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INTRODUCCION

Hoy ya no constituye nada nuevo afirmar que estamos en
crisis, son muchas las versiones interpretaciones y diagnosticos
que hablan de tan grave enfcrrncdad y de sus malogr ados
tratamieruos. Las reccras no funcionan y la crisis que aparentaba
ser pasajera resulta ser una enfermedad cronica, cuya magnitud
trascicnde los meros indicadores econ6micos y mas bien se
manifiesra como una crisis de multiples factores polfticos,
ideologicos, culturales, sociales, y economicos.

En los liltimos anos ha sido muy frecuente sefialar por parte
de los diversos sectores sociales que la crisis econ6mica actual es
la causa del dcterioro de las condiciones de vida de los sectores
populare s. mcdida la cri,is a traves de los indicadores
macroeconomicos. Seiialar este fcnomeno como mero producto
de la situaci6n actual es tratar de ocultar la realidad historica CD

que tiene su origen. Es innegabJe y todos conocemos que la crisis
de nuestro pais es un reflejo del continuo reordenamiento en las
relaciones econ6micas entre los pafses industrializados y los del
tercer mundo, siendo estos ti.ltimos los que Ilevan la peor parte,
dado que se trata de un juego desigual en el cual las altamente
dependientes economfas subdesarrolladas surgen en el orden
interne el duro impacto de los condicionamientos de las
relaciones desiguales de intercambio.

Es este sistema econ6mico capitalista desigual e injusto eI
que fragmenta la sociedad entre quienes luchan cotidianamente
por zanjar la brecha entre la sobrevivencia y el hambre y quienes
se benefician de esta realidad. El desarrollo capitalista y la
modernizaci6n no han podido garantizar la subsistencia material
de los sectores mayoritarios del pueblo ecuatoriano, por ello, la
crisis econ6mica actual es 5610 una circunstancia que ha tornado
mas visible el empobrecimiento de los sectores populares.

Desde distintos ambitos de acci6n todos los sectores pugnan
por salir de la crisis. EI Esiado y los capitalistas siguen siendo 1lY.>
protagonistas en la conducci6n de la polftica econ6mica que guia
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el proccso de acumulaei6n. En este contexto la alternabilidad
entre politicas liberales e intervencionistas es mas una apariencia
que una realidad, es una continuidad y no una ruptura,

La politica liberal que c1aramente beneficia a los sectores
vinculados a las exportaciones aparentemente expresan intereses
contradictorios con los sectores productores para el mercado
interno, particularmente los industriales, la libre importaeion
unida a la contraccion de' mercado interno originado en el
continuo deterioro de los ingresos atenta contra los niveles de
produccion nacional. Pero esta manifestacion de intereses no es
mas que una readecuaci6n coyuntural del capital hacia sectores
productivos mas rentables, mientras la movilidad de la fuerza de
trabajo es hacia las actividades menos remuneradas, "informales"
o tambien al desempleo abierto.

En los tiltimos alios el juego desigual del intercambio ha
desplazado los recursos desde la produccion orientada al
m er c a do interno hacia los prod uct os t rans ables
internacionalmente, s610 sobreviven aquellos circuitos de
acumulaci6n que han alcanzado un control monopolico del
mercado interno y/o subregional ligadas al capital transnacional
y con un fuerte apoyo estatal, mientras las actividades
tradicionales en manes de pequefios productores se han ido
deteriorando aceleradamente, En este proceso, el fomento a la
actividad agroindustrial se convlerte en una estrategia del Estado
y de los empresarios que logran readecuar el proceso de
modernizacion del agro y de la industria ecuatoriana.

La logica de este proceso se refleja en la produccion en gran
escala y la especializacion productiva de los espacios, aunque
tambien puede suceder que algunas agroindustrias para no
asumir los riesgos de la produccion agricola y obtener materia
prima mas barata que produciendo ellos mismos, funcionalicen
la pequefia pr oduccion a sus procesos de transformacion
industrial.
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Esta situacion pone de manifiesto una vez mas, [a
heterogeneidad de la estructura productiva y [as desigualdades
regionales. Existen zonas especializadas en producci6n de
materias primas destinadas al mercado extemo, otras dedicadas
a [a producci6n de bienes de consumo inter no, Esta
especializacion sigue existiendo, pese a los esfuerzos
gubernamentales y empresariales de los ultimos afios por
convertir a todos los productores en potenciales exportadores de
aquellos productores que presentan ventajas comparativas
naturales, es mas, el desarrollo del capitalismo ha sido incapaz de
e1iminar otras formas de producci6n no capitalistas existentes en
el agro ecuatoriano que mas bien se van consolidando como
estrategia~ de sobrevivencia del campesinado.

E[ "pragmatismo" de [a pohtica estatal con mas firmeza en
[a ultima decada, definio a [a agroindustria como una de [as
actividades mas importantes en el futuro econ6mico de nuestro
pais. Las reflexiones que a [0 [argo del libro se realizan estan
centradas en [a problematica de algunos circuitos de acumulaci6n
agroiadustriales (palma africana-aceite, cebada-cerveza,
cana-aguardiente, panela y ganado-carne) orientados a satisfacer
el mercado interne, sobre los cuales se realizaron investigaciones
de mayor profundidad. Los casos estudiados pretenden ser casas
tipos que de alguna manera reflejan situaciones diferenciadas en
el proceso de acumulaci6n agroindustrial involucrando como uno
de los determinantes de este proceso el modo de funcionamiento
del Mercado de tales bienes,

De heche, la agroindustrializaci6n por el grado de
incorporaci6n tecnologica proveniente de los parses
desarrollados, tanto en [a fase agricola como en las fases de
transformacion industrial aumenta los costos de producci6n que
a su vez son trasladados a los precios de los bienes
industr ializ ados , fen6meno que ha ocasionado
fundamentalmente dos situaciones: [auna, escasez en eI mercado
de los productos que anteriormente se podlan consumir
directamente, esto es, sin some terse a un proceso de
transformaci6n industrial, y la orra, el aparecimiento de un
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acentuado mercado segmentado determinado por la estructura
piramidal de la distribucion de los ingresos, De aht, que el
argumento sobre la estrechez del mercado interno constituya un
justificative para que aprovechando las ventajas comparativas
naturales, la estrategia de los agroindustriales sea orientar su
producci6n basicamente a la exportacion,

Resulta paradogico que en un momento crftico como el que
atraviesa el pueblo ecuatoriano, se hable de un mercado estrecho
-especialmente para Iaagroindustria alimenticia- cuando existen
amplios seetores sociales, que afectados por el desempleo,
inflacion, deuda externa, deterioro acelerado de los salarios,
escasez, especulacion, etc, no tienen acceso al mercado de bienes
de consumo basico, •

Finalmente, superando algunas de las interpretaciones
sobre el desarrollo agroindustrial del pais, este estudio pretende
una comprension del fen6meno enmarcado en el proceso de
acumulacion global, y en entender como el desarrollo desigual de
las fuerzas pr oductivas agroindustriales constituye en la
actualidad un elemento determinante de las diferencias
regionales que sigue siendo una de las caracterfsticas de Ia
sociedad ecuatoriana.

Estas reflexiones que se fundamentan en una amplia investi
gacion realizada en eI lIE de la PUCE con el apoyo del CONUEP
Yel CONACYT, aun dejan planteadas muchas interrogantes. Es
te trabajo se abre a la crftica y con ella a continuar en la busque
da de soluciones alternativas para la mayorla del pueblo ecua
toriano,

Mi agradecimiento a todas las personas que participaron en
eI proceso investigative, al lIE de la PUCE y aICentro de Inves
tigaciones CIUDAD por su valioso aporte para que tste libro lle
gue allector.

Quito, noviembre de 1988
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CAPITULO I

LOS CICLOS Y LA CRISIS DE LA
ECONOMIA ECUATORIANA

CONTEMPORANEA



LOS CICLOS Y LA CRISIS DE LA ECONOMIA
ECUATORIANA CONTEMPORANEA

1.1 PRINCIPALES CAMBIOS EN EL CICLO
ECONOMICO CONTEMPORANEO.

La reflexi6n sobre las alternativas del Ecuador frente a la
crisis, si bien constituye un ensayo obligado de los Economistas,
Polfticos yAcademicos no se abstrae de la atenci6n generalizada
que desde diversos ~bilos de acci6n todos los sectores sociales
tienen respecto del rurnbo que seguira nuestro pais en los
proximos aiios. Para las mayortas este debe ser un camino hacia
una sociedad masjusta. .

Es innegable y todos conocemos que la crisis actual por la
que atraviesa el Ecuador es el fiel reflejo de un continuo
reordenamiento en las relaciones econ6micas entre los parses
industrializados y los del Tercer Mundo siendo estos ultimos los
que lIevan la peor parte, dado que se trata de un juego desigual
en el cual las debiles y altamente dependientes economtas
subdesarrolladas sufren en el orden interno el duro impacto de
los condicionamientos de las relaciones desiguales de
intercambio,

Los crecientes deseq uilibrios de las e coaomfas
industrializadas han lIevadoa las potencias capitalistas a impulsar
yejecutarpolfticas que generalizan la crisisgolpeando sobre todo
a los pafses dependientes mas vulnerables y en ellos a los grupos
sociales mas pobres.

Para los parses Latinoamericanos la actual crisis no es
meramente econ6mica sino tambien social y polftica siendo una
causa importante la deuda externa y las polfticas de ajuste
implementadas para enfrentarla. Cuando nuestros parses cada
vez mas evidencian su imposibilidad real de pagar la deuda, el
Fondo Monetario Internacional busca con mayor severidad
asegurar el pago a los acreedores de la banca internacional a
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traves de los programas de.ajuste, Para ello el FMI interviene en
el juego de las relaciones financieras internacionales buscando
que los pafses deudores recuperen su crecimiento con mayor
cndcudamiento. AI FMI Ie interesa la salud de nuestros paIses
solo en relacion con la capacidad de pago de la deuda externa,
mientras las necesidades de 19S pueblos latinoamericanos, se
encuentran subordinados aeste objetivo.

La crisis en el Ecuador es expresi6n de este mundo
capitalista, pero tiene sus caracteristicas especfficas y un modo
de funcionamiento propio,

En el orden economico, al desequilibrio financiero
provocado por el creciente peso de la deuda externa es necesario
afiadir la crisis que sufre nuestro pais dada la vulnerabilidad de
los mercados internacionales, mas aim cuando se originan bajas
significativas en los precios de los principales productos de
exportacion, por ejemplo: del cafe, petr6leo u otros productos de
cuyos ingresos depende en su mayor parte el presupuesto
nacional y tambien el pago de la deuda.

Lacrisis econ6mica en los ultimos tiempos ha provocado un
reordenamiento delas fuerzas soeiales en el marco de una mayor
desigualdad interna en nuestro paIsy tambien ha puesto de
manifiesto mayores conflictos sociales como expresion- del
deterioro en las condiciones de vida de las familias trabajadoras,
donde hombres, mujeres y nines realizan trabajos arduos, mal
remunerados y ffsicamente desgastantes, con la finalidad de
zanjar la brecha entre la sobrevivencia y el hambre. En este
contexto la alternabilidad entre polfticas neoliberales e
interveneionistas es mas una apariencia que una realidad, pues
las mayorfas siempre han estado marginadas de participar en las
soluciones a 13crisis y mas bien dichas soluciones han quedado
en manos de los sectores minoritarios pero poderosos que
sacrificando los intereses nacionales subordinan a nuestras
economias al cicio internacional.
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El capital nacional al diversificar sus actividades Y>
subordinarlas al capital internacional no s6lo que rompe con los
vinculos nacionales por sus intereses econ6micos sino que
tambie n impIica un modo de ejercicio del poder que
constantemente busca legitimarse frente al pueblo.

Por 10 anotado, no podemos estar de acuerdo con e1
pensamiento neoliberal de Friedman que considera que Ia
"libertad econ6mica"es un fin en sfmisma y ademas es un medio
indispensable para la consecucion de la 'libertad politica', con
este enunciado 10que se trata es de reducir e1 ambito politico, el
pluralismo y la organizaci6n representativa para alcanzar la
'libertad econ6mica' en un marco de dependencia mas amplio
dado por una apertura irrestricta alexterior. Pero todos sabemos
que poder econ6mico y poder politico son dos caras de una
misma moneda cuya escencia y naturaleza son propias de un
estado capitalista.como se establecen estas relaciones en el
Ecuador Contemporaneo en las dos Ultimas decadas - es 10que
se tratara de dilucidar a continuacion.

DECADA DE LOS 60

En el Ecuador a partir de 1962,se nota un intento de pasar
de la etapa de "desarrollo hacia afuera" a una etapa "sustitutiva
de importaciones",su emergencia contribuye a lagestaci6n de un
esquema de poder que intenta consolidarse en las decadas
siguientessobre la base del proyecto desarrollista modernizante,
cuyosdinamismosprincipales provendran de la industrializacion
y procesos acelerados de urbanizacion. EI objetivo principal era
la produccion de un conjunto de bienes altamente diversificados
con la concurrencia de empresas multinacionales, ron e1 empleo
de una tecnologla intensiva en capital y con una limitada
capacidad de absorber mana de obra. Esta producci6n estaba
orientada a satisfacer una demanda interna limitada por la
concentracion del ingreso, Todo esto en un marco de
inestabilidad pohtica, en donde, eldebilitamiento de laoligarqufa
agroexportadora ante el aparecirniento de nuevos grupos
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dominantes constituy6 el csccnario propicio para que las fuerzas
armadas controlen el poder.

Este proceso sustitutivo de importaciones tuvo un fuerte
apoyo del Estado, este asume un rol basico de conducci6n en el
proccso de acumulacion del capital, se dictan las leyes de fomento
industrial, fomento de la artesania y pequena industria y fomento
agropecuario, se expide la ley de companfas financieras, etc.
Pero paralelamente a estos organismos de gesti6n econ6mica
apareee en este perlodo abundante legislacion social y laboral, se
crean varias instituciones para garanrizar una serie de servicios
que permitan la reproduccion de la fuerza de trabajo. La escasez
de recursos disponibles a nivel del Estado, de heeho limita la
capacidad para que este asuma tal responsabilidad en la
dimension que el proceso de aeumulaci6n 10 requiere, mucbo
mas cuando las distintas fuerzas sociales influenciadas por la
corriente latinoamericana de la Alianza para el Progreso
aumentaban sus demandas.

Las transformaciones estructurales que ocurren bacia esos
anos son grandes movimientos que alteran las proporciones y
configuracion de la soeiedad ecuatoriana.Entre elias tenemos la
industrializacion -que posibilito el nacimiento de una burguesfa
industrialligada fundamentalmente a la producci6n de textiles y
alimentos, una burguesfa comereial y fmanciera; las migraciones
y la urbanizacion masiva; las presiones para la ampliaci6n de la
participacion social y politica de los sedores de mas bajos
ingresos; la progresiva organizaci6n sindica! de los sectores
populares, obreros y campesinos; el crecimiento del movimiento
indfgena, la expansi6n de los sectores medics. Todos estos son
factores que contribuyeron a cambiar la realidad
socio-economica que caracteriz6 al modelo de agroexportacion
bajo la dominaci6n oligarquica,
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DECADA DE LOS 70

Para 1970, el mode1o agroexportador habfa transformado y
definido su forma de vinculaci6n al proceso de acumulaci6n
mundial, pero el aparecimiento de la producei6n y explotacion
del petroleo caus6 un profundo cambio en la economfa
ecuatoriana yen su estructura social y pohtica, Los cambios que
se habfan comenzado a dar en la estructura productiva desde los
aiios 60 habfan dado lugar a un paulatino desplazamiento de los
sectores agro-exportadores por los industriales, banqueros,
lmportadores, diversidad que di6 origen a una crisis de
hegemonfa en el poder. EI nuevo caracter que asumta la
economia ecuatoriana segnn los sectores modernizantes no iba a
tener cabida en una democracia representativa que iba a estar en
Manos del populismo comandado por Asaad Bucaram. La salida
a la crisis de hegemonfa se resolvi6 con la toma del poder de las
Fuerzas Armadas bajo el membrete de 'Gobiemo Nacionalista
Revolucionario'.

EI objetivo principal de este gobierno -segtin 10 dice en la
Filosoffa yPlan de acci6n 1973-1977-era establecer una adecuada
redistribucion del ingreso. AI respecto manifestaba que se
'insistid en la funci6n social de la propiedad con el fin de evitar
la concenlraci6n del poder econ6mico en grupos minoritarios
que impidan la dignificaci6n y 'aulopromoci6n del hombre
ecuatoriano".

A este perfodo Ie caracterizo, la actividad petrolera que
dinamiz6 nuestra estructura econ6mica a traves del consumo
inlerno de productos derivados del petr6leo, se expandieron
ciertas industrias y el comercio'. Pero algo importante, es la
participaci6n del Estado en la renta y ganancias, vfa impuestos,
regalfas, etc., y fundamentalmente en el manejo directo del

1/ Forolro lado, cabe senalar que la expansl6n de la activldad petrolera
lambi6n Incorpor6 ireas hasta enlonC88 lotalmente deprimidas al
sistemade acumulacl6n, tal es el caso de las provinclas de Eameraldas
y de la Regl6n Orientel.
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mercado exportador de este producto a partir de 1974, bajo el
control de CEPE,

Esto ultimo ha dado Iugar para que se afirme con frecuencia
que eJ Estado es el unico agente interno que apropia eI principal
recurso economico del perfodo. EI valor de las exportaciones
subi6 de cero en 1971 a 6IJ7 millones de dolares en 1974 y, para
1975 representaba el 58% del total de exportaciones del pals,
Aquello hizo pensar que el Estado habra aumentado las
posibilidades para una mas equitativa distribuci6n del ingreso,2

Es en esta etapa cuando se emprende un proceso de
"industrializacion consciente", el propio estado entra a participar
del prcceso en calidad de empre sar io. Desplaza sus
compromises politicos con grupos tradicionales de poder, se
autodefini6 como "antifeudal' y "antioligarquico" y alegaba la
intervenci6n estatal sobre la producci6n. Esto, no significaba una
ruptura con tales grupos y menos aun todavia un atentado contra
sus intereses, se trat6 de un desplazarniento de compromisos
dado el aparecimiento de otros grupos burgueses.

Se evidencia entonces, una alianza entre el Estado y la
burguesfa industrial, eI Estado se compromete con el proceso en
tanto significa aumentar la protecci6n y asegurar mercados,
reduce el riesgo del sector privado reaJizando inversiones en
actividades menos rentables. El Estado es un medio que asegura
la'disponibilidad de mana de obra en las condiciones requeridas
por el sistema industrial, esto involucra capacitacion tecnica se
crea el SECAP con eIproposito de satisfacer las demandas de la
tecnologfa moderna y la imposicion de una diseiplina laboraJ
expresada en el c6digo de trabajo, el Estado tambien tiene
capacidad de obtener los recursos financieros que aseguren el
desarrollo industrial sea interno y/o externo y de prestarlos a

21 Laacumulaci6n se basa en una renta difereneial a r'livel internaoional,
determinada por la posici6n del pals respecto al mercado consumldor
y a las earacterlsticas naturales del producto que determlnara las
posibllldadeo de aproveehamlento y a una gananela capltallsta
ollgop6liea de lao compa~ras Internaclonatea.
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precios inferiores a su costo social, 10 cual significa subsidiar
inversiones. En este perfodo se inicia un acelerado proceso de
endeudamiento externo por la empresa privada del Ecuador.

Siendo el objetivo fundamental de la pohtica fiscal "una
distribuci6n mas justa y humana del ingreso nacional", la
contrapartida a las acciones estimuladoras del Estado del
proceso de industrializaci6n se traduce en tributaci6o, aportes de
seguridad social, en general costos del trabajo. Pero tambien, el
Estado intenta pollticas de redistribuci6n, impulsando awnentos
en los salarios -fijando el mInimo vital- y en general formulando
polfticas de bienestar social. EI Estado se convirti6, asf, en centro
de pugnas por la redistribuci6n del ingreso cuyo sesgo fue una
aparente conciliaci6n de intereses entre el gran capital y el
trabajo organizado, de esta forma se exclufa de los beneficios de
la bonanza petrolera a crecientes sectores sociales empobrecidos
por desocupaci6n plena, y/o par las condiciones de subempleo.

Si bien es cierto, entre 1972 y 1975 se asignaron recursos
para la educacion, la salud, la vivienda, las construcciones en
general, la .orientacien de la poHtica social tambitn buscaba
consolidar lasrelaciones capitalistas de producci6n y garantizar
el proceso de acumulacion.

Todos los ecuatorianos hemos podido constatar que la
bonanza petrolera y la mayor disponibilidad de recursos del
Estado no se tradujo en un mejoramiento de las condiciones de
vida de la mayorfa de la poblaci6n, al contrario se acentuaron las
desigualdades en la distribuci6n del ingreso, aparentemente
disminuidas por la presencia de sectores medias convertidos en
aquellos que sostenfan el desarrollo industrial a traves de la
expansion en eIconsumo.

Los cambios socio-economicos irrumpen cuando la
vulnerabilidad del comercio exterior fundamentalmente del
petr61eo afecta la estructura productiva intema en donde el
mayor problema es la desocupaci6n. Es en este momento cuando
los sect ores populares ligados a actividades tradicionales, los
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subemplcados urbanos y los campcsinos empiezan a reivindicar
sus intcrescs al margen del sistema institucional establecido y se
convierten en una amcnaza creciente para eI regimen,

As! se lleva a cabo la primera huelga nacional de los
trabajadorcs dB de noviernbre de 1975, EI cambio del General
Rodriguez Lara por el Triunvirato Militar de Poveda Burbano no
pudo controlar la amenaza contra el regimen, pese a que los
nivcles de "re pr esion" aumentaron. EI Estado est aba
incapacitado de regular todas las demandas.Ia situac16n sc torna
explosiva no s610para los trabajadores sino tambien para el gran
capital.

La apertura democratica no puede dejar de considerar que
toda la organizaci6n econ6mica y social durante el ultimo
regimen militar estaba en crisis y debfa ser reordenada, de tal
forma que no afecte el proceso de acumulaci6n y mas bien 10
acelcre. Ello se puede conseguir de dos maneras: mediante una
apertura mas amplia al capital transnacional y otra construyendo
un sistema viable - dentro de las restriceiones del capitalismo
internacional- que supere las formas de nuestro capitalismo
tradicional y permita la participacion mas directa de los sectores
populares en la toma de decisiones y de respuestas eficaces a las
demandas de los grupos mAs empobrecidos de nuestra sociedad.
En esta segunda linea se ubica la apertura democratica en el
Ecuador impulsada desde el Estado autoritario, La viabilidad de
tal modelo es 10que tratarernos de abordarlo a continuaci6n.

DeCADA DE lOS 80

Desdc el inicio de la carnpafia electoral los despues
gobernantes argumentaban que "es necesaria la participaci6n
popular, sin participacion popular no hay democracia autentica,
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la participaci6n popular da contenido a la democracia,,3esto 10
sostenfan a! mismo tiempo que se reiteraba la idea de hacer de
sugobierno un "gobiernode cambio ydesarrollo econ6mico. Un
gobierno de desarrollo econ6mico yjusticia socia!"".

Una vez que se inicia el perlodo democratico se pretende
implementar una linea de acci6n que no privilegiaa!crecimiento
econ6mico,sinoque comuiguecon lasgarantfasconstitucionales,
la distribuci6n del ingreso, la unidad nacionai, ast como la
utilizaci6n raciona! de los recursos naturales.

La orientaci6n de los obje tivos apuntaba hacia el
mejoramiento en las condiciones de vida de los sectores
populares. En elsector rura!:elcampesino pobre, los asaiariados
agrfcolas, el campesinado medio, y en general la poblaci6n
indfgena;en el sector urbano: el estrato popular (Iamarginalidad
urbana) y e1 asaiariado urbano. Pero como en la mayorfa de
ocasiones, esta vez, los contenidos de las diversas pollticas son
meros contenidos de un Plan libro y parte de un discurso
demag6gico en pos de consolidar la democracia, uno de los
postulados basicos del nuevo gobierno.

EI binomio Rold6s-Hurtado inicia su gobierno cuando
empieza a sentirse una desaceleraci6n en la dinamica de
crecimiento de la actividad productiva petrolera, su precio
comienzaa estabilizarse en el Mercado mundial los recursos del
Estado se tornan insuficientes,en tanto no dispone de losdolares
necesarios para cubrir los creditos externos sea del principal y/o
intereses.

EI creciente gasto gubernamental aument6 el deficit
presupuestario que hasta ahora ha sido cubierto con
endeudamientos externos agresivos, mayores impuestos y
emisiones de dinero que originaron un mayor proceso

3/ Tornado del Diarlo EI Comerclo, Quito, 13 de abrll de 1979

4/ Tornado de su Discurso pronunciado el 29 de abol de 1979, una vsz
elegldo presidente.
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inflaeionario. EIendeudamiento paso de 241 miJlonesde d6lares
en 1970 a 4.343millones en 1981.

Las difieultades econ6micas que se evidenciaron en los
ultimos alios de la decada de los 70, iban a ser las principales
barreras a las que tendrla que enfrentarse el gobierno de Rold6s,
su estabilidad iba a depender de su capacidad para controlar los
movimientos sociales y sus protestas eada vez mas crecientes.

Siendo uno de los principales objetivos del nuevo Regimen,
eonsolidar la Democracia, se vi6 obligado a buscar algunos
mecanismos que permitan controlar eIproceso. En las reglas del
juego, no 0010 participarla eI poder ejecutivo, sino tambien el
legislative. Asf, en el gobierno de Rold6s suceden dos
importantes acontecimientos: la reducci6n de fa jomada de
trabajo a 40 horas semanales, y la elevaci6n del salario minimo
vital a S/. 4.000 mensuales. Estas medidas fueron ampliamente
debatidas por los sectores empresariales, argumentaban que se
provocana un debilitamiento de la demanda global y por tanto
una desaceleraci6n en 13 economla agudizada por la disminuci6n
de las horas de trabajo.

Como se constatara en 1980, el ajuste en el nivelde salarios
no afect6 negativamente al ereeimiento de las actividades
produetivas, fa propia economta absorbi6 el aumento de las
remuneraciones pues el incesante proceso infIacionario
proveniente desde afios anteriores hacla preveer la nulidad de
cualquier recuperaci6n en los ingresos.

Los problemas econ6micos y sociales de esta etapa en el
Ecuador oeurren, no por las 40 horas 0 elevaci6n de los salaries,
sino por diversos factores internos e incluso internacionales.

Si bien es cierto, las medidas anteriores constituyen
reivindicaciones de la clase trabajadora, los alcances de las
mismas son limitadas, puesto que ·Ia poblaci6n asalariada en
nuestro pars no representa en este perfodo ni siquiera e15O% de
la poblaci6n economicamente aetiva, agudizandose la situacion
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de los sectores marginales que no pereiben ingresos fijos, pues
son desempleados y subempleados sin esperanzas de convertirse
en asalariados por las limitaciones estructurales del sistema.

Con el fin de paliar los movimientosoriginados en la mayor
concentraei6n del ingreso, se busca a traves de diferentes
instaneias conseguir algunos recursos para de alguna manera
regular las mAs minimas demandas por servicios sociales de los
sectores populares. EI ejecutivo a traves de su Ministerio de
Bienestar Social logra emprender algunos programas sociales
orientados espeeialmente bacia los sectores marginados de las
principales ciudades Quito y Guayaquil; el legislativo por
intermedio de caudillos regionales tambien logra canalizar
algunos recursos a estas y otras ciudades del pals.

En todo caso el modelo cuyo contenido fue la participacion
popular en las decisiones, se torna inviable; no puede darse la
conciliacionentre el capital yel trabajo,l6gicamente es la basica
y permanente contradiccion del proceso de acumulacion
capitalista.

En este sentido,la base economica en cuanto a la propiedad
de los medics de producci6n se mantiene invariable, el proceso
de Reforma Agraria se detieneS y se alianza el sector industrial y
financiero Iigadofuertemente al capital internacional yconcentra
aim mas la riqueza,

La crisisecon6mica que se acentua a fines de 1980torna mis
limitada la capacidad del Estado para regular las crecientes
demandas de los sectores populares. Las continuas
movilizaciones del mes de febrero de 1981ante el encarecimiento
de Ia vida se desorienta frente al conflicto fronterizo suscitado
entre Ecuador y Peru y mas bien se convierte en el momento
propicio para que el gobiemo adopte una serie de medidas

51 Pese a que en 108 postulados del Plan de Goblerno 80-84. e8 una de
las princlpales reformas a reallzarse conJuntamente con las Reformas;
tr/butaria, adminlalratlva, polftica yeducativa
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econ6micas entre las que se destaca el aumento en el precio de
los combustibles que afectaban directamente la economia de los
sectores populares.

Hurtado asume el mando ante e1 fallecimiento de Rold6s
sin ningun consenso y tuvo que recurrir a un argumento en sf
mism o temerario para los ecuatorianos, cual es: la
desestabilizaci6n de la Democracia. Entonces los alcances de las
presiones de los sectores populares por los servicios sociales que
al menos garanticen su reproducci6n Iueron habilmente
manipulados en base a dicho argumento.

El proceso de desaceleracion de la economfa manifestada
en una disminuci6n de la inversion publica y privada se traduce
en un agudizamiento del problema del empleo, De ahf que la
lucha de los trabajadores por lograr una mayor participaci6n en
el producto social, no sea unicamente una reivindicaci6n
econ6mica par la e levac io n de salarios, sino que
fundamentalmente se orienta bacia una lucba por la estabilidad
en sus puestos de trabajo. Esta situaci6n constituy6 un factor
import ante que explica los resultados Iimitados de las
movilizaciones de los trabajadores asalariados.

Con e1 transcurso del tiempo la denorninada 'crisis
econ6mica" limitarfa aun mas la capacidad del Estado de regular
la distribuci6n del ingreso a traves de las pohticas sociales. En la
medida que se argumenta como una de las causas del
desequilibrio econ6mico los crecientes deficits presupuestarios,
el gobierno se plantea entrar a una etapa de austeridad y se
procede a recortar diversas partidas presupuestarias, afectando
sustancialmente programas sociales orientados a sect ores
marginales, y que fundamentalmente tenfa que ver con salud,
vivienda, y obras de infraestructura basica como agua potable,
alcantarillado, etc. '
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La crisis de la economfa eeuatoriana se haee mas evidente
euando se efeetiia la devaluaei6n en Mayo de 1982 6, se
intensifican las contradicciones polfticas en tanto, cada grupo
social pugna por defenderse de los efectos de la crisis. A1 igual
que 10 sucedido en 1981,las movilizaciones populares se hicieron
presentes y se realizaron dos Huelgas Nacionales en 1982, la
ultimaha sido eonsiderada la mas exitosa, logro paralizar al pais
en forma lotal. Las reivindicaciones por aumentos de salarios no
se lograron y dado eIcreciente proceso inflacionario, mas bien,
se provoe6 una disminucion significativa en su poder adquisitivo,

Si bien, las polfticas sociales en alguna medida contribuyen
a paliar efectos negativos originados en la polarizaci6n de la
distribucion del ingreso, de ninguna maneraconstituyen faetores
determinantes eneaminados a disminuir las desigualdades
existentes en nuestra sociedad,

Ademas la situacion de crisis dio paso a una paulatina
eonstituci6n de un Estado transnacionalizado que va dejando
arras las viejas estructuras de los Estados Nacionales, nadie
puede negar que en los actuales mementos eI capitalismo
internacional, con los aliadados nacionales, y las agencias
internacionales como Banco Mundial y FMI han conducido a
nuestras economias en la perspectiva de los intereses de la
oligarqufa financiera internacional.

La creeiente dependencia de nuestro aparato produetivo at
capital finaneiero intemacional y la creciente influencia de la
oligarquia nacional en el Estado que se evidenci6 en el Ecuador
con mayor c1aridad a partir de la decada de los 70, se acentu6 en
esta etapa democratica,

6/ La parldadcamblariapas6 de 25a 33 sucrespar d6lar,anterlormente
sahablaIntentadoevltarunadevaluaci6n ablerta, estableclendo tlpas
de camblo dlferenclado8.
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EI crecimiento de la deuda era tan grande que en 1983 para
pagar el tota! del servicio de la deuda, amortizacion e intereses
-no el principal- necesitabamos el 124.1% de las exportaciones,
es decir, todas las divisas provenientes de la exportaci6n y al1n
quedabamos debiendo, Para 1984 la relaci6n del servicio de la
deuda respecto de las exportaciones fue del 85%. La deuda
externa per-capita fue de US$ 750 superior aI PIB per-capita que
llega a US$.673, esto quiere decir que asi transladaramos a los
acreedores todo 10 que producimos no alcanzamos a pagar la
deuda. En sucres quiere decir que cada uno de nosotros debe
90.960 sucres equivalente aproximadamente a 11 salarios
mfnimos vitales, esto es que de pagarse la deuda deberlamos
subsistir durante un ano con un salario mfnimo; por ello la deuda
es impagable.

La situaci6n de crisis de la deuda ha sometido tanto a!
gobierno de Roldos-Hurtado como aI de su sucesor a las
condiciones impuestas por 1a banca internacional para la
renegociaci6n de la deuda externa, para 10 cua! primero se tiene
que negociar acuerdos con el PMI.

Las politicas econ6micas implementadas para sa1ir de la
crisis cada vez mas se alejaban de las intenciones desarrollistas,
naciona1istas y reformistas y mas bien se pasa a una progresiva
imposici6n de polfticas economicas neoliberales, en todo caso el
intento de sostener el proceso de industrializaci6n exigfa que las
medidas econ6micas busquen una cierta armonizaci6n entre los
grupos mas tradicionales y los grupos dominantes emergentes.
Pero la misma situaci6n de crisis muy pronto provocarla una
tendencia a favor de los primeros cuando gana lase1ecciones eI
Ing. Le6n Febres Cordero quien por ser un actor neto del grupo
oligarquico tradicional se constituye en eI legitime inter-locutor
de sus intereses en eIEstado a traves del ejercicio del poder cuya
naturaleza se expresa en la imposici6n de Ia fuerza sobre el
consenso, la inestabilidad parlamentaria, las propias formas de
desarrollo de los aparatos del Estado y en la hipertrofia de los
aparatos represivos, caracterfsticas todas que se evidenciaron
desde el inicio de dicho gobierno.
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EI abordar el tema de la politica econ6mica de este
gobierno nos obliga a pensar en un corte en el tiempo, entre 10
que fue hasta el 10 de agosto de 1984 y 10 que es a partir de
entonces. La aparente ruptura entre el Gobierno de Hurtado y el
Gobierno reconstructor no debe ser entendida imicamente como
una expresi6n de una nueva forma de gobierno 0 meramente
coyuntural, pues la politica economica de entonces debe ser
entendida como un conjunto de modificaciones que exige el
proceso de acumulaci6n capitalista mundial tanto en 10
economico como en 10 politico.

En este contexto, el FMI aconseja algobiemo de la
Reconstrucci6n Nacional como 10 podrta haber hecho a
cualquier otro, la aplicaci6n de las siguientes pautas
tradicionales:

1. Ajustes periodicos en el tipo de cambio, uno de ellos
ocurri6 recientemente cuando de 66.5 sucres por d61arse pas6 a
95 sucres por d6lar, el precio de la divisa se encareci6 en e145%,
esta devaluaci6n de hecho se reflejo en un encarecimiento de los
precios de los productos de primera necesidad. Esta situacion se
agudiza ann mas con la vigencia de los precios reales.

2, Apertura a la inversi6n extranjera especialmente
norteamericana que logicamente busca las actividades mAs
rentables como: pelr6leo, minerfa y agroindustria.

Esta apertura a la inversi6n extranjera con fines de
aumentar las exportaciones, esta respaldada por el decreto 743
que faculta a MICEI para autorizar la apertura de sucursales
extranjeras, eliminar la obligaci6n de vender acciones a los
inversionislas nacionales y eliminar las limitaciones a la
repatriacion de utilidades, en consecuencia se abrieron las
puerlas para el saqueo indiscriminado de nuestros recursos
naturales palrimonio de todos los ecuatorianos.
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3. EI capital extranjero no s610 busca nuevas actividades
productivas para invertir, Ie son atractivas las actividades
rentables que estan en poder estatal, entonces se quiere Ia
reestructuraci6n de CEPE e INECEL, se trata de desmanteJar
ENAC. ENPROVIT con el fin de dejar en libertad la
comercializaci6n, se privatiza FLOPEC. en definitiva se busca Ia
privatizaci6n de las empresas publicas.

4. Pero si el objetivo es fomentar las exportaciones yobtener
las divisas para pagar la deuda enema, entonces 10que sucede
es un desplazamiento de los recursos desde la producci6n
orientada al mercado intemo hacia las producciones transables
internacionalmente y asf se modifica nuestro consumo intemo en
sentido inverse, los ecuatorianos consumimos 10 que no se
exporta, por ejemplo: banano, atun, camar6n que luego de un
escogitamiento previo al envfo a los Estados Unidos queda de
desecho para el consumo intemo.

5. Para conseguir los objetrvos de promover las
exportaciones, el FMI demanda un apoyo irrestricto a los
mecanismos de mercado y Ia mantenci6n de una poUtica
comercial no proteccionista siendo el instrumento principal la
devaluaci6n de la moneda nacional. EIlo modifica los precios
relatives en favor de los bienes exportables pero haciendo mAs
caras las importaciones y mAs rentables las exportaciones. A la
vez los salarios deben crecer menos que la devaluaci6n para
elevar la rentabilidad de la producci6n exportable.

Y asfpodnamos enumerar una serie de medidas mAs como:
disminuci6n de aranceles, disminuci6n del gasto pUblico, etc.

1.2. CAUSAS FUNDAMENTALES DE LOS CAMBIOS

Los diferentes sectores sociales estan entrentando la crisis
desde sus distintos 4mbitos de accion, cuya superaci6n es una
diffcil condici6n para consolidar el proceso democrAtico a6n
debil en nuestro pais, en el cual aUn la democracia formal ha
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tenido como protagonista a gobiernos autoritarios para
garantizar un proceso de acumulaei6n capitalista claramente
concentrador.

Entonces, las alternativas de salida a la crisis oscilan entre
una salida aut6noma, fibre e independiente y otra dependiente.
La Ultima no s610 Que ha sometido a nuestra economfa a una
readecuaci6n coyuotural de las relaciones econ6micas con el
exterior basadas en una polftica agresiva de promoei6n de
exportaciones sino Que de hecho ha redefmido el patron de
creeimiento de cada una de elias, sin importar los efeetos que
dichos cambios producen en el orden interno.

Para conseguir dicho objetivo, la polftica econ6mica se ha
sometido a laspolfticas de ajuste, EI FMI demanda de nuestra
economia un apoyo irrestrieto a los mecanismos de mercado y a
la mantenci6n de una polftica comercial no proteccionista.f

Los cam bios originados en esta polftica liberal que
claramente beneficia a los sectores vinculados a las exportaciones
se han encontrado con intereses contradictorios por parte de los
sectores produetores para el mercado interno, particularmente
los industriales puesto que la libre importaei6n unida a una
contrataci6n del mercado interne provocado por el paulatino
deterioro de los ingresos atenta contra los niveles de producci6n
nacional destinada a satisfacer las necesidades del consumo
interno.

7/ LasdeYaluaciones de las monedas naclonales Be han convertldo en el
principal Instrumento para el !omenta de las exportaclones, elias
modifican los precios relativos en favor de los bienes exportables pero
hacen mis las importaclones, a la vez que los salarlos deben cracer
menos que la devaluacl6n para elevar la rentabllldad de la produccl6n
exportable. Las venta/as comparativas pone en evldenela costas da
producel6n baJos vla oontratacl6n de mano de obra berate que en
nuestros palses es abundante. Acaaa el alza oonstante del preclo del
d6Jara Sf. 450 no signifies una devaluacl6n.
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Esta maoifestaci6n de intereses contradictorios entre
grupos sociales dominantes no es mas que una readecuacion
coyuntural, pues de una u otra manera el movimiento y
diversificaci6n del capital bacia sectores productivos rentables es
una real posibilidad, mientras que el movimiento de la fuerza de
trabajo es bacia los sectores pauperizados.

Por otra parte, el fomento a las exportaciones que genera
divisas parapagar la deuda (38%) va modificando el consume
intemo en sentido inverse, Nuestros pueblos no 5610 consumes
los desechos de la producci6n exportable, sino que cada vez mas,
consumimos 10 que nuestros parses estan obligados a importar de
los pafses industrializados.

EI juego desigua1 del intercambio desplaza los recursos
desde la producci6n orientada al Mercado interno bacia los
productos transables internacionalmente tomando dependiente
la alimentaci6n. Parad6jicamente muchas de nuestras
exportaciones, como algunos de los productos agrtcolas
tropicales, constituyen los "postres"de los paises industrializados
mientras importamos trigo que constituye un alimento basico de
la poblaci6n.

En defmitiva, nuestro pais esta en capacidad de exportar
s610 aquellos productos en los cuales tienen ventajas
comparativas naturales, tales como: productos agrtcolas
tropicales, produetos agroindustriales, productos del mar,
petroleo y mineria, es decir, nuestros recursos naturales. Las
posibilidades de mantener y fomentar el incipiente desarrollo
industrial se van alejando, solamente sobreviviran aqueUas que
han alcanzado un control monopolico del mercado intemo y
subregional directamente ligadas al capital transnacional.

Asf las cosas, la liberacion comercial seg(mlos neoliberales
debe Uevar, a una mayor especializaci6n y eficiencia de la
economfa, a la utilizaci6n de materia prima importada de mejor
calidad a menores precios que la nacional y a una mayor
adecuacion del aparato productive a los recursos disponibles.
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Pero en verdad aquello no sucede dado que s610 se dinamiza un
sector del aparato productivo y este es el mas vulnerable al
mercado internacional. Entonces, la penetraci6n importadora
fmanciada por tales exportaciones profundiza la crisis en la
produccion nacional.

En los Ultimos tiempos tambien se dice que un patron de
crecimiento aperturista como el que se di6 en losparses Asiaticos:
Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan, Singapur, etc., constituye el
paradigma que deben seguir los pafses subdesarrollados como los
nuestros. Hacer de los pafses Andinos los pafses AsiAticos de
America Latina.

Tal equiparaci6n no s610que es dificil sino ahistorica y pese
a que los monetaristas han querido presentar el rnilagro asiatico
con una evidente manipulaci6n especialmente cuando se trata de
situar tales experiencias en una imagen objetivo a la que deben
llegar las economias latinoamericanas si estas adoptan
irrestrictamente el modelo de apertura politico-econ6mico en
nombre de las ventajas comparativas del comercio internacional
y de la plena liberalizaci6n interna de la actjvidad econ6mica. Es
necesario advertir en primer Ingar que se trata de situaciones
diferentes tanto en 10econ6mico, social y politico y si bien tales
pafses en algiin momento lograron inundar algunos mercados, en
la actualidad tambien han sido blanco de la crisis intemacional.

Los bajos precios que pueden imprimir a sus productos, Ia
preocupacion por su calidad, presentaci6n y una adecuada red
de comercializaci6n de sus exportaciones, son faetores que han
permitido a los paises asiaticos inundar el mercado mundial a tal
punto que algunos palses como Estados Unidos, como lfderes del
Iibre cambio a nivel retorico han impuesto multiples medidas de
proteceionismo encubierto para defenderse de las exportaciones
de Hong Kong. Entonces hasta el mismo Milton Friedman
denuncia repetidamente las restricciones de la economla
americana a Iarecepci6n de manufacturas made in Hong Kong.
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Por 10 visto, la predica Friedmaniana de Iiberar los
mercados y del noproteccionismo se esta praeticando fielmente
mas en nuestros paises que en los industrializados, estos 61timos
no s610que implementan mecanismos de proteccion a su aparato
productive sino que tienen la capacidad de imponer los precios
a nuestras exportaciones que lejos estan de a1canzar niveles
competitivos como los que en algun memento lograron los pafses
asiaticos, aim mas cuando lecnol6gicamente dependemos de
enos. Por tanto, lampoco el milagro asiatico constituye una
imagenobjetivo a seguir por nuestros pafses,dado que cualquier
patron aperturista de crecimiento econ6mico tiene como
condicionantes fundamentales,la nueva division deltrabajo entre
los pafses de la subregion y el resto del mundo y la deuda externa
que somet en a nuestras economtas a un pr oceso de
especializaci6n productiva basada en la desindustrializaci6n.

La pohtica de desindustrializacion, comunmente atribulda
a Ia ineficiencia productiva y a la estrechez de los mercados
internes que han Iimitado la expansi6n del proceso sustitutivo de
importaciones, tambien ha significado un rompimiento del
proceso integracionista que de una u otra manera ha constituido
una diffcil superaci6n de los factores antes anolados. Yes que la
politica liberal impulsa las relaciones bilaterales como condici6n
de la libertad econ6mica evitando asf una posicion de unidad
frente a problemas comunes.

Pero resulta parad6jico afirmar que nuestros Mercado son
estrechos cuandoexiste gran parte de la poblaci6n desnutrida,
sin vestido, sin calzado, sin medicinas, etc, 1.0 que en verdad
sucede es que la concentracicn de la riqueza en manos de pocos
impide la ampliaci6n de la demanda a traves de polfticas
redistributivas del ingreso, Esta alternativa de crecimiento
intemo con redistribuci6n que mire los intereses de las mayorfas
exige una salidad polftica mas que econ6mica.

Lo anotado, son s610 algunos aspectos de la cuesti6n
econ6mica, otros son realidades sociales vivas vigentes en las
demandas de la c1aselrabajadora por aumentos salariales yen las
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movilizaciones sociales en las cuales el pueblo con legitime
derecho piensa antes en sf mismo que en las exigencias de los
acreedores extranjeros.

Cuando el hambre va dejando de ser un sfntoma para
convertirse en una enfermedad, la crisis eeonomica no se mide
tecnicamente ni a traves de los indicadores macroecon6micos.
La crisis se vuelve mas visible invade las calles de las ciudades,
expulsa del campo a los campesinos deja de ser una categorfa
abstracta especialmente utilizada por los economistas y pasa a
una realidad viva.

En las calles, todos los dfas vemos efectos de las polfticas
econ6micas crece el Mercado de trabajo, ante cada punto de
rebaja en la tasa de ganacia las empresas reducen y racionalizan
e1 numero de asalariados, e1 capital reacciona con el despido de
los trabajadores. EI desempleo abierto alcanza el12.5% de la
poblaci6n econ6micamente activa que unido al subempleo
significa mas de la mitad de la PEA.

La dcsocupacion tiene sus particulares metodos de
expresi6n social, el hambre agudiza el instinto de sobrevivencia y
las calles se van inundando de vendedores ambulantes sin
importar edad ni sexo, las reducidas viviendas se convierten
ademas en espacios de trabajo en donde se fabrican los mas
diversos productos que son consumidos por los sectores
populares cada vez mas pauperizados. Y no podemos dejar de
advertir otros fenomenos sociales que lejos estan de entrar en el
lenguaje meramente econ6mico como son: la delincuencia, la
mendicidad y la violencia generalizada. La fuerza de la
desesperacion de los seetores sociales mas pobres llevan a Ia
protesta, esta ha sido acallada con represi6n violenta, asf se
garantiza la libertad economica.

Estas particulares fonnas de autogeneraci6n de empleo que
antes eran consideradas como un franco- desaffo a los
ordenamientos y valores referenciales que Ia nonnativa oficial
imponia y que escapaban en gran parte al sistema de control
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institucionalizado, en la actualidad han sido objeto de una
legitimaci6n institucional y para ello se ban creado programas
estatales de apoyo a los "micro-empresarios" como se los
denomina ahora.

Sin duda, eI deterioro de los ingresos en los sect ores medios
y populares ban permitido la sobrevivencia e incluso expansi6n
del sector denominado informal, teniendo presente ademas que
es la crisis de Ia estructura productive modema uno de los
factores que ha provocado el traslado de trabajadores ypequenos
capitales en muchas ocasiones producto de sus Iiquidaciones
bacia el sector lIamado tambien informal.

EI creeimiento y diversificaci6n productiva, comercial y de
servicios del sector "informal" tiene sus Ifmites dado que depende
en alto grado de las formas de organizaci6n de la producci6n del
sector empresarial y del caracter que vaya tomando la
segmentaci6n del mercado interno que esta en funci6n de la
distribuci6n de los ingresos. Pero este colch6n de ajuste del
mercado de la fuerza de trabajo en la medida que cada vez
ingresan mas, se va convirtiendo en una manifestaci6n de
pauperizacion colectiva,

Por otra parte, Ia legitimaei6n institucional de esta
"informalizaci6n" de las economfas latinoamericanas en general
tambien conlleva a un pr oceso de desorganizaci6n social y
pohtica, no s610porque deja a este sector fuera del alcance de las
polfticas sociales, derechos adquiridos de los trabajadores, sino
que ademas la alta movilidad de esta fuerza de trabajo no permite
la agrupaci6n gremial, asf como tampoco la participaci6n polftica
organizada en la lucha por sus propias reinvindicaciones.

Esta realidad que no forma parte de la pugna entre los
grupos del bloque social dominante (exportadores-industriales),
es la realidad de la mayor parte de la poblacion ecuatoriana y
latinoamericana, por tanto las alternativas de salida frente a la
crisis de nuestros pafses no debe plantear como (mica alternativa
la incorporacion del sector "informal" a las necesidades del
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proceso de acumulaci6n capitalista, dado que el origen de este
fen6meno esta en sus mismas contradicciones.

Plantear salidas a la crisis no es una cuestion facil, mAs aun
cuando lasposibilidades se reducen a dos: una, que parte de las
consideraciones inberentes ba reproducir el desarrollo
capitalista, para ello es necesario darle otro significado al patr6n
de crecimiento que sustituya el que esta prevaleciendo en estes
momentos. Y la otra que plantea una salida altemativa y que
exige el cambio de sistema bacia el socialismo. En definitiva
cualquiera de las dos postulaciones requierede cambios
estructurales y de transformaciones tanto en 10 econ6mico como
en 10 social y politico.

En 10 inmediato debe plantearse un no al patron de
crecimiento impuesto por el FMI que de ninguna manera se
ajusta a nuestras realidades, si de todas formas la primera
alternativa nos abre un cambio la redefinici6n de dicho patron
debe ser en funci6n de la ampliaci6n del mercado interno,
redistribuyendo los ingresos y evitando un agudizamiento de los
procesos de transnacionalizaci6n de la economta. As! como
deberfa disminuirse la dependencia a un solo mercado extemo,
buscando y diversificando otros mercados que de becbo
constituyen demandas potenciales como son los propios pafses
latinoamericanos, yla articulacion de intercambio con otras Areas
subdesarrolladas de otros continentes. Siendo tambien
importante identificar otras formas de articulaci6n que permitan
una complementariedad e integraci6n de nuestras estructuras
productivas en funci6n de los intereses nacionales mayoritarios.

1.3 LA CRISIS ACTUAL.

Para entender 10que significa la palabra neolibera1, no ba
sido necesario ser expertos en economia, todos y cada uno de los
ecuatorianos bemos sentido de una u otra manera los impactos
del manejo de las poltticas econ6micas que caracterizan al
Neoliberalismo, del cual no se ban Iibrado ni siquiera algunos
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sectores productivos, como por ejemplo, la industria nacional, 0

la agricultura tradicional orientada basicamente al Mercado
intemo.

Hacer un balance econ6mico de los Ultimoscuatro aiios, no
resulta nada dificiI saber quienes son los beneficiarios y quienes
los perjudicados, salta a la vista de inmediato. Las medidas
economicas de Agosto de 1986 no pudieron ser mAs claras en
definir cual es el grupo econ6mico privilegiado, la desincautacioa
de las divisas y la flotaci6n de las tasas de interes no significan
otra cosa que dejar en manos de los exportadores, banqueros y
financistas el manejo de la economfa que como todos sabemos
constituyen un grupo minoritario de la poblaeion.

EI tiempo transcurrido basta abora no ba sido suficiente
para satisfacer las demandas de un modelo econ6mico
concentrador. Paulatina pero desmesuradamente el precio del
d61ar y las tasas de interes ban registrado los aumentos mas
elevados de la historia ecuatoriana. EI 2 de agosto de 1986 el
precio del d61ar era de $ 165,50con la flotacion el d61ar comienza
una esca1ada acelerada, un afio despues en agosto de 1987, el
precio del dolar superaba los 200 sucres a fines de este aiio el
d61ar subi6 a 1137 sucres y a, partir de febrero de 1988el precio
del d61ar comienza a superar los 400 sucres. La flotaci6n de las
tasas de interes que comienza en agosto del 86 con 26% en
febrero de 1988ya alcanz6 el 40 por ciento.

Pero que tiene que ver esto con la economia popular? acaso
el pueblo tiene dolares, 0 accede al credito bancario si no tiene
con que pagar?, estas y otras interrogantes han sido formuladas
por quienes intentan separar el manejo monetarista de la
economfa con la realidad del pueblo y sus problemas
estrueturales. No s610que el aumento delprecio del dolar incide
directamente en la economia de los mAs pobres e inc1uso de los
sectores medios, reflejados en aumentos directos en los precios
de todos los produetos que consuminos los ecuatorianos, y se
ternan cada vez mAs inalcanzables, sino que ademas la restricci6n
en la demanda provoca un fuerte impacto en la estructura
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productiva, esta reaceiona contra la mercancfa mas vulnerable, el
tra~o, frente a la recesion econ6mica con inflaci6n, los
empresarios reaceionan con el despido de los trabajadores 0 con
el cierre de sus fAbricas.

En los tiltimos meses del Gobiemo de Le6n Febres Cordero
fuimos sorprendidos con una nueva polftica monetarista. EI
gobierno para justificar La tendencia alzista del dolar, se vi6
obligado a revisar algunas medidas como: la prohibici6n de las
importaciones de vehfculos y eI aumento de ciertos montos y
ampIiaei6n de plazos en los depositos previos para la importaci6n
de ciertos productos de la lista I yII, situaci6n que aparentemente
permitirfa controlar en parte la salida de d61ares aIexterior y con
ello se evitarfa aumentos en su precio. Segl1n la Junta Monetaria,
una politica de control monetario es suficiente para "equilibrar la
economta", pero vemos y sabemos que no es asf, porque Ia
economia es un todo y las polfticas adoptadas son parciales, es
mas, para los importadores que durante los tres afiosy medio han
acumulado "stocks"no tiene mayor incidencia. Pero 10 que si esta
claro es que Ia contracei6n del medio circu1ante en la economla
de ninguna manera significa disminuci6n de Ia inf1aci6n, aI
contrario hemos observado que a pesar de las medidas, los
precios siguen subiendo, agudizando ann mas Ia deplorable
situaci6n de los sectores popuIares.

AI parecer Los Agostos se han convertido en los meses
negros de nuestra historia, dificilmente los ecuatorianos
olvidaremos las medidas econ6micas del 16 de Agosto de 1986 y
menos el paquetazo del 30 de Agosto de 1988. Los cambios de
Gobiernos no han significado nada mas que cambios de "estilo",
pero de ninguna manera, cambios de contenido en la conducei6n
del Estado, las "medidas" cuyo anuncio mantiene a las mayorfas
en una angustiosa espera, una vez conocidas han constituido
duros golpes para las mas pobres,

La orientaci6n de la politica econ6mica que marca la
conduccion de los pr6ximos cuatro ailos del Gobiemo Social
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Democrata-Democrata Cristiano no se aparta de 10 dicho tal
como 10analizamos a continuaci6n.

EI sistema de tipo de cambio tiene que ver con la polftica
que durante el Gobierno de Oswaldo Hurtado se puso en
practica, esto es, el sistema de mini-devaluaciones yel control del
tipo de cambio por parte del Banco Central.

En esta ocasi6n se equipara el mercado libre controlado y
el mercado libre-libre con la diferencia de que para las
importaciones entra en vigencia un precio del d61ar equivalente
a 390sucres mas20sucres destinados a utilidad del Banco Central
con fines de cubrir la descapitalizaci6n sufrida en los Ultimos
alios. Esto significa que los importadores a partir de hoy
compraran los d61ares a 410 sucres precio que sera corregido
semanalmente por el sistema de mini-devaluaciones consistente
en un incremento de 2.5 sucres semanales 10 que significa una
devaluacion anual de 30 por ciento.

Mientras los exportadores recibiran 390 sucres por dolar,
menos 20 sucres equivalentes al5 por ciento destinados tambien
a la capitalizaci6n del Banco Central. Mediante el sistema de
mini-devaluaciones losexportadores tambien recibiran 2.5 sucres
adicionales por dolar cada semana.

Los beneficiarios de esta poUtica cambiaria bajo el sistema
controlado de heche constituyen los sedores que participan
directamente del mer cado cambiario (importadores y
exportadores) bajo la concepci6n dela estabilizacion del tipo de
cambio.

Sin negar la importancia que tiene cl rol que retoma el
Banco Central al nuevamente controlar el mercado cambiario, no
podemos dejar de manifestar que los perjudicados por esta
politica siguen siendo los seclores populares, porque el aumento
del precio del d6lar que se va a registrar cada semana se reflejara
de inmediato en un aumento en los precios de los productos que
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requieren insumos import ados, que como sabemos son casi todos
los bienes que consumimos diariamente.

La fijaci6n de las tasas de interes activas en el42 por ciento
mas los porcentajes por comision y gastos de administraci6n de
los prestamos, es un mecanisme que encarece los creditos para
el sector pirvado, cuyos costos no son asumidos por los
capitalistas sino que son trasladados al consumidor a traves de
aumentos en los precios.

Por otra parte, los incentives para el ahorro no van acordes
con el incremento de la tasa activa sino que mas bien se deja a la
tasa pasiva para que esta sea determinada de manera flexiblepor
los agentes bancarios y financieros.

Para los sectores populares que no tienen una capacidad de
ahOITO y tampoco tienen una capacidad de endeudamiento la
problematica de las tasas de interes se refleja en el consumo de
productos cada vez mas caros,

EI aumento en los precios de la gas olina provoc6
directamente aumentos en los precios de bienes y servicios, Ha
sido costumbre en los liltimos afios recurrir a esta medida para
salir de la manera mas facil del problema del deficit fiscal. Sin
embargo no se ha definido una politica sobre el combustible que
se ajuste a la realidad, los aumentos de los precios de .los
combustibles han sido siempre abruptos como en esta ocasi6n
donde el aumento Cue del 100 por ciento.

Esta polftica no s610 que provoca aumentos en los precios
de los productos de consumo sino tambien en servicios esenciales
como es el caso del transporte, costo que encarece mas que
proporcionalmente el precio de los productos que tienen que
trasladarse de un lugar a otro as! como el costo de la movilidad
de las personas, especialmente de los mas pobres que viven mas
lejosy que tienen que dedicar una importante parte de sus exiguos
iagresos para transporte. Y no como se argumenta con el fin de
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velar esta situaci6n de que del impacto surgen solamente aquellos
que tienen mayores ingresos ypor tanto tienen transporte propio.

Tambien es necesario anotar que eI aumento de las tarifas
electricas afecta directamente a las economfas de los sectores
medios que utilizan los kilowatios seiialados como mfnimos por
la medida (300) uso que tampoco es exclusivede los fabricantes.

-
Nuevamente se recurre a la politica de impuestos para

cubrir los egresos suscitados por el aumento del alza salarial:
impuesto a los cigarrillos e impuestos para los vehfculos de lujo.
Estos impuestos tambien son una manera facil de eludir la
necesidad de una reforma tributaria en donde los que tienen mas
paguen mas,

Tambien el paquete de medidas contiene la prohibici6n de
las importaciones de carros pero se deja de lado la necesidad de
establecer la selectividad de las importaciones en su totalidad,
especialmente de bienes suntuarios y de aquellas importaeiones
que hacen competencia a la producci6n nacional.

Con la fmalidad de paliar los impactos de las medidas se ha
establecido un nuevo salario mtnimo vital que asciende a los
22.000 sucres, salario que es insuficiente para cubrir el fndice
inflacionario actual. Si antes de las medidas las cifras oficiales
decian que la inflaci6n llegaba al60 por ciento, en los Ultimos dias
-a partir del 10 de agosto- ante las expectativas del paquete de
medidas los precios subieron aceleradamente hasta lIegar a
sobrepasar el 85 par ciento. EI aumento salarial que apenas
alcanza ailS por ciento deja una brecha insatisfecha frente a la
tasa de inflaci6n del 70 por eiento que no esta cubierta.

Esta situaci6n se agudiza mas cuando segun estudios
realizados por Centros de Investigaci6n Econ6mica muestran
que el gasto mfnimo de una familia obrera en el Ecuador (5
miembros) supera los 65.000 sucres. EI salario de 22.000 apenas
cubre alrededor del 30 por ciento del ingreso necesario para la
subsistencia de una familia.
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En un primer momento se di6 a conocer el congelamiento
de algunos productos de primera necesidad, el numero de
productos involucrados en este plan fueron algunos de los
productos que conforman una canasta familiar basica, pero al
mes de Diciembre los principales productos de la canasta familiar
aumentaron en un 30% como sucedi6 con la leche, pan, aceites,
bebidas, agravando aun mas las condiciones de vida del pueblo.

A 10 anterior es necesario afiadir una reflexi6n sobre un
problema social mas agudo, referido a la poblaci6n no asa1ariada
(desempleados y subempleados) que acuden a las mas ins6litas
estrategias de sobrevivencia para cubrir sus gastos mfnimos para
quienes las polfticas correctivas de orden estrictamente
monetario y fisca1 significan una acci6n atentatoria a la dignidad
humana.

La creaci6n del Fondo Nacional de Desarrollo Social
aparece como medida compensatoria pero por sobre las buenas
intenciones de este fondo para solucionar problemas de pobreza
critica esta la real efectividad de estos programas puesto que
mientras el impacto de las politicas econ6micas son previas e
inmediatas, la implementaci6n de estos programas (ejemplo:
crear empleos) tienen una efectividad mucho mAs lenta dado que
se trata de fen6menos estructurales dificiles de resolver de la
noche a la manana.

EI paquete de medidas econ6micas dificilmente puede
convertirse en un mecanismo de control de la inflaci6n puesto
que todas las medidas contribuyen mas bien al aumento de los
precios, que fundamentalmente afectan la satisfacei6n de las
necesidades mas elementales de sobrevivencia.

Dfas despues de las medidas del 30 de agosto se anunci6 la
eliminaci6n del subsidio al trigo, polltica que tambien fut
adoptada por el Gobiemo de Oswaldo Hurtado en 1982. Esta
polftica aunque de una parte significa el ahorro del Estado de
cerca de 4.566 miUones de sucres, tambien significa un gran
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beneficio para las empresas molineras que ban dinamizado su
actividad en base a las importaciones. La e1iminaci6n significa
mayor libertad para realizar importaciones y una fijaci6n del
precio de la barina en funci6n de la oferta y demanda del
mercado, EI caracter monop6lico de la industria barinera no
garantiza que la eliminaci6n signifique beneficio s610 para el
Estado sino tambien a los grandes empresarios.

Los consumidores de pan, fideos y otros elaborados de
barina sufrieron el impacto que proviene de la ausencia de una
polftica de fomento a la producci6n nacional de trigo que apenas
cubre el 5% de la demanda anual de la industria molinera. Por
ello la solucion no esta en la mera e1iminaci6n del subsidio, 0 la
venta del pan al peso, sino en la recuperacion e incorporaci6n de
las tierras ecologicamente aptas para este cultivo, as! como el
apoyo a los pequeiios productores de trigo que son los que
sostienen la exigua produccion actual.

Pero mas alla de los intereses econ6micos y politicos de
quienes pugnan por el poder, esta la del pueblo que no aguanta
mas el peso de la crisis y su continuo emprobrecimiento, a pesar
de que no faltan quienes consideran a la expresi6n popular como
"desestabilizadora" del orden democratico, pero este no es mas
que un argumento destinado a coartar las movilizaciones
populares que con legitimo derecho luchan por solucionar sus
problemas. La participacion del pueblo es tambien democracia,
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LAS VIAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

2.1. EIproceso de industrializacl6n en el Ecuador en Ia
6p0c8 contemporl!lnea

Es conocido que el proceso de industriaIizaci6n en el
Ecuador ha sido objeto de multiples y variadas discusiones tanto
en el ambito acadtmico como en el politico, empresarial, laboraI,
etc. Diversos han sido los postulados te6ricos que han avalado los
procesos de industrializaci6n y diversos han sido los
planteamientos que desde los distintos sectores se han reaIizado
en tome a fijar las directrices de dicho proceso. Sin embargo la
realidad concreta de nuestro pais ha puesto en tela de juicio todos
y cada uno de los distintos "modelos" adoptados y considerados
como estrategicos para garantizar el proceso de acumulaci6n
industrial

Tambien es conocido que el crecimiento de la industria
ecuatoriana en sus inicios tuvo como premisa fundamental el
considerar a la industrializaci6n como el eje de acumulaci6n de
un nuevo proceso de desarrollo originado e impulsado en la etapa
denominada del "boom petrolero". Esta premisa de hecho
buscaba redefmir las caracterfsticas de un proceso de
acumulaci6n basado en una economfa primario-ezportadora por
otra basada en una economfa industrial. Esta premisa, ademas
consideraba que se iba a producir una subordinaci6n econ6mica,
social y polftica del sector primario exportador al sector
industrial, pero en ningUn momento aquello sucedi6 puesto que
el mismo proceso de industrializaci6n demandaba divisas para la
importaci6n de tecnologfa e insumos b4sicos necesarios para su
funcionamienlo yexpansi6n, dado que Ia caracterlstica b4sica de
la industria ecuatoriana era la producci6n de bienes de consumo
y no la de bienes de capital que posibiliten adopciones e
innovaciones tecnol6gicas as{ como tampoco fue Ia producci6n
de insumos basicos que demandaba la propia industria. De aid,
el sector primario exportador serfa el sector soporte de la
industriayde la economfa en general yoW bien podrWnos decir
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que el proceso de industrializaci6n nace y sigue subordinado a Ia
vulnerabilidad del sector exportador.

De becbo la industria no alter6 significativamente las
exportaciones nacionales pero el crecirniento industrial y la
expansion y recomposici6n del mercado interno establecieron
nuevas demandas de materias primas que ademas provocaron un
reordenamiento de la estructura espacial, esto dio origen a un
proceso de especializaci6n industrial en las grandes ciudades
mientras que el resto de regiones se fueron especializando en la
producci6n de materias primas destinadas tanto a la industria
nacional como a los mercados de exportaci6n. Esta situacion ha
provocado una mayor desigualdad interna y ha acentuado el
intercambio desigual en e! comercio interno.

Pero ademas ha servido como un espacio de control politico,
pues los procesos de acumulacion a nive! regional tambien
reflejan las estructuras del poder politico regional que
permanentemente pugnan por el control del Estado para
garantizar el proceso de reproduccion y ampliaci6n del capital.
EI caracter de la especializacion regional ha puesto en evidencia
la importancia que tienen los sectores economicos vinculados a
las actividades de exportaci6n tanto mas cuando sus intereses
estan representados no solo a nive! regional sino tambien en e!
poder politico nacional,

EI caracter general del patron de acumulacion industrial en
el Ecuador a mas de mostrar un crecimiento dependiente del
sector extemo de la economla tambien mostro un crecimiento
altamente oligopolizado, desarticulado y desequilibrado. Estas
caractensticas dejaban entrever un complejo de situaciones que
permanentemente demandaron respuestas por parte de todos los
sect ores involucrados especialmente por parte del Estado a
traves de polfticas proteccionistas.

Pero la inte rvencion estatal en el proceso de
industrializaci6n especialmente en la decada de los setenta no
logr6 detener el crecimiento progresivo de las importaciones
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necesarias para e1 funcionamiento de la industria naeional
particularmente en 10 relacionado a la transferencia tecnol6gica.
Sin embargo a los inieios de los afios ochenta empez6 a
cuestionarse e1 caracter proteccionista del Estado como la
consideraci6n de que la industria era inefieiente. La
industrializaci6n sustitutiva de importaciones comenz6 a ser
cuestionada por no ser un proceso autosostenido y porque no
trajo consigo una sene de medidas complementarias tendientes
a generar una capacidad tecnol6gica propia, end6gena a la
realidad de nuestros pafses asf como tampoco logra vincular y
dinamizar los otros sectores de la economfa.

. Desde un comienzo se visualiz6 que el producto industrial
creceria con bajas productividades y dado el nivel de trasferencia
tecnol6gica no podrfa constituirse en fuente generadora de
empleo. Ademas la produccion industrial estaba destinada a una
demanda basicamente urbana de los ingresos medios y altos que
constituye un factor fundamental en la delimitaci6n del mercado
interno.

En general se ha afirmado que el proceso sustitutivo de
importaciones ha tenido sus limites por el mercado intemo
estrecho, aunque parad6jicamente existe una demanda potencial
de determinados bienes en especial de aquellos que satisfacen las
necesidades basicas de la poblaci6n como: alimentos, vestido,
calzado yviviendaque en realidad buscan en la industria nacional
una respuesta acorde a las condiciones socio-economicas de la
mayoria de la poblaci6n.

Son precisamente los sectores mas pobres de la poblaci6n
aquellos que demandan productos fabricados por nuestra
industria, estos no tienen la capacidad de consumir bienes
importados.

Si bien es cierto el proceso de industrializaci6n por sf s610
no puede lograr una necesaria distribuci6n del ingreso era de

. esperarse que este a traves de un crecimiento dinamico logre
ampliar esa distribuci6n del ingreso mediante las vinculaciones y
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la integraci6n del proceso de industrializaci6n en su interior, asf
como con los demas sectores de la economia de tal forma que
todos ellos se constituyan en fuentes generadoras de empleo a
traves de todos los encadenamientos hacia atras y hacia adelante,
de hecho lageneracion de empleo en pafses como el Ecuador con
una tasa de desempleo abierto del 12.5% de la PEA, constituye
un importante mecanismo de distribucion de ingresosypor tanto
es un factor determinante en la busqueda de ampliaci6n del
Mercado interno. '

L6gicamente esto no podrfa alcanzarse si es que no existe
una redefmici6n 0 un limite en el uso de la tecnologta pues de
importarse cada vez mas tecnologfas que no estan acordes a las
necesidades de cada uno de nuestros palses se esta limitando
cada vez mas la generaci6n de empleo en todos los sectores y no
podemos dejar de lado tambien el efecto que en todo este proceso
ba tenido la inversi6n extranjera que de hecho marc6 una
diferenciaci6n estructural en la industria con una clara tendencia
a la monopolizaci6n.

Otro mecanismo para garantizar el proceso de acumulaci6n
industrial en los pafses andinos fue buscar la ampliaci6n del
Mercado a traves del proceso de fntegraci6n regional, pues se
creta que todo proceso de industrializaci6n reducido a un
Mercado interno pequefio tendfa a un estancamiento cr6nico, a
falta de posibilidades reales de exportar mapufacturas, la
acumulaci6n industrial dependta de la ampliaci6n del mercado.f

Pero cuales son los productos manufacturados que el
Ecuador intercambia tanto al interior del Mercado andino como
en el resto de mercados intemacionales?, y la respuesta no es
ditfcil, basicamente se han exportado unos pocos productos
manufacturados que han aprovechado ventajas comparativas
naturales como: productos del mar, elaborados de cacao,
alimentos balanceados, maderas, es decir, productos

8/ Sepulveda Crlstlan. EIproceso de Industrlallzacl6n Ecuatorlano . Pig,
31, IIE·PUCE, 1982.
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agroindustriales. Esta realidad en epoca de crisis generalizada
enfrenta nuestra economia a una mayor vulnerabilidad externa
mucho mas cuando suceden bajas significativas en el precio del
petroleo, otro import ante rubro de exportaci6n basado tambien
en ventajas comparativas naturales y que de hecho coristituye un
factor importante en el proceso de acumulaci6n nacional.

Pese a los multiples esfuerzos para diversificar la estructura
productiva industrial a traves de la ampliacion del mercado, del
tratarniento preferencial para Ecuador y Bolivia en el Acuerdo
de Cartagena y el apoyo estatal al fomento de las industrias
asignadas en el Acuerdo, dicba estrategia no ba culminado como
se esperaba, pues de becbo una de las causas -no la (mica- es
atribuible al incumplimiento mutuo de los acuerdos contrafdos
por los parses andinos, especialmente aquellos que se referfan a
los programas sectoriales de desarrollo industrial que a su vez
genera una estructura industrial integrada verticalmente, esto es,
desde la produccion de materias primas, insumos y tecnologla
requerida, tal proceso no ocurri6. Un esfuerzo por superar esta
situaci6n segnn los gobiemos fue la firma del Protocolo
modificatorio en 1987.

EI Ecuador ademas mostr6 una incapacidad interna para
aprovechar las ventajas mutuas en algunas de las asignaciones
que no fueron implantadas por falta de interes de los capitales
nacionales,. aunque no se puede ocultar que tambien otras
industrias que nacieron al amparo del Acuerdo de Cartagena
cerraron sus puertas no s610 por que el mercado interno no fue
garantia para su produccion, sino tambien porque tales
producciones existian en los otros paises, de ahfque el mercado
subregional tampoco garantiz6 la realizaci6n de la producei6n
industrial con ventajas comparativas adquiridas.

1.0 anterior deja entrever la necesidad de que eIproceso de
integracion a mas de dinamizar el mercado subregional tambien
ponga en practica uno de sus postulados que tiene relaci6n con
la busqueda de otros mercados internacionales para intercambiar
la producci6n subregional, evitando de esta forma la competencia
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interna y mas bien definiendo una estrategia de intercambio
subregional frente a terceros.

La accion del Estado en el proceso de integraci6n no s6lo
estuvo dirigido a incentivar la producci6n industrial orientada al
Pacto Andino, sino que este proceso exigi6del Estado una mayor
protecci6n a la industria nacional a traves del arancel extemo
comtm y del control sobre la inversi6n extranjera en
cumplimiento de la decisi6n 24 del Acuerdo de Cartagena. Sin
embargo de elloel caracter del proceso de acumulaci6n industrial
no pudo detener la penetraci6n de la inversion extranjera y el
acelerado endeudamiento externo tanto del sector privado como
del Estado.

Paulatinamente en los ultimos aiios el caracter del patr6n
de acumulaci6n industrial ecuatoriano varegistrando acentuados
cambios pues los intentos por neoliberalizar la ecoaomfa en
general tienen sus efectos inmediatos en la reorientaci6n de la
polftica industrial. Si bien es cierto, nadie niega la necesidad de
mantener la industria, de hecho los cambios registrados ponen en
cuesti6n la acci6n del Estado como ente regulador e impuisador
de un proceso industrial basado en la sustituci6n de
irnportaciones y en el fomento de exportaciones manufactureras
que busc6 no s6lo la integraci6n econ6mica interna sino tambien
la subregional andina.

Las presiones por retomar como eje del proceso de
acumulaci6n a la agroexportaci6n que de alguna forma habfa sido
redefinido y diversificado no significan otra cosa que un mayor
sometimiento de nuestra economia ala vulnerabilidad externa de
los mercados de los pafses mas desarrollados, mucho mas ahora
cuando esos pafses registran una creciente protecci6n a sus
producciones nacionales.

Los cambios originados en esta polftica neoliberal que
claramente beneficia a los sectores vinculados a las exportaciones
se han enccntrado con intereses contradictorios por parte de los
sectores productores para el mercado interno, particularmente
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los industriales puesto que la libre importaci6n unida a una
contracei6n del mercado interno provocado por el paulatino
deterioro de los ingresos atenta contra los niveles de producci6n
naeional destinada a satisfacer basicamente las necesidades del
consumo interno.

Esta manifestaci6n de intereses contradictorios entre
grupos sociales dominantes no es m1s que una readecuaci6n
coyuntural, pues de una u otra manera 1a movilidad del capital
hacia sectores productivos rentables es una real posibilidad, los
capitales se diversifican y se articulan en todas las esferas de 1a
estructura productiva. .

En este contexto la actual polftica industrial c1aramente ha
defmido como Ambito de su prefereneia a la especializaei6n
agroindustrial para exportaci6n que aproveche las ventajas
comparativas naturales y ha dejado el resto de industrias abiertas
a la competencia internacional. De hecho, la polftica de
liberaci6n del comercio que deja abierto totalmente el mercado
para productos importados que compiten con los nacionales
pone en evideneia que ya no existe acci6n del Estado que proteja
la industria nacional especialmente aquella destinada a satisfacer
necesidades internas. Mientras los parses industrializados han
aumentado la protecci6n a sus industrias, en los parses andinos
se va eliminando paulatinamente dichaprotecci6n, con esta
reflexi6n no queremos decir que los mecanismos y niveles de
protecci6n no deben ser revisados pues un proceso dinamico
exige determinados ajustes.

Tal redefinici6n en el proceso de industrializaci6n
ecuatoriana no s610que ha dejado de lado aquel planteamiento
que buscaba de todas formas un desarrollo de la industria basica
de insumos y algunos bienes de capital, que era un planteamiento
contenido en el Acuerdo de Cartagena, sino que tambien ha
provocado estancamiento en el desarrollo industrial. Tal
situaci6n no se observa unicamente en el cierre de fabricas sino
tambien en las bajas de los niveles de producci6n, aumento de las
.capacidades instaladas subutilizadas, despido de trabajadores,
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extension en las jornadas de trabajo sin nuevas contrataciones,
bajo nivel de salarios, encarecimiento de los insumos importados,
etc., que son problemas que enfrentan la mayorfa de industrias y
que a su vez son trasladados al pueblo a traves de los precios de
los productos manufacturados.

Tambien el Protocolo Modificatorio al Acuerdo de
Cartagena al dejar de lado los Programas Sectoriales de
desarrollo industrial por los de integraci6n ycomplementariedad
industrial impide -dadas las condiciones del Ecuador- el fomento
de actividades industriales con capacidad de generar ventajas
comparativas dinamicas, Por otra parte, el protocolo tambien
elimina la decision 24 ypor tanto la acci6n del Estado en el control
de la Inversion Extranjera, tal mecanisme no s610que acelera el
proceso de transnacionalizaci6n de nuestra economfa sino que
tambien deja abiertas las puertas para la privatizacion con capital
extranjero de importantes empresas publicas. Si a 10anterior se
anade el proceso de capitalizaci6n de la deuda que trata de
convertir parte de la deuda externa en inversion, queda claro que
el proceso de industrializaci6n en el Ecuador se ve cada vez mas
sometido a los requerimientos del proceso de acumulaci6n del
capital financiero internacional.9

2.2. Cambios de estruetura en el Produeto Interno Bruto
Industrial

Uno de los indicado res que ha servido como sintetizador del
desarrollo economico de un pafs en tanto refleja la dimensi6n de
la produccion es el producto Interno Bruto,

Si se mira el dinamismo desde este Angulo la economfa
ecuatoriana en la epoca contemporanea ha sufrido claramente
una desaceleracion en su ritmo de crecimiento, como 10muestran
las tasas de crecimiento del PIB anual en los ultimos afios,

9/ Veaae Cueva, Juan Martin: Comentarioa al Protooolo modlflcatorlo,
INSOTEC, 1987
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PIB

TASAS DE
CUADRO

CRECIMIENTO ANUAL

1972 1982

14.4 1.2

No. 1
DEL PIB A

1983

-2.8

PRECIO

1984

4.2

DE 1975

1985

4.5

16.2

-13

Agricultura, Silvicul
tura y producci6n ani-
mal 4.0

Pesca y Caza 4.0

Petr6leo y Minas 223

Manufacturas 9.2

Electricidad, Gas y
Agua

Const:::-ucci6n

Comercio, Hoteles y
Restaurantes 8.1

Transporte 9.0

Servicios Financieros 5.0
Cornunicac1ones
Servicios Comunales
Sociales y Person. -0.6

1.1

2.7

-2.9

1.5

11.1

0.6

2.1

1.6

1.7

5.7

-15.0

-2.5

28.1

-1. 4

14.9

-7.6

-11.8

-1. 6

2.1

4.5

10.3

13.6

10.0

-1. 9

28.8

-:.2

4.1

2.3

-2.3

0.7

7.3

26.8

9.8

0.3

-2.7

1.9

4.7

1.4

-4.8

8.1

•
FUENTE, Banco Central del Ecuador, Memoria 1986
ELABORACION, lIE-PUCE .



Las tasas alcanzadas en 1972 y 1973 que fue del orden del
14.4 y 25.3 respectivamente no volveran a repetirse hasta Ia
actualidad, es mas en la decada de los ochenta la tasa de
crecimientodel PIB no lIega ni al 5%. Cabe seiialar que en 1983
se registra una tasa negativa en el orden del 2.8% Ysi bien en los
pr6ximos anos se recupera a una tasa positiva este para 198611ega
apenas al 2.9% anual.

Diversas han sido las explicaciones en torno al
comportamiento del PIB nacional, el mismo que ha sido atribuido
a fen6menos naturales como las inundaciones, sequtas,
terremotos, etc, pero tambien a fen6menos econ6micos que han
sido interpretados aisladamente: baja de precios del petroleo,
recesi6n, inflaci6n, deuda externa, tasas de interes, Iibertad 0 no
del mercado, etc.

Detras de cada una de estas explicaciones se ha tratado de
ocultar las limitaciones reales que tiene el funcionamiento de un
modelo econ6mico ajeno a nuestra realidad, cuyo objetivo
fundamental es someter a nuestras economlas al quehacer de'!
capitalismo internacionaI. Es en torno al funcionamiento global
y a las multiples relaciones de intercambio desigual que se
establecen en este proceso donde debe encontrarse el porque de
loscambios en la esfera de la producci6n material en nuestro pafs.
y que tambien se refleja en el comportamiento de la estructura
sectorial del PIB.
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CUADRO No. 2
PARTICIPACION RELATIVA DE LOS SECTORES EN EL PIB

ESTRUCTURA 1972 1982 1983 1984 1985 1986

PIB ........................... 100 100 100 100 100 100

Agricultura, Silvicultura y
Producci6n .................... 13.6 11. 9 12.6 12.9 13.3

Pesca y Caza ................. 26.5' 1.3 1.3 1.4 1.7 2.8

Petr6leo y Minas ............. 4.9 10.0 13.2 13.9 14.6 15.1

Manufacturas ................. 19.5 19.0 19.3 18.2 17. 5 16.9

Electricidad, Gas y Agua ..... 1.3 0.8 0.9 1.2 1.1 1.2

Construcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 4.7 -1 4.2 4.1 3.8

Comercio, Hoteles y Restaurtes 10.4 16.5 14.9 14.9 14.9 14.7

Transporte, Servicios Financie-
res, Comunicaciones, etc ...... 6.8 34.1 34.0 33.6 33.2 33.0

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACION: lIE-PUCE.

(11
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Comunmente la participacion del Producto industrial en el
PIB ha sido denominado como "gr a do de
. d . I' "" to bId .In ustna izacion , como se 0 serva en os cua ros antenores
estc indicador pesc a mostrar que fa manufactura es la actividad
que tiene mayor incidencia en el PIB respecto de los otros
sectores, al mismo tiempo senala que el ritrno de crecimiento ha
sufrido un fuerte impacto rccesivo. Si en 1972 la tasa de
crecimiento era de 9.2% y aporta con eI19.7% a la produeci6n
nacional, para 1986 esta situacion cambia notablemente, registra
una tasa negativa (-0.4%) y aporta al PIB con el 16.9 %.

Lo anotado en cifras no oculta 10 acontecido, si bien en la
decada de los 70 aun estaba prcsente la industrializaci6n como
premisa basica del modelo de desarrollo y por medio de la
protecci6n estatal se impulsaba dicho proceso, para los ochenta
esta premisa comienza a ser revisada paulatinamente, lIegando
en los ultimos anos (84-88) a definirse con mas c1aridad una
politica de desarrollo distinta que no cuestiona explicitamente el
proccso de industrializacion pero 10 redefine en su orientacion
basica y la somete con mayor severidada los designios de la
lIamada "oligarquia costefia" que retoma el comando de la
economia ecuatoriana, situacion que se puede ilustrar tarnbien
con los datos de los cuadros anteriores cuando de todas maneras
la agricultura registra una tasa de crecimiento de 6% y el sector
pesquero una de las tasas de crecimiento mas importantes
lIegando al 21.7 %, para nadie resulta desconocido el fuerte
impulso estatal en los ultimos aDOS a los productos agncolas y
pesqueros destinados a la exportacion,

10/ ESIEl indicador puade ser calculado de otras maneras una puede ser
relacionando la participaci6n del valor agregado del Sector
manufacturado en el PIB total y la otra por la diverslficaci6n y
fragmenlaci6n de la estrueturaentre ramas productoras de bienes de
consumo, bienes inlermedios y de capital medida ados y cuatro
digilos del CIlU.Si se qulere protonduer vease.Sepulveda Cnstlen: EI
proceso de la industria ecuatcrtana. PAg. 68
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Cambio9 de la estructura por ramas de la produccl6n
industrial, 1972, 1978 Y 1986.

Para seiialar las caractensticas de la actual situaci6n
industrial es hora deanalizar e1 comportamiento de las ramas. Es
muy comun en el Ecuador atribuir al boom petrolero, el
crecimiento de la industria durante eIperfodo 72-76que alcanza
el13.8%, fue sin duda un acontecimiento que penniti6 aI Estado
contar con los recursos suficientes para mantener una polftica
proteccionista y ejercer sobre la industria una nueva polftica
arancelaria que favoreci6 un crecimiento de las importaciones
especialmente de materias primas y bienes intermedios. De
hecho, estas polfticas favorecieron mas a unas ramas que a otras
tal como 10 muestran las tasas promedio de crecimiento anual de
la oferta del sector manufacturero.

Si bien es cierto las actividades industriales en el perfodo
1972-1976 crecen, el mayor crecimiento se observa en aquellas
que importan mas. Durante este perfodo las industrias dedicadas
ala producci6n de qufmicos, plasticos, caucho, minerales basicos
metalicos 0 no metalicos, maquinaria, equipos y material de
transporte, han absorbido en promedio el 83.4% del total de
importaciones del sector manufacturero, mientras las
importaciones de bebidas y tabaco apenas lIegan aI 5.5% y las
importaciones de las ramas textiles, maderas y papel absorben el
11% de tales importaciones.

Estos datos estarfan indicando, por otra parte, el dinamismo
que tuvieron las diferentes ramas especialmente en eI perfodo
1972-1978 que, tambien modific6 la estructura de su
participacion en el valor agregado del sector industrial notandose
un aumento en la participaci6n relativa de las industrias de bienes
de capital e intermedios yuna paulatina tendencia a disminuir en
aquellas industrias dedicadas a la producci6n de bienes de
consumo.
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CUADRO No. 1
PARTICIPACION EN EL VALOR MalEiJADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD

CIIU

31

32

33

34

35

36

37

38

3.9

ACTIVIDAD

AlimentoB, bebidas y
taba .... o

Textiles, prendas de
vestir industrias
del cuero

Madera y muebles

Papel, imprenta y
editoriales

Quimicas, derivadas
del petr61eo, caucho
y plAstico

Mlnerales no metAlic.

Methlicos bhsiCOS

Prod, me t a Lt co s
maquinarla y equipo

Industrlas dIvers as

1 Qt ..6

~J 80%

14.99%

3.02%

IB.74%

5.15%

.D9%

4.08%

2.30%

1972

10.9J%

15 65%

3.43%

7.53%

71. 13%

5.16%

1.40%

7.84%

0.44%

1978

33.12%

10.61%

3.25%

5.79%

27.13%

5.42%

1.B8%

12.19%

0.60%

i\986

29.B5%

13.96%

3.07%

6.72%

18.16%

9.80%

4.18%

13.74%

0.32%

TOTAL SECTOR INDUST. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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Entre 1978 Y 1986 la tendencia sigue siendo similar, la
industria alimenticia disminuye su participaci6n en el valor
agregado industrial, y a pesar de su recuperaci6n la industria
textil no a1canzaa los niveles de 1972. En cambio las industrias:
metalmecanicas, ceramica, maquinarias y equipos presentan
aumentos importantes en Ia generaci6n del valor agregado
industrial.

A pesar de 10 observado, estos cambios son suficientes para
demostrar que el perfil de industrializaci6n no se ha modificado
sustancialmente en la ultima decade, siguen predominando en la
estructura industrial las mismas ramas, la industria alimenticia
sigue generando el mayor valor agregado. Esta comprobaci6n
pone en duda la premisa de la sustituci6n de importaciones para
bienes intermedios y de capital, salvo el caso de la rama 38 en la
cual sobresale 1a producci6n metalmecanica, la sustituci6n ha
seguido concentrandose en bienes de consume duraderos y no
duraderos.
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CUADRO No. 4
ECUADOR: IMPORTACIONES PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 1965-1983

SEGUN TIPO DE BIENES
(Miles de d61ares CIF)

Mas Import. tota1es Impot. Materias Impot. Bienes
Prim. y Bienes de capital
intermedios

Valor

59.220
65.402
75.762

101.312
96.110

116.084
118. :63
105.595
149.349
254.025
292.436
314.086
400.563
447.400
505.210
765.016
769.909
785.978
666.834
709.578

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1962
1983
1Q84

Valor

83.932
95.S82

115.922
·142.872
133.601
157.988
181.283
181. 911
233.341
376.993
528.306
564.987
690.272
855.173
949.374

1'335.246
1'317.063
1'369.354
1'015.862

993.141

Estruc.
%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Estruc.
%

70.6
68.4
65.4
70.9
71.9
73.5
65.2
56.0
64.0
67.4
55.4
55.6
56.0
52.3
53.2
57.3
56.5
57.3
65.6
71. 4

Valor

24.712
30.180
40.610
41.560
37.491
41. 904
63.120
76.316
83.992

122.968
235.670
250.699
269.709
407.773
444.164
510.230
547.154
563.376
349.028
264.163

Estruc.
%

29.4
31. 6
34.6
29.1
28.1
26.5
34.8
42.0
36.0
32.6
44.6
44.4
42.0
47.7
44.8
42.7
41.5
42.7
34.4
26.6

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: BOLETINES
ELABORACION: lIE - PUCE
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Las ramas mas importantes por su vinculacion con el sector
agropecuario y forestal son: 31 (alimentos, bebidas y tabaco), la
32 (textiles y vestidos) 33 (industria de la madera inclufdo
muebles) y 34 (industrias papel imprenta y editoriales). Esta
vinculaci6n ha provocado un dinamismo en las materias primas
basicas como: a1god6n, soya, tabaco, palma africana, madera, etc.
Esto indica que eI56.33% del valor agregado industrial se genera
en las industrias que utilizan un mayor componente nacional en
la producci6n de sus bienes.

Cambios en la estructura de las exportaclones e
Importaciones del Sector industrial.

Desde 1965, la balanza comercial del sector industrial ha
registrado saldos negativos, esto es, que desde ese entonces las
importaciones para el sector industrial han superado a las
exportaciones del mismo sector.
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CUADRO No. 5
ECUADOR: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL

1965-1983
(Miles de d6lares corrientes)

Allos EXPORT. DE
MANUFACT.
VALOR FOB

RELACION
CON

IMPORT. ,

IMPORT. PARA
SEC.MANUFACT.

VALOR CIF
SALDO

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

14.925
15.267
15.825
16.660
20.077
18.609
28.708
34.711
48.411
90.829

100.427
135.033
287.642
408.337
519.824
615.189
504.873
371. 542
188.361

17.8
16.0
13.7
11.7
15.0
11.8
15.8
19.1
20.7
24.1
19.0
23.9
41. 7
47.7
54.8
45.0
38.3
25.1
17.6

83.932 -69.007
95.582 -80.315

115.922 -100.097
142.872 -126.212
133.601 -133.524
157.988 -139.379
181.283 -152.575
181.911 -147.200
233.341 -184.930
376.993 -286.164
528.306 -427.879
564.987 -429.954
690.872 -402.630
855.173 -446.836
949.374 -429.550

1'335.246 -720.057
1'317.063 -812.190
1'482.707-1'111.165
1'071.417 -883.056

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: BOLETINES
ELABORACION: lIE - PUCE
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Los datos muestran con daridad que en los anos 70cuando
se acelera el proceso de industrializacion, las importaciones
aumentan significativamente, pero las exportaciones de
manufacturas tambien habfan aumentado. Si entre 1965y 1971 las
exportaciones del sector financian -en promedio- eI14.5% de las
importaciones en el perfodo siguiente 1972-1979 aumenta la
cantidad de financiamiento, llegando en promedio a cubrir el
32.4% de tales importaciones. En los MOS siguientes se registra
una tendencia a disminuir la relacion de exportaciones e
importaciones, en el ano 1983las importaciones fueron cubiertas
con el 17.6% de las exportaciones del mismo sector, de 10
constatado se puede inferir 10siguiente:

1. La dependencia del sector industrial ecuatoriano de otras
economfas mAs desarrolladas, dado que, las importaciones de
bienes intermedios, de capital y de materias primas provienen de
parses industrialmente mas desarrollados.

2. Las exportaciones de manufacturas son basicamente de
productos que utilizan en gran medida materia prima nacional y
por tanto obtienen ventajas comparativas naturales. Las
agroindustrias en mayor medida.

3. La producci6n industrial en su mayor parte, esta
orientada al mercado interno ypor tanto las exportaciones de este
sector son aun limitadas a aquellos productos que tienen ventajas
comparativas naturales.

4. Las importaciones en niveles de d6lares han registrado
aumentos acelerados desde 1979, fen6meno que no se ha visto
reflejado en aumento en los volumenes de exportacion de
productos manufaclureros.

2.3. Cambio8 en 81 desarrollo de la agrlcultura

La crisis no s610ha provocado cambios en la estructura de
la producci6n industrial sino que tambien profundiza la crisis de
otro sector esencial de la economla: La agricultura. Cierto que
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aparentemente tales cambios observados en algunas cifras no son
tan expectaculares, por ejemplo cuando se anota que la tasa de
crecimiento del producto de la agricultura, silvicultura y
producei6n animal apenas baja del 10.3% en 1984 a16.0% 1986.
Pero si desagregamos la estructura por tipos de productos y por
su destine la realidad muestra que no se trata de un
comportamiento homogeneo sino altamente diferenciado en el
cual entran en juego entre otros elementos los siguientes: La
vulnerabilidad de los precios internacionales para nuestros
productos tradicionales de exportacion, elincentivo desde el
estado a los productos agrfcolas de uso industrial y el descuido a
la produccion agricola de consumo interno, cada uno de estos
factores se enmarcan en condiciones diferenciales de
producci6n. /

En efecto, en 10s ultimos aiios la agricultura pasa a ser cada
vez mas dependiente directa 0 indirectamente de industrias que
producen insumos para la agricultura y/o procesan materias
primas agropecuarias, luego las distribuyen y comercializan bajo
formas de alimentos transformados. EI proceso de
modernizaci6n en la agricultura al incorporar
indiscriminadamenre nuevas tecnicas ha provocado una
elevaci6n en los precios de los alimentos de consumo basico y
mas aun en aquellos que se destinan la Mercado externo
convietiendolos en bienes inalcanzables para el con sumo
popular, este ultimo caso puede ilustrarse facilmente con los
derivados de la leche, embutidos de carne, elaborados de
pescado, etc. Esta situacicn ha agudizado los problemas
existentes en el Ambito agrario de nuestro pais particularmente
la situaci6n de los campesinos que no s610 se quedan
desempleados, sino que muchos de ellos ni siquiera disponen de
una parcela de tierra para asegurar su subsistencia.

Para muchos la crisis del agro se refleja en los deficits de
aliment os, constatados cuando la tendencia del crecimiento de la
producci6n agricola es inferior aIcrecimiento demografico, pero
sabernos que tal relaci6n cuantitativa oculta la verdadera crisis
que tiene que ver con fen6menos estructurales hist6ricamente
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determinados, uno de los cuales constituye la estructura de la
tenencia de la tierra que aun se mantiene inalterable. Los cuadros
de las paginas siguientes permiten tener una idea global de 10
sucedido con los principales productos agncolas durante el
periodo 1970-1987, en ello claramente se observa 3 tipos de
productos clasificados segun su mayor destino: 1) de exportaci6n,
2) de uso industrial y 3) de consumo domestico.

1. De exportaci6n

Los principales productos siguen siendo los productos
tropicales de la costa ecuatoriana: banano, cacao, cafe y azucar,
estos productos desde los inicios de su penetraci6n al mercado
mundial han estado sometidos a la alta vulnerabilidad de los
precios intemacionales. Durante la decada de los aDOS 70y en los
primeros aDOS de los 80 se observa un comportamiento desigual
de las tasas de crecimiento en los niveles de producci6n, asf
tenemos que: el banano a pesar de que se registran pequefios
aumentos en su precio'! disminuye su volumen de producci6n a
una tasa de crecitniento negative de casi el 3%, esto empeora
entre 1980 y 1984 cuando dicha tasa negativa aumenta a un 7% y
los precios sufren una cafda del 14%, mientras tanto, el cacao
que entre 1970 y 1980 se mantuvo con una tasa de crecitniento
positiva del 5% como respuesta a un paulatino aumento de sus
precios, en los cuatro afios siguientes sufre una cafda en el orden
del 14% correspondiendose tambien con una disminuci6n
significativa en los precios pasando de 3.2 d61ares por kilo de
cacao en 1978 a 1.43en 1982 y mas aun para 1985 que apenas es
de 1.9 d61ares por kilo.

AI contrario, el cafe que durante la decada de los 70
registraba una tendencia leve a decrecer se recupera en el
perfodo siguiente BO-84 a una tasa de crecimiento en el orden del
8.3%.

11/ Anexode precios
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CUADR06A
VOWMEN DE PRODUCCION AGRICOLA POR PRINCIPALES PRODUcrOS,

1970 -1987 (T.aeladas Mflric:as)

1970 1971 1972 1973 Ifl4 1975 1976 19n 1978

2'495.92712'676-41,12'544.327 2'570.925
1D.374 I 91.039 75.272 65.192
74.980 69.1D8 76.437 87.101

3'290.0'20 3'457.996 3'680.168, 3'705.588

I I

26.5551
10.690

2.511 I

'~::: I
9257 ,

454 ,

I

2.25.273
28.904

175.760
21.760

343.195

2'152.192
72.065
75.447

3'924.480

26.900
16.549

1.890

119.471
19.270
8.400

708 I

327.622
39800

218.450
4O.n6

417.000

2'450.690
72.120
82.680

3760.000

106.524
15.036
7.900
3.454

395.473
65.000

293.607
62.872

499.000

30210
10.425
2.000

92.556
12.324
11.424
2.832

449.0n
64.647

280.247
62.801

499.371

73.194
4.378

17.180
1.673

41.899
6.686
2.251

354.827
54.965

261.680
56.148

503. 340 1

I

19.549 !
4.5851
1.265

55.120
1.538

12.541
893

40.122
847

10.768
2.090

Principales Productos de Expol1aci6n:

Banana 12'91"342 2742.94812·581.1D9
Cacao 53.584 70806 I 67.784

Cafe I 72.053 62252 1 71.386
AzUcar 2'806.008 3'235.3121 3'387.312

I I
I I

Principales Productos de Usa InduSlrial:

Algod6n i 7.552 10.7141 11.556
Abaca 1.387 1.968 i 2.691

Tabaco 2.160 1.665 i 1.166
Palma i

Africans' 21.483 3O.6ID !
Soya , 600 1.087 I:

Man! . 5.270 9.838
Ajonjoli ! 2.256 r.sso !

I
I

Ptincipal" Ptoductos de Consumo Domo!stico:

ArlO'! 246674 1 201124
1

248368 2n.4OO I
Trigo! 81.000 68.493: 50.690 45.189 i
Mail' 269.506 260.913 I 271.390 253.688 :

Cebada 79.087 68.691' 73.387 79.383
Papas: 541.794 680.740' 473.348 539.198 I

I: I

RJENTE: Esllmaci6n de IS Superlieie Cceecrece y de la Producci6n Agric:otadel Ecuador. MAG
E1ABORACION: EQuipo de Invutigao6n del PDRA (Proyecto de Desarrollo I*gtonal de I. AglOi'nduItrla)



CUADR068
VOWMEN DE PRODUCCIONAGRICOlA POR PRINCIPALES PRODUcros.

1970-1987 (ToD.ladas Metrias)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Prlncipales Producto8 de Exportaci6n:
i

Banana 2'031.559 2'269.4791 2'009.850 1'998.749 1'642.073 1'677.511 1'969.559 2'316.437!2'lX'3.470
Cacao n,407 91.215 i 80.460 96.941 45.000 48.673 130.772 89.912 76.016

Cafe 89.728 69.4451 86.085 83.938 81.075 97.258 120.861 483.755 127.000
AzlxAJr 3'825.440 3'861.518 3'347.631 2'461.036 1 2'625.527 3'041.876 2'693.570 2'397.277 2'133.576

Prlncipale8 Producto8 de Usa Industrial:

A1god6n! I I I
25.167 39806 ! 41.971 25.196 4.151 7.826 18.852 36.908 15.860 I

Abaca i 10.690 11.046 i 9.240 7.100 7.600 18.315 9.956 5.475 3.011 I
Tabaco I 3.464 3.277 3.560 3.264 1.764 4.435 3.063 2.144 1.5Z1 i

Palmai !
Alricana i 164.712 244.930 300.000 309.288 354.225 372.443 457.896 657.740 573.645 .

Soya i 29903 33.549 33.184 37.419 14.074 47.168 62.885 76.260 118.974.
Manil 17.130 13.645 12.671 5.510 5.104 5.942 7.679 9.829 12.581 .

Ajonjolf I 553 532 176 136 16 26

I
Principal.. Producto8 de Consumo Domestic<>:

Arroz I 318.471 I 380.6141, 434.395 384.356 273.502 437.168 397.354 575.868 434.783
Trigo i 31.248 31.113

1
41.431 38.538 26.914 25.177 18.464 33.006 13.287

Maiz I 217.868 241.680 281.245 323.978 229.417 325.840 544.036 86.232 75.218
Cebadai 20.718 24.350 27.090 35.435 29.559 24.952 26.441 43.831 29.600

Papas I 254.507 323222 i 391.589 416.417 314.011 314.011 423.166 388.660 572.000
Ol I
--.j

FUENTE: EstlmaciOn de IeSu~Coeechada y de le ProducciOn ~riooI. del Ecuador. MAG
El.ABOAACON: Equipo de i'lveMig1C:i6n del paRA(Proyecto de DesarrolkJ A8gionaI de I. Agroindustria)



CUADRO No. 7
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS DE EXPORTACION 1975-1986

ANOS BANANO CACAO CAFE PETROLEO

$ KILOS $ KILOS $ KILOS $ BARRILES

1975 0.105 1.098 0.755 12.11
1976 0.111 1. 462 1. 768 11. 99
1977 0.150 3.220 2.771 12.95
1978 0.123 3.078 1. 707 12.46
1979 0.145 2.841 2.050 23.11
1980 0.166 2.235 2.007 35.22
1981 0.170 1.591 1.380 34.56
1982 0.170 1.437 1.153 32.49
1983 0.169 1. 733 2.607 27.75
1984 0.147 2.107 2.112 27.37
1985 0.174 1.970 1.640 25.86
1986 0.189 1. 839 3.572 12.72

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACION: IIE-PUCE

CUADRO No.8
TASASDE CRECIMIENTO DE PRODIJCCION AGRICOLA

POR PRINCIPALES PRODUCTOS TUNELADAS METRICAS
1970 - 1987

Princip. Prod.
de exportaci6n:

Banana
Cacao
Cafe
Azucar

Princip. Prod.
de usc Indust.:

1970-1987 1980-1984 1984-1987

-2.4 -7.2 6.3
5 4 -14.1 16.5

-0. ~ 8.3 9.6
3.2 -5.5 -11.1

Algod6n
Abaca
Tabaco
Palma africana
soya
Mani
Ajonjoli

Princip. Prod.
de consumo damest.

Arroz
TrI90
Maiz
Cebada
Papas

17.9
22.9

4.2
27 5
49.5
9.9

-8.3

4.4
-9.1
-1 0

-11.1
-5.0

-33.1
13.5
7.7

11.5
-8.2
-1.9

3.5
-5.1

7 7
0.6
0.7

26.8
-45.4
-29.7

14.8
52.5
28.7

-0.1
-19.1
-38.6

6.0
22 .1

FUENTE: MA~oIetTnese9t.ad.istlcosde superficie--
cosechada y produce ion

ELABORACION: lIE-PUCE

68



Los precios para este producto mejoraron en los anos 1983
y 1984.

Lo que ocurre entre 1984 y 1987 con estos productos de
exportaci6n merece una reflexi6n aparte, puesto que claramente
se observa en este perfodo altas tasas de crecimiento en los niveles
de producci6n a pesar de ocurrir bajas significativas en los
precios de cacao y cafe, s610 el banano se recupera en 1985,
alrededor del precio de 1981. Este comportamiento tiene una
explicaci6n logica, la polftiea devaluatoria explfcita en un primer
momento y luego la desincautaci6n de divisas han constituido
mecanismos netos para aumentar la producci6n exportable
independientemente del movimiento de los precios
internacionales, de hecho, el tipo de cambio que pasa de 96.29
sucres par d61ar en 1984 a 250.50 a fines de 1987 se convierte en
un incentivo determinante en la producci6n exportable, mucho
mas cuando los dolares prevenientes de estas transaceiones
pueden ser negociados libremente. La producci6n de azucar que
aparece entre los productos exportabies a partir de 1980 sufre
decrecimientos acelerados, situacion que se acentua entre 1984 y
1987, pero es necesario advertir que no se trata de un producto
neto de exportaci6n sino mas bien de consumo interno. Sin
embargo, el pafs tiene la obligaci6n de cubrir una cuota de
exportaci6n en el mercado mundial,

2. De U80 Industrial

Durante la decada de los 70, los principales productos de
uso industrial registraron tasas de crecimiento importantes. Sin
duda, el proceso sustitutivo de importaciones provoc6 un
crecimiento acelerado de ciertas produceiones agrfcolas que
seran materias primas basicas de productos industriales que
hasta ese entonces se importaban, en este contexte se entiende la
expansi6n del algod6n, abaca, tabaco, palma africana, soya y
manf. Solamente el ajonjolf registra una tasa de crecimiento
negativa.
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Para nadie es desconocido que eI consumo de aceites y
grasas en la actualidad, -especialmente por la poblaei6n urbana
ha aumentado considerablemente, por ello la producci6n de
palma africana registra aumentos considerables incluso con
miras a la exportacioa. Especial menci6n merece la soya cuyo
crecimiento permiten en los ultimos afios su exportaci6n.

La produccion de algodon, en las inicios de la decada de los
80 disminuy6 notablemente pese al caracter expansivo de la
industria textil, esta situaci6n se debe a la importaei6n agresiva
de Iibras sinteticas que compiten con la materia prima nacional.
Sin embargo em el Ultimo parfodo (84-87) esta producci6n se
recupera y alcanza una tasa de crecimiento del 26.8%. Por otra
parte, el abaca a pesar de la polltica de jiromocion de
exportaeiones decrece en un 45% y a pesar de que esta libra es
exportada directamente a los Estados Unidos sin nigUn valor
agregado, los productores no han podido resistir al cambio de
cultivo pasando de abaci a palma africana, dado que esta ultima
es mas rentable y tiene un Mercado cautivo.

Por ultimo no podemos dejar de seiialar como un fen6meno
importante la disminuei6n de la producci6n de tabaco, dado que
se trata de una materia prima basica para la industria tabacalera,
cuya producei6n esta sujeta a impuestos que de aIguna manera
contribuyen al financiamiento del presupuesto del Estado. MAs
ocurre que la acelerada disminuei6n en la producei6n naeional a
produeido una mayor importacion de esta materia prima con la
consecuente salida de divisas; al momenta mas de la mitad del
tabaco se importa.

3. DE CONSUMO DOMESTICO.

Se trata de una canasta de productos de consumo basico de
la poblaci6n ecuatoriana: arroz, trigo, mafz, cebada ypapa. Estos
productos, especialmente los serranos han sufrido cambios
importantes a raiz de los procesos de modernizaci6n agraria que
en la mayorfa de casos han provocado bajas considerables en los
niveles de producci6n y productividad no solo porque
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importantes superficies dedicadas a estos cultivos han sido
reorientadas hacia la producci6n ganadera, sino porque tambien
estos productos han sido los unicos que estando sometidos a las
bajas del mercado no han logrado generar excedentes que
incentiven su desarrollo, en tanto, la mayor parte de estas
producciones esta en manos de pequefios productores.

La situaci6n mas crftica es la del trigo que en los ultimos
cuatro alios registra una contracci6n del 19%. Como sabemos, se
trata de uno de los insumosbasicos para la industria harinera cuya
demanda cada vez mas creciente, ha sido cubierta por
importaciones, al momento alrededor del 95% de la demanda
industrial por trigo se satisface conimportaciones, este fen6meno
estana indicando, por un lado, la casi total dependencia con el
exterior de un alimento basico de la poblaci6n ecuatoriana y por
otro, la inexistencia de una polftica de fomento a la producci6n
de trigo y mas bien registra una clara tendencia a su extinci6n.
Similar situaci6n al trigo registra la producci6n de cebada, pese
al aumento de su nivel de producci6n esta es insuficiente para
cubrir la demanda, especialmente, de la industria cervecera.

Por otra parte, la producci6n arrocera, hasta 1984creci6 a
a una tasa del 3.5%, sin embargo es necesario sefialar que de
ninguna manera significa sobre-produccion, apenas se esta
consiguiendo disminuir el volumen de las importaciones. En los
anos siguientes, esta producci6n tiende a disminuir pero no en
nivelesque exijan importaciones, aun podrfa ocurrir de crecer el
contrabando de frontera. 12

La papa ha sido tradicionalmente un producto sujeto a los
vaivenes del mercado interno, si bien se trata de un bien de
consumo masivo, de ninguna manera las disminuciones en su
producci6n conllevan a importaciones de tal producto como

12/ Un reelente estudlo del MAG sobre la polltlea de preelos del arroz
muestra que el precio de frontera es mas atractivo que el dornestlco.
mlentras el pnrnero as de 65.380 sucres por tonelada rnetrice
Internamente lIega a los 57.508 sucres por tonelada metrlea.

71



succde con el trigo 0 el arroz, sin embargo, es necesario sefialar
que la papa se mantiene como uno de los productos mas
importante en la estructura productiva de alguna de las regiones
serranas coexistiendo con otro tipo de cultivos agncolas e incluso
con la actividad ganadera. Pero es importante hacer notar que la
baja de producci6n se refleja automaticamente en el precio, esta
situaci6n 10 diferencia de los casos anteriores dado que para arroz
y trigo existe una fijaci6n de precios por parte del Estado.

La producci6n de maiz hasta 1984 tiende a crecer pero en
los anos siguientes las bajas en su producci6n son cuantiosas, el
rnafz conjuntamente con la papa siguen siendo los principales
productos agricolas que se producen en la sierra sin desconocer
la importancia del mafz duro en la costa. La disminucion en los
ultimos afios del maiz ha obligado a las industrias de balanceados
a irnportar alimentos para aves 0 la sustitucion de balanceado's
en base del mafz por otros productos que utilizan otras materias
primas como: harina de pescado.

A diferencia de los productos de exportaci6n y uso
industrial que registran los mayores volumenes de producci6n
agrfcola en el pais y localizan su producci6n en la costa y algunas
subregiones de la sierra con caracteristicas naturales similares,
los productos de consumo domestico a excepci6n del arroz
localizan sus producciones en la sierra. Aquello hace notar que
la costa pese a los cambios ocurridos en el proceso de
acumulacionen la decada de los 70, sigue siendo el eje que
permite no 5610 funcionalizar nuestra economfa a1 mercado
mundial a traves de la exportaci6n de banano, cacao, cafe yeuotas
de azucar, sino que ademas se convierte en la region que a traves
de la producci6n agricola destinada al uso industrial, lidera el
proceso de agroindustrializaci6n sin desconocer que se ha
incorporado en la misma regi6n otr as subregiones
eco16gicamente aptas y con cierta dotaci6n de infraestructura
para la producci6n de materias primas basicas a transformarse
en bienes industrializados, ello inc1uso ha desplazado
producciones tradicionales como ocurre con la sustituci6n de las

72



zonas productoras de banano y/o cafe por palma africana, 0

banano por soya, cardamomo, etc.

De acuerdo a los usos inmediatos de los productos agricolas
analizados para el perfodo 1984-1987, queda bastante bien
ilustrada la presencia de una polftica de promoci6n de
exportaciones combinada con el fomento a la industria de gran
escala.
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