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PRESENTACION
El proceso inflacionario que vive el país y  el desabastecimiento tempo
ral de algunos productos de prmera necesidad constituyen un proble
ma casi inédito en la economía ecuatoriana. Las familias lo palpan casi 
diariamente. Mucho se discute sobre este agudo problema, pero cada 
sector tienen su propia solución aislada, cuando lo que se necesita son 
medidas de conjunto.
Fue así como ILDIS y  ENPROVIT organizaron un foro sobre “Abas
tecimiento Popular e Inflación", logrando por primera vez reunir a casi 
todos los sectores involucrados, y  con una característica singular, haber 
alcanzado propuestas alternativas de solución.

El encuentro contó con la asistencia de productores, comercializadores 
públicos y  privados, mayoristas, minoristas, consumidores e investigado
res, quienes, basados en sus experiencias y  prospectivas, perfilaron valio
sas sugerencias sobre tan complejo problema.
La novedosa presentación del tema en este folleto aspira que un amplio 
sector pueda informarse de los resultados del foro en una forma ágil y  
amena. Las proyecciones del mismo -si llevadas a la práctica- servirán, 
sin duda, para provocar un cambio en los factores que desencadenaron 
las deficiencias que todos queremos derrotar.
Dr. Manfred Stegger 

Director-ILDIS
Marcelino Durán 

Gerente-ENPROVIT



-  FORO -Abastecimiento popular e inflación

Para poner el problema sobre la m esa, o sea ...
... a modo de introducción

La constante elevación de los pre
cios de los artículos de primera 
necesidad en el Ecuador es un fe
nómeno casi inédito, puesto que 
nuestra economía, en décadas an
teriores, se caracterizó por mante
ner una relativa estabilidad en este 
terreno.
Sin embargo, a raíz de los desa
justes producidos en el sector eco
nómico, una de las consecuencias 
de la crisis y su expresión más sen

tida es un acelerado proceso de 
elevación de precios, agudo desa
bastecimiento de algunos produc
tos de primera necesidad, especu
lación y otros fenómenos que 
generan gran malestar social y -en 
primer lugar- dificultades crecien
tes en las economías hogareñas.
Las explicaciones que esta nueva 
realidad puede tener son diversas 
y complejas.

Con el objeto de acercarnos al 
“por qué” de estos problemas del 
abastecimiento y de los precios, y 
a las posibles soluciones, el Insti
tuto Latinoamericano de Investi
gaciones Sociales ILDIS, conjun
tamente con la Empresa Nacional 
de Productos Vitales ENPROVIT, 
reunieron a representantes de los 
principales sectores involucrados, 
para auscultar en conjunto cuáles 
eran los síntomas, causas y alter
nativas frente a una situación tan
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compleja y de tan directo efecto 
sobre la vida diaria de los ecuato
rianos. Se analizó especialmente 
el caso de los productos de origen 
agropecuario. A este encuentro, 
que se realizó en la ciudad de 
Quito, en septiembre de 1983, 
asistieron productores del campo 
y de la ciudad, comercializadores 
privados, tanto mayoristas como 
minoristas, los gerentes de las em
presas comercializadoras del Esta
do (ENAC y ENPROVIT) y diri
gentes sindicales, en representa
ción de los consumidores. Se con
tó además con la asistencia de al
gunos expertos en la materia, de 
institutos de investigación del país. 
Los sectores convocados debatie
ron durante un día completo diver
sas ponencias que fueron presenta
das al foro, tales como: “Crisis 
en el abastecimiento de alimen
tos en el Ecuador” sustentada 
por Jorge Villamizar, Gerente 
del Mercado Mayorista de Quito; 
“Opciones que tiendan a minimi
zar el alza de precios de los ali
mentos de primera necesidad” 
de Jorge Dousdebés, Secretario 
Ejecutivo de la Cámara de Agri
cultura de la I Zona; “Análisis 
de la situación global del comer
ciante minorista y sus modos de 
mercadeo en el Ecuador” de 
José M. Llanez, Presidente de la 
Federación Nacional de Comer
ciantes Minoristas y de los Mer
cados del Ecuador (FENACOMI); 
‘'ENAC en la comercialización de 
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productos Agropecuarios” de José 
Orellana, Gerente de la Empresa 
Nacional de Almacenamiento y 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios; y “Situaciónactual de ENPROVIT” de Marcelino 
Durán, Gerente de la Empresa 
Nacional de Productos Vitales.
Como era de esperar, los criterios, 
en muchos casos -dada la composi
ción del foro- fueron divergentes; 
sin embargo, las experiencias y ex
pectativas de las partes enriquecie
ron el diálogo, dada sus apreciacio
nes particulares en función de sus 
propios intereses, pero sin perder 
de vista las necesidades generales 
de la colectividad, llegándose a 
proponer algunas alternativas bási
cas comunes.
Analizar el abastecimiento popular 
y la infación requiere del acerca
miento a dos temas fundamentales.
PRODUCCION Y COMERCIALI
ZACION
Los problemas del abastecimiento 
fueron estudiados dentro de un 
marco de referencia específico, es
to es, dentro de la realidad políti
ca y económica del Ecuador, cuya 
estructura es la de un país en desa
rrollo, en el que predominan las 
formas capitalistas dependientes, 
donde, por situaciones de coyun
tura, aún se observan a nivel agrí
cola las secuelas del grave emba

te de la naturaleza por las inunda
ciones del año 1982, elemento que 
agudiza aún más la escasez y enca
recimiento de determinados pro
ductos.
Los síntomas de la crisis son per
cibidos de manera distinta, en fun
ción del sector. Los comerciali
zadores mayoristas observan que 
la crisis se manifiesta en la brusca 
elevación de los precios de algunos 
productos, como el arroz, el azú
car, la sal, entre otros, y además 
-para ellos- el mercado presenta 
un claro desabastecimiento en és
tos y otros rubros y añaden que, 
por las características monopóli- 
cas de la oferta de algunos de 
ellos, (azúcar, por ejemplo) se ha 
creado un mercado negro.
Aquellos que están en el mercado 
como comerciantes minoristas se
ñalan que existe acaparamiento de 
aquellos productos de consumo 
popular no perecibles, y que por 
la poca oferta agrícola de produc
tos como el arroz, la capacidad de 
las piladoras está reducida conside
rablemente.
Los productores, en cambio, alu
den a la baja tasa de crecimiento 
agrícola, explicada por la poca in
versión, debida ésta -a su vez- 
a la baja rentabilidad, que fluctúa 
entre el 4 y el 8 o/o anual. Los 
altos costos de semillas, fertili
zantes y equipos generan gastos



que luego no obtienen un precio 
correspondiente por el producto 
en el mercado.
Los consumidores observan y sien
ten los síntomas de la siguiente 
manera, tal como lo expresara 
un dirigente sindical: “ ¿Cómo va 
a ser posible que el pueblo no pue
da tomar café, ni con una cuchara
da de azúcar, ni con pan, y que no 
haya ni para una cucharada de 
arroz?”.
Lo que registran los sectores po
pulares con dramático realismo, 
también lo sienten los sectores 
de pequeños industriales, que no 
cuentan con la materia prima para 
elaborar sus productos.
Para el sector estatal comerciali- 
zador (ENPROVIT y ENAC) los 
altos costos de los productos que 
comercializan y ciertas trabas 
legales les resta posibilidades de 
atender a una siempre creciente 
demanda.
Se coincide, pues, en que hay fac
tores adversos, que afectan seria
mente a los diversos sectores, y 
la gravedad de los mismos radica 
en la falta de capacidad de res
puesta, la que, por supuesto, se 
encuentra aún más disminuida en 
los sectores populares.

LAS CAUSAS
Las causas de la crisis de abaste
cimiento y la inflación corres
pondiente señaladas en el foro 
son de las más diversas:
Los representantes sindicales con
sideran que, en el caso de los pro
ductos agropecuarios, el origen del 
problema radica en la falta de apli
cación de la Reforma Agraria, las 
formas de producción precapitalis
ta, la ausencia de asistencia técnica 
y de crédito para los pequeños pro
ductores, que son los que aportan 
el 60 o/o de la oferta alimentaria, 
además de la falta total de una in
fraestructura de almacenamiento. 
Pero, además, señalan como causas 
las distintas medidas económicas 
adoptadas por el gobierno, que 
tienen su explicación en las presio
nes ejercidas por el FMI, dada la 
vinculación del país al sistema ca
pitalista internacional.
*En resumen, consideran que las 

causas son de tipo estructural, ge
neradas por la “dinámica propia 
del sistema capitalista”.
Los productores, por su parte, 
consideran que en materia de 
productos perecióles, los costos 
de mano de obra relativamente al
tos no pueden ser absorbidos por 
los actuales precios y, para el ca
so de los productos no pereci

óles, la falta de pronósticos 
de producción y cosecha genera, 
en algunos casos, sobreproduc
ción y, en otros, escasez. Para 
ellos, además, la falta de cen
tros de acopio y caminos vecina
les, y leyes tales como la de Re
forma Agraria y Colonización, 
crean “inseguridad” al produc
tor, limitando sus inversiones. 
Recordaron que los precios de 
algunos productos, que son infe
riores a sus costos, han determi
nado que éstos dejen de producir
se.
También abordaron temas de po
lítica agropecuaria, a la que tacha
ron de “desacertada”, pues no 
existen semillas de buena calidad, 
los insumos y fertilizantes tienen 
precios elevados, no existe cons
trucción de caminos vecinales que 
permitan sacar la producción a los 
mercados, y la falta de recursos 
de las empresas comercializado- ras del Estado (ENAC y EMPRO- 
VIT) determina que sus operacio
nes sean mínimas, quedando por 
tanto la producción sin un apoyo 
estatal a la comercialización.

7



Para el sector comer cializador 
privado mayorista, las causas hay 
que buscarlas en la misma pro
ducción, por cuanto la situa
ción climática del año 1982 de
terminó una reducción de las 
áreas sembradas, frente a una de
manda siempre creciente; además, 
existe una total anarquía en la dis
tribución y comercialización de 
los productos, lo que impide una 
formación “real” de precios; esto 
origina fuga de alimentos, dado 
que en los países limítrofes exis
ten marcadas diferencias en los ni
veles de precios.
Los comercializadores estatales, 
por su parte, consideran que las 
causas por las cuales no pueden 
abastecerse en mejor forma a los 
sectores populares radican, por 
un lado, en la estructura jurídica 
de las empresas ENAC y ENPRO- 
VIT, pues la normatividad de su 
control es sumamente rígida, im
pidiéndoles operar ágilmente; y 
por otro lado, la falta de recursos 
financieros los ha llevado a per
der presencia en el mercado
Sin embargo, la ENAC tiene que 
cumplir con su objetivo, cual es 
“mantener volúmenes reguladores, 
los mismos que varían dependien
do de la producción”, pese a su 
limitada infraestructura almacena
da.
8

Algunos expertos de instituciones 
investigadoras que asistieron al fo
ro consideran que la comercializa
ción es sólo una parte integrante 
de un largo proceso, constituido 
por almacenamiento, transporta
ción, clasificación, distribución y 
venta. Las causas, por lo tanto, 
pueden estar en un desfunciona
miento de cualquiera de las etapas 
de este proceso.
Otros investigadores, en cambio, 
consideran que las causas del de
sabastecimiento e inflación, en lo 
que se refiere a comercialización, 
no pueden ser generalizadas; de
ben ser vistas de manera específi
ca.
SOLUCIONES
Las alternativas presentadas son 
diversas y, en algunos casos, con
tradictorias, explicables por los in
tereses contrapuestos de los deba
tientes.
Para los productores, la garantía 
de la tenencia de la tierra, la libe
ración de precios, son pre-requi- 
sitos básicos para el mejorármelo 
de la producción, lo que unido 
al establecimiento de normas de 
calidad, fijación de precios de sus
tentación, pronósticos de cosechas, 
mejores remuneraciones al trabaja
dor agrícola, tecnificación de los 
cultivos e implementación de cen
tros de acopio, determinará una

oferta suficiente, que superará el 
desabastecimiento y el alto precio 
de los alimentos.
Los sindicalistas entretanto -en re
presentación del consumidor- con
sideran que la Reforma Agraria, la 
entrega de créditos blandos al 
campesinado, así como semillas e 
insumos de calidad a precios bajos, 
la nacionalización de las empresas 
productoras de alimentos y el im
pulso a formas comunitarias de 
propiedad en el campo, determina
rán un aumento en la producción, 
la que debe estar apoyada en un 
sistema de comercialización nacio
nalizado o estatizado, fomentando 
además las ferias libres y las em
presas comercializadoras estatales.
El sector comercializador mayoris
ta consideró la necesidad de mo
dernizar el sistema, mejorando la 
distribución con la participación 
de las unidades comercializ adoras 
minoristas llamadas “tiendas”, y 
crear una Bolsa Agropecuaria, que 
permita influir en la demanda y o- 
ferta de productos, permitiendo 
una información adecuada de 
precios.
El comercio minorista estima que 
en el plano de la producción, la 
planificación es imperiosa, además 
de atacar al sistema monopólico 
impuesto en algunos rubros. Para 
la comercialización, propone: for
talecer y reestructurar a ENAC y 
ENPROVIT y propender a la crea-



ción de empresas autogestionadas 
por los minoristas; manifestándose 
contrario a la creación de nuevos 
centros comerciales estatales.
El criterio oficial, mantenido por 
el Subsecretario de Agricultura, 
es llevar adelante una política de 
importación anticipada para sa

tisfacer los déficits, una política 
de activación de la producción 
nacional, una política de regu
lación de circulación de pro
ductos y una política de movili
zación de productos hacia las re
giones más necesitadas.
En activo debate producido -que

se resume en la sección siguiente- 
se abrieron nuevos ángulos para 
encarar de inmediato soluciones 
globales que, más allá de las con
veniencias de uno u otro sector 
en particular, satisfagan las aspira
ciones básicas de la ciudadanía so
bre abastecimientos y precios.
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-  FORO -Abastecimiento popular e inflación

Una discusión
esclarecedora

El debate entre productores, comerciantes, consumidores e investigadores, ilustrativo para cualquier 
persona interesada en el problema, giró en torno a tres temas principales.
1. - Síntomas de la crisis de abastecimiento e inflación en los productos de consumo popular.
2. - Causas, y
3. - Alternativas de solución.
La que sigue es una síntesis que ha recogido lo esencial del foro, y que refleja de manera muy dinámi
ca los distintos puntos de vista sectoriales que allí se expresaron.
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Punto 1: Se ofrece la palabra sobre el tema
Síntomas de la crisis de abastecimiento e inflación en los productos de consumo popular

PRODUCTORES:
Jorge Dousdebés, (Cámara de 
Agricultura de la I Zona), citó en
tre los síntomas de la crisis de 
abastecimiento el que “en los úl
timos años la población del Ecua
dor creció a un ritmo del o/o 
anual mientras el sector agrope
cuario creció apenas a un ritmo 
del 2 o/o . . . Dentro de pocos 
años -dijo- la producción de ali
mentos no abastecerá en absolu
to las necesidades alimenticias del 
país“. Existe, además, una “ 
desacertada política 
lo que lleva a que disminuyan las 
áreas sembradas. La inflación del 
50 o/o en la producción agrícola, 
frente a una rentabilidad que fluc
túa “ entre el 4 y 8 o /o” en el sec
tor, obliga, según Dousdebés, a 
buscar otros lugares de inversión.
Por otro lado, los altos costos de 
12

los fertilizantes, de semillas certi
ficadas, son para Abel Navas (pro
ductor independiente) los sínto
mas de la crisis en el abasteci
miento de productos agropecua
rios; ejemplificó el que “el año pa
sado se fijó el precio de un qq de 
maíz en 390 sucres, pero se in
crementó el litro de Gramuzane de 
100 a 450 sucres”.

COMERCIANTES
Alfonso Vásquez (comerciante 
mayorista), denunció la especula
ción del “trust de ingenios azuca
reros” como ejemplo del síntoma 
de la crisis en el que se desenvuel
ve la comercialización de artículos 
de primera necesidad. Especulación 
que eleva el precio de azúcar de 
1.257 sucres el qq a 2.000 sucres, 
el de la libra de arroz, que “ayer 
valía 4 sucres la libra, y hoy vale 
20,30 sucres; una libra de papas

valía 2 sucres y hoy Ud. tiene que 
pagar por ella 20 igual
con la panela y con todos los 
artículos de primera necesidad.
José Llánez (Federación de Comer
ciantes Minoristas), por su parte, 
denunció el que los ingenios azu
careros se hayan negado a abaste
cer a los 200 mil afiliados, a su Fe
deración, lo que es muestra clara 
de que se estaría especulando con 
el producto, al mismo tiempo que 
hizo referencia a que, por la sub
utilización de la capacidad instala
da de las empresas, avisora una cri
sis en el abastecimiento de la de
manda, tal es el caso de “una pila- 
dora con capacidad de producción 
de 5 mil quintales diarios y que es
tá produciendo sólo 400”.
Para Marcelino Durán (ENPR.O- 
VIT), la falta de recursos de su 
empresa y de la ENAC ha impedi
do que ambas puedan cumplir a 
cabalidad sus objetivos en la 
“distribución de productos bási
cos a precios oficiales en aquellos 
lugares donde no es rentable para



FLAC50 - Bibliotecalos comerciantes privados", y si a 
esto se le suma su estructura jurí
dica, el problema se amplía. Estos 
factores provocan el que se pierda 
presencia en el mercado, síntoma 
clave de la situación del abasteci
miento popular.

CONSUMIDORES:
Fausto Dután, (representante del 
FUT), envidenció la crisis en la 
inflación de productos alimenti
cios, en la falta de preocupación 
para con los pequeños producto- 
res por parte del Estado, pues 
Tila crisis que vive el país ha recaí- 
do especialmente en estos secto
res campesinos pequeños” ; en el 
haber cedido a las presiones de 
los grandes productores monopo
listas; tal es el caso de los produc
tores de palma africana, de aceites 
y grasas, que “en este momento 
están planteando un incremento, 
después de haber ganado utilida
des considerables en los precios” 
de estos productos.
Carlos Arias, representante del Co
mité del Pueblo, expresó el sínto
ma más claro del por qué del foro: 
“Cómo va a ser posible que el 
pueblo no pueda tomar café con 
una cucharadita de azúcar; peor, 
ni con pan y que no podamos

servirnos una cucharadita también 
de arroz V'
A este problema, Arias sumó la 
falta de abastecimiento de produc
tos en las tiendas de barrio.
César Frixone (Federación de Pe
queños Industriales), evidenció 
que la pequeña industria es obje
to de especulación: tal el caso de 
que se esté comprando azúcar a 
3 y 4 mil sucres el quintal; que al 
norte de Esmeraldas se venda la 
gasolina a 85 sucres el galón, y 
“e/ engaño de no poder comprar 
al precio oficial, son muestras 
claras al respecto ”.

INVESTIGADORES:
Iván Maldonado (de CERG, Gua
yaquil) planteó que el mercado ne
gro, el monopolio en la producción 
y comercialización, la especulación 
del tendero o intermediario con el 
precio y con la cantidad de pro
ductos que obliga a comprar al 
demandador; “las posibilidades 
reales de compra de ese consumi
dor”, son síntomas evidentes de 
la crisis que se vive en el abaste
cimiento popular.
Oswaldo Barsky (FLACSO) señaló 
el que en muchos casos los liinter-

mediarios eran más pobres, o son 
tan pobres como los productores 
más pobres” razón por la cual éste 
es un claro síntoma de que el pro
blema a resolver no es tan sencillo 
como el proponer la eliminación 
del comerciante sin considerar 
su situación social.
En otros casos, el intermediario 
-o el mismo productor-, se cons
tituye efectivamente en un agen
te económico que atenta contra 
las condiciones de vida del pueblo, 
debido a la rentabilidad que le 
presupone este tipo de actividad, 
conformando verdaderos monopo
lios de la comercialización; en cu
yo caso se justificará alguna acción 
en su contra.
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Punto 2: En discusión el tema
Causas de la crisis de abastecimiento e inflación

PRODUCTORES
Critican a ENAC y ENPROVIT; también a la política económica del go
bierno. Hacen notar que el pequeño productor cae muchas veces en ma
nos de especuladores. Faltan Créditos adecuados, centros de acopio, ca
minos vecinales y, en general, una infraestructura adecuada. Censuran con 
dureza al Ministerio de Agricultura: “Inseguridad para el productor. . . 
precios políticos . . .  el Mercado Mayorista no cumple su papel” -son 
algunas de las críticas-. Un pequeño productor agrega: “No se hace drenaje 
a los ríos; se entrega mala semilla; los fertilizantes están muy caros, etc. 
etc, etc”. La falta de recursos de ENAC y de ENPROVIT determinan 
-afirman los productores- que sus operaciones sean mínimas.

COMERCIANTES
Al efecto de las inundaciones sobre la cosecha pasada, debe sumarse una 
disminución en el área sembrada coir°spondiente a azúcar y arroz para 
ESl'A temporada. No siempre es culpa de los intermediarios, por tanto, 
además, reina la anarquía en la distribución de productos. Se debe esta
blecer una información real de precios. Afirman que son los “trusts” 
de productores los que especulan; no los comerciantes. Hay “falta de pla
nificación y de previsión” en cuanto al abastecimiento popular. La falta 
de participación del pequeño comerciante en los órganos estatales de co
mercialización ha impedido que estos mismos puedan nutrirse de sus ex
periencias.



CONSUMIDORES
En representación de quienes compran en la tienda de la esquina o en los 
mercados, hablaron dirigentes sindicales vinculados al FUT. Como cau
sante de las fallas de abastecimiento e inflación fue señalado el mismo 
“Sistema económico de mercado”, que “permite la presencia de especula
dores y otros grandes empresarios interesados únicamente en la ganancia”. 
Más concretamente, se refirieron a la falta de una amplicación integral de 
la Reforma Agraria y a la ausencia de asistencia técnica y de crédito para 
los pequeños productores de alimentos. También hicieron alusiones nega
tivas al Gobierno y a su “sometimiento al Fondo Monetario Internacional”.

INVESTIGADORES
El almacenamiento y la transportación son deficientes y no toman en 
cuenta al pequeño productor. No hay información de la potencial produc
ción a lograrse; tampoco hay capacitación de los productores. Critican a 
los especuladores, pero advierten que es falso considerar a todos los inter
mediarios como “un sector parásito”, puesto que cumplen también una 
función social. Por ejemplo, muchos de los que intervienen en la comer
cialización de la papa son “tan o más pobres que los productores directos”, 
por ejemplo. El Estado no puede -materialmente- resolver algunos proble
mas de abastecimiento en detalle, pero sí el pequeño comercio.

15



PRODUCTORES:
Para César Frixone (Pequeños In
dustriales), la causa principal de 
la especulación se encuentra en 
que “tanto ENAC como ENPRO- 
VIT están fracasando en el siste
ma de distribución, pues no llegan 
con los productos al precio oficial 
y a todas las provincias del país”; 
otra de las causas sería “el clima 
de desconfianza” en el que vive 
el país pues “vemos que las teorías 
monetarias cada vez se van impo
niendo”, por otro lado otra 
causa sería la despreocupación 
frente a la necesidad de refinan
ciar las deudas contraídas en su
cres y en el país por los pequeños 
productores, todos estos factores 
repercuten directamente en la dis
minución de los niveles de pro
ducción y en la consecuente subi
da de precios.
Jaime Flores (Cámara de Agricul
tura), diferenció su explicación en
tre productos perecióles y no pere
cióles. En el primer caso, el pro
blema central es el que por la gran 
cantidad de mano de obra que exi
gen estos productos y dado que 
“la producción por mano de obra 
es sumamente más costosa”, la 
operación ha quedado en manos 
de pequeños productores directos. 16

Estos, y a su vez, por falta de una 
infraestructura necesaria y por las 
cualidades de este tipo de bienes, 
caen en manos del especulador y 
del intermediario, estando, además, 
propensos a sufrir desequilibrios 
productivos.
En cuanto a los productos no pe
recióles, la causa principal en el 
desabastecimiento es, según Flores, 
la falta de una “estadística valede
ra que nos permita preveer lo que 
va a suceder en el tiempo en la 
producción” y cosecha en el país, 
con el objeto de evitar sobrepro
ducción en algunos casos y escasez 
en otros.
De manera general, Flores hizo 
referencia a que, dada la falta de 
centros de acopio, de caminos ve
cinales y de una> infraestructura 
adecuada, los comerciantes son ne
cesarios. Por ello se pronunció en 
contra de la fijación de precios, 
ya que éstos no permiten cubrir 
los costos e inducen la migración 
de los campesinos a la ciudad por 
la atracción establecida en térmi
nos salariales. Lamentablemente, 
al quedarse el campo sin mano de 
obra, se limita la capacidad de 
producir.
Jorge Dousdebés (Cámara de Agri
cultura) complementó la exposi
ción de Flores, en el sentido de 
que para ellos la causa principal 
del problema de la comerciali

zación y abastecimiento de productos agropecuarios es la “desa
certada política del Ministerio de 
Agricultura, lo que se expresa en 
los siguientes puntos:
1. “Inseguridad” para el productor 

en lo relacionado con la propie
dad de su tierra eficientemente 
cultivada, pues con “las leyes 
de fomento y desarrollo agrope
cuario, de reforma agraria y co
lonización,, resulta del todo 
utópico el que se mejoren los 
sistemas de explotación de la 
tierra”.

2. Fijación de “precios políticos” 
cuando el costo de los insumos 
y de los salarios han subido ver
tiginosamente, provocando “el 
que se deje de producir aquello 
cuyo precio se ha fijado políti
camente”, de tal forma que se 
ha llegado a importar estos pro
ductos al precio internacional.

3. El que el Mercado Mayorista 
no cumpla su papel “ni de 
mayorista ni de regulador de 
precios”. ENPROVIT no logra 
comercializar “todos los pro
ductos de primera necesidad 
a precios justos y ENAC tam
poco está en capacidad de ser 
la gran compradora de produc
tos agropecuarios que garanti
ce precios rentables al agricul
tor y no venda a los consumi
dores a bajo costo”; de allí el



que existan un gran número de 
intermediarios. Finalmente “es
ta desacertada política se expu
so en la falta de control al con
trabando”.

Oswaldo Jaramillo (Cámara de 
Agricultura), sumándose a lo ex
presado por Dousdebés, acusó di
rectamente al Gobierno de la crisis 
de producción y comercialización, 
ya que sus acciones, como el im
pulso a la propiedad “comunita
ria” a través del Código Agrario, 
la fijación de precios políticos, 
son medidas que “atenían contra 
la propiedad privada y atenían 
contra la producción agrícola y su 
comercialización”.
Para Abel Navas, pequeño produc
tor, “la estrategia que se está lle
vando a la práctica en los actuales 
momentos hacia el sector agrope
cuario está fallando total y abso
lutamente”, pues no se ha cumpli
do con el drenaje de los ríos, se 
entrega mala semilla a los produc
tores/ los insumos y fertilizantes 
presentan precios elevados, los 
préstamos que se conceden no son 
suficientes ni en condiciones*ven
tajosas, no se construyen caminos 
vecinales y los almacenes se man
tienen subutilizados por el lugar 
en donde se los ubica. Por otro 
lado, “la falta de recursos de 
ENAC y ENPROVIT determina 
que sus operaciones sean mínimas 
en lo que respecta a almacena
miento, acopio y distribución”.

COMERCIANTES:
Para Jorge Villamizar (Gerente de 
Mercado Mayorista), las causas de 
la crisis en la comercialización se 
encuentran en la misma produc
ción, por cuanto la situación cli
mática ha determinado que los 
pronósticos de cosecha en lo que 
a arroz y azúcar respecta, “no sean 
halagadores” ; a más de ello, 
“las áreas sembradas al momento 
son inferiores a las demandadas 
por las necesidades de la pobla
ción”. En otro nivel del problema 
se situaría la comercialización pro
piamente dicha, la anarquía en la 
distribución de productos, ya que 
el Mercado Mayorista se ve impe
dido de concentrar el abasteci
miento y de “establecer una in
formación real de precios”, anar
quía que provoca el contrabando 
por la diferencia en el nivel de 
precios con los países vecinos. Villamizar aclaró que la función 
del Mercado Mayorista, más que 
ser un “regulador de precios”, de
be cumplir el papel de “informa
dor de precios a productores, a 
consumidores y a las industrias, 
así como también a las personas 
interesadas en la comercialización 
de modo que no influya en el li
bre juego de la oferta y demanda 
como determinador del precio”.

Alfonso Vásquez, también del 
Mercado Mayorista, defendió su 
posición afirmando que no son los 
comerciantes los causantes de la 
crisis, sino los “trusts” de produc
tores que especulan con el precio 
de los productos a través del mer
cado negro, negando el abasteci
miento directo o subiendo los pre
cios postfactura. Como otra causa 
de la crisis en la comercialización, 
Vásquez anotó la falta de dina
mismo de ENAC y ENPROVIT 
para ejercer presiones que le per
mitan controlar efectivamente a 
estos monopolios.
José Llánez, representante del Co
mercio Minorista, coincidió con 
Vásquez agregando la “falta de 
planificación y previsión en 
producción”, como causa de la 
crisis en el abastecimiento popu
lar.
Por otro lado, Llánez afirmó que 
entre el consumidor y el produc
tor necesariamente debe ubicar
se el comerciante, ya que él es el 
que “sabe como cuidar y guardar 
y comerciar los productos pereci- 
bles, semiperecibles y los no pere- 
tibies”. La falta de participación 
del pequeño comerciante en los 
órganos estatales de comercio, 
ha impedido el que éstos se pue
dan nutrir de su experiencia.
El Gerente General de ENPRO
VIT, Marcelino Durán, refiriéndose17



a la empresa que dirige y al ENAC, 
simplificó las causas de los proble
mas por los que atraviesa el abaste
cimiento de artículos de primera 
necesidad en dos:

Los problemas de “las empre
sas estatales empiezan por en
marcarse en un problema jurídi
co” lo que no les permite ope
rar ágil y dinámicamente dado 
el trámite burocrático exigido.
La falta de capitalización de las 
mencionadas empresas les ha 
llevado, por una parte, a perder 
presencia en el mercado y, por 
otra, a limitar drásticamente su 
accionar en el bodegaje y en el 
mismo proceso de comerciali
zación y más aún en lo que a 
reservas estratégicas se refiere, 
a tal punto que “ENPROVIT 
ha llegado a un momento en 
que se puede estrangular”.

El Gerente General de la ENAC, 
José Orellana, hizo por su parte re
ferencia a las funciones y logros 
de esta empresa; aclaró que esta 
institución no fue creada con el 
objeto de atender toda la de
manda nacional, sino únicamente 
“con el afán de mantener volúme
nes reguladores, que varían depen
diendo de las épocas en que la pro
ducción es mayor o menor, e igual
mente fue creada para atender a 
una mayoría consumidora”.
18

Entre los problemas existentes en 
la comercialización, Orellana ano
tó la limitada infraestructura de 
almacenamiento de ENAC, la fal
ta de una estadística de consumo 
establecida por productores y con
sumidores industriales de manera 
directa, la falta de participación en 
el almacenamiento por parte del 
sector privado y del sector consu
midor.

CONSUMIDORES:
Para Orlando Sierra, representante 
del FUT, el problema del desabas
tecimiento e inflación tiene su ra
zón de ser en la “pífopia dinámica” 
del sistema capitalista en el que 
el Ecuador se encuentra inmerso. 
“Sistema económico de mercado” 
que mientras subsista “permitirá 
la presencia de los especuladores 
y grandes y temibles empresarios 
que se guiarán por el ansia desen
frenada de hacer dinero ” y no de 
abastecer las necesidades.
En este sentido, la no aplicación 
de la reforma agraria, el intento 
de retornar a formas de produc
ción precapitalistas, son causas, 
entre otras, de la crisis en la dis
tribución y el abastecimiento po
pular. *

Fausto Dután, igualmente repre
sentante del FUT, denunció como 
causas de la crisis en el abasteci
miento de productos de prime
ra necesidad: la falta de una real 
aplicación de la Reforma Agraria, 
la ausencia de asistencia técnica 
y crédito para los pequeños pro
ductores, pues “Las unidades de 
producción de 20 has. y unas re
cibieron en crédito el 52.3 o/o 
en cambio aquellas unidades de 
producción de menos de 20 has. 
prácticamente recibieron un crédi
to del 1.8 o/o ” en consecuencia el 
crédito “ha estado dirigido a la 
agroindustria y a los sectores em
presariales monopólicos”.
Finalmente, anotó también la falta 
de infraestructura en centros de al
macenamiento y en canales de 
transportación para estos produc
tos.
Carlos Arias, representante del 
Comité del Pueblo, hizo un llama
do a considerar la dificultad en 
la sustentación de las familias 
populares debido a la falta de 
abastecimiento, el no control 
de precios impuestos por los gran
des productores y la ausencia de 
mecanismos que frenen la espe
culación.
Finalmente, Jorge Dávila, dirigen
te laboral, acusó “al Gobierno y 
a su sometimiento al FMP\ como 
factores determinantes de la pro-



blemática tratada. “Mientras la 
producción nacional se siga desti
nando a las grandes transnaciona
les y a sus socios, los capitales na
cionales, el problema alimenticio 
subsistirá” -dijo.

INVESTIGADORES:
Luis Dueñas, de ENAC, abordó el 
problema de la comercialización 
en tanto aspecto de todo el proce
so económico, intermedio entre 
el proceso de producción y cose
cha y el proceso de consumo inter
no o exportación. Este proceso 
productivo “estaría unido por 
cinco eslabones: almacenamiento, 
transportación, clasificación, dis
tribución y comercialización, uno 
de esos eslabones falla, falla de 
producción”. En el Ecuador 
“el almacenamiento y la trans
portación son deficientes y no 
consideran al pequeño productor, 
no existe clasificación y por con
siguiente faltan la distribución y 
la información de la potencial 
producción a lograrse
Iván Maldonado (CERG), planteó 
que aquellas causas como la infla
ción, la crisis, la comercialización 
de productos, el desfase entre el 
stock y la demanda consumidora

no son simplemente coyunturales, 
sino que todos tienen que ver con 
la estructura económica y política 
del sistema capitalista. Es necesa
rio, en consecuencia, encontrar 
soluciones globales y no particu
lares a un estudio de oferta y 
demanda o a un problema de in
termediarios. En esta línea afir
mó que mientras el móvil de la 
producción sea el lucro, los pro
blemas persistirán ya que “quie
nes tienen grandes cantidades de 
dinero y, gran cantidad de almace
namiento controlan y regulan la 
comercialización ”. Por esta razón, 
subrayó la necesidad de que la 
producción se constituya en fun
ción social, es decir, que no im
plique, como hasta ahora, altas 
tasas de desempleo, desnutrición, 
inflación de productos básicos, 
etc.Por otra parte, Oswaldo Barsky, 
de la FLACSO, cuestionó el he
cho de concebir al intermediario 
como un “sector parásito que 
busca, por un lado, deprimir los 
precios para los productores y, por 
otro lado, encarecer los precios 
para los consumidores'\ ya que se
gún algún is investigaciones lleva
das adelante oor la FLACSO 
-como por ejemplo, la comercia
lización de la papa en la zona del 
Cañar-, se demuestra que la 
“base social” de la intermediación 
está compuesta por campesinos o 
ex-campesinos, tan o más pobres 
que los productores directos.

Este caso, sin embargo, lo opuso 
al de la comercialización del café 
en Quinindé, donde este proceso 
es totalmente monopolizado, 
siendo entonces el productor de 
alguna manera expropiado por el 
canal comercializador.
Para Barsky, por tanto, la causa 
de la crisis en el abastecimiento 
de productos agropecuarios no 
puede ser generalizada en contra 
del intermediario, pues es necesa
rio realizar una diferenciación tan
to por productor como por “agen
te social”.
Finalmente, se refirió a la incapa
cidad real de acceso por parte del 
Estado a lugares y con las cantida
des de productos donde sólo lle
ga el pequeño comerciante.



Punto 3: En discusión el último punto de la tabla
Alternativas de solución al abastecimiento popular

PRODUCTORES
Están interesados en que se garantice sus inversiones y “una ganancia a- 
tractiva” . Que el Mercado Mayorista reciba la producción a consignación. 
Algunos opinan que la importación de insumos no las debería hacer el 
Estado. Demandan que ENAC establezca un precio mínimo por los pro
ductos del campo. Se necesita un pronóstico de cosecha del país, para 
regular el mercado. Mayor atención a los pequeños productores.

COMERCIANTES
Es necesario modernizar y dinamizar la construcción de mercados y bo
degas de almacenaje de alimentos con participación privada. Creación 
de una Bolsa Agropecuaria. Fortalecer y restructurar ENAC y ENPRO- 
VIT. Hacia la conformación de empresas mixtas (coú el Estado), y auto- 
gestionarias de los propios comerciantes.



CONSUMIDORES
La entrega de créditos blandos, de semillas certificada y de insumos, di
rectamente a través del Estado, para ayudar a los productores agrícolas. 
Nacionalización de empresas monopólicas de comercialización, cuando 
operen con productos de primera necesidad. Implementación de “Ferias 
Libres” para que el campesino venda directamente al público, sin interme
diarios. Continuar con los “precios políticos”, pero no aquellos que favo
recen a los empresarios, sino al pueblo.

INVESTIGADORES
Que los “Centros Cantonales” o los “Centros de Acopio” se encarguen de 
informar lo que se cosechará en cada sector del campo. Hay que solucio
nar, además el problema financiero del pequeño productor. Enfrenar el 
problema de la intermediación, considerándolo en su totalidad, para 
evitar soluciones que signifiquen nuevas dificultades. ENAC y ENPRO- 
VIT deben incrementar considerablemente sus actividades. Sugieren crea
ción de Centros de Comercialización Popular, operados por comerciantes 
minoristas y la población consumidora del respectivo sector.



El subsecretario del Ministerio de 
Agricultura, sugirió algunas políti
cas sobre las cuales se podría pro
fundizar en la toma de decisiones 
para solucionar el problema del 
abastecimiento popular. Estas 
serían:
- POLITICA DE IMPORTACION

anticipada para satisfacer los 
déficits del consumo.

- POLITICA DE ACTIVACION DE LA PRODUCCION NACIO
NAL, fundamentalmente aque
llos alimentos con mayor im
pacto en el índice inflacionario.

- POLITICA DE REGULACION 
DE CIRCULACION de produc
tos, cuya oferta mínima y siste
ma de comercialización es de
ficiente. Relevó el papel de 
los almacenes estatales ENAC 
y ENPROVIT.

- POLITICA DE MOVILIZA- 
CLON DE PRODUCTOS HACIA LAS FRONTERAS
que permita regular el inter
cambio comercial con nues
tros países vecinos.
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PRODUCTORES:
Jorge Dousdebés prop iso que de
be incentivarse la recuperación del 
sector agropecuario, garantizando, 
la inversión, la tenencia de la tie
rra eficientemente cultivada y ase
gurando, por otro, una rentabili
dad atractiva, que permita encau
sar las inversiones hacia el sector 
agropecuario. Las mismas debe
rán estar guiadas por el libre juego 
de la oferta y demanda. Cuestionó 
así el establecimiento de precios 
políticos, afirmando que “es hora 
de que el campo deje de subsidiar 
a las ciudades” dijo.
En lo que a comércialización res
pecta, Dousdebés propuso que en 
una misma etapa, el Mercado Ma
yorista reciba la producción a con
signación; mientras que en una se
gunda etapa, se de “la implemen- 
tación de un sistema de vehículos 
recolectores de cosecha que permi
tan el transporte técnico a los cen
tros de acopio”. Se debe autorizar, 
además, a la ENAC para que reali
ce sus compras a precios de merca
do, buscando con ello evitar la 
especulación y el contrabando. 
Finalmente, manifestó que son las 
Cámaras de Agricultura las llama
das a realizar las importaciones de 
insumos, y no el Estado, ya que

éste “se caracteriza por su inefica
cia en este tipo de transacciones”.
César Frixone, de los Pequeños 
Industriales, planteó como posi
bles soluciones a las dificultades 
de abastecimiento popular el que 
las Cámaras de Comercio y las de 
la Pequeña Industria sean los cana
les de distribución para los consu
midores finales. Exigió el resta
blecimiento del “clima de confian
za” necesario para estimular la 
producción, afirmando que “la re
financiación de las deudas en su
cres, sería un paso adelante hacia 
este objetivo”.
Jaime Flores, de la Cámara de 
Agricultura, puntualizó que para 
mejorar y racionalizar la comer
cialización, es necesario:
1) E1 establecimiento de normas 

de calidad de los productos.
2) La fijación de precios de sus

tentación; “cambiando la filo
sofía de precios en este país”, 
es decir, que frente a un exceso 
de oferta, la ENAC establezca 
un “precio mínimo que le per
mita al productor obtener una 
rentabilidad normal”. En caso 
de no darse ese exceso, la so
lución sería permitir que el 
movimiento de oferta y de
manda fijen y sitúen el precio.

3) La realización de pronósticosde
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cosecha del país, que junto a 
una libre importación y con las 
“reservas reguladoras” de 
ENAC y EMPROVIT, podrían 
actuar sobre el precio para 
controlar la especulación.

4) La necesidad de mantener al 
campesino en el campo median
te una remuneración igual a la 
de los trabajadores de la ciudad, 
bajo la premisa necesaria de que 
el precio del producto generado 
permita absorber este salario.

5) La tecnificación de los cultivos.
6) La implementación de centros 

de acopio y almacenamiento 
condicionado para productos pe- 
recibles y para que los produc
tores envíen a los centros termi
nales sus respectivos productos, 
o para que se puedan “guardar 
productos perecibles por perío
dos un poco más largos”.

Abel Navas, como pequeño pro
ductor, afirmó que, de manera glo
bal, es necesario “cambiar la es
tructura misma de la producción 
y rediseñar la política para el sec
tor agropecuario” incrementando 
la atención a los pequeños produc
tores, en lo que a recursos e infra
estructura necesarias se refiere.
En base al éxito de una experiencia propia, Navas sugirió la confor- 

. mación, de “Comités de cupos de

comercialización” que participen 
activamente incluso en los organis
mos de decisión de la ENAC, co
mo mecanismos prácticos que so
lucionarían los problemas de abas
tecimiento. Con ésto -y paralela
mente- se exigiría el fortalecimien
to y recapitalización de las empre
sas del Estado y del Banco Nacio
nal de Fomento para que “cum
plan eficientemente su cometido” 
diferenciando al pequeño produc
tor, al que efectivamente se debe 
entregar crédito en condiciones 
menos rígidas; insumos, semillas 
y asistencia técnica que permita 
elevar su productividad.
Finalmente, se pronunció en con
tra de la “consignación” dada 
la situación inflacionaria de los 
productos fundamentalmente agrí
colas y se ratificó, por otra parte, 
en la necesidad de consolidar las 
organizaciones, tanto de produc
tores como de consumidores, pues 
sólo así se podrá solucionar los 
problemas de la comercialización.

Jorge Vülamizar (Mercado Mayorista) planteó la necesidad de fortificar y estimular la distribución 
de los productos agropecuarios a través de las “tiendas” ya que

estas “no solamente generan gran 
cantidad de empleo sino que ade
más, cubren áreas marginales”. 
Asimismo, rescató la importan
cia de modernizar y dinamizar la 
construcción de mercados y bode
gas de almacenaje de los alimen
tos con participación privada, 
buscando apoyo para que el Mer
cado Mayorista pueda concen
trar gran cantidad de bienes, 
de modo que sea influyente en la 
información y determinación de 
los precios.
Villamizar propuso la creación de 
una BOLSA AGROPECUARIA 
como mecanismo para influir en 
la oferta y demanda de produc
tos. Ella facilitaría una informa
ción adecuada y oportuna a más 
de que alteraría los precios de ma
nera positiva.
Estuvo de acuerdo con el plan
teamiento de Dousdebés con res
pecto a que el Mercado Mayo
rista debe trabajar por medio de 
la “consignación”, aunque encon
tró algunos limitantes, entre los 
cuales, el más importante sería la 
ausencia de una clasificación cuan
titativa y cualitativa de los produc
tos que se comercializarían bajo 
esta modalidad.
Alfonso Vásquez (Mercado Mayorista), planteó por un lado, que 
ENAC y ENPROVIT comercialicen aquel 60 o/o de produoto$
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de primera necesidad que les co
rresponde y, por otro, tramitar 
la inmediata importación de pro
ductos que permita o bien abaste
cer el mercado, o bien presionar 
sobre los precios, como solucio
nes inmediatas al problema del 
acaparamiento de los productos.
Marcelino Durán, Gerente Gene
ral de ENPROVIT, sustentó la 
idea de conformar empresas mixtas 
de comercialización, en las que 
ENPROVIT participe con produc
tos de primera necesidad y en don
de las empresas privadas procu
ren productos manufacturados. 
También, el fomento a la organi
zación de tiendas comunales, ba
rriales y populares, en la búsqueda 
de la solución de los problemas 
en la comercialización.
José Orellana, Gerente de ENAC, 
puntualizó cuatro recomendacio
nes:
1. El establecimiento de “cupos de 

distribución” por parte del 
sector productor y la empresa 
privada consumidora, (Ej: entre 
los ingenios azucareros y el sec
tor consumidor de las industrias) 
lo que permitirá al ENAC -cuan
do se den las importaciones o 
el almacenamiento respectivo- 
atender a este tipo de deman
das.

2. “Seguir ampliando las organizá
i s

dones de comerciantes, de con
sumidores directos, a nivel de 
barrio o empresa para que 
sean beneficiarios de la políti
ca del ENAC”.

3. “La creación de un sistema na
cional de almacenamiento” con 
participación del sector priva
do -productor y consumidor- y 
del público, que defina una 
modalidad de emisión de certi
ficados de depósito en beneficio 
del productor y del consumidor,y

4. El apoyo a los proyectos del 
MAG en la creación de nuevos 
centros de acopio y redes ter
minales.

José Llánez, hablando a nombre
del pequeño coirfercio, propuso
como alternativas a la comercia
lización deficiente:
- Llevar adelante “alguna planifi

cación en la producción” ;
- Que el Estado “se haga cargo” 

de 1» empresa que monopoliza 
la producción;

- Que se intensifique el uso de la 
capacidad instalada de las em
presas;

- El fortalecimiento y restructu
ración orgánica de ENAC y EN
PROVIT, de modo que puedan

cumplir con sus objetivos;
- La sistematización de un estu

dio sobre comercialización de 
productos de primera necesidad;y

- La creación de empresas “auto- 
gestionadas” por los comercian
tes.

Finalmente, Llánez se pronunció 
en contra de la entrega a con
signación y en contra de la crea
ción de centros de comercializa
ción estatales, ya que esto signifi
caría gastar muchos recursos del 
Estado, y quitar trabajo a quie
nes ya lo tienen.

Los consumidores, representados por Orlando Sierra, Fausto Dután 
y Jorge Dávila, coincidieron total
mente en sus planteamientos, en 
lo que respecta a la solución del 
problema del abastecimiento po
pular y de la inflación.
En términos generales, afirmaron 
que mientras los móviles de la 
producción sigan siendo el lucro, 
o la “rentabilidad normal”, es de
cir, mientras se mantenga y sub
sista la economía de mercado, el 
sistema capitalista y el “imperia-



lismo”, inevitablemente “habrá 
desabastecimiento, habrán especu
ladores y explotadores del pueblo”. 
En consecuencia, la única manera 
de solucionar estos problemas será 
cuando con “el esfuerzo de todos 
los ecuatorianos, en base al cono
cimiento científico, decidamos 
que lo conveniente es cambiar el 
sistema económico en que vivi
mos”, es decir cuando se “rompa 
definitivamente con los lazos de 
dependencia que nos atan al im
perialismo”.
Sin embargo, los representantes de los consumidores plantearon alternativas, que sin pretender este 
cambio, sí buscan una “democratización del país”; alternativas que deben ser consideradas -a su juicio- de manera integral junto al problema de la producción, 
ya que es allí donde surgen los 
principales inconvenientes, y que han sido propuestas en la plata
forma de lucha del FUT.
En esta línea, y en lo que a pro
ducción respecta, sugirieron lo si
guiente :

“Una verdadera aplicación de la 
Reforma Agraria” con carácter 
integral, esto es, que no sea una 
entrega de tierras improductivas, 
sino todo lo contrario. Que 
se adjudique tierras productivas 
con la asistencia técnica y con 
la infraestructura necesarias pa

ra elevar la productividad y dis
minuir así el costo de la inver
sión por unidad.

- Es necesario, también, la entre
ga de créditos blandos, de semillas certificadas y de insumos, directamente a través del Estado, evitando al intermediario y afectando de esa manera a los precios.

- “La nacionalización de las em
presas productoras”.

- El establecimiento de “for
mas comunitarias de propiedad, 
que no son sino nuevas formas 
de propiedad para aumentar la 
producción agrícola”, lo que no 
implica, bajo ningún concepto, 
el cambio de sistema general 
de la sociedad, ni la anulación 
de la propiedad.

En cuanto a la comercialización y distribución explicitaron como 
sus alternativas a los problemas existentes:
- La nacionalización de la comer

cialización, al menos de los 
productos de primera necesidad.

- La implementación de las llama
das “FERIAS LIBRES” en don
de se le permita al campesino 
vender directamente sus pro
ductos, para lo cual se deberá 
buscar mecanismos que le ayu

den a disminuir los costos de 
transporte.

- El fortalecimiento y multipli
cación presupuestal de ENAC y 
ENPROVIT, de modo que se 
puedan localizar estas empresas 
en todas las zonas del país y 
no solamente en las ciudades.

En cuanto a la política de precios, 
el “bloque consumidor” defendió 
el establecimiento de los “precios 
políticos” pero no aquellos que se 
dictan en favor de los empresarios 
-como serían los mal llamados pre
cios reales- sino en favor del pue
blo y de la satisfacción de sus ne
cesidades; de esta forma, rechaza
ron el planteamiento de Deous- 
debés y de Flores, en el sentido de 
que sus propuestas irían encamina
das a “administrar el alza de pre
cios de los artículos de primera ne
cesidad” y a la puesta en práctica 
de una clara política neoliberal 
que busque dar “la confianza” 
necesaria como para lograr una 
“normal (léase máxima) rentabili
dad” en claro perjuicio del produc
tor directo, a quien se le pagará 
un sueldo en función de las fuer
zas del mercado.
Finalmente, propusieron se entre
gue al Frente Unitario de los Tra
bajadores (FUT) el control de los 
precios de los bienes de primera 
necesidad.

25



INVESTIGADORES:
Luis Dueñas, de ENAC, propuso 
que sean los denominados “Centros 
de acopio” o “elevadores de cam? 
po”, los que se encarguen de in
formar, tanto lo que producirá 
como lo que cosechará todo el 
sector o región, al tiempo, que cla
sifiquen y distribuyan la produc
ción agrícola. Es necesario, ade
más, solucionar el problema finan
ciero del pequeño^ productor “del 
hombre chiquito” ya que es el más 
proclive a caer en manos del es
peculador dadas las condiciones en 
que produce.
Oswaldo Barsky, planteó la necesi
dad de profundizar investigaciones 
que tengan como objetivo deter
minar quién produce, bajo qué 
condiciones, y qué producto; 
“analizar quién compone esta red 
de intermediación”, pues única
mente así se logran soluciones que 
consideran al problema como una 
totalidad, evitando el proponer al
ternativas que signifiquen la qrea- 
ción de otro tipo de dificultades.
Por otro lado, Barsky aprobó el 
planteamiento de Flores, en cuan
to a la creación de la “reserva re
guladora” de productos básicos 
por parte de ENAC y ENPROVIT, 
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considerándolo como un verdade
ro avance en el pensamiento de 
las Cámaras de Agricultura. Al 
mismo tiempo, planteó la inquie
tud sobre la disposición de las Cá
maras a apoyar un incremento al
tamente vertiginoso de las empre
sas públicas con este objetivo. 
Maldonado, del CERG, Guayaquil, 
refutó aquella afirmación de lo 
que se necesita es “producir por 
producir”, por el contrario, “se 
trata de que la producción tenga 
función social, que sirva para dar 
fuentes de trabajo para los campe
sinos que laboran la tierra para 
que se traduzca en una mayor de
manda de bienes que satisfagan las 
necesidades básicas de la mayoría 
de la población”.
En este sentido, coincidió con los 
representantes del'FUT, en cuan
to a la necesidad de aplicar una 
Reforma Agraria integral, que in
volucre crédito, tecnificación e in
fraestructura propicias, de tal ma
nera que permitan ir más allá del 
“simple retaceo de la tierra”.
En lo que a la comercialización se 
refiere, Maldonado planteó la ne
cesidad de que “ENAC y ENPRO
VIT deben incrementar considera
blemente su actividad” con el fin 
de que se conviertan en verdade
ras bodegas de abastecimiento de 
las “Tiendas Populares”, al mis
mo tiempo que concibió como in
dispensable el que se incentive y

fortalezca la participación popu
lar, campesina, obrera y poblacio- 
nal en los organismos de decisión 
sobre producción y comerciali
zación.
Maldonado sostuvo que es necesario que se hable también de la defensa del consumidor y se de impulso a la creación de este tipo 
de organizaciones que coadyuvarían al control y denuncia de la especulación.
Finalmente, reprobó a la “con
signación” como mecanismo para 
solucionar el problema del abas
tecimiento y de la inflación. Plan
teó que se debe diferenciar el ori
gen del productor, ya que el cam
pesino que lleva directamente su 
producción al mercado no está 
en la capacidad de esperar para 
recibir el pago correspondiente en 
dinero, pues “se lo ha gastado con 
anticipación o el plazo de crédito 
está próximo a vencerse”, etc.

Mercedes Placencia, a nombre del 
Centro de Promoción y Empleo 
para el Sector Informal Urbano 
de Guayaquil, hizo referencia a 
una investigación consistente en 
buscar la viabilidad de la creación 
de un “Almacén Popular” o un 
“centro de comercialización” que 
se apoyaría en los comerciantes 
minoristas y en la población con
sumidora.



La clave, según Mercedes Placen- 
cia, está en la forma de abaste
cimiento de este centro de comer
cialización. En un primer momen
to operaría a través de las institu
ciones públicas creadas para el 
efecto y, además, por los grandes 
mayoristas. En un segundo mo
mento, el abastecimiento estaría 
a cargo de los productores direc
tos. Este centro regularía los pre
cios y convenios, de modo que 
actuaría como mecanismo regula
dor del abastecimiento a los comer
ciantes minoristas, en condiciones 
favorables para las partes que in
tervienen.
Una segunda etapa del proyecto es crear una especie de subtiendas

que dependan de este “Almacén popular” y que se encuentren estratégicamente ubicadas, para lograr así un abastecimiento más completo.
Finalizó haciendo un llamado a 
impulsar este proyecto en otros lu
gares y zonas urbano-rurales y 
coincidió con el planteamiento de 
Barsky en que hay distintos nive
les de intermediarios y que su eli
minación traería consecuencias fu
nestas en materia de desempleo 
e ingresos para una significativa 
población que vive del pequeño 
comercio.
Por último, el Director del USTE
DES, se refirió a un trabajo rea

lizado para el Ministerio de Bie
nestar Social en el que se propo
nía la creación de una “Gran Ca
ja Nacional” que se llamaría Ban
co Caja Nacional de Crédito Coo
perativo, el mismo que implemen- 
taría circuitos directos de comer
cialización entre cooperativas -de 
la cooperativa de producción a 
la cooperativa de consumo-, lo
grando el abaratamiento del pro
ducto y un abastecimiento ade
cuado.
Según sus cálculos, la implemen- 
tación de esta nueva modalidad 
lograría financiar su propio siste
ma de silos, su mantenimiento e 
incluso lograría generar una ade
cuada rentabilidad.
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-  FORO -Abastecimiento popular e inflación

PONENCIAS
Jorge Dousdebés, por los Agricultores.

Jorge Villamizar, por el Mercado Mayorista de Quito José M. Llánez, por los Comerciantes Minoristas José Orellana, por ENAC,Marcelino Durán, por ENPItOVIT.



Agricultores proponen la venta por consignación de sus productos para mejorar el abastecimiento
Entregaron cifras sobre baja en la producción agropecuaria, que son una voz de alerta para las autoridades y los consumidores. Pidieron que se garantice “la plena seguridad de la tenencia de la tierra eficientemente trabajada” para emprender nuevas inversiones y mejorar la productividad. Se quejaron de la baja rentabilidad obtenida en el sector. Advierten sobre dependencia de los alimentos importados. Acusaron a intermediarios y comerciantes inescrupulosos, cuyas ganancias superan en mucho a las del productor del campo. Tienen esperanzas en la venta a consignación a través del Mercado Mayorista, ENAC y ENPROVIT.

OPCIONES QUE TIENDAN A MINIMIZAR EL ALZA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Jorge Dousdebés B. Secretario Ejecutivo de la Cámara de Agricultura de 
la I Zona.

Como productores de alimentos, podemos opinar exclusivamente de 
los precios de los productos del sector primario y concretamente del 
agropecuario. Para el efecto propuesto, la Cámara considera que 
debe incentivarse la producción y conseguirse que la comercialización 
de los productos cambie radicalmente. Para opinar de uno y otro asun
to, hemos de considerar lo siguiente:
ANTECEDENTES
En los últimos años, la población 
del Ecuador creció a un ritmo del 
3.2 o/o anual, mientras el sector 
agropecuario creció apenas a un 
ritmo del 2 o/o. Estas cifras seña
lan que, de seguir esta tendencia, 
para dentro de pocos años la pro
ducción de alimentos no abastecerá 
en absoluto las necesidades ali
menticias del país, precisándose 
importar todo o casi todo y, por 
ende, al estar sometidos a precios

internacionales, encarecer los ali
mentos básicos a niveles aún más 
dramáticos que los alcanzados en 
los últimos años. Además, y de 
paso, estar sometidos a la buena 
o mala voluntad de abastecimien
to foráneo.
El problema señalado lo estamos 
viviendo hoy. En numerosos do
cumentos la Cámara de Agricultu
ra de la I Zona ha demostrado que

30



se ha hecho necesario elevar el 
volumen de importación de ali
mentos al país. Hemos de seña
lar, a modo de ejemplo, con las si
guientes cifras, el decrecimiento 
de la producción agrícola:
*** Mientras en 1965 producía

mos 91.880 toneladas de ce
bada, en 1981 se obtuvieron 
27.090 toneladas.

*** Mientras en 1970 producía
mos 41.330 toneladas de fré
jol, en 1981 se obtuvieron 
29.699 toneladas.

*** Mientras en 1965 producía
mos 227.769 toneladas de 
maíz suave, en 1981 se ob
tuvieron 48.625 toneladas.

*** Mientras en 1969 producía
mos 94.099 toneladas de 
trigo, en 1981 se obtuvie
ron 41.431 toneladas.

*** Mientras en 1971 producía
mos 686.740 toneladas de 
papas, en 1981 se obtuvie
ron 391.589 toneladas.

*** Mientras en 1974 producía
mos 403.319 toneladas de 
yuca, en 1981 se obtuvie
ron 236.789 toneladas.

*** Mientras en 1965 producía
mos 110.813 toneladas de

col, en 1981 se obtuvieron 
25.365 toneladas.

*** Mientras en 1969 producía
mos 3’031.113 toneladas de 
banano, en 1981 se obtuvie
ron 2’009.850 toneladas.

*** Mientras en 1965 producía
mos 3*765.588 toneladas de 
caña de azúcar, en 1981 
se obtuvieron 3*347.631 to
neladas.

En producción pecuaria, salvo en 
la avicultura, cuyo decrecimiento 
se inició “gracias” al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, el pre
sente año, podemos manifestar 
que de acuerdo con el Plan de De
sarrollo 1973 - 1978 el país debió 
alcanzar a los 2*875.000 cabezas 
de ganado vacuno. Pero el censo 
de 1979 nos pone de manifiesto 
que la población bovina descen
dió a 2*346.057. Asimismo, en 
ovinos y porcinos debió llegar a 
2*230.000 y 3*375.000, respecti
vamente, y apenas alcanzó, en 
su orden, a 1*089.706 y 1*219.645.
Con ésto hemos llegado a la situa
ción de que ya no depende de las 
autoridades ecuatorianas y menos 
aún de los productores, el control 
de precios internacionales en tan
tos alimentos básicos. La estrate
gia más adecuada para mantener 
control sobre los mismos es fo

mentar la producción nacional y 
comercializar los productos de for
ma que el precio que paga el con
sumidor sea muy poco mayor al 
que recibe quien produce.
SEGURIDAD
Para asegurar producción nacional, 
es indispensable que se garantice 
la plena seguridad de la tenencia 
de la tierra, eficientemente traba
jada, en los términos de las leyes 
de Fomento y Desarrollo Agro
pecuario y de Reforma Agraria 
y Colonización. Resulta del to
do utópico pensar que se mejo
rarán los sistemas de explotación 
de la tierra, que se invertirá en el 
agro y que se trabajará con afán 
-dedicando esfuerzo de varias per
sonas-, si no existe la seguridad de 
que se cosechará tal esfuerzo, con 
un ingreso que permita cubrir cos
tos y marginarse utilidad razona
ble.
Lamentablemente, aún cuando to
da la legislación del país y todos 
los discursos de las autoridades 
aseguran esta garantía básica, los 
hechos demuestran que no existe 
seguridad en la tenencia de la tie
rra. Sucesivas invasiones a los pre
dios, despojando a los propietarios 
sin fórmula de juicio y sin la me
nor posibilidad de defensa de su 
tierra, crean un clima de temor y 
generan un ambiente poco propi-
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ció para la inversión en el campo 
y, por tanto, hacen bajar la posi
bilidad de mejorar la productivi
dad.
Solo he de referirme a los delitos 
perpetrados en las haciendas 
“Llinllín”, en la provincia de 
Chimborazo; “Palmeras de los 
Andes” en Pichincha y en estos 
momentos “Santa Ana” en la pe
riferia de esta ciudad. No me re
fiero a que si debían o no ser ex
propiadas, me refiero a que los 
procesos en los que el despojo 
de la propiedad a los legítimos 
dueños no estuvieron sujetos a 
leyes, procedimientos ni tribu
nales. Es clamoroso el caso de 
varios predios eficientemente ex
plotados a criterio del IERAC, 
como “Porotog” en Cayambe, 
que fueron expropiados y no se 
ha cumplido para ello con el man
dato constitucional (Art. 47), que 
dispone la expropiación previo pa
go a los interesados del valor de 
su predio. La primera solución 
que debe darse al encarecimiento 
de alimentos está en la garantía 
absoluta a la inversión agrope
cuaria, si ésta cumple con la ley, 
es decir, si está en función social.
RENTABILIDAD
El tema parece absolutamente 
controvertido, con la esperanza de 
frenar el alza de los precios, pe
ro mientras el país viva en el sis
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tema de libre empresa, el sector 
económico es el instrumento para 
fomentar o frenar la productivi
dad. Y si aceptamos que razona
blemente, según la ley de la ofer
ta y la demanda, a mayor oferta 
menor precio y a mayor produc
tividad mayor oferta, hemos de 
concluir necesariamente en que, 
a mayor productividad, menor 
precio.
La rentabilidad, considero, existe 
cuando el productor recibe por 
sus frutos un precio que cubra 
costos y le permita marginarse 
una utilidad con la que pueda vi
vir decentemente. A nadie se le 
puede obligar a producir a pérdi
da ni a producir en condiciones de 
sólo cubrir costos. Quien se ha
lle en esa situación dejará esa la
bor y se dedicará* a otra. O en 
último caso, dejará de realizar la
bores de fertilización de terrenos, 
mantenimiento de suelo, etc. que 
traerá a la larga una menor capa
cidad de productividad de la tie
rra, con las consecuencias antes 
anotadas.
Según estudios de la Cámara, la 
rentabilidad del sector fluctúa 
entre un 4 y un 8 o/o anual. Si 
mantenemos una inflación del 
50 o/o, no existe ninguna, si no, 
más bien pérdida.
Es evidente que el consumidor no 
es el causante de esta baja renta.

La falta de rentabilidad, causa
da en gran parte por la poca pro
ductividad, se debe principalmen
te a los enormes, desmesurados in
gresos de los intermediarios. De 
ésto trataremos más adelante.
El momento en que se obtenga 
una renta atractiva en lás labores 
agropecuarias, podremos pensar 
en incrementar inversiones y ser 
más eficientes, especialmente en 
aquellos productos como las hor
talizas, cuya explotación la reali
zan los pequeños propietarios.
En este punto hemos de atacar 
al sistema de precios políticos, 
señalado especialmente para la 
producción agrícola y pecuaria 
de la Sierra, que es de la que se 
alimenta la población de la Repú
blica en su mayor parte. Resulta 
insostenible que los costos au
menten en todos los rubros: sa
larios, fertilizantes, pesticidas, aun 
el agua, y el producto final se 
mantenga fijo. Esto hace que se 
deje de producir aquello cuyo 
precio está fijado políticamente y, 
al no existir producción nacional, 
debemos importar a precio de pro
ducto importado. La leche, 
por ejemplo.
COMERCIALIZACION
Creo que este es el punto neurálgi
co de la situación y aquí deben 
adoptarse las más importantes me
didas.



K*CSO-W
El mayor atraso en esta materia 
se da en la producción de la Sie
rra, orientada -como se dijo- 
ai consumo nacional. Entre el va
lor que por su producto recibe el 
campesino o el empresario, y el 
que finalmente pagan los consumi
dores, no existe ninguna relación. 
La enorme direfencia entre un pre
cio y otro se la lleva una muy lar
ga cadena de comerciantes, que en 
cada paso se margina utilidad. Co
merciantes que la mayor parte 
de las veces constituyen minorías, 
las que por medios ilícitos impi
den la libre venta de los produc
tos. Son personas que cumplen 
con tres requisitos; conocimiento 
del mercado de compra y venta; 
transporte propio, y dinero en 
efectivo. Con estas condiciones, 
imponen precios al productor y 
acaparan el producto, con lo que 
están en capacidad también de 
imponer los precios. al consumi
dor. En algunos productos, como 
la arveja, cuyo costo se elevó a ni
veles insospechados en la Repúbli
ca hace pocos meses, los produc
tores no obtuvieron ninguna ven
taja del precio final. De todas ma
neras, los violentos incrementos de 
precio en los productos, especial
mente los perecibles, se debe a 
la falta de oferta, y a la tremenda 
baja de producción causada por las 
Jluvias de ciclo. 1982-83.
Presentadas así las cosas, cabrían 
varias soluciones. Voy a intentar

explicar la que ha sido el interés 
de la Cámara en los últimos tiem
pos.
El Mercado Mayorista de Quito, 
creado y mantenido con gran es
fuerzo de las instituciones que 
conforman esa compañía mixta y 
de sus administradores, en la ac
tualidad no cumple su papel de 
mayorista ni de regulador de pre
cios. ENPROVIT, como anfi- 
triona de este evento, tampoco 
logra cumplir con el afán de co
mercializar todos los produc
tos de primera necesidad a precios 
justos, y ENAC tampoco está en 
capacidad de ser la gran compra
dora de productos agropecuarios 
que garantice precio rentable al 
agricultor y los venda a los consu
midores a bajo costo.
Estas tres empresas son las llama
das a solucionar los graves proble
mas de la comercialización agro
pecuaria nacional y, por tanto, a 
reducir precios minimizando las 
exhorbitantes ganancias de los co
merciantes. El Mercado Mayoris
ta, o mercados mayoristas en cada 
ciudad, deben ser lugares donde el 
productor, directamente, o de 
acuerdo con otros productores, 
lleve sus frutos y los entregue a 
consignación, para que allí se ex
pendan al comerciante minorista o 
al consumidor, con un pequeño 
margen de diferencia en precios. 
Esta institución debe entregar par

te del dinero a dicho productor 
al momento de la entrega de la 
mercadería y liquidar luego de que 
ésta se haya vendido. Se debería, 
en una segunda etapa, intentar la 
implementación de un sistema de 
vehículos recolectores de cosecha, 
que permitan el transporte técni
co a los centros de acopio. A 
ENAC se le debería permitir que 
adquiera los productos a precios 
de mercado, pues con la regula
ción actual, de intervenir solo a 
precios oficiales, no puede lo
grar ningún control de la especula
ción, o de lo contrario los produc
tores los venden a quienes los 
llevan de contrabando, desabaste
ciendo al país. ENPROVIT de
bería colaborar en todo con 
ENAC y el Mercado Mayorista 
de Quito.
La solución propuesta es, en de
finitiva, la venta por consignación.
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Hay que modernizar las estructuras de mercadeo desde diferentes ángulos y en forma simultánea
El Gerente del Mercado Mayorista de Quito, al hacer una revista técnica 
de los diferentes síntomas de la crisis de abastecimiento, llevó el análi
sis hasta el concepto mismo del “lucro”, que tratándose de alimentos 
tiene una connotación especial. Más aún en estos tiempos, cuando se 
han registrado -dijo- alzas de hasta 392 por ciento en un semestre. Des
cribió las causas inmediatas de las actuales dificultades, así como el 
papel, la forma de operar y las acciones de ENPROVIT, ENAC y Mer
cado Mayorista para encararlas. Sugirió siete vías de solución: 1) 
Nuevas estructuras de mercadeo; 2) Organización de los productores a 
nivel de parroquia o cantón; 3) Mercados Mayoristas en las principales 
ciudades; 4) Creación de la Bolsa Agropecuaria; 5) Red de silos y alma
cenes de depósito; 6) Normalizar las unidades de comercialización, y 
7) Crear un fondo financiero para artículos de origen agropecuario.

res contribuyen al proceso al igual 
que la comercialización, es en este 
sector a donde confluyen la exas
peración del consumidor y de la 
autoridad. La autoridad fija pre
cios “oficiales”, la opinión públi
ca aparece en los medios de co
municación clamando justicia y 
todo concluye en una realidad: 
el fenómeno económico ha hecho 
crisis en cuanto a precios de los 
alimentos.

CRISIS EN EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR
Jorge Villamizar Gerente delMercado Mayorista de Quito

El desabastecimiento de productos 
agrícolas se hace día a día más no
torio en el país, con la grave secue
la del incremento de precios al 
consumidor. Esta situación se ge
neraliza en prácticamente todos 
los artículos básicos de la canasta 
alimenticia, en particular el azúcar, 
el arroz, las papas, el trigo y sus 
derivados.
La situación amerita una evalua
ción de todo el sector agrícola y, 
en particular, lo que atañe al co
mercio y a la comercialización de 
los productos alimenticios. Aun
que, indudablemente, otros secto-

Es indudable que se requiere una 
nueva alza de salarios, que aumen
tará aún más la demanda de los 
escasos productos, lo que genera
rá nuevos niveles de precios hasta 
llegar a un nuevo equilibrio, sea 
por un real incremento en la ofer
ta o por una disminución en la de
manda, como resultado de los al
tos precios.
Ante esta situación crítica, es opor
tuno analizar los factores dentro 
de los cuales se desenvuelve la 
comercialización de alimentos, 
analizar su operancia, su inope- 
rancia y, en cada caso, hacer las 
recomendaciones correspondien
tes.34



LUCRO E INFLACION
Es innegable que el sector de la 
comercialización de alimentos no 
puede estar separado del sistema 
económico del país. A pesar de 
los factores de análisis de justi
cia social, que indican que el lu
cro ilícito en el manejo de los 
alimentos es un delito punible 
con cárcel.
El concepto de utilidad, permi
tido en la industria, el ejercicio 
profesional, negocios de finca 
raíz, banca, por mencionar algu
nos casos, no es tan diferente en 
el comercio de alimentos. La es
peculación, permitida en el mane
jo de la Bolsa de Valores, se con
vierte en un acto fuera de la ley 
en este sector económico.
Este perjuicio social creado alre
dedor del comercio de alimentos, 
ha privado a esta importante 
actividad de formación universita
ria o técnica. Los sistemas de cré
dito empleados son usualmente de 
“chuleo” con intereses que supe
ran el 100 o/o. Las facilidades 
de almacenamiento son general
mente edificaciones vetustas.
El comportamiento de los precios 
de los productos de primera ne
cesidad ha tenido un incremento 
sensible. El precio de la papa ob
servó un registro de S/. 250 el

quintal (45.46 kgs.) para el mes 
de enero 1983, siendo el compara
ble de S/. 980 para junio del mis
mo año; un incremento del 392 
o/o para el semestre.
El precio del azúcar ha fluctuado 
de S/. 1.150 a S/. 1.200 de enero 
a junio 1983, con una baja para 
los meses de marzo a abril a 
S/. 800, en razón de la participa
ción de ENAC y ENPROVIT en el 
mercado con producto importado. 
El precio oficial para el período 
fue de S/. 678 mayorista.
El precio del arroz fluctuó para el 
mismo período, en razón de la 
mayor o menor participación de la 
ENAC, ya que la empresa fue la 
única que mantuvo alguna canti
dad importante de producto al
macenado.
Similar situación se repite para 
casi todos los productos alimenti
cios, lo cual afirma la información 
del INEC sobre un incremento de 
precios del 66 o/o.

DILUVIO, DEVALUACION, CONTRABANDO
Dos hechos se han presentado a 
los cuales se les puede atribuir la 
actual crisis: la devaluación de la 
moneda y la anormal precipitación 
pluvial.
El fenómeno de la crisis económi

ca por el que atraviesa el país, y 
que ha obligado al gobierno a de- 
valuar el sucre, ha generado un 
nuevo precio para los productos 
ecuatorianos, haciéndolos más 
competitivos en el exterior. En el 
caso de los alimentos, ha sido aún 
más notorio, por cuanto Ecuador 
ha tenido precios y consumos in
ternos más favorables que los 
países vecinos.
Con la devaluación se cumple uno 
de sus objetivos inherentes, o sea, 
que los productos ecuatorianos se 
abaraten y sean más competitivos 
en el comercio exterior, se incre
menta el flujo hacia Colombia y 
Perú de un sinnúmero de produc
tos, los que no registran sus expor
taciones, por lo cual el diferencial 
cambiarlo entre la cotización ofi
cial y la libre hace aún más pro
ductivo el intercambio comercial. 
Los productos agrícolas tienen 
una participación activa, ya que 
existen en ese momento en abun
dancia y sus precios son más 
baratos y controlados por el 
Estado.
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CUADRO No. 1
PRECIOS DE PRODUCTOS

PRODUCTO PRECIO OFICIAL PRECIO
ECUADOR* COLOMBIA**

Sal 220 700 Bultos de 50 Kg.
Azúcar 678 1.350 Bultos de 50 Kg.
Arroz 640 1.200 Bultos de 45.4 Kg.

* Enero 1983
** Precios prevalentes Enero 1983 en Pasto.

Si se tiene en cuenta que el peso 
colombiano y el sucre mantuvie
ron una tasa de cambio de casi 
1 a 1, la diferencia entre los pre
cios es significativamente estimu
lante para el comercio fronterizo 
no registrado.
El efecto sobre la producción 
ecuatoriana de esta demanda in
crementada por los mercados ve
cinos en un mercado de precios 
controlados, generó las condicio
nes básicas para el mercado para
lelo, con mejor retribución de 
precios, con la consecuente prefe
rencia de los actores del mismo 
a ese mercado.
Un segundo efecto, causal de la 
crisis, es el resultado del tem
poral invernal 1982-83, el que ha 
causado estragos en la casi totali
dad de los cultivos. Ya se analizó
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el comportamiento de los pre
cios de estos productos, como se 
registraron en el mercado.
En el caso del arroz, del hectarea- 
je de siembra previsto para este 
ciclo, según el Programa Nacional 
del Arroz, de entre 70 y 80.000 
hectáreas, sólo se logro sembrar 
alrededor de 15.000 hectáreas. 
En términos de producción, la 
expectativa de cosecha normal es 
de 630.000 qq.; tal vez no lle
gue a 250.000 qq. de arroz blan
co.
En el caso del azúcar, los ingenios 
azucareros no han podido iniciar 
la zafra, los daños producidos a 
los cultivos aún no están c u a l i
ficados, y la disminución en la 
importación puede ser de igual 
o mayor incidencia al caso del 
arroz. En el caso de la papa,

la cosecha del país, a excepción 
del Carchi, ha sufrido graves da
ños por efectos de las plagas y 
falta de fertilizantes, lo cual ha 
tenido un efecto en los precios.
Es indudable que la combinación 
de estas dos causas han hecho 
crisis en el sector agrícola; los 
precios de los productos agríco
las han llegado a límites nunca 
antes previstos.

DOS INSTANCIAS
La comercialización de alimentos 
se da en dos instancias, la oficial 
y la particular. En el primer caso, 
el Estado, por intermedio del 
Ministerio de Agricultura y Gana
dería, opera a través de dos em
presas, ENAC y ENPROVIT. El 
sector particular, que se caracte
riza por su estructura moderna, 
representada por supermercados, 
micromercados y comisariatos, 
atiende a la población de medios 
y altos ingresos, y por las tiendas, 
cuya mayor clientela es la pobla
ción de estratos bajos.
También existe el sistema de mer
cados, que atiende a un mayor 
sector de la población, y el Mer
cado Mayorista, como un nuevo 
enfoque hacia la modernización 
del proceso de mercadeo.



A continuación se analiza la par
ticipación de cada sector en la 
comercialización.

SECTOR OFICIAL
ENPROVIT.- Mediante Decreto 
No. 442 del 18 de marzo de 1971, 
se creó la Empresa Nacional de 
Productos Vitales (ENPROVIT) 
como una empresa de Estado, de 
derecho público, adscrita al Minis
terio de Agricultura y Ganadería, 
con personería jurídica, patrimo
nio propio, presupuesto especial, 
autonomía administrativa y finan
ciera. El objetivo básico de la 
empresa es la regulación del mer
cado interno al por menor de los 
productos de primera necesidad y

consumo popular, a fin de benefi
ciar a la población de menores re
cursos económicos.
La empresa está dividida en cin
co subgerencias regionales, tiene a 
su disposición ocho bodegas pro
pias, con una capacidad de alma
cenamiento de 19.455 m3. Tiene 
226 puntos de venta, almacenes, 
comisariatos, micromercados y su
permercados, con una capacidad 
de 13.000 m3.
La participación de ENPROVIT 
en el mercado nacional se presen
ta en el cuadro siguiente, donde 
se demuestra que el grueso de la 
comercialización del país opera en 
manos privadas.

En el último año estas cifras de
berán demostrar variaciones en 
razón del efecto de las importa
ciones, sin embargo, 1979, para 
estos efectos, puede considerarse 
como un año normal.
ENAC.- La ENAC fue creada 
el 6 de febrero de 1974. Median
te decreto No. 1683 del 27 de 
julio de 1977, se expide la norma 
constitutiva que le reorganiza.
Su objetivo es regular el mercadeo 
de productos agropecuarios y 
agroindustriales, con la finalidad 
de estimular y orientar el incre
mento de la producción agrope
cuaria y garantizar el abastecimien
to interno, en beneficio tanto de 
consumidores como de producto
res.
En sus primeros siete años, ENAC 
ha comercializado en cinco produc
tos básicos: algodón, maíz, arroz, 
azúcar y trigo, y tiene programa
do ampliar su cobertura a otros 
granos secos.
En algodón presta servicios de co
mercialización a la industria textil 
y los productores, participando 
en el mercado internacional cuan
do las condiciones del mercado in
terno lo requieren. Esta función 
permite a la industria contar con 
un aprovisionamiento permanente 
de fibra.

CUADRO No. 2
PARTICIPACION DE ENPROVIT EN EL MERCADO 

NACIONAL
PRODUCTO CONSUMO NACIONAL(l) VENTA ENPROVIT(2) CONSUMO__________  _______________________  ____________________  o/o
Arroz 189.000 T.M. 16.684 T.M. 9.07
Azúcar 287.200 T.M. 14.785 T.M. 5.15
Leche 544.000.000 LITROS 1.809 T.M. (3) 2.83
Aceite Vegetal 28.800 T.M. 1.055 T.M. (4) 3.66
Manteca Vegetal 50.320 T.M. 1.565 T.M. 3.11
Lenteja (5) 4.251 T.M. 1.916 T.M. 45.07
(1) Estimaciones en base al consumo per cápita anual, 1979
(2) Estimaciones de volúmenes promedios comercialización 1979
(3) Itm. leche en polvo 8.500 Litros reconstituidos
(4) 1 litro 0.970 Hg. Aceite
(5) Producción nacional importación 
Fuente: MAG - ENPROVIT 37



En el caso del maíz y el arroz, 
productos definidos por el Fren
te Económico como productos vi
tales, la ENAC interviene en el 
mercado a nivel productor, cuan
do el precio fijado por el Frente 
Económico es inferior al precio 
del mercado, y a su vez participa 
en la venta al comercio cuando 
el precio oficial es inferior al pre
cio del mercado. Esta participa
ción tiene como característica el 
establecimiento de un rígido mar
gen de participación en la comer
cialización, sin permitir a la em
presa rangos de intervención pro
pios de una economía inflaciona
ria. En estas intervenciones,

ENAC cumple con el agricultor 
al ofrecerle precios de sustenta
ción y con eLconsumidor, al ofre
cerle estabilidad en los precios de 
los productos de intervención. Pe
ro, dadas las posibilidades de par
ticipación de la empresa, por ra
zones tanto de orden financiero 
como estructural, estos servicios 
son limitados en los casos de es
casez a atender sólo parcialmen
te las necesidades, creando condi
ciones de favoritismo de las cua
les no pueden participar todos los 
agricultores ni todos los consumi
dores.
En el caso del azúcar, en la ley se

autoriza al Estado la participación 
en la comercialización hasta por el 
60 o/o de la producción nacional, 
participación que la ENAC ha ejer
cido periódica y parcialmente.
La capacidad de almacenamiento 
de ENAC está compuesta por 15 
bodegas con una capacidad de al
macenamiento de 1*194.000 qq.; 
la red de silos propia con una ca
pacidad para 1*553.552 qq., car
pas para almacenamiento provi
sional con una capacidad de 1.200 
qq.. Adicionalmente ENAC alqui
la facilidades en todo el país.

CUADRO No. 3 

INTERVENCION DE ENAC

MERCADO MAYORISTA.- El
Mercado Mayorista de Quito 
(M.M.Q.), es una compañía de 
economía mixta e inició sus ope
raciones el 22 de septiembre de

PRODUCTO (TON.) 1979 1980 1981 1982 1981 .
Maíz duro
Arroz Paddy, largo y

17.595 24.181 56.739 20.686 Su objetivo es la presentación de 
m edios y  servicios relacionados al

medio 7.117,45 27.974.55 37.898 43.007 sistem a de distribución a nivel
Arroz pilado 1.342,41 19.102,73 2.433 881 m ayorista de productos agrope
Algodón desmotado — — 6.056 — cuarios en  estado natural, semi-ela-
Algodón en rama — — 2.638 2.276 borados o elaborados y  otros pro
Azúcar — — 28.059 5.650 ductos com plem entarios.
Trigo — — -------- < 379
Arroz importado — — 6.590 — En el cum plim iento de este obje
Fréjol — — 3.992 — tivo el M.M.Q. presta los siguien
Maíz importado — — — 38.918 tes servicios:
TOTAL 26.054,86 71.258,28 144,405 11.797 - Arrendam ientos en los giros 

propios de com ercialización de
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cada producto o sector, así 
como cafeterías, restaurantes y 
similares.

- Información de precios de los 
principales productos que in
gresen a sus instalaciones.

- Información de. volúmenes de 
productos que ingresen por pro
ducto o grupo de productos.

- Informes de mercado, de acuer
do a las necesidades de la in
formación.

El Mercado Mayorista de Quito 
es una innovación en los proce
sos de comercialización; constitu
ye un esfuerzo mixto, de Gobier
no (Municipio de Quito, B.N.F., 
ENAC) y empresa privada, repre
sentada por productores y comer
ciantes, para concertar en una for
ma ordenada la comercialización 
entre productores, mayoristas y 
minoristas.
El Mercado Mayorista fue recien
temente evaluado por una misión 
del BID-PNUD, que vino al país 
para realizar un “Estudio de co
mercialización interna de alimen
tos en el Ecuador”. De su infor
me, se destacan a continuación al
gunos aspectos, por considerarlos 
relevantes.
... El Mercado Mayorista debe ser 

uno solo por región, no disper

so en varios mercados de la ciu
dad como hoy ocurre.
En cuanto a intensidad de uso 
de la capacidad, esta se ha desa
rrollado en forma desequilibra
da en lo correspondiente a abas
tos (no perecibles). La capaci
dad está casi copada. Algo 
parecido sucede con los pro
ductos protéicos. En frutas y 
hortalizas se está aún lejos de 
lo programado. El comercio 
más significativo ha sido, hasta 
la fecha, papas. Se calcula 
que el M.M.Q. estaría comer
cializando entre el 60 y 70 o/o 
del abastecimiento de papa de 
Quito. En tomate, se estima 
que un 20 o/o del abasteci
miento de la ciudad pasa por 
el mercado.
En otras frutas y hortalizas, la 
proporción es considerablemen
te menor.
No se observa mayor participa
ción de los productores.
No se utiliza el sistema de rema
te o subastas; tampoco hay avan
ces en cuanto a clasificación y 
normalización de productos. Se 
ha iniciado la entrega de la in
formación por radio.
Se aprecia que, en general, el 
mercado está bien administrado. 
Hay un sistema de reglamenta

ción y controles que garantizan 
el orden interno y se han desa
rrollado esfuerzos de capacita
ción de locatarios, con buenos 
resultados.
MAS DE 300.000 UNIDADES

La producción de alimentos se en
cuentra diseminada por todo el 
país, originada en más de 300.000 
unidades.
Los agricultores no poseen ningu
na organización para manejar sus 
cosechas, no tienen elementos que 
les permita conocer oportunamen
te el valor de sus productos en 
los diferentes mercados; carecen 
de infraestructura de conservación, 
almacenamiento y, usualmente, 
de medios económicos.
Este sistema de producción ha co
locado al agricultor en la necesi
dad de comercializar su producto 
en el menor plazo y asumir el 
menor riesgo posible.
Por otro lado, la desocupación y 
la migración del campo a la ciudad 
genera condiciones para que un 
gran número de personas partici
pe en la comercialización, crean
do grandes cadenas de interme
diarios, encareciendo los produc
tos y reduciendo la participación 
del productor en el valor final; 
por ende, desestimulando la pro
ducción de alimentos.



No es posible equiparar al produc
tor independiente que se acerca al 
mercado tratando de obtener la 
mejor retribución a su esfuerzo, 
con las cadenas intermediarias ubi
cadas desde los mercados, con un 
claro conocimiento de la deman
da y de quiénes son los demandan
tes, con una información perma
nente sobre el estado de las co
sechas en las diferentes regiones 
del país, con redes propias de ven
dedores en mercados, sobre camio
netas y ambulantes en los sectores 
más poblados de la urbe, con sis
temas financieros propios.
Estas cadenas de intermediarios es
tán conformadas por grupos fami
liares, usualmente oriundos de una 
de las regiones productoras, quie
nes en razón del conocimiento 
del lugar logran establecerse en el 
mercado, poco a poco logran am
pliarse a otras zonas productoras, 
así como ampliar su participación 
en el mercado de la urbe, confor
mando un verdadero monopolio 
en la comercialización del produc
to.

SOLUCIONES Y NUEVAS ESTRUCTURAS

1. - La actual crisis ha puesto
de manifiesto la necesidad de 
modernizar las estructuras del 
sector y crear aquellas que no 
existen.

2. - El modelo del sistema de mer
cadeo debe estar basado en 
una sólida organización de los 
productores, a nivel de región 
productora (sea parroquia o 
cantón). Desde el campo de
berán definir las necesidades 
locales para mejorar su situa
ción, sea un centro de acopio 
simple, con facilidades de cla
sificación, de almacenamiento 
o procesamiento, ensamblaje 
u otra actividad, o combina
ción de ellas, propia del pro
ducto.

3. - Un sistema de mercados mayo
ristas en las principales ciuda
des del país, en los cuales de
berán estar presentes las orga
nizaciones productoras, per
mitiría generar los informes de 
precios y mercados que orien
ten al sector productor a maxi- 
mizar sus utilidades.

pecuaria, que sirva para transar 
al martillo los principales pro
ductos, es otra solución. De
bería participar la ENAC, dán
dole a este organismo una real 
participación en el mercado y 
el manejo de precios, a través 
de incrementos en la oferta. 
En esta forma se eliminarían 
los márgenes que hay entre el 
precio oficial y el precio de 
mercado, beneficiando con es
tos márgenes a unos pocos.

5. - La ampliación y conclusión de
la red de silos y almacenes de 
depósito, integrando al sistema 
de almacenamiento del país, es 
otro paso.

6. - Hay que realizar un esfuerzo
continuado para lograr norma
lizar las unidades de comercialización.

7. - Asimismo, establecer un fondo
financiero para la comerciali
zación, que permita realizar 
tanto obras a nivel de organi
zación de productores como a 
nivel industrial y de almace
neras.
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La creación de empresas autogestionarias como forma de superación para el mercado minorista
ANALISIS DE LA SITUACION GLOBAL DEL COMERCIANTE 
MINORISTA Y SUS MODOS DE MERCADEO EN EL ECUADOR

José M. Llanez 
Presidente de la Federación Nacional de Comer
ciantes Minoristas y de los Mercados del Ecuador (FENACOMI)

Las palabras del Presidente de la Federación de Comerciantes Mino
ristas y de Mercados constituyeron en el Foro una exposición franca de 
las deficiencias del servicio que prestan los detallistas más modestos 
del país. A la descripción de las características de su actividad, se unió 
la sugerencia de soluciones que, permitiendo conservar esta fuente 
de trabajo incorporada históricamente a la sociedad ecuatoriana, abran 
facilidades crediticias, de almacenamiento y expendio, que redunden en 
beneficio de la población. También hizo críticas a los “chulqueros” 
y al “alto comercio”.

Históricamente, en nuestros pue
blos y ciudades se ha mantenido la 
polícroma concentración de ven
dedores, compradores y producto
res, especialmente en las denomi
nadas plazas, ferias y mercados, 
que antiguamente se basaban en el 
trueque.
Básicamente, se comerció en pro
ductos agrícolas en estado natural, 
semielaborados y múltiples mer
cancías artesanales.
Actualmente, la valorización social 
del vendedor y su imagen han ad
quirido nuevas connotaciones, de
bido a la aculturización, en unos 
casos, o por la innovación de téc
nicas impuestas por el desarrollo 
urbano y la sociedad de consumo, 
que además ha diversificado el ti

po de productos para comerciali
zación. Como otro aspecto im
portante, se ha aumentado la can
tidad de puestos de trabajo, en 
general.
Los vendedores minorista, espe
cialmente los más pequeños, su
fren la explotación del sistema de 
mercado por parte de los mayo
ristas y “chulqueros”, que en ver
daderas bandas recorren mercados, 
ferias y .covachas, absorviendo las 
utilidades que el esfuerzo de su 
trabajo produce.
En los últimos años, varios secto
res de vendedores se ha agrupado 
en organizaciones diversas, como 
cooperativas, sindicatos, asocia
ciones, a través de las cuales pre
tenden alcanzar la defensa común

de sus asociados para resistir los 
embates del defectuoso sistema 
del mercado libre, llegando a cons
tituirse la Federación Nacional de 
Comerciantes Minoristas y de los 
Mercados del Ecuador (FANA- 
COMI), el 26 de mayo de 1969.
LA POBLACION DE VENDEDORES MINORISTAS.
Según la proyección de la pobla
ción económicamente activa del 
Ecuador, publicada en 1979 por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, para 1983 la rama de 
actividad del comercio alcanza la 
cantidad de 334.320 ocupados, 
debiendo deducirse de este núme
ro los activos en bienes inmue
bles, hoteles y comercio al por ma
yor, quedando una cantidad apro
ximada de 280.000 vendedores.
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Con respecto al total de la pobla
ción económicamente activa del 
Ecuador, los 280.000 vendedores 
representan el 9.4 o/o del total.
El Comercio, subrama del sector 
terciario de la economía, cuenta 
con una abultada P.E.A. que nos 
descubre una situación de sub
desarrollo.
Asimismo, el Comercio, en gene
ral, ocupa mucha gente con poca 
productividad.
Podemos extraer otra realidad: 
el alto comercio es una ínfima 
minoría, con no más del 3 o/o 
de la P.E.A., esto es, 10.500 per
sonas. Estas 10.500 personas 
constituyen una parte de la clase 
alta del país, junto con los lati
fundistas, banqueros, industriales, 
etc. De modo aproximado, pode
mos afirmar que el alto comercio 
es el poseedor de no menos del 
70 o/o de todo el capital comer
cial del país.
El Comercio Minorista cubre un 
80 o/o de toda la actividad comer
cial, esto es, a 280.000 trabajado
res.
Hemos podido detectar que el 
grupo de tenderos fijos de merca
dos cuenta con un capital míni
mo (20 - 30 mil sucres) y que 
máximo obtiene una utilidad de 
entre 5 y 7 mil sucres al mes. 
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En la actividad del Comercio 
Minorista, sin que podamos cuan- 
tificarlos, existe una utilidad de 
subsistencia individual.
IDENTIFICACION DE GRUPOS DE VENDEDORES POR GIRO
Para efectos de facilitar su identi
ficación, se puede utilizar la cla
sificación dada por el mencionado 
censo de vendedores, donde están 
agrupados en los siguientes giros:
1.- Abarrotes 2 .-Almacén 3 .-Ar
tesanías 4.- Aves y otros anima
les vivos 5.- Aves sacrificados 
6.- Baratijas 7.- Bazar 8.- Botellas, 
frascos 9.- Calzados nuevos 10.- 
Canelazos y afines 11.- Caramele- 
ros 12.- Carbón 13.- Carne de ga
nado mayor 14.- Carne de ganado 
menor 15.- Carretoneros 16.- Co
midas 17.- Confiterías 18.- Cosas 
finas 19.- Discos nuevos y viejos 
20.- Embutidos y conservas 21.- 
Especerías 22.- Fierros, repuestos, 
herramientas 23.- Flores 24.- 
Frituras 25.- Frutas 26.- Harinas 
27.- Helados 28.- Hielo 29.- 
Hierbas medicinales 30.- Huevos 
31.- Hortalizas 32.- Loteros 
33.- Lácteos 34.- Leña 35.- 
Loza, cristal, plásticos 36.- Medici
nas 37.- Muebles viejos y nue
vos 38.- Periódicos 39.- Pan y 
afines 40.- Perros calientes 41.- 
Pescados y mariscos 42.- Ponche 
y/o espumilla 43.- Productos ho
jalata-hierro 44.- Productos made

ra y fibra 45.- Productos cuero 
y plástico 46.- Refrescos y ju
gos 47.- Revistas, libros (nuevos 
viejos) 48.- Ropa nueva y tela 
49.- Ropa y calzado usado 50.- Tubérculos 51.- Otros.

ESTRATIFICACION DE LOS 
COMERCIANTES MINORISTAS
Un primer elemento de juicio pa
ra estratificar a los vendedores 
es la fuente de financiamiento 
que requiere cada cual para man
tener su negocio, y así podemos 
establecer el siguiente cuadro:
Fuente de Crédito
Bancos Privados 
Cooperativas 
Financiamiento propio 
Mutualistas
Prestamistas (Chulqueros) y 
Otros.
Además, se puede recurrir al crite
rio de estratificar a los vendedo
res minoristas de acuerdo al 
monto financiero o inversión des
tinada a su negocio.
GRUPOS MARGINALES DE VENDEDORES
Entendida la marginidad como el 
estado socio-económico de una fa
milia que se encuentra apartada 
de los bienes y servicios que la so-



ciedad debe brindarle, carece, por 
lo tanto, de condiciones apropia
das de ocupación, nutrición, aten
ción de salud, cultura, recreación, 
con incapacidad económica para 
ser parte real del mercado de 
consumo. Desgraciadamente, son 
muy numerosas las personas que, 
dentro de los comerciantes mino
ristas, se encuentran en esta 
condición, fácilmente detectable 
por el monto de la inversión en 
su negocio y, consecuentemente, 
los ingresos obtenidos por su 
actividad.
Del estudio realizado por la CEPAL 
en Guayaquil en el año 1973, 
actualizadas las cifras de ingresos, 
muchos vendedores estarían en si
tuación marginal, por percibir in
gresos menores al salario mínimo 
vital actual.
MODOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL
La actividad comercial tiene diver
sidad de modos de trabajo, depen
diendo de quienes la ejecutan. Así 
podemos distinguir dos modos de 
trabajo:
1. - El alto comercio, y
2. - El comercio minorista.
El alto comercio, como arriba 
vimos, lo componen no más de 
unos 10.500. Estos son los due
ños del comercio importador, ex
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portador, de supermercados, de 
comisariatos, cadenas de almace
nes, tiendas en grande, depósitos 
y bodegas, etc.
Estos grandes intereses comercia
les están organizados y amparados 
legalmente con las denominacio
nes de Sociedad Anónima (S.A.) 
y Compañía Anónima (C.A.) 
Tanto las S.A. como las C.A. 
pueden sólo operar hacia el inte
rior del país, como también pue
den ser subsidiarias de grandes 
intereses comerciales internaciona
les.
Al aumentar su capital social, lo 
invierten en actividades empresa
riales que buscan hacer más ren
table su actividad comercial; así, 
empresarios de supermercados 
compran haciendas camales fri
goríficos, servicios de transporte, 
etc.
La gran empresa comercial ven
de más y gana más, ¿por qué?
1. - Dispone de un gran capital,

con el que compra más y a 
menos precio.

2. - Su mayor disponibilidad de
capital le permite comprar 
los productos a nivel de fá
brica o de zona productora. 
Con esto suprime la cadena 
de intermediarios que enca
recen los productos al con
sumidor final.

3.- En las condiciones anotadas, 
puede vender al cliente a pre
cios más bajos sin disminuir 
sus ganancias.

El comercio minorista lo integran 
280.000 trabajadores. Su acti
vidad la realiza en Mercados Mu
nicipales, en donde hay merca
dos fijos para cada comerciante 
pequeño o tendero, o en calles, 
o simplemente plazas, sin ningu
na edificación o plataforma.
El pequeño comerciante cuenta 
con asociaciones, a modo de gre
mios tradicionales; sus esfuerzos 
económicos (cuotas personales y 
de carnet), a lo mucho les ha per
mitido contar con locales sociales, 
cubrir gastos de comisiones para 
enfrentarse a demandantes con 
ejercicio de autoridad, etc.
En general, podemos afirmar que 
el pequeño comercio no defiende a 
través de sus organizaciones sus in
tereses económicos; no utiliza mo
dos de organización comercial ade
cuados.
Mientras el alto comercio se orga
niza para manejar y dominar el 
mercado en verdaderas empresas 
capitalistas, el pequeño comer
cio a lo mucho tendrá una que 
otra cooperativa, comisariato o 
minimercado de los mismos tra
bajadores.
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Estas mínimas experiencias de coo
perativas, comisariatos y mini
mercados de trabajadores, por lo 
menos están conociendo las técni
cas del mercado, han ido consoli
dando y fomentando su capital 
social. Asimismo, están obser
vando con verdadera preocupación 
todo el proceso de modernización 
capitalista de la actividad comercial, 
que terminará reduciendo al mí
nimo al pequeño comercio.
¿COMO MERCADEA EL PEQUEÑO COMERCIO?
Al no contar con empresas, la 
actividad comercial es individual. 
Cada comerciante minorista com
pra lo que debe vender, y a lo 
mucho se asocia como compra
dor para adquirir contados pro
ductos de primera necesidad.
Al no disponer el comercio mino
rista de capitales asociados, es víc
tima del intermediario y de ins
tituciones que, debiendo favore
cerlo, se han constituido en otros 
nuevos intermediarios. Ante esta 
realidad, de no mediar otras for
mas de organización a modo de 
empresa de autogestión de los 
mismos trabajadores, el supermer
cado o cualquiera gran empresa 
comercial suprimirá al comercio 
minorista.
En general, los precios de los 
productos que se expenden al co- 
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mercio minorista quedan sujetos 
a una cadena de intermediarios, 
en donde el mismo comerciante 
minorista es el intermediario fren
te al consumidor final. Así, los 
precios nunca podrán ser menores 
a los del supermercado; aunque en 
algunos casos, los supermercados 
tienen precios más altos que los 
mercados populares.
El comercio minorista no puede 
mantener al cliente frente al 
supermercado, ya que está im
posibilitado para clasificar el pro
ducto, no puede expender al peso 
exacto, tampoco mantener pre
cios fijos, dado el individualismo 
de la forma de mercadeo; no pue
de entregar limpio el producto, 
ni bien empaquetado, etc.
Con este marco de antecedentes, 
creemos que en el Ecuador se debe 
aplicar una política nueva en la 
forma y nueva en la filosofía mis
ma de acción, orientada a brindar 
un verdadero servicio a la comuni
dad manteniendo lo útil de lo tra
dicional, que de ninguna manera 
ha de ser caer en la repetición de 
errores, con la demagogia de los 
sectores políticos que han traí
do nuevas experiencias funestas en 
materia de comercialización.
Partimos del fundamento básico 
que significa potenciar la pro
ducción en base al pequeño y 
mediano agricultor y aprovechar

eficientemente la producción del 
gran agricultor. Lo mismo po
demos decir de la industria. Hay 
que aprovechar al máximo los 
conocimientos, experiencias, vi
vencias adquiridas por los peque
ños comerciantes, funcionarios 
municipales y otros elementos que 
intervienen en el control y admi
nistración. El consumidor ha de 
ser actor y juez a la vez. Será, 
sobre todo, el aval de las acciones 
a emprender en su propio beneficio.
El Estado, en otras estructuras 
orgánicas, debe garantizar la ac
ción y supervisar las acciones des
de el punto que le corresponde. 
Asimismo, deben rendir al máxi
mo de su capacidad organismos 
como: ENAC, Banco de Fomen
to, Banco Nacional de Desarro
llo, Banco Central, FODERUMA, 
MICEI y todos aquellos que están 
creados con fines de potenciar la 
producción nacional.
La autogestión no es una mera 
teoría, propiedad privada de uno u 
otro sector político. Es una filo
sofía del ahorro y producción, 
traída de la más remota anti
güedad, ya conocida en las cul
turas orientales, en las culturas 
griegas o romanas. En el Ecua
dor se dio esa forma de economía 
en nuestros pueblos aborígenes, en 
los denominados Ayllus, que prac
ticaban la autogestión, consisten
tes en aunar esfuerzos para su
pervivir en conjunto.



FENACOMI, en estos momentos, 
se halla planificado y organizado, 
al servicio de la comunidad, un 
mejor servicio de sus miles de 
afiliados, sin otra meta que el me
jorar su condición económica, dar
le un mejor servicio a sus clientes, 
y constituirse en la auténtica ser
vidora de otros sectores gesto
res de la economía nacional: agri
cultores, industriales, consumido
res.
SINTESIS
1.- Es urgente que las asociacio

nes del pequeño comercio co
nozcan y profundicen la si
tuación ya analizada.

2. - Si queremos defender nuestro
modo de vida como comer
ciantes minoristas, sólo nos 
queda organizamos de modo 
empresario y autogestionado.

3. - Debemos capitalizarnos como
Asociación, mediante la com
pra u obtención de Certifica
dos de Aportación.

4. - Obteniendo el capital conve

niente, debemos invertirlo en 
compra directa de los produc
tos que vendemos, evitando de 
esta manera a los intermedia
rios innecesarios.

.- Las utilidades que tengamos 
deben servir, de acuerdo a los 
estatutos que nos demos, para 
capital social, un fondo de 
formación, un porcentaje de 
asistencia o auxilio social, etc.
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A ENAC le falta: mayor capacidad de acopio, más capital y coordinar con los productores.

ENAC EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
José Orellana Gerente de la Empresa 
Nacional de Almacenamiento y Comercialización de Productos Agro
pecuarios. (ENAC)

La ENAC fue creada en 1974, 
como una necesidad para regular 
el mercadeo de los productos y 
estimular el incremento de la pro
ducción de bienes básicos de con
sumo popular.
Su ley constitutiva le otorga am
plias facultades, como participar 
en la compra-venta al por mayor, 
procesamiento, almacenamiento, 
depósito y fijación de reservas re
guladoras, importaciones y expor
taciones; establecer el Sistema Na
cional de Almacenamiento; pro
poner al Gobierno Nacional, en lo 
que corresponda, la política de 
mercadeo de productos, la revisión 
de precios; impedir con su partici
pación los actos especulativos y 
otras.
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Creada en 1974, la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercia
lización de productos Agropecuarios se esfuerza por garantizar la vi
gencia de precios mínimos al productor, importar los alimentos que 
escasean y disminuir las tendencias monopólicas y/o especulativas en 
el mercado. La tarea está llena de dificultades para la empresa estatal.

ACOPIO DE PRODUCTOS
Para garantizar la vigencia de los 
precios mínimos al productor, la 
ENAC acopia productos estraté
gicos de consumjo popular o de 
uso industrial (ver cuadro al final 
de esta exposición). Con los nive
les de intervención, en no pocas 
oportunidades se crearon condi
ciones favorables en el comporta
miento del mercadeo.
Tradicionalmente, tres elementos 
limitaron el mejor cumplimiento 
de sus objetivos en este ámbito: 
la falta de capitalización, la redu
cida capacidad de almacenamiento 
y la ausencia de participación de 
las organizaciones compesinas y 
asociaciones de productores en la 
definición y control de la ejecu
ción de la política de acopio.

En estos últimos años, se buscaron 
y definieron mecanismos para sor
tear estas dificultades. Merece 
destacarse que desde 1981 los 
campesinos organizados, asociacio
nes de medianos productores, con
juntamente con los Programas Es
peciales del MAG, BNF, ENAC, 
son quienes participaron en la for
mulación de las políticas de aco
pio y, posteriormente, controlan 
el proceso de compra-venta en la 
mayoría de centros que instala 
ENAC para el efecto. Sin duda 
que, entendiéndose la implementa- 
ción de este mecanismo como un 
proceso, aún está por perfeccio
narse. Sin embargo, los resulta
dos son encomiables, no sólo 
porque se amplía los servicios a 
más amplios sectores, sino porque 
estimula la organización social pa
ra el mercadeo, condición básica



para en un reordenamiento más 
profundo del modelo actual de 
comercialización.
DISTRIBUCION
Los productos destinados al mer
cado interno corresponden en la 
gran mayoría a los adquiridos en 
el país; en épocas de déficit de 
producción, se realizan importa
ciones que permitan cubrir las ne
cesidades.
Para el cumplimiento de la políti
ca de precios máximos al consumi
dor, no basta únicamente con dis
poner de reservas reguladoras ca
paces de contrarrestar las tenden
cias especulativas coyunturales o 
de mayor permanencia, sino, ade
más, indentificar y operar a tra
vés de agentes y canales de co
mercialización más apropiados es
tructural y coyunturalmente.
Ultimamente, ENAC ha definido 
políticas y ejecuta acciones enca
minadas a disminuir las tenden
cias especulativas, forjadas espe
cialmente por agentes con ten
dencias monopólicas, con la dis
tribución de productos básicos a 
través de organizaciones de de
tallistas, asociaciones, comisaria
tos, cooperativas, sindicatos. Los 
productos de uso agro industrial se 
distribuyen también de acuerdo 
a las necesidades de los usuarios, 
identificados con estudios previos.

Impulsar paralelamente el incre
mento de centros de distribución 
para ampliar la cobertura social y 
espacial, y disponer de reservas 
reguladoras suficientes, son impe
rativos impostergables, sobre todo 
en las circunstancias actuales.
COMERCIO EXTERIOR
Anualmente, la ENAC ha expor
tado excedentes, especialmente de 
algodón y ocasionalmente maíz 
y arroz, y eventualmente impor
ta otros para cubrir la demanda 
nacional.
Las formas de producción de ar
tículos no tradicionales deter
minan, en última instancia, costos 
altos por unidad de producto, que 
impiden entrar al mercado exte
rior en condiciones ventajosas para 
el país, y muchas veces exporta
mos incurriendo en subsidios. En 
ocasiones, las importaciones tam
bién conllevan pérdidas financie
ras.
COSTOS SOCIALES Y DESCAPI- TALIZACION
En el mercado interno, la ENAC 
compra y vende productos a pre
cios fijos, durante cualquier época. 
Por el déficit de infraestructura, 
la Empresa contrata servicios para 
procesamiento y almacenaje, que a 
más de la alta carga financiera que 
representa el costo del uso del ca

pital, incrementa drásticamente 
los costos, en niveles superiores al 
precio oficial de venta, traducién
dose en “pérdidas” que el Estado 
no reconoce.
Por estas consideraciones, ENAC 
ha visto necesario que los produc
tos de uso industrial (algodón, 
maíz) se vendan a precios cerca
nos a los costos de operación, por 
lo menos en la coyuntura actual, 
y que los costos sociales ocasiona
dos en el marco de la política de 
precios oficiales sean reconocidos 
por el Estado anualmente.
Además, para contraer o evitar de 
manera permanente este desgaste 
financiero, se busca ampliar las ca
pacidades infraestructurales, mejo
rar la eficiencia empresarial, pres
tar servicios que generen ingresos 
contar con capital de operación 
propio.
ACCIONES BASICAS EN EJECUCION
Sistema Nacional de Almacena
miento
La implementación de este siste
ma es uno de los mandatos de 
su ley constitutiva que, sin embar
go, se ha iniciado sólo a partir de 
19 83 .
Se busca reordenar el sistema de 
mercadeo, disminuir la presión
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sobre los precios “políticos”, pres
tar servicios de comercialización 
a terceros, disminuir los costos 
financieros de ENAC.
Su implementación supone la in
corporación del Sistema de Depó
sito, la emisión y negociación de 
Certificados de Depósito, la ope
ración de Créditos postcosecha, 
que ayudarán a mejorar la capa
cidad de negociación, ordenar el 
flujo de oferta y la oportunidad 
de las transacciones.
Instalación de Piladoras
Está en trámite un préstamo de 
S/. 97’000.000 para instalar dos 
piladoras en las plantas de Daule 
y Ventanas, con capacidad de 20 
y 8 T.M./Hora de arroz paddy.
La incorporación de esta infra
estructura permitirá disminuir los 
costos en la comercialización de 
arroz, incrementar los niveles de 
rotación de las capacidades de al
macenamiento y tratamiento, que 
insidirán en la ampliación del vo
lumen total de acopio, con sus 
consiguientes secuelas. Se prevee 
prestar servicios de pilaje a terce
ros, los que a su vez generen im
portantes ingresos a la institución.
Centrales de Servicios de Mercadeo
El modelo tradicional de plantas 
destinadas a la compra, almacena- 
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je, tratamiento de productos ad
quiridos por la ENAC, una vez 
que opere el Sistema Nacional de 
Almacenamiento, se transforma
rán en Centrales de Servicios de 
Mercadeo (C.S.M.) que cumplirán 
éstas y otras funciones reclamadas 
por los productores, como:
a) Prestar a los pequeños y media

nos productores, los servicios 
de comercialización necesarios 
para la mejoría de la calidad 
de los productos;

b) Posibilitar la organización aso
ciativa de tipo empresarial para 
el mercadeo;

c) Posibilitar el apoyo técnico in
terinstitucional;

d) Posibilitar las operaciones de las 
instalaciones del Sistema para 
el acopio, beneficio, depósito, 
almacenamiento y su utiliza
ción por ENAC y por terceros;

e) Posibilitar los servicios de infor
mación de mercadeo, transporte 
y cobertura de riesgos; y,

f) Posibilitar la promoción de mer
cado, incluidas las operaciones 
con Certificados de Depósitos 
en Bolsas de Valores y entida
des financieras.

Actualmente se están realizando 
los estudios correspondientes para

transformar en C.S.M. a las Plan
tas de Daule y Porto viejo. Está 
concluido el estudio para hacer 
de las instalaciones de CEDEGE, 
una empresa de economía mixta, 
con participación de ENAC, ins
crita al Sistema Nacional de Alma
cenamiento.

•Red de Silos y Centros de Acopio, II Etapa.
La Red de Silos lera Etapa, que 
comprende 8 Plantas de proce
samiento, está concluida en aproxi
madamente un 85 o/o y tiene una 
capacidad de 61.000 T.M., que en 
los actuales momentos ya es in
suficiente para cubrir las exigen
cias que la regulación del merca
deo impone. Por esta razón, en 
los próximos meses se iniciará 
el estudio para identificar las ne
cesidades adicionales, localización 
y características de la Red de Si
los y Centros de Acopio II Etapa, 
que es uno de los proyectos prio
ritarios del Plan de Desarrollo.



INTERVENCION DE LA ENAC EN LA OFERTA Y DEMANDA 
DE PRODUCTOS (EN Mües de T.M.)

PERIODO
A R R O Z

PRODUCCION COMPRA o/o 
COMERCIAL 3/ ENAC

M A I Z  D U R O  
PRODUCCION COMPRA o/o 
COMERCIAL 4/ ENAC

T R I G O
PRODUCCION COMPRA o/o 
COMERCIAL 5/ ENAC

A Z U C A R  1/ 
PRODUCCION COMPRA o/o 
TOTAL ENAC

A L G O D O N  
PRODUCCION EN FIBRA o/o 
COMERCIAL ENAC

1.974 181,5 7.727 4.3 107.7 12.636 11.8 48.6 0.0 251.1 0.0 41.7 9.607 23.
1.975 226.7 26.694 11.8 110.2 9.789 9.0 40.1 136 9.3 302.4 40.891 16.2 30.6 5.628 18.3
1.976 206.6 4.258 2.1 116.1 2.678 2.3 56.1 -  . - 0.0 315.7 96.808 30.7
1.977 191.6 13.375 7.0 92.8 4.590 5.0 65.3 -  . - 0.0 317.9 -  . - 0.0 - . - -  . - -  . -
1.978 135.0 7.710 5.7 77.5 15.719 20.5 34.6 1.905 5.6 407.6 7.000 1.7 26.6 17.606 66.3
1.979 165.0 5.243 3.2 105.3 17.639 16.8 34.1 -  . - 0.0 407.6 4.545 1.1
1.980 183.7 35.015 19.1 112.2 24.136 21.5 35.8 -  . - 0.0 464.7 18.490 4.0 29.8 4.072 13.7
1.981 203.5 24.160 11.9 137.2 56.855 41.5 -  . - -  . - -  . - 464.7 23.059 6.1 12.7 7.850 62.
1.982 226.2 25.589 2/11.3 146.7 20.684 14.10 -  . -  ' 464.7 5.650 1.2 13.9 1.548 11.1

OBSERVACIONES: 1/ Producción total de acuerdo a información de ingenios azucareros (CV-CFN)
2/ Incluye compras directas de arroz pilado a Improsa. Peticiones Tropicales y Macará 
3/ La Producción Comercial es el 49 o/o de la Producción bruta de arroz 
4/ Se considera el 60 o/o de producción bruta de maíz duro 
5/ Considerando el 90 o/o de producción bruta de trigo

FUENTE: Ingenios Azucareros del Ecuador, MAG Departamento de Estadísticas Agropecuarias, Prog. Nacional de Cereales, P.N.A. - O.N.M., Dirección Planificación ENAC. 
ELABORACION: Dirección de Planificación y Estadísticas, ENAC.
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Copada la capacidad de operación de ENPROVIT se planea revitalizarla como compañía anónima

SITUACION ACTUAL DE E N P R O V I T
Marcelino Durán Gerente de la Empresa Nacional de Productos 
Vitales (ENPROVIT)

ENPROVIT tiene como objetivo 
básico la regulación del mercadeo 
interno al por menor, de los 
productos de primera necesidad y 
de consumo popular, a fin de 
beneficiar a la población de 
menores recursos económicos.
Su red de distribución de produc
tos, está integradá por 250 locales 
de expendio en todo el territorio 
nacional, con lo cual se pretende 
cubrir un gran márgen poblacio- 
nal.
Sus líneas genéricas de comerciali
zación son 39, lo que significa 400 
productos específicos aproxima
damente; pero el 80 o/o de las 
ventas se concentran en arroz, 
azúcar, leche en polvo, aceite, 
manteca, jabones, sardinas, atu
nes, fideos y sal. Su incidencia en 
el mercado es del 14 o/o, según 
encuesta realizada por la Gallup 
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El proyecto de hacer de ENPROVIT una compañía anónima, aunque de 
capital exclusivamente estatal, daría a la Empresa Nacional de Produc
tos Vitales una agilidad operativa que hoy no tiene, sin perder su 
pertenencia al sector público de la economía, necesario para su rol 
regulador de la comercialización interna. Trabas burocráticas de 
distinta índole bloquean su acción en la actualidad, en un campo 
como el del mercadeo, donde la rapidez en las decisiones y su imple- 
mentación adecuada y oportuna son vitales. Pese a todo, ha tenido 
incrementos en sus ventas del 92 por ciento, con el mismo personal de 
funcionarios y empleados. Su gerente planea la creación de agencias en 
diferentes provincias para reforzar el papel de las Gerencias Regionales 
actualmente existentes.

del Ecuador en las zonas urbanas 
y rurales.
Los sistemas de comercialización 
están dados en base a almacenes, 
supermercados, y comisariatos, 
que dependen directamente de ca
da Gerencia Regional. Convenios 
de aprovisionamiento directo de 
productos a ciertas organizaciones 
de trabajadores y/o empleados 
etc., con un crédito de hasta 30 
días. Mercados rodantes, que cu
bren el abastecimiento de barrios 
urbanos y rurales que no cuentan 
con almacenes permanentes, y a 
través de tiendas comunales, las 
mismas que son abastecidas direc

tamente por cada Regional, pero 
administradas por los comuneros, 
quienes mantienen los precios es
tablecidos por la Empresa.

INCREMENTO DE VENTAS
La situación de cambio que se 
ha operado estos dos últimos años 
en la institución, se puede visuali
zar en los incrementos de ventas
de los años 1981 con S /.-----------
777’369.920,22; 1982 S / .--------
1.335’860.739,07 y las ventas 
hasta el mes de agosto del presen
te año alcanzan la suma de S/. 
1.468’229.510,00; obteniéndose 
en consecuencia una tasa semes



tral de 92 o/o con respecto al 
segundo semestre de 1982. Sin 
embargo, es menester dejar en 
claro que estos montos se han 
alcanzado con el mismo personal 
de funcionarios y empleados de 
hace tres años y su incremento 
en gastos administrativos han 
sido del 30 o/o aproximadamen
te con relación al año pasado. 
Este aumento en ventas ha signi
ficado un mayor servicio, lo 
cual ha copado las capacidades es
tructurales de ENPROVIT y su si
tuación es grave, pues necesita una 
modernización integral de su orga
nización para seguir manteniendo 
este servicio y volverlo total
mente eficiente.
En todo caso, la capacidad adqui
sitiva de la Empresa se ha visto 
disminuida en un 67.15 o/o 
debido principalmente al incre
mento de precios de los productos 
que más vende, en el orden del 
51.15 o/o; todo esto relacionado 
con el año 1982. Este porcenta
je se lo ha obtenido exclusiva
mente con aquellos productos 
que deben ser adquiridos de con
tado, como es: arroz, azúcar, le
che, harinas, avena, sal, y produc
tos eminentemente agrícolas. Los 
demás productos, sujetos en su 
mayor parte a un proceso indus
trial, se los adquiere mediante 
crédito a 30 y 45 días, depen
diendo del promedio de rotación 
de stocks.

En los actuales momentos, EN
PROVIT ha tenido un desabaste
cimiento total de arroz y azúcar, 
pues no contaba con stocks de 
seguridad suficientes, que le per
mita abastecer el mercado nacio
nal en un período igual al que se 
demora una importación de pro
ductos; su causa principal es la 
falta de disponibilidad económica. 
Es por esto que en el mes de oc
tubre del año 1981 se planteó a 
la Junta Monetaria la necesidad 
de que se incremente el fondo 
de comercialización en una can
tidad de S/.235’000.000,oo; el 
mismo que fue concedido median
te una línea de crédito a través 
del Banco Nacional por un va
lor de S/.350’000.000,oo. Si bien es cierto que el monto otor
gado es superior al solicitado, se 
debe al fuerte incremento del pre
cio de la leche en polvo en el mer
cado internacional y el proceso de 
minidevaluaciones diarias que se 
opera al momento en el país.
Concomitantemente, debemos 
manifestar que ENPROVIT al mo
mento obtiene pérdidas en la co
mercialización de la leche en pol
vo, ya que el Frente Económico, 
con la finalidad de ayudar a las 
clases de menores recursos, no ha 
hecho hasta el momento una re
visión del precio de la funda de 500 
gramos, representando una pérdi
da anual de S/.38’000.000,oo 
aproximadamente.

Todos estos factores influyen para 
que al momento la Empresa haya 
perdido presencia en el mercado, 
principalmente en aquellos rubros 
que son de pago inmediato. Por 
esto, es necesario una recapitali
zación entre 700 y 800 millones 
de sucres, con lo cual se solucio
naría los problemas actuales.

GERENCIAS REGIONALES
Las Gerencias Regionales tienen 
jurisdicción en diferentes provin
cias, razón por la cual están distri
buidas de la siguiente manera:
REGIONAL QUITO:
Que abarca las provincias de: 
Pichincha, Carchi, Imbabura, Co
topaxi, Esmeraldas, y Ñapo.
REGIONAL GUAYAQUIL:
Que abarca las provincias de:
Guayas, Los Ríos, El Oro, Mana- 
bí, y Galápagos.
REGIONAL CUENCA:
Que abarca las provincias de:
Azuay, Cañar y Morona Santiago.
REGIONAL RIOBAMBA:
Que abarca las provincias de:
Chimborazo, Bolívar, Tungura- 
hua, y Pastaza.
REGIONAL LO JA:
Que abarca las provincias de:
Loja, Zamora y Morona.
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Su crecimiento en ventas y la exi
gencia de mayores puntos de ex
pendio requieren de una descen
tralización de las Regionales. Es 
por esto que se plantea la crea
ción de agencias provinciales. 
Estas agencias dependerán directa
mente de cada Gerencia Regional 
tanto en el campo administrativo, 
comercial y financiero. Su fun
ción básica será el mejoramien
to del sistema de abastecimien
to a los puntos de venta de su de
pendencia, y contará con bode
gas aptas para mantener sufi- 
cients stocks, máquinas empaque
tadoras, transporte propio y mer
cados radantes.
En lo atinente a su red de distri
bución, cabe señalar que la imple- 
mentación de un nuevo local tiene 
un costo aproximado de S/. - 
l ’000.000,oo, en zonas Urbanas, 
y l ’500.000,oo en Rurales.

REFORMA JURIDICA
Lastimosamente, por disposico- 
nes de orden presupuestario, mu
chas veces se dificulta la imple- 
mentación de un local y conse
cuentemente esto va a desmedro 
de un aumento de ventas y la im

posibilidad de autofinanciar su 
presupuesto en mejor forma; es 
decir, existen limitantes para la to
ma de decisiones.

A estos inconvenientes, habrá que 
añadir, los trámites interminables 
para obtener creaciones de puestos 
y aquellos relacionados directa
mente con la implementación de 
locales, como es la adquisición de 
máquinas empaquetadoras, regis
tradoras, balanzas, cuyos trámites 
por regulaciones de Junta Mone
taria están detenidos desde mayo de 1982.

Para poder superar estos incon
venientes, se hace necesario una 
reforma jurídica que permita a 
ENPROVIT actuar como una 
compañía anónima, con capital 
puramente estatal. Este proyecto 
se halla en tramite y será entrega
do al Sr. Presidente de la Repúbli
ca en el mes de diciembre de 
1983. Para que opere este cambio 
jurídico, necesitamos del apoyo 
decidido del Ejecutivo y Legisla
tivo, pues de dilatarse las reformas 
para una nueva organización em
presarial, estaríamos estrangulan
do a la Empresa y en un corto 
tiempo se tendría serios limitan
tes en la movilización de produc
tos, toma de decisiones oportunas 
y otras que irían en peijuicio del 
usuario, ya que lo que se requiere 
es eficiencia.

Como Empresa del Estado, esta
mos sujetos a la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Con
trol; la que fue diseñada para el 
control financiero de un Ministe
rio Público; pero no para una Em
presa de Comercialización, que re
quiere de agilidad y ejecutividad.
Las bodegas que actualmente se 
mantiene, han quedado realmente 
cortas, frente a la expansión de la 
Empresa en los dos últimos años, 
ya que su incremento en ventas no 
tiene relación con la capacidad de 
almacenamiento, por lo que se ha 
optado por el sistema de cobertu
ras a nivel de local de expendio 
por parte de los proveedores.
Hace pocos meses, el Banco Ecua
toriano de Desarrollo concedió un 
crédito de S/. 70’000.000,oo para 
que ENPROVIT compre o cons
truya bodegas adecuadas para su 
funcionamiento. El proceso de 
compra de un inmueble en el sec
tor público, obliga a mantener 
como precio máximo de compra 
el avalúo de la DINAC, el cual no 
es compatible con el avalúo co
mercial; pese a esto se ha logrado 
concretar la compra de una bode
ga en la Regional de Riobamba, 
la que se adquirió a un costo de 
S/. 19’000.000,oo a la firma
DIMUCORSA. Serios esfuerzos es
ta desplegando Gerencia General 
con las Regionales de Quito, Gua
yaquil y Cuenca para establecer
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la posibilidad de adquirir un com
plejo de bodegas que permitan un 
almacenamiento de los productos 
en forma eficiente y, si es posible, 
se mecanice esta actividad.

PARQUE AUTOMOTOR
El parte automotor, tiene una 
existencia de 11 años; su desenfre
nada actividad desgasta rápidamen 
te las unidades, lo que obliga a la 
reposición de los mismos. Los 
gastos de reparación y manteni
miento en los años 1981 y 1982 
alcanzaron valores significativos; 
esto es S/. 5’780.000,oo y S/. — 
7’050.000,oo respectivamente; lo 
que resulta inconveniente para la 
Empresa, pues los gastos de dis
tribución se incrementan, aca
rreando pérdidas para ENPROVIT 
ya que estos gastos no se pueden 
trasladar en su totalidad al usua
rio. De hacerlo así, los precios de 
venta de los productos no serían 
competitivos en el mercado.
El parque automotor debe ser vi
sualizado bajo dos aspectos:
1. Vehículos abastecedores de pro

ductos a nuestros puntos de 
venta.

2. Mercados rodantes para cada 
provincia del país.

Si a esto sumamos la posibilidad 
de agencias provinciales en Imba-

bura, Esmeraldas, Manabí, El Oro, 
y Tungurahua, estamos en condi
ciones de cubrir un alto índice de 
población urbana y rural.
Esta renovación se halla en mar
cha, por lo que, gracias a la ayuda 
de la Presidencia de la República 
y el Ministerio de Relaciones Ex
teriores, muchas de las Embaja
das acreditadas en el Ecuador se 
hallan vivamente interesadas de su
ministrar estos vehículos, y segu
ramente para fin de año los ten
gamos en nuestro poder.

EMERGENCIA Y RENOVACION
Encontrándose el país en una si
tuación de emergencia, por la 
inclemencia de la estación inver
nal 1982-83, que ha destruido am
plias áreas productivas, varias han 
sido las actividades que el Gobier
no encargó realizar a la Institución: 
en el año 1982, la importación de 18.900 T.M. de azúcar; en el año 
1983, la adquisición a los Ingenios 
Azucareros de 20.000 T.M. de azúcar y, luego en convenio con 
ENAC, adquirir de éstos ingenios 
el 60 o/o de 35.000 T.M. de azú
car cruda que se debía reprocesar 
previo a su venta. Por último, 
la adquisición de 5.250 T.M. 
de azúcar a SERVIN CIA. LTDA. 
importación muy criticada por di
ferentes medios de opinión, pero 
que se demostró hasta la saciedad

FLACS0 - Biblioteca

la participación honesta de ENAC 
y ENPROVIT.
Adicionalmente, y por disposición 
Ministerial, estamos importando 
15.000 T.M. de arroz procedente 
de Colombia a través de IDEMA; 
es decir una negociación entre 
dos empresas estatales; y 20.000 
T.M. de arroz adquiridas a una 
firma de Miami, producto que arri
bará al país a mediados del mes de noviembre.
En base a lo expuesto, pretendo 
dejar sentada esta inquietud a to
dos los panelistas, a fin de que 
la única forma de salir adelante 
y mejorar la comercialización de 
los productos es realizando una re
forma jurídica, creando una empre
sa estatal con el carácter de socie
dad anónima con autonomía ad
ministrativa, económica y comer
cial, que permita la toma de deci
siones oportunas y establezca un 
nexo de seguridad alimentaria en
tre el usuario y el Estado.
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