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I N T R o D u e e I o N 

Cuando Ecuador arribó a las a~os ochenta, na podía continuar con 

la estrategia de crecimiento basada en la industrialización por 

sustitución de importaciones. 

Su estructura productiva se había modernizado con una dependencia 

muy grande de las importaciones de bienes de capital, insumos y 

tecnología; y como no pudo generar las divisas que demandaba el 

crecimiento económico por el insuficiente desarrollo del sector 

exportador, el mantener esa estrategia de desarrollo implicó que 

el pais acuda al financiamiento externo y acentúe su dependencia 

del exterior, también por esa via que se volvio excesi~amente 

costosa desde los últimos a~os de la década de 1970. 

Adicionalmente, habia acumulado desequilibrios macroecanómicos 

dificiles de mantener, de manera que el reconocimiento de la 

necesidad de un cambio en las directrices de política económica 

fue anterior al problema suscitada en 1982. 

El recorte del financiamiento voluntario por parte de los 

acreedores internacionales en 1982, exigieron al pais negociar 

con el Fonda Monetario Internacional el refinancianciamiento de 

la deuda ei:terna, y planificar conjuntamente el ajuste de la 

economía, para garantizar la generación de un flujo de divisas 

que le permita al pais cumplir con sus obligaciones de la deuda 

e:: terna. 

Desde entonces, el cumplimiento de programas de corta plazo 

orientados a lograr equilibrios macroeconómicos y corregir el 

problema inflacionario, ocuparon la atención de los gobernantes y 

se perdió de vista, o se subordinó el 

de crecimiento y bienestar. 

horizonte de larga plazo, 



El apoyo eslatal se volcó a la producción de e~portación, pero 

sobre todo con el fin de recuperar divisas que puedan destinarse 

al pago de la deuda y en segundo lugar a dinamizar el crecimiento 

interno. 

Antes .. las e::portQciones hablan generado recursos que sirvieron 

para una industrialización que buscaba integrar la planta 

productiva al ir sustituvendo con su producción las necesidades 

de importar, a su vez .. el sector industrial llegó a ser el eje 

dinámico de toda la economia. Pero en la década de los ochenta. 

se regresó lci atención al sector exoortador fundamentalmente como 

generador de divisas. no tanto como intearador del resto de la 

economia y de los sectores sociales. 

Con el problema de la deuda, estuvo subordinado si no ausente el 

seguimiento de un proyecto de desarrollo industrial de largo 

plazo. Se cuestionó el modelo de industrialización sustitutiva 

pero no se propuso una nueva política con metas de largo plazo y 

que involucre no solamente objetivos de crecimiento económico 

sino también de bienestar social. 

Las políticas estabilizadoras -de orientación ortodoxa- que 

caracterizaron a la década de los años ochenta, corrigieron 

parcialmente los desequilibrios macroeconóm1cos y para nada el 

problema de la inflación. 

No fueron exitosas para lograr un crecimiento sostenido y menos 

aun para el bienestar social. pues el ajuste se lo llevó a cabo a 

partir de contraer la demanda interna. 

el problema de la deuda externa. 

Tampoco se pudo resolver 

La evaluación de los resultados del ajuste contractivo llevó a un 

reconocimiento de la necesidad de planificar un ajuste con 
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crecimiento y equidad, que pasa por una transformación profunda 

de la estructura productiva ecuatoriana que tiene que aumentar 

sus niveles de productividad y competitividad, para promover al 

sector exportador. 

Entonces, el desafio consiste er1 diseHar una estrategia de 

desarollo y gestión de políticas economicas que le conouzcan al 

país a recuperar el crecimiento sostenido y la equidad. 

El objeto del presente trabajo es dar cuenta de los oroblemas que 

tuvo el crecimiento de la economía ecuatoriana en los aRos 

ochenta, y las opciones para su desarrollo en esta nueva década. 

Para cumplir con este propósito, en el primer capítulo se 

desarrolla un marco referencial que ubica teóricamente 

el ajuste ortodoi:o y se introduce un comentario de los factores 

relevantes que se deberían considerar para un diseRo de política 

económica. 

En el segundo capitulo, se da cuenta de las caracteristicas de la 

economía ecutoriana y del fracaso del modelo de ajuste. 

En el tercer capitulo, el marco referencial de los planteamientos 

alternativos de ajuste con crecimiento que proponen el Fondo 

Monetario lnternacional, el Banco Mundial, la UNICEF y CEPAL y 

En el cuarto capitulo, a manera de conclusiones, se presentan los 

planteamientos alternativos que se consideran fundamentales para 

que el pais recupere la senda del crecimiento y la equidad, y 

algunas sugerencias de políticas básicas que se estiman 

necesarias que se las lleve a cabo. 
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CAPITULO I. 

MODELOS DE AJUSTE EN LAS ECONOMIAS LATINOAMERICANAS 

En el presente capitulo se pretende dar cuenta del marco teórico 

conceptual que posibilitará Entender el desenvolvimiento de la 

economía ecuatoriana en la década de los a~os ochenta. que antes 

que avanzar en un modelo de crecimiento y desarrollo orientó sus 

esfuerzos a un proceso de ajuste; cuestionar la pol~tica 

económica llevada a cabo por sus gobernantes y posteriormente 

sugerir algunos aspectos que 

cambien. 

se considera importantes que 

Existen varios enfoques acerca de la manera en que se pueden 

ajustar las economías, sin embargo en este trabajo sólo se hará 

referencia a los que se consideran más relevantes por haber 

influido de manera decisiva sobre los paquetes de política 

económica aplicados por los paises latinoamericanos. 

Tampoco se intent~ aootar la eMplicación de las teorías sobre el 

ajuste, sino se~alar sus características más representativas, y 

que han sido retomadas en los programas estabilizadores ortodoxos 

y heterodoxos llevados a cabo en América Latina. 

Las teorías sobre el ajuste y estabilización de las economías han 

cambiado a lo largo del tiempo, conforme a las transformaciones 

más importantes de la economia inte~nacional en el ámbito 

financiero, comercial y productivo. 

1. ENFOQUES QUE ENFATIZAN EN EL DESEQUILIBRIO EXTERNO. 



1.1 EL ENFOQUE DE CUENTA CORRIENTE 

Los modelos de análisis postulados en la postguerra tendieron a 

poner énfasis en la balanza comercial, debido a que el movimiento 

de la cuenta de capitales era poco significativo, varios mo~ivos 

explican esta situación, la e~istencia de un estricto control 

cambiario~ restricciones a las flujos de capitales financieros~ 

etc., en consecuencia un problema 

solucionaba mediante el logro del 

corriente. 

de balanza de pagos se 

equilibrio en la cuenta 

La situación de crisis de las economias de América Latina condujo 

a que la cuenta de capitales quede determinada fundamentalmente 

por las restructuraciones de Ja deuda con los acreedores, de 

manera que: 

"Al saldo de balanza comercial puede agregársele fácilmente el 

desembolso de servicios financieros que dependen de variables 

exógenas -la tasa de interés internacional- y predeterminadas en 

el corto plazo -la deuda-. De esta forma el análisis referido a 

la balanza comercial se extiende a la cuenta corriente". 

(Arrellano J., Pág. 65, 19861. 

Los modelos de cuenta corriente parten de los 

supuestos básicos: 

siguientes 

- el tipo de cambio está fijo, determinado por el Banco Central y 

en función de la balanza comercial; 

- se trata de economías pequeñas, por lo que los precios de sus 

exportaciones e importaciones están determinados eMógenamente; 

el sistema monetario nacional está separado de los cambios en 

el stock de monedas extranjeras; esto permite que el Banco 
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Central esterilice los movimientos de las reservas 

internacionales, y que la tasa de interés interna de la economia 

esté determinada por Ja la oferta monetaria, que a su vez es 

controlada por la autoridad monetaria. 

A continuación se analizarán tr·es modelos de ajuste que explican 

la cuenta corriente, la diferencia entre estos modelos esta dada 

por la diferencia en la variable que determina el nivel de 

producción en el corto plazo. 

A. EL Modelo de ABSORCION 

a. Supuestos Básicos: 

- El nivel de producción esta determinado por el nivel de gastos 

total. 

- Los precios son eKógenos a la economia. 

- El nivel de gastos 

ingreso <Y> 

<Z> es función (directa) 

l Z <Y> 

del nivel de 

Las exportaciones IXI dependen del nivel de ingresos de fuera 

de la economía (Y*>· 

- Las importaciones IMl dependen del nivel de ingresos del país. 

1 ) Se basa en el modelo macroeconómico Keynesiano 
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M M (Yl 

El nivel de producción de un pais esta determinado por la demanda 

total 

Y Z <Yl + X <Y:t:l - M CYl 

De donde resulta el equilibrio en el mercado de bienes es: 

Y - Z CYl B X (YJin - M <Y> 

del lado izquierdo de la ecuación se tiene el equilibrio interno 

y del derecho el equilibrio externo 

- Otorga una gran importancia a la política comercial. 

b. Mecanismo de Ajuste 

El único mecanismo de ajuste para volver al equilibrio tanto 

interno como externo, es el nivel de ingreso <Yl. De acuerdo a 

este modelo, el desequilibrio surge cuando los ingresos son 

menores que los gastos Y < Z y de aquí se deriva el déficit de 

balanza de pagas. 

c. Comentar·ios sobre el enfoque 

Con el propósito de restablecer el equilibrio externo la opción 

que plantea 

CZl, esto 

este enfoque es la de reducir el nivel de absorción 

se logra a través de contraer el gasto, el ingreso y 

por esta vía disminuir las importaciones y obtener el equilibrio 

ex terno. 

El problema de esta vía para restaurar el equilibrio externo está 
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en que ocasiona un desequilibrio interno, debido a que al 

contraer el gasto, el ingreso y las importaciones, se reduce el 

nivel de actividad económica y se incrementa la desocupación 

interna. Y viceversa, la obt2nción del equilibrio interno, se 

consigue vía un incremento de las importaciones y por ende de un 

mayor déficit comercial, 

e): terno. 

es decir generando un desequilibrio 

B. El Modelo de ELASTICIDADES (2) 

a. Supuestos Básicos 

Que una economía posee un déficit de balanza comercial porque 

existe un exceso de demanda de bienes transables en relación a la 

producción interna, 1 o que conduce a 1 a economía en manci ón a 

importar más hallá de sus exportaciones con el 

responder a ese exceso de demanda. 

y - z B X M 

propósito de 

Este enfoque enfatiza su atención en el lado derecho de la 

ecuación X - M, por ende todos sus esfuerzos van dirigidos a como 

solucionar un desequilibrio de este elemento. 

- Consideran que existe correspondencia entre las variaciones en 

el tipo de 

intercambio. 

cambio y las variaciones de los términos de 

b. Mecanismo de ajuste 

2 ) Integra aportes de Marshall, Lener, Robinson, acerca del 
efecto de una devaluación sobre la Balanza Comercial 
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El mecanismo que utili::a este modelo para ajustar el 

desequilibrio, es el tipo de cambio. 

El desequilibrio externo 

los precios relativos 

va a ser resuelto mediante un cambio en 

de los bienes trans2bles IPtl y no 

transables IPn). La devaluación es el elemento que efectiviza 

este cambio entre precios externos e internos, volviendo más 

competitiva a la producción nacional de bienes transables y por 

ende elevando el nivel de e::portaciones del país; a la vez vuelve 

también más competitivos a los productos nacionales frente a los 

importados, con lo cual se posibilita una reducción de las 

importaciones. 

En la medida en que para esta corriente la posibilidad de ajustar 

es a través de un cambio en la composición del producto, vía una 

devaluación se abren tres caminos concretos para ajustar: 

incrementar las exportaciones, 

combinación de las dos. 

sustituir importaciones, o una 

Cabe aclarar que el enfoque de las elasticidades seRala que el 

efecto positivo mayor o menor de una devaluación <real) sobre la 

balanza comercial IX- Ml, va a depender de las elasticidades de 

las exportacior1es y de las ia,portaciones. 

c. Comentarios sobre el enfoque 

El hecho de locali::ar la atención en el problema del 

desequilibrio externo, le impide ver los costos internos que 

ocasiona una devaluación. 

"La resistencia de los salarios reales indicaría que los precios 

relativos Pt/Pn no podrían variar en forma necesaria para 

corregir los desequilibrios (al aumentar Pt por medio de una 
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devaluación, los ajustes de las remuneraciones elevarian los 

castos de Pn. anulando el cao1bia de los precios relutivos) .. 

En ese caso habría una aceleración inflacionaria para conseguir 

el cambio de pr2cios relativos. o l1¿bria desempleo de recursos. 

<Por encima tiel desempleo que? podría e:~plicarse a raíz de la 

reasignación de recursos entre sectores>. 

Los efectos contractivos derivados de la devaluación (aumento de 

Pt/Pn) no se producirían cuando tien8n su origen en la demanda~ 

ya que se supone que los salarios v los precios son flexibles y, 

por tanto, corrigen los desequilibrios originados en la falta de 

demanda. En cambio, seguirían siendo contractivos los efectos a 

través de la oferta, porque en ese caso, la devaluación reduce la 

capacidad p1-oductiva 11 !Arrellano J., Pág. 7
~, 

~, 1986). 

Este modelo plantea implicitamente que es menester un deterioro 

del salario para que el pais eleve su competitividad 

internacional. Pues, esta teoría se~ala que como los salarios 

son f 1e~~ib1 es a 1 a baja. ¿"' 1 reducir5e, disminuyen los costos de 

los bienes transables volviéndose más competitivos. 

c. El Modelo de LAS DOS BRECHAS 

a. Supuestos Básicos 

De acuerdo con este modelo hay dos elementos sustanciales que 

determinan 

desarrollo: 

la regularidad del crecimiento de las 

g ti Y /Y 

economías en 

3 ) Se basa en el enfoque Estructuralista Latinoamericano 
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donde: 

g tasa de crecimiento de la economía 

El equipo utilizado para la inversión .es casi totalmente 

importado, al igual que varios de los insumos y materias primas 

utilizadas en el proceso productivo que son difíciles de 

sustituir en estos paises. Por lo cual, la tasa de crecimiento 

"g" estaría restringida por la brecha externa de divisas. 

g < [ <x - m) + il. J 

k 

donde: 

k coeficiente técnico de incremento marginal capital 

producto. 

~ = XIY, las exportaciones se suponen como una proporción 

constante del producto global bruto de la economía. 

fü contenido de insumos importados del nivel del producto. 

suponen que el ahorro externo es una proporción 

constante del ingreso. 

-Si el incremento del nivel de la 
producción = a y 

-El incremento de capital (maquinaria 
por ej.) il r~ 

-El coeficiente tecnico de incremento 
marginal capital-producto = k 

Entonces: 

-Si el ahorro total para financiar la 
expansión de 1 a producción A" A"' 

-El ahorro interno Ai 
-El ahorro externo Ae 

Entonces: A = Ai + Ae 
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-Por simplificar, Ai 
del ingreso total, 

-Por simplificar, Ae 
tante del nivel del 

es proporción fija 
Ai a 
es proporción cons
producto Ae = 

Por tanto: el incremento en el nivel del 
producto está limitado por el ahorro to
total. 

El nivel de inversión esta limitado por el nivel de ahorro. 

Por lo que la presencia de un déficit de ahorro interno levanta 

una barrera al crecimiento de la inversión y de la economía. 

Esta es la brecha interna. 

g < ca e 1 - mi + >i J 

k 

donde: 

k coeficiente técnico de incremento marginal capital 

producto. 

a ahorro interno, al cual lo suponen como una proporción 

fija del ingreso total de la economía. 

iñ contenido de insumos importados del nivel del producto. 

~ suponen que el ahorro externo es una proporción 

constante del ingreso. 

b. Mecanismo de ajuste 

El mecanismo de ajuste en este modelo es el incremento del nivel 

de crédito externo, el cual de acuerdo a este enfoque ayuda a 

resolver automaticamente el problemas de las dos brechas. 

a que la mayor disponibilidad de divisas posibilita: 

Debido 

por un 

lado, financiar un mayor monto o por lo menos el que se requiere 

para mantener el crecimiento económico, de importaciones tanto de 

materias primas como de bienes de capital; por otro lado, se 
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incrementa el ahorro total <A>, ya que la elevación del ahorro 

externo (Ael pasa a ser complementaria del ahorro interno (Ai>, y 

abre mayores probabilidades de fin3nciamiento de la inversión. 

c. Comentarios sobre el enfoque 

"En la tradición estructuralista latinoamericana siempre se ha 

reconocido un rol crucial a los vinculas entre el desarrollo 

interno y la economía internacional. Uno de esas vinculas 

redescubierto en cada crisis de balanza de pagos- se establece 

entre la disponibilidad de recursos externos y el nivel de 

actividad económica interna. En estas circunstancias de 

restricción de recursos e::ternos, el nivel dro producción y gasto 

interno alcanzables están dados por la capacidad de importación 

del pais" <Arrellano J., Pág. 72-73, 19861. 

Si bien lo anterior es cierto particularmente para las economías 

latinoamericanas, la necesidad de incrementar el flujo de ahorro 

externo hacia éstas no es menos cierto, el problema es la manera 

en como hacerlo, negociar y atraer el financiamiento externo en 

las circunstancias actuales que viven los países de la región. 

1.2 EL ENFOQUE MONETARIO DE LA BALANZA DE PAGOS <EMBP> ( 4 ) 

Este enfoque se basa en la identidad monetaria. Los enfoques 

anteriores utilizan corno punto de partida las identidades que 

ofrece la contabilidad del producto nacional y de la balanza de 

pagos. Este en cambio, aprovecha la identidad de la contabilidad 

monetario-financiera. 

4 ) Surge a fines de las años 60, 
basado en la identidad monetaria. 

10 
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a. Supuestos Básicos 

Parten de que para estudiar un problema de desequilibrio 

externo lo que interesa ver es lo que acontece con la balanza de 

pagos en su totalidad, y no con una u otra de las cuentas que la 

conforman. 

- SeRalan que un eMceso de demanda en un mercado tiene su 

equivalente en un eKceso de oferta en otro. Por lo que se sigue 

que el déficit de la balanza de pagos es un fenómeno de 

desequilibrio en la estructura de los acervos totales. 

El problema de la balanza de pagos es enfocado como una 

cuestión monetaria y no como un fenómeno real de precios. Por lo 

que necesitan de los conceptos e intrumentos de la teoria 

monetaria, la cual con el objetivo de restablecer el equilibrio 

en los mercados utiliza fundamentalmente ajustes y desajustes del 

stock de dinero, esto último se efectiviza por la via: de la 

contracción del crédito interno, variaciones en los flujos de las 

reservas internacionales. 

La identidad más importante de este enfoque es la monetaria, la 

cual relaciona el dinero <Ml con las reservas monetarias 

internacionales CRil y el crédito interno CCIJ. 

M RI + CI 

b. Mecanismo de Ajuste 

Mecanismo automático. Cuando hay una reducción de las reservas 

y una caída de la oferta monetaria, se produce una contracción de 
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la demanda agregada y por tanto una caída del nivel de actividad 

económico. Una situación de este tipo de acuerdo al EMBP se 

regula automáticamente, porque al caer el nivel de actividad 

económica, disminuye a la par el nivel de gasto interno de los 

agentes por debajo de su ingreso, generándose un excedente que 

ayuda a eliminar el desequilibrio d8 la balanza de pagos. 

- Si el déficit continúa quiere decir de acuerdo a este modelo 

teóricos que el mecanismo antes seRalado no funciona, debido a 

que el Banco Central debe estar realizando una política de 

esterilización. 

Un déficit de divisas provoca una contracción de la cantidad de 

dinero en la economía, lo cual ocaciona a su vez una reducción 

del nivel de actividad económica. Frente a esta situación, el 

Banco Central procura evitar la caída de la actividad económica, 

es decir esterilizar el impacto monetario negativo provocado por 

una reducción de las reservas, a través de elevar el crédito 

interno, con lo cual el desequilibrio de la balanza de pagos se 

acentúa o por lo menos permanece. Por lo que la mejoría del 

problema de la balanza de pagos solo es factible a partir de un 

cambio en la política monetaria del Gobierno, tendiente a negar 

que el Banco esterilice el impacto monetario negativo de una 

contracción de las reservas. 

c. Comentarios sobre el enfoque 

A pesar de que el EMBP desea dar un mismo nivel de importancia a 

la totalidad de las cuentas que conforman la balanza de pagas, en 

realidad pone mucho énfasis en la cuenta de capitales como 

mecanismo central para resolver los desequilibrios de la balanza 

de pagos. 

Los problemas a nivel de balanza de pagos son vistos como 
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cuetiones meramente monetarias, por ende los factores de otro 

tipo que influyen en ella como los problemas estructurales, etc, 

no son tomados en cuenta. 

1.3 SINTESlS SOBRE LOS ENFOQUES DE LA CUENTA DE CAPITALES ("') 

a. Supuestos Básicos 

Para esta corriente es el deseqJilibrio en las decisicones 

ahorro-inversión el que c,enera desarreglos en la cuenta 

corriente: a~n más s~n los desarreglos del sector público, es 

decir !!l déficit de este sector la causa última del problema. 

Asi el déficit de la balanza comercial puede ser resultado de un 

déficit del sector privado o del gobierno; aún m¿k~;. en ger¡eral 

suponen que el desequilibrio del sector privado es ineuistente o 

muy pequeño frente al del gobierno, por lo que concluyen que es 

el déficit fiscal el causante directo del desequilibrio externo. 

sustituyendo 

donde: 

Y C + I + G + X - M 

v - e A + T 

A el ahorro privado 

T impuestos 

"'l Años 50 y 60, modelos de Mundell-Flemming; en los 70 
Dornbusch (sobre los activos de portafolio). Muchos autores han 
ubicaco también aquí, al EMBP por considerar que en la práctica 
se concentra en la cuenta de capitales. 
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Entonces, la diferoncia entre el ingreso y el consumo corresponde 

a la diferencia entre ahorro e impuestos. Luego: 

CA - Il + <T - Gl X - M 

déficit fiscal. (T 

<A 
(X 

G> 
I) 

M> 
déficit del Sector Privado. 

balanza comercial. 

bl Mecanismo de Ajuste 

Los flujos financieros constituyen el principal mecanismo de 

ajuste para este enfoque, debido a que pueden evitar el dilema 

entre desequilibrio externo e interno. 

Otro mecanimso de ajuste de 

del déficit fiscal, ésto es, 

público. 

suma importancia es la eliminación 

la reducción del gasto del sector 

c) Comentarios sobre el enfoque 

Uno de los problemas de este enfoque es que focaliza su atención 

excesivamente en la cuenta de capitales, pues la considera el 

elemento más importante causante del desequilibrio de la balanza 

de pagos. Esta situación muchas veces ha llevado a descuidar los 

problemas de la cuenta corriente, por ejemplo, este modelo 

postula que recurrir al crédito externo constituiría una salida 

para solventar el problema de balanza de pagos, sin embargo, no 

vé que sí la deuda externa alcanza niveles muy altos puede 

provocar otro tipo de problemas más graves que a la larga generan 

también desequilibrio de la balanza de pagos. 
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2, ENFOQUES QUE ENFATIZAN EL PROBLEMA DE LA INFLACION 

En los programas de ajuste efectuados en la gran mayoría de los 

países de la región, entre los puntos centrales del ajuste los 

más relevantes han sido el restablecimiento de los desequilibrios 

externos y el control de la inflación. Por esta razón se 

considera necesario hacer refer2ncia a las principales teorías 

que tienen como objeta explicar las causas qL~e provocan inflación 

y exponer los mecanismos posiblüs p~ra carnbatirla. 

"La inflación es un aumento generalizado en los precios; na de 

algunos precios, sino de todcs los precios, tanto de los precios 

de las insumes y bienes finales coma de las remuneraciones a los 

factores de producción. O se~, la inflación aumenta tanto el 

costa corno los medios de vida (las ingresos de las distintas 

factores)" <H<1rnos J., Pág. 20, 1986"). 

Cabe aclarar que el aumento de los precios en un procese 

inflacionario se dá de manera diferenciada. En ninguna inflación 

real suben todos los precios al mismo ritmo. De modo que la 

inflación es el aumento común <o promedio) que tienen todos los 

precios. Las discrepancias (hacia arriba o hacia abajol repecto 

a esa tendencia común reflejan cambios en los precios relativos. 

2. 1 INFLACION POR DEMANDA 

La base teórica de este enfoque es la teoría cuantitativa del 

dinero y su supuesto, que las variaciones en los precios son 

explicadas a largo pla~o fundamentalmente por variaciones en la 

b) Base teórica: La teoría cuantitativa del dinero. 
Principal exponente: Milton Friedman 
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oferta monetaria (7 ) 

El e::ceso de ofet-ta monetaria poi· encima del nivel de producto de 

pleno empleo, provoca un incremento de precios, por tanto para 

bajar inflación es menester disn1int1ir la cantidad de dinero 

excedentaria (Fiedmanl. Además~ al realizar esta reducción en la 

cantidad de dinero no provoca una disminución del producto. 

Las teorías que sitúan las causas de la inflación en un problema 

de demanda, se~alan que un exceso de demanda es el causante del 

problema, llegando a ver esta relación como una cuestión 

monocausal, pues un e~ceso de oferta monetaria sobre el nivel del 

producto de pleno empleo provoca para esta teoría un proceso 

inflacionario. 

Se da mucha importancia a la ecuación cuantitativa del dinero: 

Donde: 

p * Q y M *V 

Y ingreso nacional 

P nivel de precios 

Q volumen de producción 

M cantidad de dinero 

V velocidad de circulación 

7 "Una aplicación de esta relación a los datos de 10 
paises latinoamericanos en los últimos 25 a~os muestra que, tal 
como postula esta teoría, la inflación está correlacionada 
positivamente cun variaciones en la cantidad de dinero e 
inversacnente con v2riaciones en la producción~ tanto a nivel de 
pais como para el conjunto de ellos. Sin embargo, esta relación 
tan clara y fuerte a largo plazo no es tan así a corto plazo. De 
hecho, se observan inumerables episodios de desaceleración 
monetaria en que la inflación no cede, o cede muy poco; e 
inversamente en que la inflación cede, pero en que la oferta 
monetaria no desacelera" (Ramos J., F'ág. 21, 1986). 
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En términos dinám1cos: 

;>1/M + viv '{ /'t' F'/F' ~. Q/Q 

Hacen una particular referencia al aumenta en l E. cc:,nti dad de 

dinero, via una elEv~ción del défi~1t fiscal~ o a causa de algón 

problema en el crédito otorgado al sec~or privado- El exceso de 

demanda incrementa los costos y los precios. 

2.2 INFLACION PO~ COSTOS 

Los enfoques que e~plican la inflación por via de las variaciones 

en los costos, enfatizan que las causas de la inflación serian 

los cambios en los salarios, 

utilidad, entre los principales. 

tipo de cambio, 

El crecimiento de los precios tP/PI es igual al aumento en los 

costos IC/Cl menos el de la productividad: 

Donde: 

P/P C/C 

P/P Crecimiento de los precios 

C/C Crecimiento de los costos 

Productividad 

Los costos pueden corresponder a: 

s 
ePM; 

e 

salarios 

costos de insumos importados 

tipo de cambio 

PM* precio internacional del insumo 
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importados 

tasa de interés costos financieros 

Wk residuo (costos de capital 

Por tanto la elevación de los precios es igual a la suma de los 

aumentos de cada costo, ponderado por su impacto en los costos 

totales, menos el incremento en la productividad: 

P/P (alfe;) S/S + <betal e/e + rl>lk/Wk 

Sin embargo este 

importante entre M 

enfoque acepta que 8}~ i ste Llna relación 

no siempre va pe1·0 que esta .-elación 

causalmente de M a P, sino que puede darse al revés tanmbién. 

Los pr-oblemas en los costos que originan 

diferentes causas, entre ellas: 

inflación poseen 

- La existencia de monopolios, los cuales con el propósito de 

elevar sus márgenes de ganancia pueden elevar los precios de sus 

productos y provocar presiones inflacionarias. 

- Las negociaciones salariales, que por lo general se eKpr-esan en 

presiones de los sindicatos para elevar los salarios reales. 

- Una devaluación que al transferir recursos hacia el exterior y 

hacia actividades transables, provoca graves presiones en los 

costos de las actividades no transables. 

"Si los precios (claves que se han seRalado aqui o los demás 

precios) fueran completamente fle:<ibles podría efectuarse tal 

redistribución sin inflación; sin embargo, de haber cierta 

rigidez hacia la baja en éstos, entonces sólo podrán lograrse las 

caídas necesarias en los precios r-elativos de estos ~ltimos si 

los demás precios suben más. En tales circunstancias, pues, las 
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r 

Wk 

importados 

tasa de interés costos fin~ncieros 

residuo (costos de capital 

Por tanto la elevación de los precios es igual a la sun1a de los 

aumentos de cada costo. ponderado por su impacto en los costos 

totales, menos el increruento en la productividad: 

P/F' Cal fa) S/S + + rWk/l~k 

Sin embargo este enfoque acepta que existe una relación 

importante entre M 

causalmente de M a P. 

y P, pero que esta ralación no siempre va 

sino que puede darse al revés tanmbién. 

Los problemas en los costos que originan inflación poseen 

diferentes causas, entre ellas: 

- La existencia de monopolios, los cuales con el propósito de 

elevar sus márgenes de ganancia pueden elevar los precios de sus 

productos y provocar presiones inflacionarias. 

- Las negociacionos salariales, que por lo general se expresan en 

presiones de los sindicatos para elevar los salarios reales. 

- Una devaluación 

hacia actividades 

que al transferir recursos hacia el exterior y 

transables, provoca graves presiones en los 

costos de las actividades no transables. 

"Si los precios 

precios) fueran 

redistribución 

(el aves que se 

completamente 

sin inflación; 

han se~alada aquí o los demás 

fle~ibles podría efectuarse tal 

sin embargo, de haber cierta 

rigidez hacia la baja en éstos, entonces sólo podrán lograrse las 

caídas necesarias en los precios relativos de estas últimas si 

los demás precios suben más. En tales circunstancias, pues, las 
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autoridades enfrentarían la disyuntiva de permitir una recesión o 

validar una inflación. De hecho, una justificación tipica para 

una polític3. inflacionaria SQría ésta: para facilitar un 

necesario ajt1ste en los precios relativos' 1 <Ramos J., Pág. 22 -

23, 1986). 

2.3 INFLACION F'OR EL LADO DE LA OFERTA ("') 

Aquí se eHpresa la tradición estructuralista de la CEPAL, 

tratando de dar contestación a los problemas inflacionarios de 

Amér-ica Latina. 

Argumentan que en América Latina no existen pr-oblemas de demanda 

sino r-estricciones por- el lado de la oferta, este último elemento 

es el que conduce a fuertes pr-esiones inflacionarias, ya que en 

estas econOíl\Ías existe una oferta limitada, una rígida estructura 

pr-oductiva y un gran número de cuellos de botella en varios de 

los sector-es productiv~s fundamentales como por ejemplo, el agro, 

el sector- exportador, etc. 

Las r-igideces en la oferta son fruto entre otras causas de: 

de ingresos y de la pr-opiedad, mer-cados concentración 

segmentadas, poca iniciativa empresar-ial, r-educido nivel de 

competencia, la existencia de políticas económicas ineficientes 

y errad¿¡s, ele. 

Por lo que la principal solución al problema inflacionario de 

acuerdo a esta visión estar-ia dada a través de incrementar la 

oferta, esto es, mejorar- la producción; particularmente del 

sector agr-ar-io y exportador que son de los más afectados y 

rídidos en las economías latinoamericanas. 

8 ) Tradición estructuralista de la Cepal, a través de 
autores como Nayola, Sunkel, Pr-ebisch 
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Una de las limitaciones m~s rol2vant2s de este enfoque al 

plantear como solución a los problemas de la inflación mecanismos 

que mejoren la estructura productiva de las economias, es que se 

queda tan solo en el contexto de largo plazo, y de alguna manera 

deja de lado cuestiones de corto plazo que acompañen a sus 

propósitos. 

2.4 INFLACION INERCIAL O PERSISTENTE 

Esta corriente plantea que la inflación no sólo tiene que ver con 

problemas de oferta y de demanda. sino que los procesos de 

elevación de precios se aceleran en el tiempo y provocan 

elementos que la perpetúan corno: el acentuamiento de 1 os 

factores que originan la inflación y los que la propagan. 

Entre las corrientes más representativas de este enfoque se 

encuentran: 

La visión de las expectativas, que considera que la inflación 

está en función de las expectativas que se generan a partir de un 

error en la política monetaria de la economía. Es decir se trata 

de un elemento de corto plazo. Señalan que la aceleración de la 

inflación no tiene que ver ni con problemas de oferta ni de 

demanda. 

- La visión de las expectativas adaptativas, plantea que cuando 

la inflación es alta y persistente, la inflación actual va a ser 

más o menos igual a la inflación del período pasado, más un 

9 ) Corrientes más representativas: 
expectativas, la expectativas adaptativas, 
racionales, visión del conflicto distributivo 
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margen de error. Pt Pt - 1 + w 

La visión de las e::pect<ltivas racionales, plantea que la 

inflación futura va a depender de la tasa inflación racionalmente 

prevista, la cual se conecta de manera directa con la tasa de 

crecimiento de la oferta monetaria. La inflación futura se puede 

calcular y depende de los conocimientos y expectativas sobre el 

crecimiento de la economia, y de que la inflación futura se 

mantenga. 

Esta corriente propone, una reducción del gasto póblico que 

conducirá a un decrecimiento del proceso inflacionario debido a 

sus efectos sobre las expectativas. Pues los agentes de la 

economía conocen de manera muy cLcwa el efecto que va a generar 

una reducción de la oferta monetaria y por su conocimiento sobre 

el mercado van a estimar una tasa de inflación racionalmente 

prevista, de acuerdo a la cual hacen sus ajustes. 

- Conflicto distributivo, postulado por la escuela brasileRa y la 

escuela de Noyola. 

La inflación es vista como un conflicto distributivo, parten de 

la idea que los agentes mantienen sus perspectivas inflacionarias 

de acuerdo a la participación de los grupos en el ingreso 

nacional. 

En un shock inflacionario los grupos luchan por reacornodar su 

participación en el ingreso !trabajadores, empresarios, 

gobierno>, cuestión que desencadena una modificación de los 

precios relativos. Debido a que los grupos sociales tratan de 

mantener su participación en el ingreso nacional a través de una 

serie de acciones como son la elaboración de contratos 

colectivos, el incremento de los salarios, las negociaciones con 

los empresarios, etc.; cuando no existen este tipo de 
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negociaciones los plazos se acortan y se crean las condiciones 

para que se de un proceso de hiperinflación, debido a que el 

conflicto y la pugna pasa a primer plano. 

En resumen, para tratar el problema inflacionario en un pais 

determinado, es necesario tomar en cuenta tanto los elementos de 

demanda, de costos, de oferta. y de las e}!pectativas en general 

(incluyendo los problemas que acaciana el conflicto distrubutivo 

por la participación de los diferentes grupos sociales en el 

ingreso>. 

Cabe seRalar que se debe tener clara que los factores de 

propagación (por ejeniplo, indi=ación o expectativas) no inician 

la inflación o aceleración, pero si la mantienen. De hecho, una 

ve;: que e;;iste un shock (se~ de d~rnanda o de oferta) oue inicia 

la inflación, el ritmo inflacionario puede llegar a un nivel que 

no guarde relación alguna con la presión inflacionaria inicial, 

si se desata un espiral inflacionario lde precios o salarios a 

mayor déficit fiscal a e::pansión ,monetaria o viceversa). Más 

aón, al persistir la inflación a altos ritmos por un tiempo, se 

generan expectativas de que ésta va a continuar, a menudo 

institucionalizándose en mecanismos de indización cada vez más 

extendidos ltipo 

impuestos ••. ). 

de 

De tal 

cambio, intereses, arriendos, salarias, 

modo que es perfectamente posible que, 

después de un tiempo, desaparezcan los factores que dieran lugar 

al brote inflacionario inicial, pero que ésto siga por su cuenta 

en forma "inercial". Habría inflación, pues, y, por cierto, 

expansión monetaria, déficit fiscal y alza en los costos -pues a 

la larga no puede haber inflación si los modios de pago y do vida 

no suben-; pero estos factores no serian su causa. La causa 

serian las e~pectativas inflacionarias y los mecanismos de 

indización al cual dan lugar. En efecto, a ese ritmo de 

inflación, y aunque parezca paradójico, no habría ni exceso de 

di=manda ni de costos. Ccfr. Ramos J., Pág. 24, 1986). 
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3. CARACTERISTICAS DEL MODELO DE AJUSTE ORTODOXO. 

Ajuste al estilo FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

3.1 El Fondo plantea la necesidad de cambios en cinco 

frentes. 

La estabilización emprendida 

desarrollo conjuntamente con 

por la 

el Fondo 

mayoría de países en 

Monetario Internacional, 

planteó cambios en cinco frentes: 

a. Políticas de Ingreso: tales 

movimientos redistributivos 

grupos específicos). 

como recortes salariales y 

lque van a favor o en contra de 

La contracción de los salarios como es lógico impacta 

negativamente en el nivel de bienestar. Por lo que en general en 

los modelos de ajuste ortodoHos no se hace explicito la cuestión 

de reducir los salarios, sino que se plantean que estos dltimos 

deben ser reajustados de acuerdo a la productividad. 

La reducción de los salario constituye un instrumento relevante 

para este enfoque, debido a que µlantean que una disminución de 

los salarios reales provocaría: 

- una mejor redistribución de los factores productivos, debido a 

que al contraerse los salarios se estimula a una elevación de la 

inversión privada particularmente en capital trabajo, con lo que 

se impacta positivamente en los niveles de emplea, 

posibilitándose una modificación de la función de producción. 
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un impacto positivo en la e::portaciones pues disminuyen los 

costos de estas a nivel nacional. Este impacto positivo de una 

reducción de los sala1-ios sobre las exportacion~s se dará, 

siempre y cuand~ los salarios noniinales suban menos que la 

devaluación del tipo de cambio, con lo que se podrá mantener una 

ventaja comparativa via salarios reducidos en los mercados 

internacionales. 

b. Austeridad Fiscal: recortes en el gasto público (muchas 

veces en la inversión pública o en programas de bienestar) y 

mayores impuestos. 

La contracción del gasto publico con el propósito de contraer la 

demanda agregada, la inflación e incentivar al gasto privado. 

Los persistentes déficit que e::isten en las finanzas públicas han 

tenido que ser financiados, en la mayoría de los casos con 

créditos del banco central al gobierno, lo que ha reducido el 

volumen de crédito que se otorga al sector privado. 

Esta situación ha impactado negativamente en los niveles de gasto 

del sector privado, no solo porque se le ha privado de recursos 

crediticios, sino porque como se parte de un nivel de pleno 

empleo, se cree entonces que el incremento del gasto del gobierno 

lleva inequivocamente a una reducción del gasto del sector 

privado. Por tanto esta situación es muy perjudicial para la 

economía en su conjunto, debido a que consideran que el gasto 

privado de por sí es mucho más eficientes que el gasto público. 

• 0 En la práctica lo que ha sucedido es el efecto 
Keynesiano - Kaleckiano, es decir al caer los salarios se ha 
contraído la demanda y a su vez la producción y el empleo. 
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Por eso postulan que el estado debería mantener los gastos hasta 

el nivel en que pueda financiarlos a partir de sus ingresos, no 

más, porque afecta negaliv~mcnt~ el dese1npe~a del sector privado. 

c. Política Monetaria Restrictiva: 

de interés reales positivas. 

limites al crédito y tasas 

Estimulo al desarrollo del sector financiero basicamente por la 

vía de la elevación de la tasa interés real. 

Este enfoque propone que al incrementar la tasa de interés se 

estimulará el ahorro y la inversión, a su vez se provocará una 

mejor asignación de recursos aumentándose el monto de inversión 

en capital trabajo, y elevándose por lo mismo el nivel de 

ocupación ( 11 ). 

d. Devaluación 

Este instrumento se utiliza para orientar la producción hacia 

bienes comerciali2ables internacionalmente, en 

instrumento busca incentivar exportaciones 

importaciones ( 1 ~1. 

definitiva este 

y desestimular 

•• Cabe seRalar que en varias de las economías 
latinoamericanas el aumento de la ~asa de interés pudo haber 
conducida a una elevación del ahorro e incluso a una modificación 
de la relación ahorro-inversión, pero no necesariamente a que la 
inversión nacional crPzca y en algunos a~os y determinados casos 
hasta se contrajo. Estos hechos dan cuenta de que la sola 
elevación de la tasa de interés no conduce automaticamente a una 
mejor asignacón de recursos~ n1 a que los recursos ahorrados se 
destinen a las inversiones productivas. 

1 "' En varios casos sE> ha logrado meJorar los problemas de 
balanza comercial via una devaluación, p2ro a costa d~ profundas 
recesiones a nivel interno, pues los países en desarrollo 
dependen significativamente de e::portaciones de bienes de capital 
y materias primas. Por tanto, una devaluación encarece las 
importaciones y estimula la inflación, pero como además los 
salarios no se elevan a la par de la inflación el consumo general 
cae drasticamente. 
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e. Liberalizacion comercial y del tipo de cambio 

(cabios de políticas do mediano plazo) (' 3 ) 

3.2 Identidades Contables que sirven de base para los modelos de 

programación financiera. 

Para estabilizar, el Fondo, sugirió modelos de programación 

financiera que estaban constituidos en torno a las identidades 

contables del sistema financiero, del presupuesto fiscal y de la 

balanza de pagos, que usan todos los paises como parte de su base 

macroeconómica de datos: 

1. El acervo de dinero se expresa como la suma de sus 

componentes externos e internos. De acuerdo con el balance 

consolidado del sistema bancario, 

iguales a los pasivos, 

( 1) Mo RI + CI Mo 

los activos bancrios 

Oferta Monetaria 

RI Reservas Internacionales 

CI Crédito Interno 

son 

2. Partiendo de la ecuación de intercambio (o teoría 

cuantitativa del dinero>, consideran que la producción está 

lado de la oferta (existe pleno empleo, los 

factores están plenamente ocupados y cada quien recibe lo que 

merece>; y que en el corto plazo la velocidad es constante. Se 

supone adicionalmente, que se aplica la ley de un solo precio de 

manera que el nivel general de precios está predeterminado. 

• 3 ¡ A pesar de que pueden actuar en dirección opuesta a la 
devaluación, se piensa que estimularán el crecimiento en el 
mediano plazo. 
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(2) Md <P X Q)/V Md Demanda de Dinero 

P Niv8l de Precios 

Q Producto 

V 'Jelocidad 

La suma de Reservas y Crédito Interno deberia ser igual al valor 

de la producción. Por tanto: Mo Md 

3. 

(3) 

El FMI afirma que: Si la creación de crédito excede un valor 

que sea consecuente con la demanda de dinero, tomando a la 

demanda de dinero como función del ingreso nacional, 

entonces caerían las reservas internacionales. Por lo tanto, 

un buen desempeRo eKterno depende de la restricción 

doméstica del crédito. 

Entonces: 

BP + Cig + Clp 

"M <CC + "Kl + 

''RI 
BP 
BP 
ce 
'k 

---cr 
·''Clg 

<G-Tl 

BP opro~imadamente 
saldo en Balanza de Pagos 
ce + -·'1( 

saldo en cuenta corriente 
en cuenta de capitales 
-·cr 9 + --·-crp 

= (G-Tl parte del déficit que 
se financia con emisión 

ó: 

+ Cip 

4. Para el FMI, si la absorción excede al ingreso, quiere decir 

que hay un exceso de creación de crédito por encima de la 

nueva demanda de dinero. 

Manteniendo los supuestos de producción constante y nivel de 

precios y velocidad fijados exógenamente, la implicación de la 
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política apunta a que la limitación de la creación de crédito es 

la única vía para forzar a que la absorción se ajuste al ingreso. 

Por definición: 

CX-M> PQ - A A Absorción Interna 

IConsumo+Inv.+Gasto Gl 

La cuenta corriente se debe balancear con los cambios en las 

reservas internacionales (ARI) y la variación de la deuda externa 

(AK). 

Si IX-MI ARI - -~ Juntando tenemos que: 

Como el cambio en las reservas internacionales es también igual a 

la diferencia entre el cambio en la oferta de dinero y el cambio 

en el cédito doméstico, CARI = AMo - ACI) 

(4) A - (PQl 

La absorción excederá al ingreso nacional y el ahorro externo, 

cuando el cambio en el crédito interno exceda al cambio en la 

oferta de dinero. 

5. Los objetivos fijados para el crédito se detallan más, en 

términos de la revisión de las fuentes y los usos de los 

fondos del gobierno, y entonces, la cuenta fiscal es usada para 

la programación financiera lel 

del sector público). 

andeudamiento requerido por parte 

Se supone que el endeudamiento externo total es responsabilidad 

casi exclusiva del Estado, y que para él es difícil colocar sus 

pasivos fuera del sistema bancario. 

(5) CG-Tl 
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Teniendo predeterminadas las entradas de capital y la creación 

del crédito interno 141, la limitación del déficit fiscal que 

aparece en el l~do derecho de la ecuación (5) puede mantener en 

un nivel bajo Ja demanda de crédito del Estado: además evitar el 

desplazamiEnto del sector p1~ivado de los rnercados financieros. 

6. En lo fundamental, a lo largo de la década el FMI conservó 

el enfoque de que la inflación estaba determinada por un 

exceso de demanda interna, e hizo estricta la necesidad de 

contraerla ajustando la estructura de precios y de la demanda 

agregada. 

Si p (f'lVl/O, 

Como se considera constante la velocidad: 

"P = "M - "Q 

Un ejemplo típico de un plan de ajuste ultraortodoxo es el 
"plan boliviano" de fines de 1985, el cual considera que el 
factor clave causante de la hiperinflación es un incremento 
muy grande de oferta monetaria y la exitencia de un profundo 
déficit fiscal. "AOn más importante, el choque ortodoxo 
boliviano ha sido uno de los intentos más ambiciosos que se 
haya registrado en país en desarrollo alguno, de combinar un 
drástico programa macroeconómico de corto plazo con un 
reaj11ste Qstructural en un espacio breve de tiempo; este 
6ltimo incluye la liberalización del sector externo, del 
mercado laboral y del sector financiero y un reajuste a 
fondo de la estructura y finanzas d8l sector público" 
<Dcampo J., Pág. 14, 1987>. 

De acuerdo al diagnóstico y a las causas que los 
propugnadores del plan boliviano se~alan como los origenes 
de los desequilibrios en este país, es obvio suponer que sus 
medidas de política más importantes fueron: 

- Las que tenían como objetivo estabilizar la economía en un 
plazo muy corto, y restablecer particularmente el equilibrio 
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fiscal y contraer el exceso de dinero: congelación de los 
salarios del sector pública, incremento en los precias de la 
gasolina, elevación de los impuestos que las empresas 
petroleras p~gan ~l gcbi~:-no, conracción dEl gasto en varios 
programas d~ invorsitr~. Además. se deval1~0 la moneda y 
posteriormente se estableció un tipo de cambio flexible; se 
eliminaron todos los controles a los precios y se congeló el 
salario mínimo. 

Las que tenían como porpósito realizar reajustes 
estructurales como son principalmente: disminución de los 
aranceles, eliminación de los controles del tipo de cambio y 
de las importaciones y eliminación de los controles sobre 
las tasas de interés. 

A grandes rasgos se puede decir que el plan boliviano 
mucho éxito en lo concerniente al control de 
hiperinflación, sin embargo el deterioro del nivel de 
fue muy grnade debido a que la caída de los salarios 
empleo fue profunda. 

tuvo 
la 

vida 
y del 

Los problemas más graves que se encuentran en el modelo de 

programación financiera aplicada por el FMI, hacen referencia a: 

- que colocan en un segundo plano los cambios en la producción y 

la determinación de los precios por el lado de los costos. Los 

programas financieros particularmente encaminan sus esfuerzos al 

tratamiento del sistema bancario, el equilibrio externo y las 

finanzas del gobierno, pero olvidan el desglose de los 

componentes de los precios por el lado de los costos: 

Precio * Producto Utilidad+ Nómica Salarial + Costos de 

importación de bienes intermedios + Costos de financiamiento del 

capital trabajo. 

- y la cuestión de que la producción como la absorción dependen 

de ellas mismas y de otras variables del sistema, por la vía de 

encadenamientos entre ingreso y gasto CCfr, Taylor L., Pág. 46, 

1989). 
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4. CARACTERISTICAS DEL MODELO DE AJUSTE HETERODOXO. 

ortodm:.:i suge1"i da por el Fondo Monetario La estrategia 

Internacional fue muy r~dical, el ajuste contractivo tuvo 

oposición interna en muchos países y por eso no fue aplicado 

siempre tan consecuente ni profundamente. A la vez esto 

contribuyó a que los hacedores de política económica y los 

círculos académicos de los paises afectados, se involucraran en 

la busqueda, postulación y aplicación de políticas de ajuste 

alternativas llogicamente negociadas con el FMII. 

Una de las características más importantes de los planes de 

ajuste heterodoxos es el análisis que hacen acerca de la 

inflación, a partir de incor-porar una serie de visiones y 

corrientes sobre la explicación de la misma. F'or 1 o que se 

considera necesario s~~alar cuales son estos aportes. 

a. El enfoque 

estructuralista, 

t1eterodo>-:o 

y reali.:a una 

apoy<".do en 1 a 

djferenciación 

perspectiva 

entre los 

mecanismos propagadores y originadores de la inflación. 

- Mecanismos propagadores, se encuentran muy relacionados con las 

espectativas y el componente incercial de la inflación. 

Los procesos de inestabilidad e incertidumbre se traducen en la 

generación de espectativas adaptativas o racionales!' 

concretizadas en los mecanismos de indización de precios. 

El problema de la subida de precios es mayor, cuando se recurre a 

la indización o eHisten expectativas inflacionarias, puesto que 

se constituyen en mecanismos de propagación de la inflación y la 

vuelven inercial. Además como no todos los precios se mueven al 
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mismo tiempo, los que se rezagan siempre pierden Cej. el w). 

En una situación como esta la inflación crece~ se estimula el 

componente inercial de la misma, el cual a su vez impulsa a un 

nivel más alto de inflación, pues la inflación de ayer determina 

el nivel de inflación de hoy, ya que los agentes económicos suben 

sus precios para no perder. 

Entonces se plantea la necesidad de abordar el problema de la 

inflación por la vía de su componente inercial, para lo cual se 

considera prioritario llevar adelante un proceso de concertación, 

con el objetivo de controlar las espectativas hacia adelante de 

los actores económicos y/o para manejar el conflicto 

di str i bu ti vo. La concertación conducirá a que los actores 

económicos se comprometen a mantener los precios, con lo cual 

será controlada la inflación, de no ser así el problema 

inflacionario se volveria permanente. 

- Mecanismos originadores de la inflación, en un principio el 

enfoque heterodoxo mantenia consenso sobre el hecho de que la 

principal causa de la inflación era la pugna distributiva. 

Posteriormente se produjo una separ3ción dentro de la corriente 

heterodoxa sobre la interpretación de los orígenes de la 

inflación, por un lado están loa que piensan que la causa central 

es estructural (heterodoxo fiscall, y por otro lado los que 

piensan que el origen se halla en el conflicto distributivo 

(heterodoxo distributivo). 

Con la intención de clarificar las diferencias entre estas 

corrientes, se formaliza los componentes más importantes de la 

inflación Cde acuerdo a esta perspectiva) 

p p (-1) + a CG-T> + b CY-yl 
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Donde: 

p 
p (-1) 

a 

CG-Tl 
b 
CY-yl 

inflación corriente 
inflación re=agada 
proporción del déficit público que afecta a los 
precios 
déficit público real 
proporción de participación en el inqreso 
déficit entre el ingreso esperado por los agentes 
en el periodo previo IYl y el ingreso real reali
zado en el período previo <y> 

Para la heterodo:: i a f j scal en un programa de 

ajuste es, no sólo cambiar el commponenta inercial de la 

inflación sino también el estructural, el cual tiene que ver 

directamente con la disminución del déficit fiscal vía una 

corrección de las finanzas públicas. 

En este sentido a los elementos originadores de la inflación que 

dan mayor valor son: p <-11 y a CG-Tl¡ b tiene poco valor pues 

el problema de la distribución del ingreso deberá ser resuelto 

vía un proceso de concertación, sin embargo sino se logrará 

resolver este elemento, el programa de estabilización no va a 

reducir la inflación en la proporción deseada o se~alada como 

meta necesaria. 

Para Ja heterodoxia distributiva el acento del programa de ajuste 

debe estar en el hecho de combatir la inercia inflacionaria. En 

este caso a es el elemnto menos significativo. 

b. El enfoque heterodoxo distingue también entre: 

Precios fijos, que son aquel 1 os que no se determinan de acuerdo 

a la oferta y la demanda en el corto plazo, sino a la evolución 
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de unos cuantos precios básicos como son los salarios, el tipo de 

cambio, los precios controlados por el gobierno, etc. 

Precios fle:~ibles~ aquellos que se determinan de acuerdo a la 

oferta y la demanda. 

De estos postulados acerca de la inflación "se deriva la idea 

esencial del choque heterodoxo: por medio del control de algunos 

precios clave (el tipo de cambio, los salarios y los precios 

regulados por el Estado) es posible frenar la inflación en los 

mercados de precio fijo y erradicar una "inflación inercial'' 

alta" !Ocampo J., Pág. 16, 19871. Debido a que cuando existen en 

los paises, que están ajustando, problemas de distribución del 

ingreso y los agentes luchan por proteger sus intereses, 

cualquier aumento en los componentes de costos, puede hacer 

cambiar la composición de la oferta del producto. 

PQ u + w + cm + ck 

u utilidad 

w nómina salarial 

cm costos de importación de Bs.i 

ck costo financiamiento de capital. 

Los trabajadores se mueven por el salario, los exportadores por 

el tipo de cambio, los banqueros por la tasa de interés, los 

empresarios por las utilidades. 

Entonces en la perspectiva heterodoxa la solución a este problema 

es a través de "coordinar a los agentes económicos para que los 

mecanismos de reproducción de la inflación sean congruentes con 

el nuevo equilibrio en el ritmo de aumento de los precios. 

Un proceso de este tipo eHige corregir al mismo tiempo los 

fenómenos que genera la alta inflación en el mercado financiero 

(la indización y las altas tasas de interés! y en otras formas de 
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contratos futuros. De las consideraciones anteriores surge 

también el principal problema que enfrenta un programa de esta 

naturaleza: la incapacidad para controlar los precios flexibles y 

las presiones inflacionarias basicas. A ello se ~gregan otro 

cómulo de dificLlltades relacionadas con la falta d~ 

sincronización de los aumentos de los 11 precios fijos (cfr. Ocampo 

J., Pág. 16, 1987). 

Los principales ojetivos de los planes heterodo::os son: combatir 

la inflación pero sin generar recesión; y romper las espectativas 

inflacionarias en el marco del logro de un concenso distributivo. 

Por lo que en la realidad estos planes ajustaron basicamente 

mediante un congelamiento simultáneo de los precios (te, i,w, 

etc.). 

Esta concepción heterodoxa de la inflación, hizo replantear la 

visión del problema del déficit público, de cuyo alto nivel se 

responzabilizó precisamente a la inflación, es decir un 

planteamiento contrario al del Fondo; y dió lugar a que se 

diferenciaran tres conceptos del déficit público. 

El Déficit Financiero (igual al saldo de las finanzas públicas: 

ingresos tributarios y no tributarios, menos gastos en inversión 

y corritentes. El déficit Operacional (de CL\YD saldo sse elimina 

la amortización inflacionaria; es decir, de la deuda interna el 

efecto inflacionario ocasionado por las tasas de interés y de la 

deuda externa, el efecto inflacionario ocasionado por el tipo de 

cu ve cambiol. V, el Balance Primario (positivo o negativo, en 

saldo se eliminan los pagos del gobierno asociados al 

financiero, es decir el pago de intereses de la deuda 

gasto 

pública 

i riterna y e:{ terna) . 

Los planes heterodouos de acuerdo a lo acontecido en la práctica 

se caracterizan por tener varias fases más o menos definidas: la 

primera una fase de incertidumbre generalizada; la segunda una 
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fase de euforia y apoyo masivo al plan debido a que la inflación 

empieza a descender; una tercer~ en la que se evidencia el 

desbalance en la estructura de precios relativos, cuetión que 

provoca un desabastecimiento de algunos productos y elevación de 

la desconfianza; una cuarta fase en la que la fu~tración y el 

desencanto envuelve toda la economía y la sociedad, en muchos 

casos en este periodo se regresa a ajuste de tipo ortorloKo. ( 14 ) 

Un ejemplo de ajuste de tipo heterodoKoes el plan cruzado en 
Brasil. 
La idea básica de este plan fue reducir la inflación y 
proteger a los ingresos de los sectores sociales marginados. 
Las principales medidas de política que aplicaron para 
lograr sus objetivos fueron: la congelación de los general 
de precios y de los precios claves; reforma monetaria que 
particularmente incluía la eliminación de causas de 
indización financiera (excluyéndose de esto a las cuentas de 
ahorro), y elevación de la tasa de interés; est~blecimienta 

de una política salarial muy compleja cuyo fin era mantener 
el poder adquisitivo del salario base en niveles iguales a 
los del semestre anterior: estimulas a las e::portaciones 
manufacturadas; el déficit fiscal se trata de reducirlo a 
través de recortes en el gasto corriente del estado, pero no 
por el lado de los ingresos. 

El plan de estabilización brasileño tuvo como objetivo 
básico atacar la inflación por el lado de los costos Ctasa 
de interés, precios y tarifas pdblicas, tipo de cambio, 
salarios) y de su componente inercial, de una forma no 
recesiva intentando proteger el poder adquisitivo de los 
salarios. Al principio el efecto de las políticas fueron 
inmediatas y redujeron la inflación. sin embargo 
posteriormente hubieron una serie de problemas debido a que: 
careció de un esquema de concertación política entre los 
agentes; generó un e::ceso de demanda considerable; y que 
muchos precios fueron fijados de una forma equivocado (en un 
momento inoportuno cuando la demanda crecía violentamente) y 
no se hicieron ajustes posteriores con lo que los rezagos de 
algunos precios que no se ajustaron a tiempo crecieron y se 
volvieron insostenibles. Todo esto conduJo a la larga a un 
desabastecimiento de varios articulas que entreron rezagados 
al congelamiento, lo que provocó prácticas especulativas, 
sobreetiquetación, etc •. 

14 1 En América Latina casos claros de ajuste heterodoxo son 
los del Plan austral en Argentina, el Plan cruzado en Brasil, el 
Plan inti en Perú. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS MODELOS DE AJUSTE 

5,1 LOS MODELOS DE AJUSTE NO ALCANZARON EL CRECIMIENTO 

SOSTENIDO Y LA EQUIDAD 

De acuerdo a los resultados de los estudios realizados por 

WIDER, de las e::periencias estabilizadoras que llevaron a cabo 18 

países del tercer mundo, ( "''l se aprecia que en general, los 

modelos de ajuste llevados a cabo ran la década de los a~os 

ochenta no fueron exitosos para recuperar el crecimiento y 

equidad. Los rQsultadu~ de los p~quet~s ortodo::os fueron más 

graves que los resultados de los paquetes heterodoxos, a pesar de 

que éstos últimos se intentaron en mucho n1enos casos. 

En el caso concreto de la región latinoamericana, se 11 evaron a 

cabo los dos tipos de paquetes, pero al evaluar los resultados 

conseguidos en la década pasada, se puede reconocer que la 

mayoría de países no logr·aron sortear- de munera e::itosa la crisis 

de la deuda externa; no pudieron recuperar un crecimiento 

sostenido y tampoco mejorar la distribución del ingreso. 

La CEPAL al evaluar el desempeño económico de las economías 

latinoamericanas en el decenio de los ochenta, acuñó el término 

de "década perdida" para ilustrar la magnitud del retroceso que 

sufrieron la mayoría de paises de la región; pues al final de 

1989 se registró en América Latin~ un producto interno bruto 

promedio por habitante, inferior en BX al registrado en 1980 y 

•~) Ver experiencias por países en Taylor L.: Varieties of 
Stallilization E::perience. 
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equivalente al de 1977. ( 16 ) 

Algunos indicadores que dan cuenta de los problemas que afectaron 

a la región son: 

la reducción de 5.5% en 1980 a 3.3% en 1~88, de la 

participación de América Latina en las eHportaciones mundiales 

El sector exportador continuamente se vio afectado por el 

descenso de los precios de los productos tradicionales en el 

mercado mundial. De acuerdo a un índice ponderado de los precios 

reales de los productos básicos que la región exporta, se calcula 

que su deterio1"0 fLte superior al 25:': entre 1980 y 1989. CCepal 

1990, pag 24 y 251 

La caída de la inversión y debilitamiento del sector 

industrial. La participación del sector industrial en el producto 

(promedio de la región) registró una baja: de 25.27. en 1980 a 

23.8% en 1989 CCepal 1990, pag 27) 

- La transferencia de recursos que hasta 1981 fue positiva (10.4 

millones de dólares>, se revirtió y a partir de 1982 la región 

empezó a trasferir recursos al exterior, llegando a representar 

el monto de 1989, 24.6 millones de dólares. (Cepal, Anuario 

Estadístico 1989, pag 768) 

- El aumento de las tasas de desempleo urbano en la mayoría de 

países latinoamericanos; la disminución del gasto público en 

salud y educación (también en casi todos los países) <Cepal, 

Anuario Estadistica 1989, pags. 751, 51, 62). 

- Al finalizar 1989, se calculó que el 37% de los hogares en 

América Latina se encontraban en la miseria; que entre 1970 y 

1 6 ) CEPAL 1990, pág 21 
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1989 habíc.n aumentada el número de pobres en la zona urbana en 

71 millones, pera que en 1989 la mayar parte de las 

extremadamente pobres e indigent~s, al igual que en 1970, 

residían todavía en las áreas t'·ur-ales. ( 17 ) 

5. '.2 FACTORES FiELEVANTES PARA UN orsrno DE POLITICA ECDNOMIA 

La experiencia demostró, que para diseñar las políticas de 

estabilización, parecía más pertinente que se analice por 

separado la situación de los país~s qu~ se iban a estabili=ar; 

considerando la naturaleza de la crisis que afrontaban, así corno 

sus estructuras económica, política y social, y los vínculos 

rnacroecanórnicas y estructurales. 

A continuación se presenta una tabla que considera las factores 

relevantes para un dise~o de política económica, (partes 1 y 2) 

y los vinculas macro que han sida enfatizadas en las estudias 

WIDER (• 9 ) para mostrar la situación de los paises del terccer 

mundo, asi corno una lista de pasibles efectos de las diferentes 

políticas, que deberían ser tomadas en cuenta (partes 3 y 41. 

( 19) 

17 ) CEPAL: "Magnitud de la Pobreza en América Latina en las 
años ochenta"; reseña publicada en el Periódico El Excelsior, 
México D.F., 14 de de julio de 1990 

1EI) 

Research) 
WIDER CWolrld Institute far Develaprnent Econornics 

• 9 ) Fuente y Elaboración: Taylor L, 
Stabilization Experience", pág 69-74. 
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Identificar la 
necesidad de 
Políticas 

naturaleza 
estabilizar, 

.L...1. CbqquPs Pxt ernot;:.... 

del 
y 

shock que 
Consideraciones 

11 eva a 
Sociales 

la 
y 

Estrangulación externa !debida a deteriora de los 
términos de intercambia, caida en el volumen de 
exportaciones, caida de las remesas y/o entradas de 
capital, altas tasas de interes de la deuda, etc.) 

Una bonan~a externa (causas y duración Ej bonanza 
petróleo) 

L.2. Choques inti=-rnos: 
lnflac1bn lla causan problemas estructurales, 

monetarios .. ?> 
Crisis financiera interna lver posiciones de 

activos y pasivos de grupos que est~n involucradas). 
Fuga de capitales <revisar los vinculas de las 

finanzas internas y las condiciones externas) 
Errores pasados en el diseño de políticas IEj. 

expansión excesiva, intentos de redistribución oel 
ingreso impracticables, sobrevaluaciOn del tipo dt=1 
cambio) 

Shocks naturales y/o producidos por el homore 
(cosechas perdidas, guerr~~ otros desastres n~tural2s) 

L.::i O..t.r:.a~ dPr,,ci OD.P~.l\J:"'rna;;,. 
Revisar s1 la. tasa de ir,te1'"cambio real está 

verdaderamente sobrevaluada. 
La asistencia oficial es ¡n1pr·esc1nd1ble p~ra 

estabilizar?, para acceder a los merca~os 

internacionales de capital?. Las entradas sólo pueden 
responder a la ortndo~ia? 

.L..!l Matri;: fill~L . ..Y~~ci-.illlP-;LQ.OJ.jj:j~""\S_;_ 
Grupos mas importantes en la estructura social 
Recursos de produccibn y precios claves asociados 

con cada uno de los grupos. 
Los mayores aciertos y responsabilidades de cada 

grupo y forma en que están determinadas sus tasas de 
retorno y precios. 

Roles politicas de los grupos mas importantes. 
Opciones politicas posibles de llevar a cabo para 

ayudar a los grupos populares pobres y vulnerables. 
Otras consideraciones politicas, IEJ. la 

geopolitica, la estabilidad y compromisos del regimen, 
etc). 
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2. Vincules Macroeconómiccs y Estructurales 

2.._l_ l:litJ e, t 0 "L..."L-Ar:..o.!iuCr:.iJ.m 
Ver si la producción está libre de variaciones 

(dentro de cierto rango) hacia arriba y hacia abajo. 
Si os asi, cuál es la a1nplitud de ese rago. 
Si la producción es fija, cu~les son los factores 

1 imitan tes ( Ej ,-ecursos e:: ternos, infraestructura) • Y 
las canales posibles para ~justar (el ahorro forzada o 
impuesto inflacionarios). 

2..2. ~_as¡;¡_d.!2_in:EJ__a '~iJui 
Ver cu~les son los elementos estructurales en la 

inflacibn~ <Ej. conflictos en la dist.ribuci6n) y sus 
mecanismos de propagación CEj. indexación). 

Si los factores más in1portantes son monetarios o 
por e::ceso de dem¿;nda~ revisar también como el 
incremento de los precios pueden incrementar los 
componentes en los costos. 

Z...:. D.Psa '~ r 0Q..~...=::___;;ru;j;.m:.i.,;:.la:;¡ 
Son relevantes las desagregaciones sectoriales 

<EJ. como a91-icultura vet·sus no i:'.gricultura, mercadeo 
versLtS no mercadeo~ etc.) para ver los mecar1ismos de 
ajuste por sector IEJ. fle~1bilidad en los precios con 
producción fija o inelastic1dad en la oferta) 

2-..i!. C.Oru;Uie~ o;ollrº la be.L.l~e....AAQ..O~ 
Ver cuál es la efectividad de los controles de 

cambio, si éllos permiten algOn grado de libertad para 
determinar las tasas de interés. 

Si son importantes los flujos de remesas, cu~les 

son los mecanismos que pueden ser usadas para controlar 
o capturar parte de ese flujo. 

S1 son importantes las obligaciones de la deuda. Y 
la deuda eKterna es mayor que la interna. Revisar los 
problemas de las transferencias negativas. 

Más drásticamente, hay un repudio parcial para el 
pago de los compromisos de la deuda eKterna 

2.....5. Co.n.5.i.ci.=Lllti~~.il.dQ_ti.o..an.ciJ;!r:.o..... 
Pueden haber problemas con las fianzas de las 

firmas de las empresas o los bancos respecto al balance 
general. Ver los efectos sobre las posiciones sanas y 
las tasas de recuperación. 

Cuáles son los elmentos de fragilidad en el 
sistema y cuáles son los problemas particulares en esta 
dirección. 
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3, Vincules Hacroeconómicos Especiales. 

LJ... L::..._I_cl..:;.'._r:;r:_:-;i_t.o C:·1'1 b.J~i.!:.;3. desplE\~a o no a la inversión 
privada. 

::L..2 Las va ~\.C.i..Q~r.:n_l_o.::;__tir:mi_ni:u¡;__¡j.a__ifiler::_¡;_illill:J..lil. 
estimular·~r~ o retardar~n la demanda para los productos 
no agricolas".' <Son los conflictos de distribucian 
intrasectoriales y/o conflictos de demanda, Ej. entre 
los productores agricolas alimenticios y de 
e::portación) 

:;_.._;_ L=-nLY.aiP'~ dP _Qrnanda pueden ser i nf 1 uenc i a dos 
mediante efectos de saneamiento".' 

Los cambios en los impuestos inflacionarios pueden 
estabilizar y/o modificar (en general contr-aerl la 
oferta monetaria 

Cambios en las posiciones de la hoja de balance, 
de los deudores y acreedores, cuando la tasa de 
inflación es alta. 

Cambios 
saludables 

en las 
y en 1 as 

ma:ddevaluaci an. 

posiciones 
e:.~ ternas, 

internas 
después 

netas 
de una 

~ La Pfjci~nci3 PQ .al____ap.a.ratp rpcn1Prtor dP jm~~' 
puede ser afectada por cambios en la tasa de inflacian 
y/o maniobras politicas? 

~ Si esta cnnstreñida 1 a ecnnmui..¡;\ P;;tern.:ull.eJlt.a, cual es 
la importancia de la producción interna y la formación 
del capital; cómo la relación de autosuf i ciencia 
alimentaria o producción agricola para exportar. Puede 
la devaluación ser expansionaria bajo algunas 
circunstancias? 

::...._ti Pueden incrementarse las e:;portaciones si se restringue 
la absorción interna? 

Al nivel general de precios le afectan los precios 
externos, completa o parcialmente? 

Cual es la importancia relativa de los mercados 
que tienen precios fijos o precios flexibles? Las 
reglas de precios fijos pueden flexibilizarse si se 
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constriñe la oferta? Cual es el papel de los margenes 
comerciales en los mercados de rr•?cios fle;:ibles? 

Como se han generalizado las reglas de indización 
de los salarios, las tasas de intercambio, los precios 
de mercancias, los depósitos en bancos~ los contratos 
financieros, etc.? 

Las 
creditrJ 
de los 
trabajo? 

tAsas de interes o las restricciones de 
alimentan la inflación mediante el incremento 
costos del financiamiento del capital de 

El incrernento en las tasas de 
indirectos son inflacionarias? 

los impuestos 

El incremento en las tasas de interes conduce a un 
mayor ahorro privado? Si ésto es asi, como se lo puede 
absorber macroeconomicamente? 

Qué c~mbios en cart8ra induce los cambios en las 
tasas de interes? Como puede ser afectada la 
intermedidción general del sistema financiero? 

Bajo recesión. las altas tasas sofocarán la 
demanda de crédito de manera tan efectiva que el 
sistema bancario te1~mine con el e>:ceso de liquidez? 

Cuales son los efectos de las altas tasas sobre 
las cuentas fiscales~ 

~ Pirede e'ii~!"-jr 110 ~·-¡ri::>so poteor::ial de ahorro en la 
economia por cualquier razon? Además de tener bajo 
respaldo en la producción es rrob~ble que los recursos 
sean dirigidos digamos a capitales que se fugan y/o 
espec11lacibn domestica en bienes raíces, etc. Este 
puede ser un peligro de los esquemas Ponzi de una 
inadecuada regulación de los mercados financieros o de 
su desregulación total. 

3.....1!2 Es probable una 
una fLtga de 
ma:.: i devaluación'? 
controlado por el 

Qt;peculrlcjOo_c_on 
capitales que 

Chay un tipo 
capital) 

el tipn de ~ o 
se anticipe a una 

de cambio paralelo 

3-._ll Las ai;¡"'ori as d"'l sector p•\ll.liJ;;Ji son importantes desde 
un punto de vista macro (Ej. los mercados de 
exportación, las agencias de subsidio a los alimentos, 
etc.>? Cómo pueden trabajar dichas agencias en un 
probrama de estabilización. 
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4. Preguntas especiales sobre algunas medidas de política 
económicas 

!L...1- Q.eyfiljJ_;l¡:iln 
Es inflacionaria? pcr qué. 
Es contraccion1sta? por qué IEj. efectos de los 

salarios reales, déficit inicial en el mercado, el rol 
que juegan los mercados de e~portación). 

Es expans1onista~ por qué <EJ. aumenta capacidad 
para importar debido al ec,timulo v. l<\s e::portaciones) 

Los cambios en la tasa. logran una influencia 
relativa en la tasa de retorno do las inversiones 
e~ternas e internas, suficiente para inducir 
movimientos de capitales? 

1..2 Efr.orto" d"'-1.i.b!.=.r::~.ci._on Mi=l u1~ 
La liberalización del mercado conseguirá sortear 

la importación de bienes de consumo (u otra clase de 
bienes>? 

la desindustrialización es una respuesta probable 
a la libe1-ali;:01ción? 

Cuáles pueden ser los efactos en la formación de 
los precios a nivel general y por sectores? 

La liberali~ación o las posibles barreras al 
mercado que garanticen los mercados locales pueden 
atraer la inversión de capitales y/o inversiones 
extranjeras directas? 

!l..._.3. EfPrtqc; de 110 r-P,~i mPD dP r-11ntvs~i.!in. 
Los cambios en las cuotas son e::pansionistas o 

contraccionistas? 
las cuotas anticipan la inflación cuando existe 

devaluación? 

.1..-1 _E..espu.,,cd·a" ,. Ja b;,\an;a d~Q_Q_;,_.__ 
Las cuotas, subsidios. y otras politicas, pueden 

ser eficientemente dirigidas a estiffiular las 
exportaciones o la substitución de importaciones? Si 
ésto es así, en que lapso de tiempo? 

Cuál es el rol de la inversión póblica para 
promover la cornerciali~ación <en toda la economía o en 
cada uno de los sectores>? 

Cuál es el rol de 1 as pal i ti cas de impuestos, IEj. 
reducir la absorción o estimular las exportaciones). 

Cuál son las politicas especificas que afectan el 
flujo y el control del movimiento de capital? 

Tiene sentido poner en subasta el control de 
divisas? Puede ésto evitar la inclinación en favor de 
los bienes de importación o del consumo y evitar o 
disminuir la especulación. 
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;!L_5 Contrnl p•'tblico de pr"rj05_ 

El incremento de los precios p1~bl1cos, puede ser 
inflacionario (via un impuje d los costos?) o 
deflacionario (a caus'-\ de una menor emisión, debido a 
la reducción del déficit del sector p~blico) Qué 
efecto es más fue1~te-

Los canibio5 en las políticas de control de precios 
afectan la de1nanda agregada y la distribución? <Ej. 
subsidios a alinl8ntos, medicinas) 

!L...á. Son condiciones favor2'bles para LID 

anti infl ar1 un..ar::..i~-~;_11.: 

Balancear la tasa de inflación, CEj. tasas de 
incremento m~s o menos ioguales, de los componentes más 
importantes de los costos y los elementos del índice de 
precios) 

Amplia indi~ación formal. 
Ver cuáles son las dimensiones fiscales y 

distributivas del paqucl:=:o hetercido::o. Cpuede tener 
efectos en la demanda agregada y riesgos de provocar un 
ahorro forzado mediante la contracción del consumo), 

.!l:_,_2 Eo_U__tir:l.L~_inou:_"'n v__h~~t;:\r~ 
Las pollticas de ingreso cómo están vinculadas con 

la estructura social? 
Bajo ajustes que llevan al estancamiento, cuál es 

el contexto de la redistribución progresiva antes que 
se implanten los limites a la producción. 

Si en el proceso de ajuste el ahorro forzado es 
importante, qué grupos estan involucrados en los 
cambios de precios relativos? <Los intentos de 
redistribución mediante la politica de precios, tales 
como subsidia a los alimentos, constriñen la oferta) 

Si l.:i inílaciór1 r-esponde a los factores de la 
demanda o a la emisión de moneda., los cambios de 
precios cómo influyen en los mecanismos de generación 
de ingreso para cada una de las clases econOmicas y 
sociales. 

La estabilizacións debo orientarse a ayudar a los 
grupos pobres y vulnerables, IPor Ej. puede tener un 
rostro humano). 

!L.H ELl:t.aJ:¡u~_ci.a_P"'tabi 1 i ¡:ac1 óo (pro¡.westo por el FtlJ~ 
internamenrr; c:oher:.ani.a2 Seran satisfactorias las 
contracciones internas y externas de la ecooomia? En 
qué áreas pueden existir mayores expectativas de 
éxitos? Dónde existen peligros o riesgos de errores? 
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CAPITULO II. 

CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA ECUATORIANA V EL PROCESO DE 
ESTABILIZACION EN LA DECADA DE LOS AÑOS OCHENTA 

A Ecuador, los años de la depresión guerra y posguerea le 

demostraron el alto grado de susceptibilidad que tenía su 

economía dependiente, de la exportación de bienes primarios 

<cacao, café, banano) y la importación de productos 

manufacturados. 

El deterioro del mercado en los paises industriales para los 

productos de las países menos desarrollados como el ecuatoriano, 

significó una disminución del monto de divisas para importar 

materia prima, bienes intermedios y de capital, 

necesarios para mantener su aparato productivo. Eso motivó a los 

gobernantes para planificar 

de la década de los 

una política industrial desde fines 

las años cincuenta, considerando 

recomendaciones de la CEPAL, de "industrializar via sustitución 

de importaciones" can el interés fundamental de dinamizar el 

crecimiento hacia adentro y de que el estado no sólo vigile y 

legisle en favor de este modelo sino que tenga una participación 

más activa en él. 

A partir de 1972 el sector industrial y la economía en general 

desarrollaron can mayor profundidad, las directrices de finales 

de los años cincuenta y sesenta, 

generados por la explotación 

pues contaron con los recursos 

petrolera y el incremento 

significativo en las posibilidades de endeudamiento externo. 

El periodo de mayor desarrollo de 

la década de los setenta, donde 
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participación más importante del producto interno bruto. 

Se logró iniciar y ampliar la producción de bienes de consumo no 

duradero, la producción de bienes duraderas e intermedios, pero 

la aspiración de lograr una integración vertical estuvo muy lejos 

de cumplirse. 

En realidad en los setenta se vivió una etapa de crecimiento 

económica generalizada, pera sus características no fueron 

homogéneas ni entre las diferentes ramas ni al interior de ellas. 

El no lograr integrar al aparato productiva significó que la 

estructura productiva se modernice con una dependencia muy grande 

de las importaciones de bienes de capital, insumos y tecnología y 

por tanto con una imposibilidad real de reproducirse 

autónomamente; y como no pudo generar las divisas que requeria, 

por el insuficiente desarrollo del sector exportador, el mantener 

esa estrategia de desarrollo implicó acudir al financiamiento 

externo y acentuar su dependencia del exterior también por esa 

via. 

El crecimiento económico no se tradujo en un mejoramiento de los 

niveles de vida de toda población, los niveles de ingresa por 

ejemplo, mejoraron para la clase media (que además 

significativamente>, pero no para las trabajadores 

salaria mínima. 

se expandió 

sujetos al 

Hay que reconocer un esfuer~o por desarrollar más el mercado 

interno, pero el mercado externo siguió siendo fundamental para 

financiar el crecimiento. La industria manufacturera no generó 

recursos suficientes para financiar sus necesidades de importar y 

fueron las exportaciones agrícolas y petroleras, y los recursos 

provenientes de préstamos externos las que posibilitaron mantener 

ese modelo de desarrollo. 
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El modelo de industrialización por sustitución de importaciones 

no pudo mantenerse sobre todo a partir de 1982, cuando no hubo la 

posibilidad de recurrir de la misma manera a los préstamos 

externos y ad~más las dificultades de pagar la deuda y sus 

intereses se volvieron las preocupaciones prioritarias de la 

política económica. 

La atención central y el apoyo estatal se volcaron a la 

producción de exportación, pero sobre todo con el fin de 

recuperar divisas que puedan destinarse al problema de la deuda y 

en segundo lugar a dinamizar el crecimiento interno. 

Antes, las exportaciones eran recursos que servian para una 

industrialización que buscaba integrar la planta productiva al ir 

sustituyendo con su producción las necesidades de importar, a su 

vez, el sector industrial llegó a ser el eje dinámico de toda la 

economia. Pero en la década de los ochenta, se regresó la 

atención al sector exportador fundamentalmente como generador de 

divisas, na tanta como integrador y dinamizadar del resta de la 

economía y de los sectores sociales. 

Las politicas estabilizadoras -de orientación ortodoxa- que 

caracterizaran a la década, no fueron exitosas para lograr un 

crecimiento sostenido y menos aún el bienestar social. 

Con el problema de la deuda, estuvo subordilnado si no ausente el 

seguimiento de un proyecto de desarrollo industrial de largo 

plazo. Se cuestiona el modela de industrialización sustitutiva 

pero no se propuso una nueva política con metas de largo plazo y 

que involucre na solamente objetivos de crecimiento económico 

silno también de bienestar social. 

El conflictivo e inestable crecimiento económico, que Ecuador 

vivió en la década de los ochenta, repercutió negativamente en la 

49 



población sobre todo de menores ingresos; posibilitó una mayor 

concentración del ingreso y graves problemas de desempleo. 

l. ANTECEDENTES DE LA CRISIS DE LOS A~OS OCHENTA 

1.1 La estructura productiva 

al 

Hasta 1971, la economía ecuatoriana todavía estaba dinamizada por 

la agricultura, sobre todo por la agroexportación; la idea de la 

necesidad de industrialización estaba presente y se habían tomado 

algunas medidas en ese sentido pero fue en la década de los 70 

cuando cobró mayor impulso, gracias a la presencia de los 

recursos petroleros y del endeudamiento eHterno. 

El crecimiento del PIB ( 1)' 
CPECIMIEllTO DEL PIB, AJ:;() E INO. 

entre 1965 y 1971 fue en 

promedio del 4. 7:1. explicado 

fundamentalmente 

comportamiento 

agricultura, y 

por 

de 

en 

el 

la 

segundo 

término por el de la industria. 

El sector agrícola tuvo 

mayor participación en 

la 

el 
Ilustr. 

producto, a pesar de que en los 

últimos años ésta empezó a disminuir. Este sector producía 

además de bienes de consumo para el mercado interno, bienes 

comercializables internacionalmente (cacao, café y banano 

1 ) Referencia Cuadro No. 1 
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fundamentalmente) que generaron una significativa cantidad de 

divisas para el país y además constituyeron el principal rubro de 

las exportaciones. 

El sector agrícola mantuvo tasas de crecimiento positivas a 

excepción de 1966 y 1969. en que cayeron los precios del banano 

en el mercado internacional. La tasa promedio para el periodo 

fue de 3.9% (inferior a la del PIB que fue de 4.7%). 

El sector manufacturero había sido beneficiado por las primeras 

políticas monetarias, crediticias. cambiarias, fiscales y 

asistenciales: orientadas al 

modelo de industrialización vía 

sustitución de importaciones. 

Las tasas de crecimiento del 

sector fueron positivas, con un 

promedio del 5.8% para el 

periodo lpor tanto superior a 

la del PIBl. 

El aporte de las 

hasta 1971 fue 

Unicamente en el 

ramas al PIB, 

constante,. 

caso de la 

industria se observó que a 

P~.RT ICIPb..1:101~ OE LA~ P,.t..MlS: EH EL PIEi 

Ilustr. 2 

pesar de conservar el mismo orden de importancia, su contribución 

al PIB subió de 12% al 17% en esos años. 

Siguiendo el orden de importancia de las cinco ramas principales, 

entre 1965 y 1971: el promedio de la 

participación de la agricultura 

el comercio el 17.3%, de la 

en el PIB fue de 25.3%, 

industria el 13.6%, de los 

establecimientos financieros el 11.7% y de la construcción el 

6.5%. 
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El periodo 1972-1981 (2 ), se caracterizó porque el país en 

1972 inició la enplotación petrolera, que fue determinante en la 

vida nacional en el sentido de que dinamizó al conjunto de la 

economía y la dió al estado la posibilidad de dirigir la economía 

con mayaras grados de libertad, y de diseñar programas de 

inversión pública ambiciosos. 

En estos años se trató de profundi=ar la estrategia de 

industrialización por sustitución de importaciones lpues se 

cerraba -transitoriamente- las brecha de divisas que cuemtionaba 

la viabilidad de la estrategia), y desarrollar el mercado 

interno. Se lo hizo con dificultad, pues desde mediados de la 

década se necesitó acudir a un financiamiento externo creciente y 

elevado. 

El promedio de la tasa de crecimiento del PIB en este periodo fue 

de alrededor de 8.BX, debido fundamentalmente al boom petrolero 

de 1972 y 1973; pero a partir de 1978, en que bajaron los precios 

del petróleo en el mercado internacional, comenzaron a disminuir 

las tasas de crecimiento de las diferentes ramas, se observó una 

clara tendencia a la disminución del ritmo de crecimiento del 

Producto, que en 1981 se situó en 3.9%. 

El sector agrícola tuvo a lo largo de esos años, un crecimiento 

promedio de 3.lX (inferior al de los años anteriores) registrando 

las tasas de crecimiento más bajas de toda la economía salvo en 

los dos últimos años. Contrastó con el crecimiento de los demás 

sectores, (sobre todo el manufacturero) que en términos 

generales, tuvieron altas tasas de crecimiento y además muy 

superiores a las de los años anteriores. 

La manufactura tuvo una tasa de crecimiento promedio para el 

2 ) Referencia Cuadro No. 1 
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período de 

superior a 

e m b a 

fines del 

crecimiento. 

importante 

man uf actur a 

9. 9/. 

la del 

r g o 

periodo 

Un 

fue 

aumentó 

por tanto 

PIB, sin 

a 

declinó su 

aspecto 

que la 

de alguna 

manera su producción de bienes 

comercializables, sobre todo de 

productos 

procesados. 

alimenticios 

C~ECIMIE>ITü t:.EL PIB. >L:RJ E ll><ü. 

Ilustr. 3 

El sector petrolero tuvo un comportamiento extremadamente 

irregular, (logró tasas de crecimiento que superaron el 20% asi 

como también tasas negativas que llegaron al mismo porcentaje); 

fue un sector que recibió directamente el impacto del mercado y 

de los precios internacionales para su producto. 

La participación de las ramas en el producto se modificó, las 

cinco más importantes fueron: agricultura, industria, el 

comercio, 

incorporó>. 

establecimientos financieros y petróleo (que se 

La pérdida del peso de la 

agricultura en el producto a lo 

largo del periodo fue evidente, 

del primer lugar que mantenía 

en 1972 con el 22.4%, bajó al 

tercero desde 1978 y ahi 

permaneció hasta 1981, año en 

que terminó contribuyendo al 

producto 

14.B'l.. 

únicamente con el 

P~>lTICIPACIOll CE LA~ RJ<J.W: eu EL PIS 

Ilustr. 4 
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En el caso de la industria, los resultados fueron invertidos con 

relación a los de la agricultura, que en el transcurso de esos 

aRcs se evidenció un aumenta de su participación en el PIB, 

pasando del torcer lugar que ocupaba en 1972 con el 16.2/. al 

primero a partir de 1977 y aportando al producto al fin del 

periodo 119811 el 19%. IEl sector agrícola no fue incorporado a 

la lógica de crecimiento que mantenía el país, más bien fue 

relegado). 

El sector comercial mejoró también su participación en el 

producto, pues desde 1978 ocupó el segundo lugar de importancia 

dentro de su composición y al terminar el período contribuyó al 

producto con el 16.3/.. Al sector petrolero le correspondió en 

la mayor parte del período, el cuarto lugar en la participación 

del producto lsin embargo en los aRos de auqe llegó inclusive a 

ocupar el primer puesto, en 197: con el 19.4% y segundo puesto en 

1974 con el 15.3/.1. 

Los establecimientos financieros aportaron al producto 

aproximadamente con el 10.B'l. a lo largo del periodo y mantuvieron 

en general, el quinto lugar de importancia en su participación . 

La expansión del sector financiero fue muy importante y se 

relacionó estrechamente con el desarroilo de la economía, que 

requería más intermediación financiera. !Siguieron el transporte 

y la construcción). 

bl 

En las setenta se vivió una etapa de crecimiento económico 

generalizado, pero sus características no fueron homogéneas ni 

entre las diferentes ramas ni al interior de ellas mismas. Por 

ejemplo, 

siguió 

al interior de los sectores agrícola e industrial, se 

una tendencia dispareja: a utilizar tecnologías muy 

intensivas en capital 

absorber fuerza de 

y por lo tanto con capacidad limitada de 

trabajo en los sectores modernos; o 
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tecnologias muy sencillas que en su funcionamiento si generaron 

más empleo, en los sectores atrasados. 

Mientras en 1965 las 

tradicionales manufacturas 

<alimentos, bebidas, tabaco; 

textiles) representaban el 93'1. 

de la producción manufacturera, 

las inversiones en madera y 

papel 

de 

el 1/. y, 

productos 

las industrias 

químicos, 

minerales y metálicos el 21.; en 

1981 pasaron a representar el 
Ilustr. 5 

64'l., ll'l. y 22'l., respectivamente, reflejando sobre todo un proceso 

sustitutivo de bienes de consumo duradero. (~) 

ca.<ERCIO E<TcRIOR S. "1'.JIUFAC'TUREro 

IZZJNo '""' 
Ilustr. 6 Ilustr. 7 

Sin embargo, la estructura económica se modernizó con una 

dependencia muy grande de las importaciones de bienes de capital, 

insumos y tecnologia, no se integró. 

~) Referencia Cuadro No. 2 
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A pesar de que algunos productos industriales fueran 

comercializables en el exterior <elaborados de productos del mar, 

de cacao, de café) el sector industrial na generó las divisas 

suficientes para cubrir sus neces1d~des de importar, provocando 

un desequilibrio estructural en las cuentas externas. 

En Ecuador no se habia profundizado en el primario exportador y 

tampoco y habia avanzado en la sustituci61i de importaciones, en 

el sentido de poder disminuir el coeficient=' '.:!e importaciones y 

también aumentar el de 
t;STRUCU~A IMFCITTAClmJES FCR TIPQ BIEN 

exportaciones de productos no 

tradicionales, 

relevante. ( 4 ) 

En la 

de manera 

estructura de 

importaciones los camoios más 

importantes corresponden a la 

disminución de bienes de 

consumo no duradero, 

1966 representaban el 

que en 

12% de llustr.B 

las importaciones y en 1981 

únicamente el 6/.. Las importaciones de bienes de consumo 

duradero e insumos también disminuyeron, el peso más importante y 

creciente en la estructura de importaciones correspondió a los 

bienes de capital y equipo de transporte (29/. en 1966 y 43% en 

Bll. 

Revisando la estructura de ias exportaciones se observa que en 

1966, el 81/. de las exportaciones correspondía a productos 

primarios casi en su totalidad agrícolas, y el 1 l'l. a 

exportaciones de productos industrializados que fundamentalmente 

se correspondían a la rama alimenticia. En 1981 la exportación 

de productos primarios fue el 77% , correspondiendo el mayar 

4 ) Referencia: Cuadra Na. 3 
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porcentaje a las exportaciones 

petroleras C54% del total) y 

las de productos después a 

agrícolas ( 1 TI. del total). Las 

exportaciones de productos 

industrializados aumentaran al 

23% del total y principalmente 

correspondieran a ramas 

alimenticias y de productos 

derivadas del petróleo. 
Ilustr. 9 

La estructura de exportaciones par tanto, continuó muy frágil 

frente a las variaciones externas, en las precias, en las cuotas 

etc. La alta dependencia de importaciones de 

bienes de capital e insumas, de los sectores industriales y 

modernos, y su incapacidad de producir bienes comercializables, 

determinaran que ese déficit de divisas dependa de las 

exportaciones de productos primarias, y cuando esas ingresos 

disminuyeran se recurrió al endeudamiento externa. 

Par la tanta, mantener la estrategia de industrialización par 

sustitución de importaciones, llevó a un elevada financiamiento 

externa, acentuando la dependencia hacia el exterior también por 

ese camina. 

En 1972 el salda de la deuda externa era de 211.1 millones de 

dólares; en 1981 llegó a ser de 4,651.7 millones de dólares <0 >. 
<La deuda subió sobre todo a partir de 1977 y 1978, cuando se 

redujeron 

petroleras) 

c) 

1 as ingresos provenientes de 

º> Referencia Cuadro Na. 4 
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El crecimiento del Sector Financiero en la década de los setenta 

es notorio, a una tasa promedio de 1970 a 1980 de 12,BX !Banco 

Central, 1989). Este rápido desarrollo, tiene relación en los 

primeros alas con los elevados montos de recursos provenientes de 

las exportaciones petroleros, y desde la segunda mitad de la 

década de los setenta con la intermediación que el sector 

financiero realizó de los fondos provenientes del endeudamiento 

externo. 

En definitiva su desarrollo estuvo muy ligado a las vicisitudes 

del sector externo, cuestión que explica porque desde los 

primeros aKos de los ochenta el proceso de crisis es también 

claro en este sector. 

1.2 Desequilibrios Macroeconómicos 1•1 

El problema de la caída del crecimiento del PIB real y percápita 

a llegar a la década de los aRos ochenta, se relacionó tanto con 

los problemas estructurales que se indicaron, como con los 

desequilibrios macroeconórnicos que se fueron acumulando. 

Las tasas de interés eran reales y positivas, oscilaban entre el 

5/. y BX para las operaciones del crédito, y entre 1% y 4% para la 

captación de recursos. 

Pero corno no se modificaron (desde 19601, a partir de 1974 se 

volvieron negativas en términos reales, 110.71 para las 

operaciones de crédito y 116.71 para los depósitos. Eso pudo 

haber desmotivado el ahorro interno, sin embargo éste tuvo un 

comportamiento relativamente estable. 

Puede decirse que la política de tasas de interés impulsó la 

bl Referencia: Cuadro No. 51 
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demanda de inversión, sin provocar una contracción del ahorro 

interno, en ese marco de gran crecimiento del ingreso nacional. 

Sin embargo, 

y creciente, 

1971). 

la brecha entre ahorro e inversión era significativa 

(como porcentaje del PIB, de 4.4 en 1965 y 10.8 en 

Pero como 

creciente, 

la tasa 

la brecha 

de participación de 

financiera continuó 

la 

(6.6 

inversión si fue 

en 1972 y 5.9 en 

1981). 

Los déficit 

fue de 4.2 

fiscales en principio eran modestos, (sólo en 1971 

frente al PIBl. Con los recursos petroleros, sin 

problemas la política fiscal pudo ser expansiva (la inversión 

estatal fue muy significativa al igual que la promoción al sector 

privado y financiero>, pero que no se preocupó de hacer los 

ajustes en ingresos que correspondían a esa etapa de gran 

crecimiento del ingreso nacional, de manera que cuando 

disminuyeron los ingresos por petróleo, el déficit fiscal comenzó 

a aumentar rápidamente. (De 1.0 en 1972 a 4.1 en 1981). 

Entre 1965 y 1971 el tipo de cambio y la política cambiaria 

estaban sustentadas en un sistema de cambio nominal fijo que se 

mantenía estable por períodos de aproximadamente 10 años. La 

economía internacional tenía un proceso inflacionario similar al 

de la economía ecuatoriana, con un sistema cambiario sustentado 

en el patrón oro. 

Pero entre los años 1974 

desestabilizó, desapareció 

la tasa de inflación (se 

y 1981 la economía internacional se 

el patrón de paridades fijas, aumentó 

mantenía a niveles inferiores a la 

ecuatoriana>; sin embargo, en Ecuador se mantuvo la concepción 

tradicional de paridades cambiarías durante toda la década, no se 

modificó el tipo de cambio desde la devaluación de 1969, 

provocando de acuerdo a estudios del Banco Central, un proceso de 
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sobrevaloración del sucre que alcanzó al 43/. en 1981. El manejo 

del tipa de cambia fue orientado a apoyar el modelo 

industrializador ly a las exportaciones se les apoyó por otras 

vías, corno la del crédito, incentivos tributarios, etc.). 

Entre 1965 y 1971 la cuenta corriente de balanza de pagas, 

presentaba un proceso de deterioro progresilvo (en 1971 el 

déficit de cuenta corriente equivalía al 9.7'l. del PIBl debido a 

la dificultad de financiar las demandas de divisas que requería 

el modelo incipiente de industrialización. 

Las exportaciones si bien cubrieron las necesidades de importar, 

pues los saldos en balanza comercial fueron positivos a excepción 

de 3 aRos 1969, 1970 y 1978 en que cayeran los precios 

internacionales de las productos de exportación (café, banano y 

petróleo>; no fueron suficientes como para cubrir las 

insuficiencias de ahorro interno (o na hubo interés en darles ese 

uso). 

Los recursos provenientes del boom petrolero no las esterilizaron 

y duraron únicamente dos aRos. De manera que para seguir 

sosteniendo el aparata productiva se necesitó acudir a un elevado 

financiamiento externo sobre todo a partir de 1978, eso determinó 

que continué el déficit de cuenta corriente que en 1981 equivalía 

al 7.2/. del PIB. 

Hasta 1971 la inflación era baja <oscilaba entre el 4'l. y 5'l.l, 

pera precisamente después del boon pasó al rango del 10 al 20% 

(antes no había pasado de un digital y seguramente se debió al 

comportamiento de una demanda conflictiva y falta de capacidad de 

respuesta del aparato productiva. 

óO 
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Ilustr. 11 

Para terminar, la estrategia de crecimiento en base a la 

industrialización de importaciones era muy difícil seguirla 

manteniendo en los mismos términos. 

En 1981, los analistas del Banco Central estimaron que si se 

continuaba con las mismas políticas cambiaría, fiscal y 

financiera, la economía nacional requeriría un financiamiento 

externo neto adicional que se duplicaría en 1984. Que los 

ingresos por deuda externa en el periodo 81-84 serían superiores 

a los de las exportaciones, que la relación del servicio de la 

deuda-exportaciones alcanzaría al 99'l. y todo ello, bajo 1 a 

condición indispensable de que no exista ningún evento 

internacional o nacional negativo en contra del país. 
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La conclusión del análisis era que la estrategia de crecimiento 

había llegado al límite de tolerancia. Por lo tanto era imperioso 

hacer correcciones. (cfr. Pachano 1987, pág. 217-218) 

2. CRISIS DE LA DEUDA Y EJECUCION DEL AJUSTE 

- En 1981 el desequilibrio externo representaba el 7.2X del PIB, 

el déficit fiscal alcanzaba el 4.1/. del PIB, la brecha financiera 

equivalía al 3.9X del Producto; las dificultades con el 

f i nanci ami en to e:{ terno desde 1982 (en 1982 y 1983 el 

desfinanciamiento aproximadamente fue de 700 millones de dólares, 

equivalente al 5.5% del PIBI, las inundaciones de 1983 (que 

afectaron sobre todo a los sectores agropecuarios, provocaron una 

pérdida estimada en el 30/. de la producción y el desarrollo de 

esa actividad, de 

el 5.1/. del 

acuerdo a estimaciones de la Cepal representó 

PIB> C Id.>, y los graves desequilibrios 

macroeconómicos y estructurales que el país arrastraba desde los 

setenta hicieron estallar la crisis y la necesidad de aplicar 

planes de estabilización. 

2.1 La crisis de la deuda 

A finales de los setenta, la transformación de las circunstancias 

de la economía internacional y los procesos de recesión 

provocaron las siguientes circunstancias entre las más 

sobresalientes: generalización de la restricción del 

financiamiento voluntario; incremento de las tasas de interés y 

de los montos que debla pagar el país por su deuda; elevación de 

los aranceles y medidas proteccionistas de los países 

industriali~ados; caída y extrema variabilidad de los precios 
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del petróleo y de los productos primarias cama banana, café, 

cacao, camarón: deterioro de los términos de intercambia y del 

poder de compra del pais. 

En Ecuador, la política de endeudamiento se caracterizó par: 

- Posibilitar el acceso a las 

préstamos del exterior de un 

número importante de empresas 

que no son exportadoras, par 

tanta, no producen divisas 

para el pago de sus adeudas en 

moneda extranjera. 

El porcentaje de endeudamiento 

más limitado corresponde al 

sector agropecuario 1. 7"/., a 

pesar de su importancia en el 

llustr.12 

PIB y de ser uno de las sectores más vinculados a la actividad 

exportadora <principalmente, productos primarios banano, café, 

cacao y productos del mar>. El 31.7/. del total del endeudamiento 

con el exterior correspondía a la industria, sector que tiene una 

reducida participación exportaciones del país. El 14.3'l. 

pertenece al sector mobiliario y de la construcción, el cual 

tampoco genera divisas. El 52.3"/. lo obtuvieron las actividades 

improductivas: "Financieras bancos cooperativas", 

"Inmobiliaria y cantruc:cióh", "Comercio y Servicios 11
, e 

"Individuos y Otros". 

Permitir que varios de los préstamos contratados fuera hayan 

sido subutilizados, ocacionando grandes pérdidas: reales ("'")y 

7 Al subutilizar los recursos se han desperdiciado muchas 
posibilidades de elevar las inversiones productivas. 
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financieras (ª). Los motivos más relevantes que conducen a una 

subutili=ación de recursos son: falta de recursos de contraparte 

nacional, la incompetencia en la ejecución de los proyectos de 

acuerdo con el cronograma de ejecución seRalado en el contrato 

original, e~:igencias expost de condiciones de diferente índole, 

etc. 

En Ecuador el endeudamiento con el exterior no impulsó 

notablemente la capacidad exportadora, ni productiva del país, 

por lo que es no se generaron condiciones de pago. 

La posibilidad de generar condiciones sanas de pago no es posible 

únicamente accediendo al ref inanciamiento de las deudas, el 

problema de la inestabilidad de la economía y la limitación de 

sus fuentes de recursos para pagar obedece a condiciones externas 

(fuera de control nacional) y también a condiciones internas, a 

una estructura productiva dependiente y no competitiva. En 

Ecuador estas dos circunstancias se acentuaron negativamente 

desde 1982. 

Hasta 1981, Ecuador pudo generar la suficiente cantidad de 

ª Debido a que si los fondos provenientes de los créditos 
no son desembolsados de acuerdo con el calendario establecido, el 
organismo que presta tiene la facultad de aplicar sanciones como 
las "comisiones de compromisos", con lo cual se incrementan los 
costos financieros de los préstamos. Por ejemplo en Ecuador se 
han subutilizado los préstamos varias veces, entre la más 
representativa quizá sea en "el caso del préstamo BID-669-SF de 
US$ 27.5 millones, por el cual, desde la fecha de su 
autorización, septiembre 24 de 1982, el Ecuador ha cancelado ya 
US$ 402.000,00, equivalentes a los US$ 664,000.00 recibidos en 
desembolsos. Cabe mencionar que la fecha de expiración del 
último desembolso fue septiembre del aRo 1986; lo cual quiere 
decir que probablemente se habrán cancelado ingentes sumas por un 
pequeRo monto de recursos utilizados. Esto quiere decir también 
que se habrá pagado un interés efectivo, por la utilización de 
los recursos desembolsados, dramáticamente mayor al l'l. y 2'l. 
contratados originalmente" <Abril G. Pág. 57 - 58, 19881. 
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recursos para cumplir can el pago tanta de intereses cama del 

principal, señaladas en las respectivas contratos can las 

acreedores, y na incurrió en ningún atrasa en las pagos ( 9 ). 

(el pais era entonces, una unidad de financiamiento confiable 

para los acreedores). 

Pero desde 1982 Ecuador tuvo crecientes dificultades para cumplir 

con sus obligaciones y se vió en la necesidad de recurrir al 

refinanciamiento y renegaciación de la deuda. (pasó entonces a 

ser unidad de financiamiento especulativa e inclusve ponzi). 

Sus flujos de efectivo no fueran suficientes para cubrir los 

compromisos de pago del capital y accedió a procesas de 

refinanciamiento en los años 1982, 1985, 1986, 1987 ( 101. 

Y durante los años 1983, 1984 y 1988 Ecuador se enfrentó a 

compromisos de pago que eran superiores a sus ingresos netos por 

la que tuvo que pedir prestado inclusive para pagar los 

intereses, logicamente se involucró en procesas de 

refinanciamiento de su deuda pero tanto de la parte del capital 

como de los intereses, por tanta, su estructura de obligaciones 

se deterioró notablemente ( 11 ). 

La impasibilidad de afrontar los compromisos de paga con el 

exterior llegó a un tope, en las años 1987 y 1988, Ecuador tuvo 

que declarar una moratoria parcial de su deuda, posponiendo los 

pagas de parte del capital y también de las intereses. 

Esta situación a la vez incrementó la desconfian;:a de sus 

acreedores y se deterioró el poder de negociaciones del país, 

La banca internacional durante los ochenta, cerró parcial y luego 

9 Referencia: cuadro No. 4 

1 0 Referencia: cuadro No. 4. 

11 Referencia: cuadro No. 4 
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(en 1987, 1988) totalmente los créditos. 

En el transcurso de las aKas 

ochenta, sólo en 1986 y 1987 

se recupera levemente el flujo 

neto de recursos al exterior, 

como porcentaje del PIB. 

(debido a la declaración de la 

moratoria parcial de la 

deudai. 

En 1988 se renuevan los pagos 

por deuda al exterior y el 

flujo neto de recursos 

Fll.IJQ N80 Ri;DJRSüS ;:11·1AH. AL E-<Ti;RJOR 

Ilustr, 13 

financieros al exterior vuelve a ser negativo. 

La dureza por parte de los acreedores para reestructurar las 

deudas, 

ochenta, 

fue claramente observable por ejemplo: a fines de los 

le e~igieron al país por primera vez dar garantía para 

sus créditos, las entregas de cobranzas de petróleo, y/o en la 

arbitaria retención de fondos por parte del Citibank. 

El dramático incremento de las 

transferencias netas de 

capitales al exterior. 

La situación que atravesaba 

el país condujo a la necesidad 

de negociar con los acreedores 

y los organismos 

internacionales el 

refinanciarniento de las deudas 

para lo cual se debieron 

:i"'-, !\ 1 

J ·~\ ¡· \1 
~i \ l 

:J \ / 
··i ~// ·14 

~:¡+'-----~----~----< 
1 , .... ,,,. 

llustr.14 

ejecutar programas estabilizadores supervizados por el FHI. 
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2.2 La Ejecución del Ajuste. 

Las políticas de estabilización empezaron a instrumentarse en 

1982, desde entonces los gobernantes descuidaron la planificación 

y los objetivos económicos-sociales de largo plazo, y priorizaron 

demasiado en la búsqueda de la estabilización y el tratamiento de 

la deuda externa, es decir centraron su atención en el corto 

plazo, con programas que estuvieron sujetos a una revisión 

estricta del Fondo Monetario Internacional, institución que debía 

avalar el refinanciarniento e}:terno. 

Entre 1982 y 1989 hubieron tres periodos presidenciales y los 

criterios para llevar a cabo la política económica se 

modificaron en algunos aspectos. CEn el Anexa l se puede revisar 

los resúmenes de las cartas de intención que se firmaron todos 

los años) 

al En el primer gobierno (1982-Ago.1984) las prioridades del 

ajuste fueron las siguientes: 

- Corregir los desequilibrios en la balanza de pagos, ocasionados 

principalmente por el déficit externo, por los desseuilibrios en 

el presupuesto del estado debido al elevado déficit, y la 

disminución del ahorro financiero. Lds medidas que se necesitaban 

llevar a cabo: devaluar, y racionalizar el gasto en servicios 

recibidos del exterior. 

- El segundo objetivo fue tratar de reducir la brecha ahorro

inversión, y brindar apoyo paralelo a la correción del déficit en 

la Balanza de pagos. Para eso se utilizó la tasa de interés, se 

incrementó los niveles de las tasas activas y se señaló rangos de 

flotación para las pasivas, en busca de restablecer tasas reales 
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positivas; se continuó apoyando con crédito selectivo a los 

sectores mjs necesitados. 

El tercer objetivo fue corregir el déficit fiscal, a través de 

la acción conjunta de una política de austeridad en el gasto, 

eliminació gradual y selectiva de subsidios y creación de nuevos 

tributos. 

El programa también se propuso revisar la protección a la 

industria y evaluar esa política en el conjunto de la economía. 

Para compensar el costo del ajuste, se consideró también como 

"objetivo" establecer reajustes salariales periódicos y mantener 

los programas de educación y los corresondientes a bienestar. 

bl En el segundo 

preocupación de 

el aumento 

gobierno <Sep.1984-Ago.1988), frente a la 

la grave recesión económica, la quiebra de 

de la inflación y del desempleo, y por empresas, 

supuesto el problema de la deuda, se estableció el siguiente 

orden de prioridad en el programa económico de ajuste: 

- Solucionar el problema de Balanza de Pagos, permitir que sea el 

mercado el que finalmente fije la cotización del sucre contra el 

dólar, con el fin de estimular las exportaciones y 

diversificarlas; tratar de avanzar en la apertura al capital 

extranjero, para equilibrar la necesidad de ahorro interno. 

El segundo objetivo fue modificar el sistema de precios, 

estableciendo la libertad de precios; se buscó privatizar a Enac 

y Enprovit, que constituyen la columna vertebral de la regulación 

estatal en los mercados mayoristas y minoristas de productos 

básicos fundamentalmente de origen agropecuario. 

- Buscar la eliminación del desequilibrio financiero a través de 

un sistema de flotación de la tasa de interés <primero flotación 

parcial l. 
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- El tratamiento de la politica fiscal, se preocupó de buscar 

mayores recaudaciones para financiar el gasto. 

Al gobierno le preocupaba fomentar la producción y productividad 

principalmente en el se tor agropecuario y de exportación, y que 

se racionalice al aparato industrial. 

el El tercer gobierno (Sep.1988 hasta ahora>, frente a la 

agudización de los presiones inflacionarias, la marcada 

incertidumbre de los agentes económicos, la acumulación de 

desequilibrios, en lo que ha transcurrido de su gestión, ha 

establecido las siguientes prioridades en las políticas de 

ajuste. 

- Para solucionar el problema de Balanza 

estado la capacidad de regular el tipo 

de Pagos, regresar al 

de cambio, devaluar y 

disminuir paulatinamente el control a importaciones. 

- Para solucionar el problema financiero, liberalizar la tasa de 

interés y controlar más el crédito al sector público. 

- En política fiscal, aumentar los ingresos del sector público a 

través de elevacion de precios y tarifas y se inicia reforma 

tributaria. 

- Revisar la política salarial y liberalizar algunos precios que 

estaban controlados, de insumos agropecuarios e industriales. 

En general el ajuste se fue alineando al modelo ortodoxo del 

Fondo Monetario, que priorizó la estabilización para pagar la 

deuda externa, y no a la necesidad de crecer. 

Se pensó en la estabilización para poder pagar, cuando el 

problema era crecer para poder pagar. 
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3. RESULTADOS DE LA POLITICA DE AJUSTE. 

Los resultados del ajuste es preciso evaluarlos tanto en el 

aspecto económica coma en el aspecto social. 

3.1 INDICADORES ECONOMICOS 

al Indicadores Macroecanómicos 

Entre 1982 y 1988, los saldos en Balanza Comercial 

continuaron positivos y superiores a los de la etapa precedente 

(salvo en 1987 que cayeron las exportaciones petroleras a causa 

de un terremoto que destruyó el oleoducto>. Sin embargo el 

resultado no es tan exitoso si se considra que, mientrils las 

exportaciones tuvieron una tasa de crecimiento promedio en el 

período, de 7.5%, el de las importaciones fue de -3.7X. 

Los saldos en cuenta corriente no se corrigieron, debido a los 

costos de la deuda externa. ( '"') 

El tipo de cambio se devaluó todos los años, pasando de 49.8 

sucres por dolar en 1982, a 585 sucres por dólar en 1989 (' 3 ) 

El déficit fiscal lograran corregirlo en 1983, en que la 

cuenta fiscal pasó a ser superavitaria C0.4X del PIBI y lo 

mantuvieron hasta 1985. Sin embargo, a partir de 1986 nuevamente 

los resultados fueron deficitarios. ( 14 1 

12 ) Referencia: Cuadro No. 5 

13 ) En 1982 fue la primera vez que se corrigió el tipo de 
cambio en el lapso de 11 años. 

14 ) Referencia: Cuadro No. 5 
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Se incrementaron los ingresos ··iscales debido a un aumento de la 

participación estatal en los cngresos petroleros, a una mayor 

recaudación tributaria y al aJmento en los precios y tarifas 

públicas <sobre todo gasolira). En cambio los gastos tanto 

corrientes como en inversión disminuyeron a un ritmo del -2.2% 

anual en el período 198~-1981:. <En la estructura de gastos, el 

más alto y que aumentó repr.,~entativamente fue el de la deuda 

públ ical. 

La brecha financiera se redujo hasta 1985 <pasó de -9.4/. 

dePIB en 1982 a -1.1/. del b Ben 1985), aumentó nuevamente en 

1986 y 1987 <-7.21. del PIBl, bero en 1988 desapareció (0.6/. del 

PIBl. 

Las tasas de interés aumentaran tanto para los depósitos coma 

para el crédito. Se logró e:Evar el ahorro financiero pero éste 

no se canalizó a la inve·,,ión pues ésta se contrajo en un 

promedio de -4.4/. en el per•cda 1982-1988. 

En conclusión, estos tl1~sequi librios macroeconómicas se 

corrigieran parcialmente, a C)sta de un a)
1
µ15te recesiva 

Esta se puede ver claramen1e en el comportamiento del PIB par el 

lada de la demanda: ("''l 

PIB Cp + e q + FBKFp + FBKFg + VE + X - M 

TC 65-71 4.7% 4.9% 5 .('l. 13.8/. 1 8.9/. 1 o 2% 9. 8~~ 
1 

1 
TC 72-81 s. 11. 7.6% 1 3~ 8.5% 13'l. o 6.6'l. 8.3/. 

TC 82-88 2.51.. 1. 8/. -:;: .121. -4. 4/. i -2.2% -6.51.. 7.51.. -3.7"/. 

1 ~) Fuente: Cuentas N;cianales Na. 9,10,11 y 12 
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En el período 1982-1988 el crecimiento de las exportaciones fue 

para atender fundamentalmente el compromiso de la deuda externa, 

mient..-as los otros indicadores tendieron a deteriorarse 

significativamente. 

Con referencia a la inflación, 

nunca antes habia alcanzado, paso del 

ésta llegó a niveles que 

24.4'l. en 1982 a 75.6 en 

1989, y no se relacionó para nada con el comportamiento de la 

oferta monetaria. 

EVOLUCIGH'. OF[RH. l..IJHE"T.'.~lo'.;; lllFLACIOH 

/1 
A / j 
IV\ rr .. .1-~j I \ '\ I I 

.. , \ ~p 
.____ ........ '-...¡ 
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Parece que la inflación se relaciona más con causas estructurales 

y de costos y a partir de 1987 se vuelve inercial. 

bl El comportamiento del producto se relaciona directamente con 

el comportamiento de las exportaciones. 

W.l\CIJR: TASA Ct CRoCIMli;llTO DE PIB Y X 
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Ilustr. 18 

¡ \ t ¡ 
• n 

El crecimiento promedio del PIB en este período 1982-1988 fue de 

2. 2%, (muy inferior al registrado en la etapa anterior al 

ajuste>, registró tasas negativas en dos años: 1983 y 1987, 

debido fundamentalmente a problemas del sector exportador 

(agrícola en 1983 y petrolero en 19871. c1 •1 

Las ramas que tuvieron un crecimiento promedio en el periodo 

superior al PIB fueron: la petrolera: 9.5%¡ la agrícola: 4.6/. 

-superior a la de la etapa precedente; (que son ramas que 

y las de servicios: electricidad, gas, agua y exportan) 

transporte, que tienen un peso muy pequeKo en el producto. 

La industria tuvo un crecimiento promedio de 0.4% en el periodo, 

los establecimientos financieros -O.l'l., la construcción -2.2%, 

' 6 ) Referencia: Cuadro No. 
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el comercio -3.91. 

El aporte de las ramas cambió significativamente: 

En 1982, las ramas contribuían 

al producto en el 

orden de importancia: 

siguiente 

Industria: 

Agricultura 

191., Comercio 161., 

151., 

Establecimiento Financieros 

12/. Peróleo 10/. 

En 1988 la estructura del PIB 

tuvo el siquiente 

importancia. 

orden de Ilustr.19 

Agricultura: 171., Industria 171., Petróleo 15%, Comercio 11/. y 

Establecimiento financieros 10/.. 

el En la Balanza Comercial los cambios más representativos 

fueron los siguientes: '1 7 ) 

En la estructura de exportaciones durante el período 1982-1988 

los cambios más representativos fueron que aumentaron las 

exportaciones de productos alimenticios y disminuyeron las 

e::portaci ones de productos industrializados <excepto ali mentas) . 

En la estrutura de importaciones los cambios más significativos 

fueron: el aumento de las importaciones de bienes de consumo 

duradero y la disminución de las importaciones de bienes de 

capital y transporte (esto es resultado del mmanejo de la 

política arancelaria). 

' 7 ) Referencia: Cuadro Na. 3 
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3.2 INDICADORES SOCIALES 

Pueden dar cuenta del costo social que implicó el ajuste de los 

años ochenta, los sigLiientes indicadores: ( 1 ª) 

a) El producto por habitante entre 1982 y 1988 se redujo en 3'l., 

y se ubicó al nivel de 1979. Sin embargo, la participación 

de las remuneraciones en el valor agregado disminuyó 

drásticamente, del 30~~ en 1982 al 17.2% en 1988. 

bl A pesar de los reajustes que se hicieron al salario nominal, 

su capacidad adquisitiva se redujo a un nivel inferior a la 

de 1980. El salario real se deterioró en 6.6% entre 1982 y 1988. 

c> El desempleo aumentó del 6% de la 

1988. El subempleo se calculó 

representar alrededor del 50% de la PEA. 

PEA en 1982, al 

que en 1988 

14'l. en 

llegó a 

d) El analfabetismo disminuyó del 16% en 1982 al 13% en 1988, 

pero a un ritmo más lento que en los años anteriores. 

Los gastos estatales en educación y cultura aumentaron en este 

periodo, sin embargo en 1982 representaban el 23% del total de 

gastos, en 1988 el 16.8% ( 1 q) 

el El número de médicos por habitante aumentó, sin embargo la 

relación de camas de hospital por habitante no se modificó 

(2 por cada 1000 habitantes). 

El indice de mortalidad disminuyó e igualmente el de mmortalídad 

1 Q) Referencia: Cuadro No. 7 

1 9 ) Referencia: Cuadro No. 6 
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infantil. 

CLos gastos estatales en salud representaron el 6.8% y 6.5% del 

total de gastos en 1982 y 1988, respectivamente) 

f) Aumentó la población atendida can servicio de agua potable y 

alcantarillado hasta 1987, sin embargo en 1988 el descenso 

fue muv representativo, debido a que muchos de los sistemas tanto 

de agua potable como de alcantarilla estaban llegando al final de 

su vida útil y no se les había dado un adecuado mantenimiento. 

gl En el transcurso de 198:-1988. ocurrieron 794 huelgas de 

trabajadores, y 17 paros patronales. 

Los contratos colectivos aumentaron de 282 en 1982 a 348 en 

1988. per·o en l '>'89 di sm1 nuyeron a :.:.26. El número de trabajadores 

amparado en contratos colectivos aumentó de 64.32:?:. a 110.058 en 

1988, y disminuyó en 1989 a 60.915. <Banco Central, Boletín 

Anuario No. 12, pág. 186 y 187). 

En conclusión, el ajuste no fue e~1toso para resolver el problema 

de la deuda, pero tampoco para restablecer el crecimiento y menos 

aún el bienestar de la población. 
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CAPITULO III. 

PLANTEAMIENTOS DE POLITICAS ALTERNATIVAS PARA AMERICA LATINA 

En el presente capítulo se aborda las propuestas de política 

alternativa que se sugiere que sigan los paises latinoamericanos 

en la década de los años noventa, planteadas por el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unicef y la Cepal¡ 

con el fin de tener mayores elementos de juicio para comentar las 

opciones de crecimiento que se presentan para Ecuador en este 

decenio, y que se las tratará en el cuarto capítulo. 

En todas las propuestas institucionales hay un elemento común: 

que el desarrollo económico de Amperica Latina pasa por la 

transformación profunda de la estructura productiva de los países 

de la región; que es fundamental fomentar y diversificar las 

exportaciones, y por tanto aumentar la productividad y 

competitividad. 

Pero lo que resulta contrastante, es que los esquemas del Fondo 

Monetario y el Banco Mundial no se preocupan 

verdaderamente por la distribución del ingreso, a diferencia de 

la Unicef y Cepal que lo ponen como meta de la transformación 

productiva. 

Mientras en los esquemas del Fondo Monetario Internacional y 

Banco Mundial el problema es primero crecer, en las propuestas de 

la Unicef y Cepal el desafío es ir resolviendo simultáneamente 

los problemas de crecimiento económico y de la distribución del 

ingreso. 

Con relación a los efectos en la vida de la gente, el paquete de 

políticas del Fondo Monetario Internacional ha sido fuertemente 

78 



TESIS NO DEBE 
DE U! JliBUOrEGA 

criticado, pues el desempleo y los cambios regresivos en la 

distribución del ingreso han sido asociados con sus programas. 

El Fondo admite que los ajustes han tenido un costo, pero señala 

que en el corto plazo los costos conllevan sacrificios que 

acompañan la corrección de situaciones insostenibles. 

Los autores de Unicef sugieren la necesidad de un paquete de 

políticas alternativas para resolver los problemas de la 

distribución: una situación más expansionaría a nivel macro y el 

seguimiento de políticas intermedias que apoyen a las grupas más 

vulnerables. Pero el paquete es ante todo paleativa, pues na 

ataca las raíces causales de la pobreza. 

La pobreza y la desigual distribución del bienestar social, está 

en muchos países dentro de su propia estructura social y sistema 

macroeconómico. El paquete de la Cepal se apronima más a 

combatirlo. 

Tanta el Fondo como el Banco tienen propuestas fuertemente 

orientadas al mercada, mientras que la Unicef y Cepal rescatan la 

importancia del papel del Estado, y proponen avanzar hacia una 

economía mixta. 

1. PLANTEAMIENTOS DE POLITICA ECONOMICA QUE RECOMIENDA EL FMI 

PARA AMERICA LATINA 

El Fonda Monetaria Internacional cansiera que al iniciar esta 

década de los años noventa, en los paises latinoamericanas 

continúa siendo prioritario resolver el problema de la deuda 

externa así como abatir la inflación, con el fin de crear las 

condiciones necesarias para que las economías recuperen la senda 
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del crecimiento sostenido. Esta situación ha sido reconocida 

tanto por los deudores corno por los acreedores y organismos 

internacionales que han fungido de intermediarios 

En el transcurso de los a~os ochenta, que se caracterizaron 

precisamente por los problemas de la crisis de la deuda externa 

que tuvieron que afrontar los paises en desarrollo, El Fondo 

empezó a flenibilizar sus posiciones en las negociaciones con los 

países deudores, sobre todo a finales de la década y a partir de 

evaluar los resultados obtenidos en las economías que llevaron a 

cabo planes de ajuste. 

1.1 Problema del endeudamiento externo. 

En este contexto el FMI ~lantea que en el caso de algunos 

paises es indispeGsable disminuir el nivel de endeudamiento 

ext!?rno; reconoce que para que la estrategia de la deuda sea 

eficiente debe incluir un nuevo flujo de financiamiento hacia 

los deudores y, la generación de un marco externo beneficioso 

para los paises en desarrollo, en el cual una condición 

fundamental debe ser la apertura comercial. 

A pesar de que el incremento de nuevo financiamiento es 

indispensable, 

momentos la 

observa que 

banca comercial 

es poco factible que en estos 

internacional 

espontáneos a los paises deudores, debido a 

otorgue préstamos 

los problemas de 

incumplimiento de los contratos de pago existentes. 

Por eso el Fondo piensa que uno de los mecanismos más 

asequibles, corno primer paso en el camino de un alivio de la 

deuda a los países deudores, es la reducción de la misma con el 

fin de moderar la carga de su sercicio. Además, plantean que 

junto a la disminución de los coeficientes de deuda, es bastante 

probable que se eleven en la misma proporcion los prestamos 
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oficales (•), con lo cual se estaría cumpliendo con la meta de 

elevar el financiamiento nuevo hacia los países con problemas de 

deuda. 

Es necesario reducir las transferencias netas de recursos al 

exterior para poder reanudar el crecimiento de los países en 

desarrollo. 

En la gestación de un ámbito de comercio internacional 

positivo para los países deudores, los paises industriales juegan 

un papel fundamental, pues pueden adoptar medidas de política 

dirigidas a mantener un crecimiento ininterrumpido, a disminuir 

la inflación, y a bajar las tasas de interés nominales y reales. 

Estos acontecimientos beneficiarían grandemente a los países 

deudores porque se darían las condiciones externas necesarias 

para el E?var sus e::portaci c:mes y rEduci r 1 os pagos por intereses 

de la deuda. 

No obstante, en este aspecto son también de gran importancia los 

avances de las negociaciones en el GATT, con el objetivo de 

preservar la apertura en el ambito comercial internacional, 

permitiendo por esta vía el acceso de los paises en desarrollo a 

los mercados de las regiones industriali=adas. 

Tanto la disminución de la deuda como el mejoramiento de las 

condiciones del comercio exterior para los países en desarrollo, 

son necesarios para que éstos puedan restablecer el crecimiento 

de sus economías. Sin embargo es imperioso que internamente los 

países lleven a cabo políticas que tiendan a hacer más eficiente 

el uso de los recursos y posibiliten la restauración del nivel de 

•.- "Contrariamente a lo que ocurrirla en el perlado 
anterior a 1983, se prevé que casi todo el crédito externo neto 
(nominal) total concedido en 1990-95 a los palses con 
dificultades recientes de servicio de la deuda procederá de los 
acreedores oficiales." <FMI, pág. 57, Mayo 1990). 
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ocasiones, las reformas mencionadas pueden contribuir a una 

elevación de los precios en el corto plazo, (por eJemplo en el 

caso de una disminución de los subsidios y/o desregulación de los 

precios) "sobre todo si es que el grado de ajuste es grande, 

cuando se había reprimido anteriormente la inflacion o cuando la 

debilidad institucional limitaba la capacidad de las autoridades 

para evitar que la inflación cobrara fL1erza." (FMI, pág. 69, 

1990). 

A Pesar de esto el Fondo aclara que, por ejemplo los efectos 

fiscales de una reducción de las subsidios y las ventajas de una 

reforma estrucural, benefician a la producción y por esa vía 

impactan a la inflación, disminuyéndola. Considera que las 

reformas estructurales, en el mediano y largo plazo, reducirán 

los cuellos de botella, aumentarán la flexibilidad de la 

ecanomla, incrementarán la competencia y cooperarán en la baja de 

las presiones inflacionarias. 

1.3 El problema de la inflación 

La reducción de la inflación, continúa entonces siendo uno d e 

las elementos centrales de las propuestas del FMI a las economías 

endeudadas para que logren estabilizar. 

La visión del Fondo sobre las causas de la inflación se ha 

ampliado, aunque, sigue subrayando que una de sus fuentes 

principales es el exceso de demanda y el hecha de que la 

inflación a largo plazo es un fenómeno monetario (~). 

El FMI reconoce también coma fuentes de la inflación las 

siguientes: 

2.- "Es imposible que se mantenga durante periodos largas 
una elevada tasa de alza de precias sin que haya aumentos 
correspondientes de la oferta monetaria." CFMI, pág. 63, 1990>. 
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El ajuste de los precios relativos de los bienes 

comerciables y de los no comercialbes provocado por una 

devaluacion, en general ocasiona una subida del nivel de precios; 

siempre y cuando la política del gobierno se caracterice por 

ejecutar una política monetaria acomodaticia y permita la 

consecución del espiral precios y salarios. 

Los transtornos en la oferta son también otra fuente de 

inflación, y pueden ser ocasionados por ejemplo: por una mala 

los productos cosecha, por una elevación del precio de 

importados, etc. si el gobierno sigue una política acomodaticia. 

<Sin embargo, para el Fondo el fenómeno de la inflación 

ocacionada por la subida de los precios de las importaciones, fue 

más relevante en los setenta, cuando la inestabilidad 

inflacionaria de los paises industrializados era mayor, A los 

ochenta les correspondió más la inflación importada). 

A las fuentes de inflación mencionadas se añade el problema 

de la inercia de la inflación, que surge por diferentes causas, 

entre las principales: las expectativas hacia atrás y los 

contratos salariales escalonados; la indización de los ingresos 

y los tipos de interés nominales con referencia a las variaciones 

previstas del nivel general de precios; un choque externo o las 

expectativas de devaluación. Y cuando se llega a un proceso de 

indización y se busca seguir ajustando los precios y los 

salarios, es precisamente cuando se llega a un acelerado y 

creciente proceso inflacionario. 

El Fondo Monetario señala que "si bien la deuda externa pudo 

haber hecho que ciertos países sean más susceptibles a las 

presiones inflacionarias, de ninguna manera puede decirse que la 

inflación haya sido una consecuencia necesaria de la crisis de la 

deuda. Más probable es que las dificultades por causa de la 
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inflación sean síntomas de problemas de fondo en la economía del 

país y en la gestión macroeconóm1ca. y no una consecuencia 

directa del problema." (F~II. pág. 67, Informe 1990). Además, 

considera que la apertura externa podría coadyuvar a la reducción 

de la tasa de inflación. 

De acuerdo con el Fondo, quienes sostienen que la inflación es 

necesaria para el desarrollo, debido a que es consecuencia de las 

rigideces estructurales de los paises en desarrollo, y esas 

rigideces influyen en la inflexibilidad a la baja de los precios 

nominales (cuando se presentan conmociones en la oferta>, están 

equivocados al aceptar su presencia, 

riesgo de una inflación galopante, 

y la inestabilidad financiera 

puesto que ésta entraña el 

acorta el horizonte económico 

tré\storna las decisiones 

económicas. El Fondo reconoce que e:~ i sten esas dí storciones y 

rigideces y que son un 

considera que la solución 

obstáculo para el crecimiento, pero 

es atacar la raiz del problema, con las 

medidas estructurales que se señalaron anteriormente. 

1.4 La necesidad de concertación 

Al observar la importancia que tiene la estabilización de 

la inflación. también se reconoce que ese proceso tiene un costo, 

y ante ese hecho el FMI seRala que es fundamental lograr el 

consenso en la población para solucionar el problema; el fondo 

observa que en la gran mayoría de casos se requerirá eliminar las 

políticas de indización de salarios; pero además considera que 

éstas no serán suficientes, y que aunque sea temporalmente se 

deberá ajustar el tipo de cambio, y volver superavitario el 

balance fiscal vía reducciones del consumo del sector público y 

ajustes de los precios y tarifas de dicho sector. 
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2. RECOMENDACIONES DEL BANCO MUl-.lDIAL PARA QUE LOS PAISES MENOS 

DESARROLLADOS REALICEN UN AJUSTE CON CRECIMIENTO Y EQUIDAD. 

El Banco Mundial destaca la necesidad de a¡ustar las econornias de 

los paises menos desarrollados en los a~os noventa, con una 

estrategia de ajuste diferente de la llevada a cabo en la década 

pasada, que ocasiono en la mayoría de los paises un deterioro 

del crecimiento del producto y ae las condiciones de vida de la 

poblacion. 

2.1 Estabilizar variables rnacroeconórnicas. 

En esta 1 í nea 

estabilizar las 

el Banco 

variables 

Mundial considera que es 

rnacroecnómicas <a través 

menester 

de la 

polítaica monetaria: adecuado crecimiento de la masa monetaria, 

fiscal: reducir déficit presupuestario y cambiaría: estabilidad 

del tipo de cambio real> con el propósido de lograr una tasa de 

inflación baja y que se mantenga en el tiempo, un tipo de cambio 

no sobrevaluado y un rango de gastos fiscales que permita al 

gobierno mantener el equilibrio o por lo menos tener déficit 

manejables. 

El control de la inflación lo plantean corno prioritario debido a 

que una inflación alta y sostenida conduce a: contraer la 

inversión, desvirtuar la confianza interna, impulsar la fuga de 

capitales, incentivar la dolarización, propiciar el traslado de 

varias actividades económicas del sector formal o estructurado 

hacia los sectores informal e ilegal. 

2.2 Ajuste con crecimiento 

El Banco Mundial reconoce que además de ajustar es fundamental 

estas economías reanudar el crecimiento sostenido, el cual solo 
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será posible de conseguir 

desequilibrios macroeconómicos, 

de ajuste 

reasignación 

ori~ntadas a und 

de los recursos, 

desarrollo del sector privado. 

mediante: el ajuste de los 

y la implementación de políticas 

reforma institucional y a una 

que condu=ca fundamentalmente al 

a. Es necesario asignar recursos más eficientemente y elevar la 

productividad del capital nacional, 

- El nivel y la eficacia de la inversión. 

Muchos países para ajustarse a las circunstancias externas 

tomaron políticas que condujeron a una disminución de la 

inversión interna. Pero para el crecimiento a mediano plazo se 

precisan políticas que cambien esa tendencia y aumenten la 

eficacia en la asignación y utilización de recursos. 

Es necesario recortar o reducir los proyectos de inversión 

pública de bajo rendimiento. 

La inversión pública debe dirigirse a actividadaes con efeactos 

externos y largos plazos de recuperación (ej. desarrollo de 

recursos humanos y obras de infraestructura: caminos, agua, 

electricidad, saneamiento>. Pero los gobiernos deben reconocer 

las actividades en donde el sector privado tiene ventaja 

comparativa (actividades de producción y comercialización en los 

campos de la industria, la energía y la agricultura). 

- Los gobiernos deben propiciar la eficacia de la inversión, 

creando un entorno que aliente tanto la inversión nacional como 

la internacional, con políticas claras y no discriminatorias que 

tengan vigencia durante largos períodos. <Avanzar en la apertura 

comercial, reducir los controles administrativos, creación de un 

sistema tributario que produzca menos distorsiones tanto en el 

mercado de capital como en el laboral, esclarecimiento de las 

leyes de inversión extranjera, tipos de interés que estimulen la 
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inversión) . 

- Las políticas de estimulo a la exportación son fundamentales. 

En los países con economías orientadas hacia el interior, los 

productores están limitados a vender sus artículos en pequeHos 

mercados internos <generalmente protegidos). 

En cambio los paises que venden en los mercados mundiales pueden 

aprovechar las economías de especialización, magnitud y escala, y 

eso ayuda a crear productores eficientes y competitivos tanto a 

nivel nacional como en el exterior. 

La inversión más eficaz en los paises con una economía orientada 

hacia el exterior, alienta el ahorro interno, y el ahorro externo 

cumple una función complementaria. 

b. A fin de que 1 a inversión 

sostener el crecimiento, los 

acrecentar el ahorro interno. 

recupere el nivel necesario para 

países en desarrollo tienen que 

El aumento de ahorro interno depende del compromiso del 

gobierno de crear condiciones macroeconómicas estables. 

- Para incrementar el ahorro público, los gobiernos tienen dos 

opciones: reducir el gasto y elevar el ingreso. 

Para reducir el gasto sin desacelerar el crecimiento se puede: 

reducir gastos militares; reducir y reasignar los gastos 

corrientes; mejorar la eficacia del sector pública; elevar las 

tarifas de servicios publicas y transporte, a fin de que reflejen 

los costos de oportunidad a largo lazo, los servicios 

subvencionados dan por resultado un consumo excesivo y demandas 

de gastos adicionales y los impuestos necesarios para pagar tales 

subvenciones crean distorciones en otros sectores de la economía: 

racionalizar los programas de apoyo a la agricultura; reducir los 
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gastos en empresas ineficientes, venderlas. 

Las dos fuentes principales de ingresos públicos son los 

impuestos generales y cargos a los usuarios. 

A fin de hacer la estructura impositiva más transparente y 

facilitar su administración y 

reformas en el sentido de 

cumplimiento, es conveniente hacer 

fijar un menor 

impositivas y elimiminar 

base. 

las excenciones, por 

- Para incrementar el ahorro privado. 

número de tasas 

tanto ampliar la 

Si los 

control 

gobiernos eligen controlar los tipos de interés, el 

tiene que ser flexible y tener en cuenta la inflación y 

presiones del mercado. 

Es más conveniente liberar a las instituciones financieras de los 

controles de tipos de interés, así como de los programas de 

crédito selectivo 

Pero para que el ahorro financiero se canalice a la inversión, es 

fundamental cambiar las regulaciones de los sistemas financieros 

a fin de volverlos más eficientes. 

Los sistemas jurídicos y contables de la mayoría de los países en 

desarrollo no pueden prestar un respaldo adecuado a los procesos 

financieros modernos, pues con frecuencia los regímenes jurídicos 

son anticuados y las leyes relativas a las garantías y los 

procedimientos de ejecución de deudas no se hacen cumplir 

plenamente. 

Los gobiernos no pueden ordenar a los bancos a otorgar préstamos 

que éstos consideran riesgosos, porque podrían haber pérdidas, 

pero si puede tratar de que disminuyan dichos riesgos por ej. 

exigiendo una mayor transparencia en materia de información 

financiera y definiendo mejor los derechos de los prestamistas. 

90 



Conviene también no sólo legislar con relación a la asignación 

del crédito, sino inspeccionar la calidad de los préstamos. 

Es probable que los bancos comerciales sigan siendo las 

instituciones dominantes durante alg~n tiempo, pero conviene que 

se incorporen nuevos bancos al sistema (nacionales o extranjeros) 

para estimular la competencia. 

También son necesarios los intermediarios financieros no 

bancarios. El desarrollo de los mercados de dinero y capital son 

muy importantes para el crecimiento eNitoso de la empresa 

privada, pues se pueden mobilizar tanto los recursos domésticos 

como los eKternos en apoyo a las actividades productivas sobre 

todo en el sector privado. 

Finalmente se recomienda sistemas financieros más liberados y 

abiertos. 

c) Se necesita crear empleo e ingresos en los campos en los que 

la economía tiene una ventaja comparativa Cesta se lo desarrolla 

en el siguiente punto. 

Solo conviene anticipar, que el Banco considera que la economía 

abierta y la ausencia de regulaciones restrictivas es el factor 

más imortante que determina dónde son posibles las pequeñas 

empresas y que la tecnología doméstica se pueda desarrollar. 

2.3 El crecimiento tiene que ser más equitativo. 

El crecimiento de los países menos desarrollados tiene que ser 

más equitativo, y por lo mismo mejorar la situación de los 

sectores poblaciones más vulnerables de estas sociedades, es 

decir lograr que los pobres participen en el proceso de 

crecimiento pero que también contribuyan a él. 
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Con este propósito propone: 

a. En la medida en que la mano de obra es un recurso abundante, 

es prioritario fomentar medidas en favor de su mejor y más 

productivo aprovechamiento. 

b. Si se conoce que el sector agropecuario es uno de los 

sectores que mayores fuentes de empleo generan. es importante 

incentivar su crecimiento y sacarlo del relego al que ha estado 

sometido durante estos últimos años. 

El estado debe impulsar 

tomando medidas como: 

la tierra, para que 

explotación por parte 

administrar mejor los 

una real política de desarrollo rural, 

Mejorar los contratos de arrendamiento de 

los arrendatarios no sean objeto de 

de los terratenientes. Atender y 

recursos naturales. 

impuestos a la agricultura. Procurar que 

Disminuir los 

los pequeños 

agricultores tengan acceso a los servicios de crédito, riego, 

insumos químicos, etc. Promover obras de infraestructura, 

mayores investigaciones y tecnologías adecuadas a las condiciones 

particulares de cada región. 

Los recursos comunales es menester que sean mejor atendidos, 

defendiso y administrados. 

El contribuir al crecimiento del sector agrícola requiere 

una sustancial disminución de los impuestos a la agricultura. 

El Sector Público debe empeñarse en promover 

infraestructura, investigaciones y tecnología en el sector 

agrícola, pues estos elementos poseen un grado de influencia muy 

elevado en la promoción de las inversiones privadas y ampliación 

de la producción y productividad en este sector. 

Es muy importante el que tengan acceso a estos servicios 

(crédito, riego, insumos qui micos, etc,) los pequeños 

agricultores, con el fin de que esta política sea verdaderamente 

92 



efectiva en su intento de contribuir al 

benefició de los sectores pobres. 

desarrollo rural y a 

Se debe se~al&r que los proyectos agrícolas en cuanto a 

infraestructura e introducción de nueva tecnologia que más exito 

han ten1ao. han sido generalmente aquellos en los que las 

organizaciones 

participación en 

administración y 

comunitarias y regionales han 

cuanto al control, supervición 

tenido mayor 

de 1 a obra, 

necesario el mantenimiento. Por tanto, se ve 

fortalecimiento de los comites comunales y en general de la 

organización popular. 

c. El incremento de la demanda de mano 

porque posibilita elevar el ingreso de 

de obra es importante 

los sectores pobres. 

Además, los planes rurales de empleo público cumolen dos 

funciones. La primera: mantuner y crea~ una infraestíuctura 

rural, por ejemplo mediante programas de construcción de 

carreteras, riego, conservación del suelo y forestación. La 

segunda es reducir la pobreza dando empleo a los necesitados. 

Como las personas pobres están dispuestas a trabajar por salarios 

bajos, en los programas de empleo público se pueden ofrecer 

salarios que de hecho excluyen a los que no son pobres, de modo 

que los recursos pueden utilizarse en forma más eficaz. 

d. Como la elevación de la demanda de emplea debe realizarse en 

todos los sectores de actividad económica, es necesario generar o 

rofortalecer, un modelo de crecimiento industrial que tenga entre 

uno de sus objetivos centrales utilización más intensiva de mano 

de obra. 

Los gobiernos juegan también un papel importante en la 

generación de empleo en zonas urbanas, 

dotar de infraestructura a los sectores 

posibilidades de trabajo. 

pues a la vez que pueden 

más vulnerables, abren 

Se debe incentivar el desarrollo de actividades urbanas 
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fundamentalmente pequeñas empresas, 

contribuyen de manera contundente 

las cuales han demostrado que 

a la generación de empleo, 

debido a que utilizan de manera intensiva mano de obra. 

e. Otra punto importante de atender, es el que hace relación 

con la inversión en capital humano, pues una mano de obra mejor 

calificada no solo es más productiva, sino que tiene mayores 

posibilidades de ser mejor remunerada. 

f. Mejorar 

sociedad al 

tecnología. 

el acceso 

crédito, 

de los 

a la 

sec~ores más vulnerables 

infraestructura y a la 

de la 

nueva 

El problema de los programas de crédito subvencionado es que 

no han dado financiamiento sostenido a sectores pobres. 

Lo prioritario es mas bien incentivar el desarrollo de 

instituciones financieras que den servicio a los sectores más 

vulnerables. Conviene por ejemplo que los prestamistas del 

sector estructurado utilicen varios de los mecanismo que 

disminuyen los riesgos de los prestamistas del sector informal, 

que son los que en mayor número financian las actividades de los 

sectores vulnerables. 

El aumento de la participación de los pobres en los 

adelantos en infraestructura y tecnología, va a depender 

fundamentalmente de la eficacia del diseño de los programas. 

"Es m~s probable que las organizaciones locales tengan éxito si 

los gobiernos centrales les otorgan reconocimiento legal y les 

proporcionan respaldo en forma de normas, capacitación y sistemas 

de información" <Banco Mundial, Informe 1990 P~g., 80). 

La ampliación de infraestructura en los sectores más 

vulnerables, beneficiará también a muchas empresas del sector 

informal y asi doblemente a los sectores marginados; pues estas 

empresas desempeñan un papel destacado en la oferta de empleo y 

de ingresos. 
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g. Es menester otorgar un tratamiento prioritario a las 

regiones pobres y además carentes de recursos, en las cuales el 

deterioro de su entorno es más acelerado. En esos sectores si 

las posibilidades de mejoría son muy limitadas, conviene evaluar 

si vale la pena proporcionarles la ayuda ahi, o llevar a cabo 

politicas que faciliten la emigración de los pobladores de estas 

zonas. 

h. Mejoramiento de los servicios sociales (sobre todo en 

educación, salud, nutrición) para los sectores más vulnerables de 

la población de los países en desesarrollo. 

En Salud y Educación, aunque han existido adelantos en este 

campos, los elevados niveles de mortalidad, el alto número de 

niños que no reciben educación primaria, 

queda mucho por hacer en estos aspectos. 

etc, demuestran que 

Con el propósito de que estos servicio contribuyan a mejorar el 

nivel de vida de los sectores marginados, es necesario asignar 

los gastos gubernamentales de una manera más efectiva. 

Por ejemplo, para que los gastos en salud favorezcan más a los 

sectores pobres, conviene poner en marcha servicios comunitarios 

y preventivos de medicina curativa básica lmás que orientar los 

gastos a construcción de hospitales). 

En cuanto a la educación la situación es similar. En general se 

ha favorecido de una manera prioritaria la educélción superior; 

pero si se quiere beneficiar primero a los sectores más 

vulnerables de la sociedéld, hay que empezar por cubrir los 

niveles más básicos de educación que son a los que mayor acceso 

tienen los sectores vulnerables. 

Cabe señalar que el impulsar este tipo de programas requerirá de 
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un mayor nivel de financiamiento, por lo que hay que promover una 

estructura que se encargue de recaudar fados para estos fines 

vía: préstamos a estudiantes, planes de seguro, etc. 

Nivel de nutrición, el mejoramiento del nivel de nutrición 

es de gran importancia por si solo y como complemento de los dos 

elementos anteriores. Con este fin se debe considerar: 

Las políticas de subvención general de precios. cuyo 

inconveniente es que la ayuda se dirige tanto los sectores ricos 

como pobres, y en muchos casos si no se localizan bien los puntos 

de venta tanto de zonas urbanas como rurales, el programa no 

alcanza a gran parte de los sectores más vulnerables de la 

sociedad. 

Los Planes de Raciones de Alimentos Subvencionados, tienen 

el problema de que su radio de acción es limitado, debido por ej. 

a deficiencias de la infraestructura, de redes de minoristas 

que hacen falta para aplicar esos sistemas en las zonas rurales, 

y también debido a que al deseo de garantizar a grandes sectores 

de la población una ración básica durante un periodo prolongado 

puede representar una carga para la capacidad administrativa del 

gobierno, además de un gran costo. Estos planes sólo valen la 

pena si su destino final son verdaderamente los más pobres. 

Los Cupones para compra de alimentos, es similar al plan de 

raciones. Su desventaja es que están sometidos a los efectos de 

la inflación, pero lo positivo es que con ellos se puede llegar a 

grupos muy específicos y necesitados. 

Sin embargo, el problema que los cupones tienen de recibir los 

impactos inflacionarios, pueden ser solventados con algún 

mecanismo que eleve la capacidad de compra de los cupones de 

acuerdo al ritmo de la inflació. 
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Los programas de alimentación suplementaria, tienen como fin 

reducir la desnutrición y llegar a los niveles más pobres. 

Las palitic3s alimentarias en époc~s de hambrun~s son muy 1~tiles 

(en momentos en que se esper·a 

cuando la inestabilidad 

inflacionarios, etc.l. 

ur1a 01ala cosecha, existe escases, 

económica lleva a extremos 

Estas políticas integran transferencias de alimentos e incluso de 

efectivo. Mientras se pueda suplir la falta con importaciones, 

será necesario localizar lugares de expendio en zonas claves, 

pero limitanto muy bien los montos de entrega a cada familia. 

2.4 Necesidad de mejoría de los factores externos 

A pesar de todos los esfuerzos que los países deben efectuar a 

nivel interno, esto no será suficiente para concretizar un ajuste 

con crecimiento y equitativo; se requiere adicionalmente un 

cambio o por lo menos una mejoría significativa de los factores 

externos que contribuyeron a profundizar la crisis de los países 

en desarrollo. 

a. El Proteccionismo de los Paises Industriales, se efectiviza 

por varias vías por ejemplo: 

Las barreras no arancelarias, imposibilitan a los países en 

desarrollo exportar algunos productos, las restricciones 

cuantitativas son muy comunes y dificiles de sortear. 

El elevado grado de asistencia prestada a los agricultores de 

los países de la OCDE, conducen a incrementar la producción 

agrícola de los paises desarrollados, y por tanto a disminuir el 

monto y precio de los productos importados que requerían de los 

países en desarrolo. 

Los aranceles de los países dearrollados se incrementan 
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progresivamente de acuerdo al grado de transformación de los 

productos. Eso desincentiva la producción en los países en 

desarrollo de productos elaborados para exportación; pues se 

conoce que las exportaciones menos flexibles a los problemas de 

los mercados son Justamente las elaboradas. 

- Continuar impulsando el proceso de liberalización, es de gran 

significación para los países en desarrollo, pero las 

repercusiones sobre los diferentes países va a depender del 

componente de exportaciones que posean. 

De manera general el efecto será positivo. (La liberalización 

fomentaría las exportaciones sobre todo de manufacturas, 

que requieren un alto coeficiente de mano de obra). 

mismas 

b. El problema de la Deuda. 

De hecho desde hace 

últimos ffiESESJ 52 

reducción y ayuda 

necesario que la 

algún tiempo y con mayor 

han propuesto una serie 

a los países deudores, 

comunidad internacional 

fuerza durante los 

de mecanismo de 

sin embargo, será 

realice esfuerzos 

adicionales para reducir la deuda de esos países y para 

otorgarles un mayor volumen de asistencia en condiciones 

concesionarias. (Esto deberá subordinarse a la reforma adecuada 

de las políticas por parte de los países en cuestión) 

c.- La ayuda exterior. 

Lo más importante a este respecto es saber utilizar la ayuda 

eficientemente en términos de crecimiento y bienestar de los 

sectores sociales más vulnerables, pero no pasar a depender de 

ella. 

d. 

En 

Inversion Extranjera Directa 

muchos países la necesidad y el deseo de la inversión 

extranjera directa es creciente, pues brinda capital de riesgo, 

dirección y tecnología. El Banco Mundial podría promoverla si los 

países generan un ambiente macroeconómico de confianza. 
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3. POLITICAS DE "AJUSTE CON ROSTRO HUMANO" QUE RECOMIENDA LA 

UNICEF PARA LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS. 

El deteriora del los niveles de crecimiento de la mayaria de las 

economías en desarrollo, la disminución del producto cápita, la 

reducción de la tasa de inversión, etc, dan la pauta para señalar 

que el tipo de ajuste realizado hasta ahora. no ha conducido 

eficientemente a impL1lsar el crecimiento de estas economías sobre 

bases firmes. Por esto, de manera general se ha admitido la 

necesidad de introducir cambios en las políticas económicas 

llevadas a cabo en la década de los años ochenta, y de elevar el 

financiamiento de la inversión, entre las principales cuestiones. 

Sin embargo, frente al menoscabo de los niveles de vida de 

grandes sectores poblacionales de las economías en desarrollo, se 

debe propugnar que se acepte de manera general, la incorporación 

en los objetivos centrales del ajuste, (además de los elementos 

arriba señalados) de políticas de protección de los niveles 

básicos de vida de los pobres. 

La exigencia de ajustar las economías en desarrollo, es un hecho 

del que parte la propuesta de UNICEF. Sin embargo lo fundamental 

de su planteamiento es que acentúa en la necesidad de efectivizar 

un ajuste alternativo, que requiere quizás de mayor tiempo para 

llevarlo a cabo pero que otorge algún tipa de seguridades a los 

grupos pablacionales más vulnerables. 

Después de una larga década de deterioro de esas economías, " la 

capacidad de resistencia a la crisis de muchos individos, 

familias y gobiernos se ha debilitado, a medida que la deficiente 

nutrición, el menor acceso al cuidado de la salud y el descenso 

en las oportunidades educativas se han acumulado hasta el punto 

de que sus efectos se han hecho permanentes. De este modo se han 
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causado también un daño permanente en la capacidad física y 

mental de gran parte de la futura fuerza de trabajo. 

Aunque e:: i sten márgenes de esperanza en muchos de los países 

afectados~ será c~da vez más dificil y costoso reparar el dafio 

que represr::i-r1t.3.11 un~ infcH1cia. retrasadA y un analfabetismo 

creciente, así como el deterioro acumulado en la situación 

material de hospitales, clínicas y escuelas, y en las condiciones 

ambientales de vida en su conjunto. A menos que se produzcan 

urgentes y radicales cambios de política, la predicción de que 

"lo peor está todavía por venir" es hoy más acertada qL1e nunca" 

(G. Cornia, R. Jolly, F. Stewwart, pág. 40, 1990>. 

El ajuste altiernativo 

sectores social es más 

debe priorizar, 

indefensos y el 

la protección de 

restablecimiento 

los 

del 

crecimiento 8conómico, en este sentido se trataría de un "ajuste 

con rostro humano". 

Se debe tener claro que el solo impulso al crecimiento, no 

garantiza la defensa de los sectores más pobres de la sociedad. 

ni un real crecimiento con justicia y equidad. Un ajuste del 

tipo de los que en general se han realizado durante la década de 

los ochenta en los países de América Latina, podría ocasionar en 

el corto plazo el acentuamiento de los graves problemas 

al irnenticios, nutricionales, etc, que enfrentan los sectores 

pobres de estas economías. 

"Las pautas de crecimiento intensivas en capital del sector 

industrial asociadas a un lento crecimiento del empleo y a un 

deterioro de la distribución del ingreso urbdno, o el crecimiento 

agrícola basado en una insuficiente mecanización y asociado a una 

creciente desigualdad de la distribución del ingreso rural, 

llevan a un crecimiento con unos efectos de arrastre mínimos y 

una escasa o nula mejoría de la situación de los pobres." IG. 

Cornia, R. Jolly, F. Stewwart, pág. 40, 1990). 

También hay que tomar en cuenta. que la proteccción a los 
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sectores más vulnerables a través de medidas que produzcan 

estancamiento económico, no permitirá que en un período de tiempo 

mas largo, se continúe con el apoyo a los sectores marginados de 

la sociedad. Entonces, la recesión de la economía será mayor, e 

impactará negativamene y con más fuerza sobre los grupos pobres. 

Por lo tanto, para las economías en desarrollo es fundamental 

impulsar el crecimiento a corto plazo a lado de políticas de 

apoyo a los sectores pobres, con el objetivo de promover un 
11 ajuste con rostro Humano". 

De acuerdo con la UNICEF, los requisitos para un 

la economía 

ajuste 

y la satisfactorio que incluya el crecimiento de 

satisfacción de las necesidades básicas de los más pobres, se 

pueden resumir en dos grandes lineamientos: 

En general la reducción de los desequilibrios externos e 

internos, se ha logrado vía una fuerte contracción del 

gasto, la producción y las importaciones, en definitiva el 

ajuste ha estado relacionado con una disminución del PIB, 

del empleo, de la inversión y una disminución en la 

utilización de la capacidad productiva. 

Por ese camino 

desarrollo) 

(que han transitado gran parte de los países en 

Unicef considera que se ha conseguido el 

1 ogro sol o ha si do temporal, 1 os equilibrio, pero el 

desequilibrios no han sido eliminados de raíz. Por tanto lo que 

se ha generado es una estabilización no un ajuste, porque este 

último entraña una profunda reestructuración económica, con el 

fin de que los desequilibrios macroeconómicos sean desaparecidos, 

y que en la práctica se vean 

el empleo, la 

sus 

mejora 

efectos positivos sobre la 

en la distribución, la producción, 

protección de las necesidades fundamentales de los sectores más 

pobres y la generación de un crecimiento sostenido. 
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3.1 Problemas de orden externo 

Los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para 

ajustar, no lograrán sus objetivos plenamente, sí no eHiste a la 

par un proceso de ajuste en las 

general en los factores que a 

economías industrializadas y en 

nivel internacional provocan 

desajustes. Algunos de los desequilibrios de las economías en 

desarrollo, pueden ser ocac1onados por desaJustes externos en 

otras economías !generalmente en las desarrolladas), a causa de 

la profunda relación que existe a nivel internacional entre los 

diferentes países. 

A manera 

surgen a 

de ejemplo se pueden mencionar 

nivel internacional y que 

algunos factores que 

producen grandes 

desequilibrios en las economías subdesarrolldas: la elevación de 

los tipos de interés, la caída de los precios de los productos 

básicos. la reducción del flujo de capitales, etc. 

Por tanto el grado de ajuste necesario en cada economía nacional 

depende de lo que acontezca a nivel mundial. Por lo que el apoyo 

internacional es sumamente importante para realizar un ''ajuste 

con crecimiento y equidad": 

Es menester que mejoren las relaciones internacionales en 

beneficio de los paises en desarrollo, para que se reduzca la 

magnitud del ajuste en esas economías y se facilite su ejecución. 

Para conseguir estos objetivos se requeriría: reducción de los 

tipos de interés y por consiguiente los paqos por el servicio de 

la deuda: ampliación de los mercados para los paises en 

desarrollo mediante una reducción del proteccionismo y la 

subvención de las exportaciones de productos primarios de los 

países desarrollados; elevación de la entrada de recursos netos 

hacia los países en desarrollo. vía una elevación de los montos 

de recursos bilaterales y multilaterales, póblicos y privados, 
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y/a a través de disminuciones en el servicio de la deuda, 

ampliación de las plazos, cancelacion de parte de la misma. 

Siendo realistas, es paco probable que se logren todas las 

transformaciones arriba señaladas. par esa la UNICEF considera 

necesaria idear mecanismos de compensacion a 

momento en que 

nivel mundial que 

las circunstancias entren en acción al 

internacionales adversas empujen a un excesivo ajuste a corto 

plazo y ocasionen un mayor deterioro del nivel de vida de los 

grupos vulnerables de las economías en desarrollo. 

Estas políticas podrían ser por ejemplo: compensación económica 

por las fluctuaciones de las precios de los productos básicos, 

flexibilización automática de las condicicones de la deuda, entre 

otras. 

Principales Elementos del Ajuste con Rostro Humano 

3.2 Ejecución de macropoliticas de caracter expansivo. 

Las "macrapolíticas" hacen referencia a aquellas políticas 

que se instrumentan con el objetivo de influir en la economía a 

nivel macro. (Por Ej. el déficit o superávit presupuestario, el 

márgen de gasto público, la oferta monetaria, etc.). 

Se 

la 

incluyen en paquetes de ajuste 

equidad, y se caracterizan 

que impulsen el crecimiento y 

porque tienden a promover el 

desarrollo de la producción, la inversión, los niveles de emplea 

y satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

Un ajuste no recesivo que promueva el crecimiento y proteja a los 

sectores sociales más pobres, no puede efectuarse en el corta 

plazo, como son los programas que habitualmente se acuerdan can 

el FMI, sino que se debe desarrollarse a mediano plazo, Centre 

tres a cinca años). Si la inversión es el elemento clave para 
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reanudar el crecimiento económico y el empleo, es menester darle 

tiempo para que de frutos, y se conoce que esto es factible en el 

mediano pla:o debido a que requiere cierto tiempo de maduración. 

En un programa de ajuste de este tipo la corrección de los 

desequilibrios debe ser gradual y por lo tanto demandar mayor 

financiamiento externo a mediano pla:o (que el demandada por un 

ajuste de más de corto plazo), con el fin de disminuir la 

desabsorción interna de recursos y posibilitar que el ajuste 

estructural tenga lugar a mediana plazo, elevando la tasa de 

inversión, sin reducir el gasto, el consumo, 

desempleo. 

y sin aumentar el 

Las "macropoliticas" alternativas más relevantes, tienen como 

objetivo prioritario restituir el crecimiento de una economía con 

equidad. 

Se instrumentan a través de medidas de política económica que 

forman parte del esquema básico del programa económico de un 

pais, hacen referencia a los niveles de gasto y recaud~ción del 

sector público, a los volúmenes de crédito, a los niveles de las 

tasas de interés, etc. Pues a través de estas medidas las 

autoridades influyen en la inflación, en el nivel de ingreso 

nacional, en la balanza externa. 

Los objetivos e instrumentos de las macropoliticas se pueden 

resumir en los siguientes: 

a. Es menester disminuir al máximo el ajuste deflacionario, o 

sea, la contracción del gasto interno, pues habitualmente 

este tipo de ajuste tiene tres objetivos básicos: 

La disminución de la abosrción interna, con el fin de 

destinar un mayor monto de recursos a las exportaciones y/o a la 

sustitución de importaciones, 

mejorar la balanza comercial 

cuestión de gran importancia para 

externa. En la mayoría de los 
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países en desarrollo se ha logrado este objetivo principalmente, 

vía disminución de las importaciones, circunstancia que ha 

impactado negativamente en la producción. Con fines de 

crecimiento hay que buscar una recuperación de la Balanza a 

través de un incremento de l~ oferta v no mediante una reducción 

de la demanda, este mecanismo exige un incremento de la 

inversión, cuestión que comprueba que un ajuste no recesivo solo 

es posible a mediano plazo, a menos que la economía en cuestión 

posea una capacidad no utilizada muy grande, pero en la mayoría 

de las economías en desarrollo existe poca flexibilidad a corto 

plazo del aparato productivo y uso de recursos nacionales. 

En la política de consumo interno y la inversion, a fin de 

reducir las importaciones, indudablemente se favorece el 

equilibrio de la balanza de pagos temporalmente, pero en cambio 

se afecta a los sectores más pobres, puesto que cae la inversión, 

el emepleo, existe una tendencia mayor a la elevación de los 

precios, etc. 

Por tanto, si se desea realizar un ''ajuste con rostro humano" se 

debe tener mucho cuidado en este tipo de medidas, pues a mediano 

plazo pueden deprimir fuertemente el capital humano y fisico. 

Para bajar la tasa de inflación, los controles y 

reducciones del crédito han sido de los elementos más utilizados; 

pero han afectado negativamente a la producción, puesto que su 

monto de financiamiento ha caído dramaticamente. 

Por eso, en un ajuste no recesivo y que cuide de la situación de 

los más pobres, la inflación es un objetivo que adquiere 

importancia sólo si atenta contra el nivel de vida de los grupos 

más vulnerables. 

b. Las presiones sobre la cuenta fiscal y el gasto público han 

conducido en general a contraer el gasto. Pero, un ajuste 

que intente proteger a los sectores más pobres de la sociedad, 
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requerirá en muchas ocasiones, incrementar el gasto público, las 

cargas fiscales e inclusive el déficit fiscal. 

c. Ejecutar medidas compensatorias. 

Si normalmente las medidas utilizados en el ajuste afectan 

negativamente a los sectores de bajo3 ingresos: dichas medidas 

deberían ser incluidas en los programas de estabilización y 

ajuste siempre y cuando vayan acompaaadas de planes compesatorios 

(las medidas compesatorias dependen de las condiciones 

particulares de cada pais). 

Si por ejemplo, la devaluación y el aumento de los precias al 

productor en el sector agrícola llevan a menudo a un aumenta de 

los precios de los alimentos y a una reducción de los ingresos 

reales de las familias urbanas de bajos ingresos y de los 

trabajadores agrícolas; entonces deberían ir acompañadas de 

medidas compensatorias en los ingresas, o de subvenciones 

alimentarias especificas para los grupos de bajos ingresos. 

En caso de no ser posible las compensaciones, se deberían 

considerar políticas alternativas. como por ejemplo las 

subvenciones a la exportación, 

y tipos de cambio múltiples. 

págs. 194 - 195, 1990!. 

impuestas sobre las importaciones 

CG. Cornia, R. Jolly, F. Stewart, 

A manera de ejemplo entre las políticas compensatorias se podrían 

contar: subvenciones de alimentos, asistencia en salud, etc, 

para grupos específicos: niños menores de cinco años. lactantes, 

mujeres embrazadas. 

d. El seguimiento de la evolución 

nutrición y salud de los 

importante, para ir evaluando los 

de los niveles de ingresos, 

grupas más vulnerables es 

efectos del ajuste en esos 

grupos y a la vez ir aplicando medidas compensatorias según las 

circunstancias lo requieran y/o ir rediseñando el mismo programa 
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de ajuste, para llevar a la práctica un ajuste que no deprima más 

el nivel de vida de los pobres. El seguimiento debería hacerse 

regularmente, y debería otorgrse a las variables sociales por lo 

menos igual importancia que a las macroeconómicas. 

3.3 Las mesopoliticas, o políticas que influyen en la asignación 

de ingresos y recursos. 

Su meta principal es solventar los requerimientos de los grupos 

pobres y fomentar el crecimiento sostenido de la economía. Estas 

políticas impactan sobre todo en la distribución y asignación de 

ingresos y recL1rsos, 

particularmente la 

crédito; reforma en 

divisas, etc. 

incluyen medidas sobre: el sistema fiscal, 

distribución del gasto público; destino del 

la tenencia de la tierra; manejo de las 

En términos generales, tratan de influir en la Oferta y la 

Demanda con el fin de hacer menos costoso el proceso de ajuste, 

para los sectores pobres de la sociedad. 

a. Políticas utilizadas para actuar sobre la Oferta. 

Asignación del Gasto Público. 

La tendencia en la mayoría de los programas de estabilización 

basados en las directrices del FMI, es a la reducción del gasto 

público en los rubros relacionados con aspectos sociales y con la 

inversión. 

Pero si lo que se quiere es 

golpee lo menos posible a 

lograr un ajuste no recesivo y que 

los sectores más vulnerables de la 

sociedad, hay que buscar una vía alternativa. Esta podría ser la 

de reducir el gasto en defensa y en gastos sociales no 

prioritarios, manteniendo los gastos sociales fundamentales que 

serían los que benefician a los sectores más pobres, como por 

ejemplo subvención de alimentos -niños menores a 5 años-, etc. 

Mejor utili~ación de la ayuda financiera. 

En un período de ajuste la clasificación de los proyectos es de 
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vital importancia, para lo cual se d2be partir del criterio de 

que 1 os proyectos más relevantes y urgentes son aquel 1 os qLte, 

compensen los probl2mas vitales básicos que asechan con mjs 

fuerza • la población pobre durante el periodo de ejecución ae un 

progr•ma de ajuste. Es decir, aquellos proyectos que al ser 

evaluados obtengan la mejor relación "costo / beneficio social". 

Al tener claro este objetivo se podría transferir recursos 

financieros provenientes de alg6n 

proyectos menos necesarios hacia los 

mayoría de la avuda financiera externa 

gobierno y este tomaría la desición 

organismo de ayuda, de 

mas importantes, pues la 

se canali~a a través del 

en base a los criterios 

arriba mencionados. En general el organismo que presta la ayuda 

no se opondría a esto, pués el fin de la donación es ayudar al 

país a salir del problema. 

La Política Crediticia. 

Este puede constituirse en un elemento de gran importancia 

incentivar la oferta. El gobierno tendría que reglamentar, 

para 

las 

prioridades en cuanto 

de la economía en 

al otorgamiento de crédito 

los cuales se encuentran 

a los sectores 

los cuellos 

productivos más serios y por tanto los que mayores complicaciones 

provocan en un proceso de ajuste, durante el cual en general se 

tiende a reducir importaciones. 

En este sentido el 

esencial de los 

crédito a las pequeñas empresas es un aspecto 

programas para fomentar las actividades 

industriales a pequeña escala. 

Precios al Productor. 

En varios países en desarrollo, se maneja este instrumento de 

política que ofrece precios minimos y/o máximos a los productores 

de ciertos artículos de la canasta básica. Esta clase de medidas 

son de doble filo, pues si bien pueden favorecer a amplios 
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sectores rurales no a la totalidad (por ejemplo, no benefician a 

los campesinos sin tierras>; además perjudican directamente a los 

grupos urbanos pobres, debido a que en general con este tipo de 

políticas se elevan los precios, por lo cual necesario un 

minucioso análisis para determinar las políticas adecuadas. 

El aumento de los precios de los alimentos 

alcanzar el objetivo de la oferta de alimentos a 

contribuye a 

largo plazo y 

también a sostener los ingresos de los pequeños agricultores, al 

tiempo que perjudica a las familias urbanas de bajos ingresos y a 

los campesinos sin tierras. A corto plazo serán necesarias 

medidas especiales (por ejemplo, cupones de alimentos) para 

proteger a estos grupos cuando se eleven los precios al productor 

de los alimentos" IG. Cornia, R. Jolly, F. Stewart, pág. 201, 

1990). 

bl Politicas empleadas para influir sobre la demanda. 

Política de Impuestos. 

La posibilidad de utilizar el manejo de los impuestos directos, 

con el objeto de lograr una mejoría en el nivel de vida de los 

grupos más vulnerables; mediante la implementación de un sistema 

tributario progresivo, que disminuya los recursos disponibles de 

los grupos de altos ingresos de la economía; a través del 

incremento de la imposición a articules de luje; y en cambio que 

subvencione a bienes y servicios de la canasta básica. 

Controles de Precios al Consumidor. 

Estos han sido utilizados en varios países, pero se ha comorobado 

que sólo son efectivos en cuanto a sostener precios de los 

productos de la canasta básica, si la oferta es suficiente. En 

el caso de no existir esta condición, será necesario reducir el 

número de controles a algunos productos claves (con el fin de 

provocar menos alteraciones y rezagos en el conjunto de los 

precios), y además apoyar la producción de los productos 
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sometidas a control. 

Controles y Aranceles a las Imaartacianes. 

Las controles y aranceles a las imoortacianes deberían ser 

impuestas a aquellas bienes suntuarias, y en cambia disminuir a 

las que conforman la canasta básica a sirven para producir 

artículos de primera necesidad. 

Palitia de Empleo y de Salarias. 

En gran parte de las paises que han tenida que someter sus 

economías al ajuste, los salarios y el emplea se han deteriorado 

(sabre toda las del sector pública>, debida a que las políticas 

han tendida a reoucir el déficit público, e indirectamente a 

disminuir el desequilibrio de balanza de pagas. (Al contraerse la 

demanda se han reucido las importaciones). 

Pera, una política de estas características na va de acuerdo con 

un ajuste que impulse el crecimiento y la equidad. Par esa, si 

en un momento dada del ajuste na queda otra alternativa que la de 

reducir los salarios y el empleo del sector público, será 

necesario crear programas compesatorias para salvaguardar el 

nivel de vida de los sectores más vulnerables. Par ej. ofrecer 

emplea en abras públicas e incentivar la formación de peque~as 

empresas (que en América Latina constituyen una de las fuentes 

más importantes de generación de empleo>; o contraer los salarias 

escalonadamente. 

Reforma Agraria. 

Además de contribuir a una mejor utilización de recuras, favorece 

la elevación de los ingresas de los sectores pobres del area 

rural de la ecnamia. 

3.4 Las Reformas Políticas y las Cambias Institucionales. 

Estas políticas apoyan de manera significativa los 
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resultados obtenidos por la ejecución de las macropoliticas y las 

mesopoliticas. 

El logro del 11 ajuste con rostro humano''• reauiere la 

participación en su programación. de los Miniterios relacionados 

directamente con el apoyo a los sectores sociales vulnerables 

(ej: Binestar Social, Traba10, Desarrollo, etc>. 

La participación de 

cooperativas de 

fundamental. 

los grupos vulnerables 

barrios, cooperativas 

(grupos de mujeres, 

rurales, etc) es 

Es necesario otrogar a esos grupos, capacitación adecuada de 

acuerdo a los programas que se vayan a llevar a cabo y con los 

cuales se contribuya a mejorar sus niveles de vida. 

En términos políticos si los grupos se hallan organizados, 

incrementaría la presión hacia las autoridades para que el ajuste 

se realice sin golpearles tanto. 

Es fundamental encausar políticas destinadas a incrementar la 

equidad y eficiencia del sector social, a través de la 

reubicación de recursos v esfuerzos desde las zonas de alto costo 

que no contribuyen a satisfacer las necesidades básicas hacia 

espacios de bajo costo. Además, promover políticas que mejoren 

los niveles de salud, educación y organización comunitaria para 

apoyar programas Cde vivienda, de agua,etc) 

Adquieren gran relevancia las actividades de pequeña escala, y 

habría que brindarles oportunidades 

a tecnologías, para que realicen 

niveles de producción, empleo y 

de financiamiento, de acceso 

proyectos que aumenten los 

eleven los ingresos de los 

pequeños agricultores, de las pequeñas y medianas empresas <tanto 

del sector manufacturero como de servicios). 

Además, son necesarias políticas que avuden a elevar la equidad y 

la eficiencia del sector social, para lo cual es menester 
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acenturar en una redistribución intrasectorial en favor de los 

servicios básicos, dando prioridad a las intervenciones de bajo 

costo. Tanto Zimbabwe como la Rep~blica de Corea consiguieron 

mejorar los servicios básicos durante la recesión y el ajuste 

red1s~ribuyendo lGs g~stos h~cia los servicios básicos dentro de 

los sectores sociales y hacia los sectores sociales en el 

presupuesta 0eneral. En tanzanici se suministraron 

medicamentos esenciales para toda la población por sólo 25 

centavos de dólar por persona." CG. Cornia, R. Jolly, F. Stewart, 

pág. 171, 1990). 

EN RESUMEN, este análisis breve de las medidas alternativas para 

llevar adelante un "ajuste con rostro humano", muestra que los 

gobiernos, los sectores marginados, los empresarios y la sociedad 

en general disponen de muchos instrumentos que podrían ser 

utilizados para conseguir este objetivo. 

Dos cuestiones darían mayor peso a las deciciones del gobierno 

para llevar adelante un ajuste que impulse el crecimiento y la 

equidad: 

- El apoyo que otorge la comunidad internacional, vía la entrega 

de recursos adicionales a los gobiernos que 

protectoras de los grupos más pobres y 

crecimiento. 

ejecuten políticas 

que estimulen el 

- La participacion comunitaria, no solo en la formulación de las 

políticas 

aspectos 

(otorgando instrumentos 

del programa, como 

administrativos para ciertos 

son planes construcción, de 

alimentación, elevación de ingresos, etc>; sino contribuyendo con 

recursos de mano de obra y alimentos para pagar algunos servicios 

básicos. La utilización de este potencial que significan las 

organizaciones comunitarias, no solo otorgarán un gran apoyo 

político al ajuste con rostro humano. sino que elevarán el monto 

113 



de recursos y el alcance de las políticas. 

El "ajuste con rostro humano" como se ha seRalado, no sólo 

implica la reanimación de un crecimiento sostenida, sino que este 

crecimiento se torne equitativo y mejore lo por lo menos mantener 

durante el ajuste> las condiciones de vida de las sectores más 

pobres. 

La prioridad del crecimiento, implica la elevación de la tasa de 

inversión y para esto se requieren tanto recursos externos como 

internos, la inversion que impulsa el crecimiento es fundamental 

que se efectivice en: sectores productivos, infraestructura, y 

en capital humano. Pero para que sea un crecimiento equitativa 

será necesario elevar los gastos que estimulen la capacidad 

adquisitiva 

incrementar 

de los más pobres, 

el empleo. otorgar 

por ejemplo: elevar el ingreso, 

de servicios básicas a estos 

saetares, mejorar el nivel nutr1cional, educativo, y de salud. 

Un ajuste no recesivo que promueva el crecimiento y la equidad no 

solo es beneficioso para los sectores sociales más pobres, sino 

para la misma dinámica de producción. Entre las cuestiones más 

importantes se encuentran: 

- el mejoramiento en los niveles de nutrición, educación y salud 

de la población, conducirá a elevar la productividad de los 

trabajadores y por lo mismo los procesos productivos serán más 

eficientes y veloces. 

- se ha comprobado en varias investigaciones que las empresas de 

pequeña escala no solo generan mayores puestos de trabaja, sino 

poseen tasas sociales de rendimiento muy superiores a las de las 

grandes empresas en muchos sectores industriales. 

- así mismo, se ha verifdicado que las pequeRas explotaciones 

agrícolas, poseen una productividad más elevada que las grandes. 

etc. 
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4. PLANTEAMIENTOS QUE SUGIERE LA CEPAL PARA AMERICA LATINA: 

LA NECESID1.\D DE UNA "TRANSFORMACION PRODUCTIVA CON 

EQUIDPID" 

De acuerdo con la Cepal, la tarea primordial que se presenta para 

los países latinoamericanos al iniciar la década de los años 

noventa, es transformar sus estructuras productivas procurando un 

marco de mayor equidad. 

encaminarse a ese objetivo, es preciso que la 

las lecciones acumuladas en las décadas 

en materia económica como en el ámbito 

Sugiere que para 

región recupere 

precedentes, tanto 

político institucional, para que 

significar un punto de partida en el 

el nuevo decenio 

que América Latina. 

nuevas bases, pueda acceder otra vez al desarrollo. 

pueda 

sobre 

Partiendo del reconocimiento de que el patrón de desarrollo 

basado en la industrialización orientada hacia el mercado interno 

-que siguieron la mayoría de países de América Latina- se agotó 

en la década de los setenta, la Cepa! señala que "la década de 

los ochenta constituyó, en términos históricos, un punto de 

inflexión entre el patrón de desarrollo precedente en América 

Latina y el Caribe y una fase, aún no completamente perfilada 

pero sin duda diferente, que marcará el desarrollo futuro de la 

región" <Gripal, 1990 pág 12) .. 

Los principales rasgos que debería contener el nuevo patrón de 

desarrollo son los siguientes: 

Que la transformación se logre en un contexto de mayor 

eficiencia, para que las economías latinoamericanas alcancen 

niveles crecientes de competitividad internacional, y que esa 
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competitividad se base más en una incorporación sistemática del 

progreso técnico al proceso productivo, 

los salarios reales. 

que en la depresión de 

La industrialización se constituye en el eje de la 

transformación productiva, por ser la portadora de la 

incorporación y difusión del progreso técnico y tamo1en porque 

debe sobrepasar su marco sectorial y enlazarse can las 

explotaciones primarias y del área de servicias, a fin de buscar 

una integración del sistema productivo. 

La e=periencia de la economía moderna muestra que sin 

industrialización no existe desarrollo posible, y que todo caso 

exitoso de desarrollo industrial ha pasado por una fase en la que 

la sustitución de importaciones y la protección han sido 

cruciales. Lo general es que ninguna rama industrial nace con 

niveles de competitividad internacional, sino que éstos se los 

van alcanzando en el transcurso del tiempo y en la medida en que 

éste es un objetiva deliberadamente perseguido. 

La Ce pal no considera que el libre Juego del mercado 

permita, por si solo, el logro de la transformación 

productiva con equidad; sino que para alcanzar dicho objetivo 

resulta crucial el diseño y la aplicación de políticas económicas 

que sean congruentes can los propósitos perseguidos. 

Esto significa que la participación del Estado es muy importante 

en esta nueva fase que exigirá combinar el manejo macroeconómico 

con políticas sectoriales, así como integrar políticas de corto y 

de largo plazo. 

Como en el corto plazo no es posible que se alcance la 

transformacción productiva orientada a la superación de la 

heterogeneidad estructural, y que permita que sectores crecientes 
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de la población se incorporen a las ramas de elevada 

productividad. 

transformación 

El imperativa de la equidad, 

productiva esté 

redistributivas complementarias, 

distribucién del 1ngre~o. 

acompañada 

orientadas 

exige que la 

por medidas 

a mejorar la 

Para revisar las opciones de transición a la transformación 

productiva con equidad. la Cepal considera tanto aspectos del 

entorno nacional como del internacional. 

4.1 En el entorno internacional: 

- Se perfilan en la década de los noventa, las tendencias a la 

consolidacion o surgimiento de grandes bloques económicos 1~1; el 

aceleramiento en la distensión política entre el este y oeste con 

acentuadas tendencias liberalizantes ("' ) ; la creciente 

diferenciación económica de las paises en desarrollo e~>, en cuyo 

contexto América Latina y el Caribe como región en desarrollo 

sem1industrializada, continúa ocuoando una posición periférica. 

3 ) La Comunidad Económica Europea planifica culminar su 
proceso de unificación en 1992. Estados Unidos y Canadá está. 
construyendo otro bloque poderoso, al que pueden ser incorporadas 
algunas economías de la región, como la mexicana. También se 
exploran las posibilidades de una asociación de libre comercio 
entre varios países del Pacífico. 

"')Tendencias liberalizantes en países que integran el 
Consejo de Ayuda Mutua Económica ICAME>, cuvo impacto sobre A.L. 
es dificil predecir. De una parte se considera que la distensión 
elevará el comercio mundial y la inversión. De otra, que Europa 
del Este absorberá capitales para su transformación y por tanto 
competira con la región en la obtención de recursos. 

~ (pues los nuevos paises industrializados del Sudeste 
Asiático han abandonado su posición periférica en la 
especialización productiva mundial al convertirse en fuertes 
eHportadores de manufacturas, otros grandes paises del Asia como 
China e India, aceleran su diversificación productiva interna y 
por otro lado, aunque en menor gravitación, los países petroleros 
siguen constituyendo un grupo diferenciado> 
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En este contexto. la Cepal considera apremiante revisar las 

potencialidades de integración económica de América Latina y el 

Caribe, para for~alecer la inserción internacional, favoreciendo 

la articulación productiva regional. 

- Se advierte que el dinamismo de las exportaciones en el 

comercio internacional se registra en el siguiente orden de 

importancia: al Las manufacturas nuevas que hacen uso intensiva 

de la investigación y desarrollo (microelectrónica, telemática, 

biotecnologia, ingeniería genética, nuevos materiales). bl Las 

manufacturas tradicionales no basadas en recursos naturales. c> 

Las manufacaturas basadas en recursos naturales (principalmente 

alimentos procesados> y di Los productos primarios. 

Para América Latina esto representa un desafío. pues los 

esfuerzos de transformación y modernización productiva deben 

in~ertarse en el marco de referencia de las tendencias del 

comercio internacional. 

La Cepal considera que elevar el nivel de interdependencia 

económica intrarregional facilitaria el objetivo de adauirir 

compelitividad internacional. 

Las tendencias del comercio mundial están minando la 

tradicional especialización productiva de América Latina, en el 

campa de las productos básicos; pues los países desarrollados 

tienden a reducir el costo de la mano de obra, de los insumos 

primarios y de la energía por unidad de producto manufacturero 

final; y en el caso de los productos alimentarios tradicionales 

de clima tropical <café, azúcar de caña, cacao, banano> existe 

una propensión incipiente a la saturación del consumo. También 

se dejan sentir los efectos de sustitución de algunos productos 

como el de la frucosa en reemplazo del azúcar, o la creciente 

utilización de aceites vegetales. 
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No obstante, las transformaciones señaladas irán creando nuevas 

oportunidades de mercado para productos. tanto en el campo de los 

alimentos como en el de las materias primas; que los paises 

latinoamericanos deberán aprovechar. Igualmente deberán mantener 

una estrecha vigilancia de las profundas transformaciones que 

experimenta la actividad industrial en los centros, para 

anticiparse a las tendencias futuras en la demanda de insumos 

(por ej. los requeridas para las fibras, las nuevas cerámicas, 

los plásticos y otros compuestos> y conseguir que dichas 

tendencias repercutan sobre la demanda de materias primas 

tradicionales. 

La Cepal considera que en Latinoamérica una liberali~ación 

comercial gradual, estimularía al comercio intrarregional y al 

aumento de la competencia; 

como el regional servirián 

mercados. 

y, que tanto las mercados 

de base para exportar a 

- L~s trabas proteccionistas en los mercados de las 

internos 

terceros 

paises desarrollados constituyen un factor importante que limita 

el crecimiento de las transacciones comerciales latinoamericanas. 

Las barreras comerciales de los paises desarrollados tienden a 

ser mayores respecto de la importación de manufacturas de los 

países en desarrollo que de los países desarrolladas. Ello hace 

más dificil la aparición de nuevos exportadores en los paises en 

desarrollo, mismos que con frecuencia intentan ocupar posiciones 

abandonadas por los paises recientemente industrializados. 

La intención del presidente estadounidense (expresada 

Congreso el 27 de junio de 19901 de crear una zona de 

en el 

libre 

comercio para América Latina y el Caribe, fue la primera señal de 

que paises desarrollados vuelvan a interesarse por latinoamérica. 

La creación de la zona de libre comercio taca elementos 
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estratégicos (comercio, financiamiento y tecnoiogía) para el 

desarrollo de los países del continente, a pesar de que la mayor 

parte de las economías, s1 saben aprovechar esta oportunidad, 

sentirán los efectos sólo en el largo plazo, debido a la 

disparidad de sus economías respecto de la de Estados Unidos. ("') 

La Cepal considera que no se debería descartar la posibilidad de 

utilizar el proceso de apertura comercial como instrumento de 

negociación conjunta, teniendo presente que las concesiones que 

se buscarían alcanzar, serían adicionales a las que generen otros 

mecanismos multilaterales como la Ronda de Uruguay, así como 

adicionales a los que se hayan obtenido mediante esquemas 

preferenciales existentes. Que un requisito importante sería que 

los paises no opten por posiciones ventajistas, sino que las 

concesiqnes que se puedan lograr, sean aquellas que los 

abastecedores principales estuvieran dispuestos a otorgár-selas al 

conjunto de los países latinoamericanos. 

Con relación al financiamiento externo y el problema de la 

deuda, la iniciativa para latinoamérica del presidente de Estados 

Unidos (del 27 de junio de 1990), es muy amplia, El plan ofrece 

condonar las deudas (parte de los 12.000 millones de dólares) de 

las países latinoamericanos al gobierno norteamericano y 

establecer un fondo crediticio regional para financiar el cambia 

de las industrias estatales a la empresa privada. La condonación 

es a cambio de drásticas reformas económicas sí como apertura de 

los mercados y levantamiento de los obstáculos a la inversión. 

Al respecto, la Cepal consideró positivo que se hable de entregar 

nuevos fondos para el desarrollo. ( 7
) 

•) Periódico El Exelsior, México 30 de junio de 1990, 
Sección Financiera: "Desconcierta el Plan Bush sobre la Deuda de 
América Latina". Sección A: "Amplio Potencial del Plan Bush". 

7 ) Id. 
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- Con relación a la inversión extranjera directa v acceso a la 

tecnología. De acuerdo con la Cepal, la participación de América 

Latina y el Caribe 

sustanci 3i mente desde 

e:{ terna. Sin embargo 

recursos externos y/o 

en la IED a nivel mundial 

que se inició la crisis de 

esto puede cambiar si para 

la condonación de la cieuda, 

ha bajado 

la deuda 

acceder a 

la región 

retira los impedimentos que existan para la inversión extranjera. 

Sobre este tema comenta Jo siguiente: 

al Las invers1onE·S e:~tranjeras pueden. cumplir un papel más 

dinámico si corresponden a nuevas inversiones y no a la mera 

compra de activos o de empresas ya existentes. o de ambos. 

b) Si las inversiones eKtranJeras se originan en operaciones de 

conversión de la deuda externa. y el inversionista adquiere en el 

mercado documentos a un precio muy inferior a su valor nominal, 

como la cotización fijada por las autoridades a dichos documentos 

se acerca a su valor nominal, se produce en la practica una 

revalorización de éllos. Al proceder de esta forma, únicamente 

se reempla;::a la deuda externa por inversión extranjera, sin 

aprovechar para el país deudor al menos una parte del descuento 

con que los títulos de la deuda externa se están transando en los 

mercados secundarios. 

cl En el ámbito de la tecnología, los paises en desarrollo 

enfrentan muchos obstáculos para el acceso a la 

moderna, especialmente a las redes de información, 

tecnología 

puesto que 

éste se encuentra condicionado por factores financieros, técnicos 

o legales. Por tanto es conveni~nte eliminar las prohibiciones 

que limiten a los paises a dicho acceso. 

El entorno nacional. 

4.2 Los Equilibrios macroeconómicos. 

Se considera que el crecimiento futuro de los paises 

latinoamericanos dependerá de las políticas que sigan los paises 
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desarrollados, pero que mavor importancia tendrán las políticas 

que sigan internamente; las cuales para mejorar sus 

de crecimiento, deberán seguir procurando el 

perspectivas 

equilibrio 

macroeconómico pero adcm~s necesitarán combinar pragmáticamente 

los objetivos de la estabilización y el ajuste, con los objetivos 

de la transformación productiva y equidad, orientando la política 

macroeconómica hacia el objetivo de crecimiento. 

- El diseño de la política económica debe tener en cuenta que la 

crisis provocó una aguda escasez de divisas debido a la 

transferencia de recursos. y que el ajuste de las cuentas 

externas se apoyó en la contracción de importaciones. a pesar del 

descenso en el nivel de actividad interna. 

- El desequilibrio fiscal financiado por la vía 

dificultó el crecimiento no sólo a causa de la 

inflación sobre la actividad, sino por su efecto 

la demanda de la inversión. 

inflacionaria, 

incidencia de la 

negativo sobre 

Por tanto, la promoción del desarrollo del sector exportador y el 

logro de una situación fiscal sólida, constituyen elementos 

centrales para la recuperación y el crecimiento. Se precisa que 

la superación de la contracción fiscal y de divisas se haga al 

ritmo necesario para tornar viable el repunte de la producción, 

y, que durante el proceso de recuperación se eleve de manera 

paulatina el coeficiente de inversión (para lo cual es necesario 

que el consumo por habitante se expanda a una tasa inferior a la 

del producto por habitante>. 

Los requerimientos de recursos financieros son tanto mayores 

considerando que la inversión, cuyo nivel debe ser elevado, 

requiere el uso intensivo de divisas. Aunque es posible avanzar 

en el campo de la sustitución de importaciones, el peso de la 

estrategia reacae sobre la capacidad de las economias de ampliar 

sus exportaciones. 

123 



4.3 El Financiamiento del Desarrollo. 

Una significativa elevación de la inversión requiere un alza 

concomitante de sus fuentes de financiamiento: ahorra interno y 

externa. 

- La contribución externa al financiamiento del desarrollo debe 

apreciarse en: la reducción de las transferencias oe recursos al 

exterior, una 

aumentas en el 

interna. Pero 

política económica que evite que eventuales 

ahorro externa sustituyan las fuentes de ahorro 

para elevar ia inversión y la producción se 

requiere además un daspliegue 

regional. 

- El ahorro p6blico 

de la capacidad exoortadora 

El financiamiento 

reacamodación de 

público. 

de la transformación productiva requiere una 

la política fiscal a fin de elevar el ahorro 

Existe consenso en reconocer que actualmente los grados de 

maniobra de la política fiscal en la región son muy limitadas en 

materia de gasta. Por eso es necesario len un enfoque de mediana 

plaza) dar prioridad a la inversión en sectores que sean 

altamente complementarios can el esfuerzo privado de reconversión 

productiva (gastos en inversiones de infraestructura y en capital 

humano, especialmente salud, educación, readiestramiento de mano 

de obral. Por lo tanto, 

tratando de elevar la eficiencia del gasto corriente. 

Es evidente que la mayor parte del ajuste fiscal debe venir por 

la via de las reformas tributarias. Conviene seguir la tendencia 

a universalizar el uso del impuesto al valor agregado, es 

preferible adoptar un sistema con pocas -pero amplias- bases 

imponibles, que uno más complejo con múltiples tasas nominales. 
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- El ahorro privado (de personas y de empresas) 

El ahorro voluntario de las personas parece vincularse más con 

los aumentos en el ingreso 

económicas, par tanto el 

generador de ahorros. 

que con cualesquiera 

propio proceso de 

otras variables 

crecimiento es 

En el caso de las empresas, <fuente de financiamiento de mayor 

importancia cuantitatival, las oportunidades de inversión 

lucrativa parecen ser el estímulo más importante al ahorro. 

De manera que tanta en el caso de las personas coma en el de las 

empresas, el ahorro no parece estar influido por el costo del 

crédito, sino mas bien por la tasa de retorno neto esperado sobre 

la inversión. 

La credibilidad en la política económica si afecta la posibilidad 

de utilizar el ahorro de manera eficiente en los proyectas de 

inversión. 

4.4 Los agentes sociales en el proceso de desarrollo. 

La transformación productiva con equidad no sólo está 

condicionada por factores de tipo económico, sino que también por 

aspectos sociopoliticos. 

Lo mejor para la transformación es que se lleve a cabo dentro de 

sistemas democráticas, pluralistas y part1c1pativos. La 

concertación adquiere una importancia decisiva. 

El apoyo de los agentes sociales a la transformación no debiera 

ser entendido como la aceptación acrítica de una propuesta 

concebida por los técnicos y los políticos, sino como la 

incorporación a un proceso de decisiones y realizaciones. 

Entonces la organizacion gremial de la población es fundamental. 

Quizas sea tarea de los gobiernos formular una propuesta inicial 
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de transformación a la sociedad, pero el proceso democrático 

implica que la interacción entre los agentes públicos y sociales 

sea la que defina su contenido concreto. 

4.5 El estilo de participación estatal debe modificarse. 

En la década de los noventa, se plantea como tarea 

prioritaria, la necesidad de superar tanto las e>:periencias de la 

fase de industrialización sustitutiva corno la visión opuesta 

prevaleciente en las a~os ochenta, cuando se tendió a elevar los 

equilibrios macroeconórnicos a la categoría de condición 

suficiente. Durante los a~os 80, las prioridades de los Estados 

de la región muchas veces se redujeron a privilegiar una 

expansión cuyos frutos hicieron pasible el servicio de la deuda 

e>iterna. 

Ahora conviene desplazar esas prioridades del Estada hacia el 

fortalecimiento de una competitividad basaaa en la incorporación 

del progreso técnica y en la evolución hacia niveles razonables 

de equidad. 

"El lo na significa ni acrecentar ni disminuir el papel del 

estada, sino aumentar su impacto positivo sobre la eficiencia del 

sistema económico en su conjunto". Parece conveniente 

desideologizar el tema de la intervención pública en el proceso 

de desarro 11 a. 

4.6 Los lineamientos de algunas políticas básicas, 

En apoya a la competitividad auténtica; 

En materia de política comercial y cambiaría, 

Alcanzar la transformación productiva exige una mayar apertura de 

la economía. como medio para inducir aumentos de productividad 

y estimular la incorporación de progreso técnica. 

No hay una fórmula única para realizar la apertura: sin embargo 
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para que ésta refuerce el proceso de crecimiento, es 

sino 

las 

indispensable que lleve no 

también a una expansión 

sólo a mayores importaciones, 

rápida y persistente de 

export ci_c iones. 

Por tanto, la Cepal considera que cabría graduar la apertura en 

función de la disponibilidad de divisas. 

Además supone armonizar las políticas de protección arancelaria y 

para-arancelaria, la política cambiaría y las políticas de 

promoción 

protección 

si mi 1 ar al 

de e~portaciones, todo con miras a que el nivel de 

efectiva brindada a las actividades exportadoras sea 

que beneficie a los sectores que sustituyen 

importaciones. 

(el objetivo de mejorar 

entrar en conflicto con 

la competitividad 

el de avanzar 

estratégica, sobre todo en lo que 

internacional podría 

en la articulación 

se refiere a la 

industrialización de bienes intermedios y materias primas; y 

frente a este problema no hay respuestas sencillas). 

Un requisito esencial para que la apertura contribuya al 

crecimiento es el mantenimiento de un tipo de cambio real alto y 

estale. 

La política tecnológica 

La condición de industrialización tardía 

latinoamericanos, 

insuficientemente 

presenta 

utilizadas 

oportunidades 

en cuanto 

de 

a 

incorporación y difusión, en la planta produciva, 

tecnológico a nivel internacional. 

los 

hasta 

países 

ahora 

aprendizaje, 

del acervo 

La Cepal propone completar, adecuar y promover la infraestructura 

tecnológica sobre todo en las actividadas prioritarias más 

retrasadas, promover una mayor propensión a incorporar progreso 

técnico e innovar en las empresas mismas, otorgar incentivos 
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gubernamentales a empresas existentes para 

innovadoras y dando apoyo a la creación 

alto nivel tecnológico. 

emprender actividades 

de nuevas empresas de 

Sugiere también desarrollar a través de arreglos institucionales, 

una red de ne=os entre el sistema de investigación y el resto de 

1 a infraestructura tecnológica por una parte, y el sector 

productivo por otra, asi como fomentar en éste un estrecho 

contacto entre usuarios y productores de servicios. 

Se requerirá finalmente, 

selectividad, para generar en 

innovación tecnológica. 

la 

la 

- La Formación de Recursos Humanos 

aplicación de 

región núcleos 

cr-iterios 

endógenes 

de 

de 

Se necesita una estrategia de largo plazo or-ientada a la 

elevación paulatina y sostenida de la oferta for-mativa en sus 

distintas fases y ámbitos: ciclo pr-eescolar, básico y secundario; 

univer-sidades; centr-os de investigación; sistemas de 

capacitación; programas de educación popular- y educación de 

adultos; y progr-amas de reciclaje ocupacional. 

Se pretente elevar el nivel de calificación de la fuerza de 

trabajo, debido a que la for-mación de r-ecursos humanos tiene un 

papel crucial en la tr-ansformación pr-oductiva. 

- El diseño de politicas que estimulen la cr-eación de empresas y 

la formación de empresar-ios es complejo per-o muy necesario. 

4.7 Para r-eforzar la ar-ticulación productiva: 

- Los lineamientos de la política industrial, deben favor-ecer

la ar-ticulación productiva. 

Para eso, deben tener presente la necesidad de la aper-tur-a 
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gradual y 

industriales, 

selectiva. el fomento integral de exportaciones 

la incorporación y difusión del progreso técnico y 

el apovo a la pequeña y mediana empresa. 

Esto en el contexto de restricción financiera y de debilitamiento 

institucional del sector público, plantea tres modalidades de 

intervención gubernamental en las políticas sectoriales: 

al Aplicar un criterio de neutralidad y no priviligiar a ninguna 

rama, 

bl La modalidad que busca estimular el mercado, y entonces tiene 

importancia especial el sector productor de bienes de capital 

<implica seleccionar las áreas de intervención gubernamental, 

por tanto privilegiar la reconstitución institucional estrategica 

del sector público) y 

el Un enfoque selectivo estratégico 

Implica otorgar alta prioridad a la innovación institucional. les 

pertinente en las situaciones en que las inversiones son 

indivisibles, cuando se requiere coordinación intersectorial y 

entre productores con escasas posibilidades de comunicación entre 

si). 

- En cuanto a la agricultura, 

En relación con las modalidades de intervención y politicas de 

precios, Conviene favorecer la articulación intersectorial y 

competitividad internacional. 

En cuanto al manejo de la política de precios, se podría aplicar 

el criterio de neutralidad para las relaciones con la agricultura 

comercial moderna, y el criterio de selectividad estratégica para 

fortalecer la articulación de la agricultura con la industria y 

los servicios. 

La política de precios agrícolas no tiene solución técnica, 

conviene más la política diferencial de estimula por la vía del 

crédito, de la provisión de insumos, de asistencia técnica, etc. 
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- Conviene que se proponga una política de explotación racional 

de los recursos naturales. así como también una política de 

mantenimiento de la infraestructura (con alta prioridad). La 

transformación productiva requerirá de diferentes servicios 

básicos de apoyo como: energía eléctrica, riego, comunicaciones y 

transporte. 

- El Sistema Financiero 

El aparte a los procesos de acumulación por parte del sistema 

financiero depende de factores externos a su ámbito y de factores 

internas, vinculados can su organización. 

Entre los externos, destaca el logro de un razonable equilibrio 

entre las viriables macroeconómicas, un sistema de precios que 

proporcione señales correctas de asignación de recursos, y un 

régimen neutral de incentivos que no grave el sistema financiero 

en relación con las demás actividades. 

Entre los internos, Conviene un régimen neutral de incentivos 

para el sistema financiero, que se caracterice por contemplar 

tasas reales positivas de interés, tipos reales y creíbles de 

cambio, y márgenes de intermediación moderados entre las tasas de 

interés activas y las pasivas. 

Las tasas nacionales de captación deben ser por lo menos iguales 

a las tasas internacionales de interés más las expectativas de 

devaluación del tipo de cambia. 

Las sistemas promocionales de financiamiento coma por ej. las 

créditos selectivos a tasas de interés preferenciales, limitan el 

papel de las sistemas financieros. 

Conviene reorganizar las instituciones de crédito a fin de que 

tengan acceso a los préstamos las firmas y agentes económicos que 

operan en pequeña escala. Se debe enfatizar en la rentabilidad 

de los proyectos de inversión y la necesidad de fórmulas de 
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financiamiento para los proyectos que limiten el riesgo 

crediticio de las instituciones de desarrollo. 

Uno de los objetivos de los bancos de desarrollo debería ser la 

captación propia de fondos de mediano y largo plazo en el mercado 

(Ej. a través de emisión de titulas rentables). 

-La interacción entre agentes públicos y privados 

No sólo depende del contexto institucional. social, económico y 

político en que se dé, sino que además deberá surgir de una 

amplia concertación entre distintas fuerzas representativas. 

4.8 El imperativo de equidad exige que la transformación 

productiva esté acompañada por medidas redistributivas 

complementarias, entre éllas: 

servicios financieros y de comercialización, 

programas masivas de capacitación destinados 

microempresarios, trabajadores por cuenta propia y campesinos; 

reformas dediversos mecanismos de regulación que impiden 

la formmación de microempresas; 

a 

- adeccuación de los servicios sociales a las necesidades de los 

más pobres; 

- fomento al organización y representación de las 

necesidades de los más desfavoreccidos ante el Estada, 

aprovechamiento de la potencialidad redistributiva de la 

política fiscal, tanto del lado de los ingresos como en lo 

referente a la orientación del gasto público. 
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES: OPCIONES DE DESARROLLO PARA ECUADOR EN LA DECADA 

DE LOS AÑOS NOVENTA 

En este capítulo y a manera de conclusiones, se exponen los 

planteamientos alternativos y algunas directrices estratégicas 

que se consideran fundamentales para que Ecuador pueda recuperar 

la senda del crecimiento sostenido con equidad. 

Es fundamental avan=ar a un ajuste no contractivo, pues la 

estrategia de política económica llevada a cabo en Ecuador en la 

década pasada, como se revisó en el segundo capítulo, no fue 

exitosa. 

El compromiso de la deuda externa implicó que se privilegie una 

política muy centrada en el corto plazo y preocupada por los 

equilibrios macroeconómicos, descuidando la orientación del 

crecimiento y del nivel de bienestar de la población. 

La movilización de recursos para el servicio de 

externa, compitió con la mov1lizacion de recursos 

crecimiento economico, debido a que: 

la deuda 

para el 

En el crecimiento economico, se trata de destinar recursos para 

la formación de capital físico y humano, por tanto se busca 

satisfacer las necesidades de importación, dado que mayores 

niveles de producción y bienestar generalmente requieren de 

mayores importaciones que necesitan ser financiadas con ahorro 

externo. 

En cambio el servir la deuda, implicó atender las exigencias de 
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los acareedores, 

internos debía ser 

Balanza de Pagos 

por tanto, la movilización de los recursos 

compatible con los superavit comerciales en 

y garantizar resolver el problema de la 

transferencia que implicaba el servicio de la deuda externa. 

La exigencia de transferir recursos en el corto plazo, en un 

marco internacional adversu, debido a la caída de los términos de 

intercambio y a la elevación de los costos financieros, 

obstr.~ulizó el crecimiento económico. 

El mantener la transferencia negativa exigió un esfuerzo de 

ajustar externa e internamente la economía. 

El problema del ajuste externo consistió en que la disponibilidad 

de divisas para importar compitio con la utilización de dichos 

recursos para pagar el servicio de la deuda. Y como el problema 

de divisas se agravó debido a la pérdida en los términos de 

intercambio y a la imposibilidad de ganar nuevos mercados en 

forma inmediata, el nivel de las exportaciones no fue suficiente 

para generar las divisas requeridas y por eso se tuvo que reducir 

las importaciones para generar el superavit externo. 

El ajuste contractivo requirió también una contraparte interna, 

relacionada con la necesidad de generar excedentes internos, 

fundamentalmente a través de políticas de aumento de ingresos 

públicos, !eliminación de subsidios sobre todo de los 

combustibles, aumento en precios y tarifas públicos) y recortes 

presupuestales del gasto. 

Se buscó reducir el déficit primario !ingresos menos gastos netos 

de intereses), con el fin de poder financiar la transferencia. 

Pero también fue necesario acudir a la deuda interna y a la 

emisión monetaria. 
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Las consecuencias del ajuste interna sí bien fueran negativas 

para el crecimiento, más lo fueran para la distribución del 

ingresa. Las recortes presupuestales afectaran negativamente no 

sólo al gasto social. sino tamoién al nivel de empleo y a la 

composición del mismo. El aJuste afectó sobre todo a grupos de 

bajos ingresos. 

Otro aspecto importante de considerarse es que la disminución 

de la inversión privada puede haberse relacionado además de la 

reducción del ahorra externa y las transferencias negativas; con 

la desconfianza e incertidumbre que caracterizaron al país la 

década pasada. Si el única factor que limitaba su crecimiento 

hubiera sido la disponibilidad de ahorra. la obtencción de 

crédito externo adicional a el aumento de 

si se registró a finales de la década, 

ahorro financiero que 

hubieran provocada 

mecánicamente un aumenta de la inversión, cosa que no sucedió. 

Par tanta, la recuperación del crecimiento tendrá que conseguirse 

a través de medidas de política que reanimen y fomenten la 

acumulación de capital, que ofrezcan mayares expectativas de 

rentabilidad de la inversón a través de la reducción de la 

incertidumbre y el aumento de la credibilidad en las programas 

económicos. 

Para elevar el nivel de la inversión e inducir el crecimiento, 

además de las entradas de capital, se necesita de políticas 

macraecanamicas internas que na sola restablezcan el equilibrio y 

sean coherentes con las finanzas externas e internas, sino que 

también se las considere políticamente viables. 

Cuando el objetivo es reanudar la inversión y el crecimiento a 

larga plaza, la que más importa es la calidad del ajuste. La 

reanudación del crecimiento tiene que conseguirse a través de 

medidas de política que reanimen y fomenten la acumulación de 
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capital, que ofrezcan mayores e::pectativas de rentabilidad de la 

inversión ( ') Para impulsar un ajuste no recesivo. es 

fundamental vincular los criterios y metas de corto y largo 

plazo, con el propósito de permitir que se completen los procesos 

de maduración de la inversión y de generación de empleo. 

En ese sentida, además 

transferencias netas de 

de la importancia 

recursos al 

de reducir las 

y de procurar 

elevar las fuentes de financiamiento interno de la inversión 

tanta públicas como privadas (pues es prioritario que las 

recursos financieros que se consigan, se dirijan a la inversion y 

no al consumo>, con vi ene evaluar- si 1 os equi 1 i bri os 

macroeconómjcos van a permitir el crecimiento. 

Par-ece más conveniente el sostenimiento de un déficit de balanza 

de pagos y un déficit fiscal compatibles con el crecimiento, la 

no restricción de la demanda. 

Eso canducir-á a elevar los niveles de confianza en la economía, 

las empresas estarán en pasibilidades de elevar sus ventas y por 

lo tanto sus utilidades, a la vez que padr-án destinar- más 

recur-sos a la inver-sión (sobre tacto si r-eina un clima de 

confianza) e incrementarán sus depósitos en los bancos, con lo 

cual se acr-ecentarán las fuentes de financiamiento de la misma. 

La inflación también ser-á necesario disminuirla par-a r-ecuper-ar la 

confianza, en base a la concertación y reglas claras por- parte 

del gobier-no. 

Es fundamental considerar que el ajuste con crecimiento, no puede 

estar- al márgen de los pr-ofundos cambios que vive la economía 

mundial y por tanto, en Ecuador las relaciones comerciales 

internacionales y el papel del Estado se tornan también 

•) Ruiz Durán: Deuda E::tterna, Crecimiento y Equidad, págs. 
1-7 
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cuestiones prioritarias 

crecimiento. 

como espacios para estimular el 

Es necesario tener presente que el Ecuador entró a un programa de 

ajuste estructural que será supervisado tanto por el Banco 

Mundial ( 2 ) como por el Fondo Monetario Internacional, y que por 

tanto algunos lineamientos generales que esas instituciones 

recomiendan ya se han planteado como objetivos y se están 

llevando a cabo (reforma tributaria, reforma bancaria, reforma 

arancelaria, eliminación de subsidios, revisión de las empresas 

estatales para evaluar si conviene su privatización, etc.), no 

obstante, lo que es fundamental evaluar es "como se hacen las 

cosas''. Se considera que las reformas son necesarias pero el 

ajuste tiene que responder a nuestros requerimientos y no a los 

enternos como sucedió en la década pasada. 

El desafío precisamente consiste en mejorar la calidad del diseño 

y gestión de las políticas y estrategias de desarrollo. 

1. PLANTEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA TRANSFDRMACION 

PRODUCTIVA Y ALGUNAS DIRECTRICES DE POLITICAS 

1.1 Se considera que para que sea eficaz la transformación 

productiva, es fundamental que se apoye en la incorporación 

del progreso técnico y el aumento en la productividad, <antes que 

en las bajas remuneraciones a la fuerza de trabajo que mas bien 

debería ser considerada como fuente potencial para aumentar la 

productividad), tarea que tiene que ser conjunta, pública y 

2 ) El Banco Mundial que hasta donde han avanzado las 
negociaciones, prestará al país US$ 750 m. en tres años, para 
aliviar los costos del ajuste, y el BIRF supervisará la política 
que se lleve a cabo en el país. 
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privada. 

1.2 La industria debe reorientarse hacia el mercado externo. 

pues la 

través de 

única forma de lograr en forma 

1 as e::portaci ones, pero éstas 

diversificarse. 

Además, la reorientación industrial. 

sana divisas es 

deben aumentar 

a 

y 

debe favorecer la 

articulac16n con los sectores de recursos naturales v servicios. 

e incorporar a toda la población al crecimiento. 

1.3 En este proceso es fundamental redefinir el papel del 

Estado. l~s áreas sujetas a reglamentación, y la 

supervisón de la acción del mercado, procurando fomentar la 

competitividad v equidad. 

El Estado es muy importante como instancia en la que tienen 

que resolverse y regularse los conflictos que se desarrollan 

a lo larga de las procesas economicos, sociales v políticas 

de la sociedad. 

Su papel regulador y organizador del proceso productivo y 

distributivo sigue siendo muy importante. pero esta función 

debe ser redefinida, no puede ser el estado protector de los 

affos setenta, tampoco un estado 

papel tiene que ser· ante todo 

económico y social. 

Mpéndice del mercado, su 

de promotor del desarrollo 

Por lo tanto es de suma urgencia el redefinir: las 

relaciones entre entre el Estado, el mercado y los agentes 

sociales y económicos; el análisis y evaluac1ón de las 

funciones del Estado: el desempe~o de la burocracia como 

instrumento de cambio y desarrollo económico y social: la 

incorporación de los diferentes agentes de la sociedad que 
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poseen intereses propios a una serie de objetivos generales 

de la nación. Debido a que es bastante claro que se inicia 

mundialmente una nueva fase. 

En Ecuador es fundament<.ü superar el problema del 

regionalismo y de los dos polos de desarrollo (Quito y 

Guayaquil>: asimismo dar solución al problema racial, una 

alternativa de superación a la población indígena y al 

sector informal. 

El desafio particular es precisamente: "mantener la cohesión 

social en medio o al final de un ajuste drastico como el 

en los ochenta. procesar la restructuración 

industrial necesaria para no ser expulsados de la semiperiferia y 

llegar a acuerdos de gran alcance con los Estados avanzados y el 

capital financiero internacional y las transnacionales para 

asegur.;;.r un mínimo técnico de divisas. siquen siendo las 

pesadillas de la hora para los Estados empeñados en ir más allá 

del ajuste impuesto par la deuda y modernizar las estructuras 

económicas y soc1 a les de sus naciones" ICoroera R., Ayala J., 

Pág. B - C, 19901. 

Frente a las ~ltimas transformaciones y cambios de la economía 

mundial el Estado ecuatoriano no puede continuar pegado a 

esquemas caducos de dirección de la economía, de la sociedad y de 

la política. Sin embargo se debe aclarar que a pesar de que los 

cambios son necesarios, éstos no pueden seguir modelos generales 

ni esquemas impuestos desde fuera, sino que tienen que ir de 

acuerdo a los estrictos requerimien~os económicos, politices y 

sociales del país, en lo cr,;1cerniente a las decisiones sobre el 

tamaño, composición v manera de actuar del Estado. 

ALGUNAS DIRE~TRICES DE POLITICAS BASICAS 
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1.4 Respecto a la apertura y liberalización, se considera 

necesario que el proceso de Jiberali~ación comercial sea 

gradual, con una protección temporal y selectiva. 

- En Ecuador el sector exportador ha sido siempre muy importante 

para el crecimiento económico y precisamente en la década pasada 

tuvo la experiencia de que el objetivo sea ónicamente exportar 

más, pero no fue suficiente para afrontar el problema de la deuda 

externa, y menos aón para restablecer el crecimiento y equidad, 

no sólo por el problema de las transferencias sino por la 

estructura de sus exportaciones y su vulnerabilidad frente al 

comercia mundial. 

Parece que cierto grado de integración fuerte es fundamental para 

lanzarse al exterior. Es muy importante, que la promoción de 

eMportaciones sea en base a la mayor productividad y 

competitividad de la producción nacional. Y además, tener 

presente que dependiendo del tipo de bien, esto se lo va 

alcanzando con el tiempo. 

Entonces, el ingreso de exportaciones no debe basarse en la 

evolución del tipo de cambio léste es conveniente que que sea 

real y estable para inducir la competitividad), tampoco conviene 

una apertura rápida por impulsar la competitividad, 

En Ecuador se están haciendo las nuevas reformas de política 

arancelaria y hasta 1992, se piensa abolir la mayor parte de las 

restricciones al comercio exterior. 

Con relación a la inversión extranjera directa, no hay 

información confiable acerca de las compañías extranjeras con 

inversión autorizada, y de las compañías mixtas tampoco, pues 

están subrepresentadas y no hay registros oficiales del valor de 

las nuevas inversiones que captan (ej. bancas y compañias 
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financieras nacionales) 

Tampoco hay 

e:{ tranj era. 

reglas claras de tratamiento a la inversión 

De manera que una 

Estado es tratar 

tarea muy importante que no debe descuidar el 

este aspecto, dar cuenta de la existencia y 

clara ubicación de la inversión extranjera, y regularla. 

Unos datos que dan cuenta de lo que está pasando en este campo 

son los siguientes: En 1983, la IED registrada fué de 50 millones 

de dólares, las Utilidades de la IED de 60 millones de dólares y 

por tanto, el aporte neto de divisas fué -10 millones de dólares. 

En 1987, la IED registrada fue de 130 millones de dólares, las 

utilidades de 1=.o millones y el aporte neto de divisas -55 

millones de dólares. ("') 

1. 5 El apoyo 

considera 

a la capacitación en todos sus 

que es tarea fundamental del estado. 

ni veles, se 

La política 

educacional debe referirse a todos los 

recoger a toda la población, 

favorecer la equidad. 

difundir 

niveles educativos para 

el progreso técnico y 

Es necesario capacitar a la fuerza de trabajo para que responda a 

las exigencias de la transformación productiva. 

Abrir o fortalecer los vínculos entre estas instituciones y el 

aparato productivo. 

Por ejemplo: que las facultades de ingeniería agrícola, 

industrial, etc. de las universidades y politécnicas, den 

asesoramiento sobre todo a los pequeños empresarios. 

Se conoce que la pirámide educacional va marginando a la 

3 ) Ildis: Estadísticas del Ecuador, 1988, pag.3.12 
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población más pobre y que el Estado no puede descuidar la 

educación básica que es a la que tienen acceso en primera 

instancia los sectores más desprotegidos. Sin embargo el problema 

de la capacitación, no sólo se centra en la existencia de 

instituciones públic&s educativas~ sino que es importante 

reorientar los programas de educación hacia lo que el país está 

exigiendo para su desarrollo. 

(El recorte de gastos públicos de la década pasada, 

severamente a ''educación y cultural. 

afectó 

El mayor esfuerzo por capacitación a los trabajadores se ha 

recargado en el sector público, sin embargo se debería ver la 

posibilidad de 

responsabilidad 

que el sector privado también asuma esa 

1.ó En legislación laboral, no se perfilan todavía todas las 

reformas. Ha aumentado la flexibilidad laboral, en otras 

palabras, las sanciones no tan severas para el reemplazo de 

trabajadores, inicialmente en las actividades de exportaación, 

artesanía y empleo temporal; pero se duda que los derechos 

laborales a la estabilidad puedan limitarse en ciertas 

actividades y mantenerse absolutos en otras. ( 4 ) 

En este sentido se considera que asi como es responsabilidad del 

gobierno preocuparse porque los contratos laborales no den 

inseguridad a los empresarios, es también fundamental que asuma 

la responsabilidad de incorporar a la población más desprotegida 

al crecimiento. 

En Ecuador el sector informal tiene origen estrucural, se 

expandió desde los a;os 70 y más todavía en la década pasada (ºl. 

4 ) Análisis Semanal, enero 1990 

º) Sector Informal en los años 70 (10.92 en 19741, y en la 
década pasada -en Quito, pasó de 11.11/. (como porcentaJe de la 
PEAi en 1982, a 16.73Y. en 1985 (Larrea C. 1985) 
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También el problema de la población indigena y campesina tiene 

que encontrar una salida. ( .. ) 

1.7 Se considera también prioritario fortalecer la mentalidad 

empresarial y apoyar la creación de pequeñas y medianas 

empresas, que son las que generan más puestos de trabajo. 

1.8 Otro elemento central que deberá ser tratado el la politica 

salarial; pues esta politica se ha preocupado por garantizar 

ingresos minimos o restituir las pérdidas de poder adouisitivo, 

mas que tratar de inducir una dinámica que permita la 

distribución del ingreso. 

Para inducir una dinámica que permita la distribución del 

ingreso, valdria la pena por ejemplo. revisar la "fórmula del 

salario solidario en la economía sueca", que ha mostrado que una 

agresiva política salarial ligada a los sectores más productivos 

de la economía, obliga a que todos los otros sectores mantengan 

su competitividad. 

productiva es el 

anual. (7 ) 

En ese caso. el salario de la rama más 

que fija la base de la negociación salarial 

1.9 En cuanto a la política que proponen el FHI y sobre todo el 

Banco Mundial, de que únicamente el sector privado se 

encargue de las actividades de producción y comercialización en 

la Industria, Agricultura y Energia (y que el Estado restrinja 

") La poblac1 ón indigena ecuatoriana es apro:<imadamente de 
2.2 millones, y su d~scontento ha llegado al extremo que respalda 
una petición de la Confederación de Indios Orientales lque 
represena a 55 mil habitantes aproximadamente) de pedir al 
presidente autonomía y autogobierno en un territorio que 
corresponde al l6.2 'l. de la superficie del pais (en Agosto/90) 

7 ) Ruiz-Duran: Deuda Externa, Crecimiento y Equidad, 1989 
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más sus actividades a la infraestructura y educación). 

Se considera que sólo el sector privado no va a buscar fortalecer 

la articulación entre los sectores agrícola, industrial y de 

servicios~ apoy~;ndose ell la agro1ndustria, que es lo que más le 

convendria al pais. Pues el sector privado siempre privilegiará 

el criterio de rentabilidad en sus inversiones específicas, y por 

tanto en ese campo será fundamental el papel regulador del estado 

para fortalecer la articulación. 

El Fondo Monetario 

en la eficiencia 

y sobre todo el Banco Mundial, insisten 

de la empresa privada y las sefiales 

perfectas del mercado, 

"La privatizacion es más que una moda. Es una propuesta 

ideológica, sin duda, pero recoge necesidades puestas de 

relieve por la crisis actual, que apuntan con claridad no 

sólo a 

sino 

nuevas formas de 

al terreno de 

modular y administrar la demanda, 

la oferta y la productividad. 

Consecuentemente, la reestructuracion productiva nos remite 

casi de modo natural a los temas relativos a la división y 

la canalización de los esfuerzos económicos publicas y 

privados, es decir, a replantear el sistema 

de la producción y la distribución" <Cordera 

Pág. F, 19901. 

institucional, 

R., Ayala J., 

En Ecuador se está haciendo una revisión de todas las 

empresas públicas y evaluando la conveniencia de 

privatizarlas. Al respecto es vital tener presente que las 

políticas regulatorias en este sentido, deben ir dando 

relevancia a una serie de combinaciones que tengan como 

único objetivo impulsar el crecimiento de la economia. Es 

menester acudir a criterios de evaluación económica y social 

de las empresas. 
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El 

La CFN no ha privatizado ha desinvertido. Vende sus acciones 

de numerosas industrias y ciertas financieras, 

independientemente de su eficiacia <Análisis Semanal, Enero 

1990). 

conflicto entre lo privado y lo público, el Estado y el 

mercado, puede continuar presente 

práctico; sin embargo se considera 

tanto a nivel teórico como 

que la mejor opción para la 

economía ecuatoriana es el impulso a la formación de una economía 

mixta, en la cual el sector público no obstruya el funcionamiento 

del sector privado, pero en la que el gobierno pueda tener cierta 

capacidad de control sobre todo con el propósito de precautelar 

los intereses generales. 

1. 10 El apoyo estatal a la transformación productiva con el 

mantenimiento de obras de infraestructura y mayor calidad en 

los servicios que presta si es fundamental. 

En ese sentido el gobierno ecuatoriano tiene una larga tarea, 

pues hace mucha falta infraestructura vial, marítima y redes de 

comunicación en el país. Convendría que los avances en esta linea 

sean congruentes con los sectores se estén impulsando y 

haciéndolos promotores del desarrollo Cpor ejemplo si se tiene la 

meta promover las exportaciones, -de entrar a la Cuenca del 

Pacífico, es prioritario desarrollar los puertos marítimos de 

Esmeraldas, Manta, Guayas y Machala; carreteras que comuniquen a 

las provincias con los puertos>. Para empezar, es muy importante 

priori~ar, pues hace falta mucho. 

Todas las provincias tienen mucho que explotar, sin embargo será 

necesario ignorar o tratar de reorientar los intereses 

regionales-empresariales a las nuevas metas nacionales. 

1. 11 El acentuamiento de la disminución de las fuentes de 

financiamiento externo para Ecuador durante los últimos 

años, pone de manifiesto la necesidad de desarrollar al interior 
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de la economía nuevas formas de financiamiento. 

El Estado no necesariamente puede estimular un mayor 

financiamiento de la inversión a través del manejo de la tasa de 

interés Clas tasas muy subsidiadas o demasiado elevaoas no 

garantizan que las recursos se canalicen a la inversión), pero si 

puede exigir que se mejoren los canales de información de los 

agentes, para disminuir los riesgos, tanto de las ahorradores 

como de los prestamistas y de los usuarios del crédito. 

Es necesario el desarrollo del mercado de capitales el cambio en 

las prácticas y normas de las instituciones financieras, para que 

se de opción de acceder al crédito a la mayor parte de la 

población, a los pequeños y microernpresarios, que no se preste 

fundamentalmente en función de garantías que igualen o rebasen la 

cantidad solicitada, sino en base de la rentabilidad de los 

proyectos, eso implica aumentar el nivel de riesgo. ("') 

El destino del crédito del <Banco Central y Bancos Privados) se 

orienta en su mayor parte a Guayas y Pichincha, 

provincias están muy desatendidas. 

y las demás 

Deberían redefinirse las prioridades de los préstamos, que 

concuerdan con los objetivos de crecimiento estratégico de la 

economía, y se apunte can claridad la necesidad de resolver los 

problemas estructurales de sectores prioritarios como el agro, la 

industria para exportación, etc •. 

Además plantea la necesidad de controlar el déficit p6blico, 

"') El financiamiento de las empresas a través del mercado 
bursátil es muy reducido, en 1988 la emisión de acciones nuevas 
correspondió al 0.1/. del movimiento total de la Bolsa. <Boletines 
de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil 1988). 

En 1988 el 90/. de los préstamos fue dado en base a 
firmas. <Superintendencia de Bancos. Memoria Anual 1988> 
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particularmente sus formas de financiamiento (que en muchos casos 

han tendido a reducir recursos aue podían ser invertidos por el 

sector pirvado. vía incremento de la deuda pública, elevación de 

encajes, etc.). 

Pero, esto na quiere decir que el Estado deba dejar de contribuir 

al desarrollo del país por priorizar el equilibrio fiscal, sino 

que debe buscar mecanismos diferentes a la generación de 

demanda sustentados en profundos déficit fiscales, que pueden ser 

par ejemplo, el fortalecimiento de circuitos comerciales entre el 

sector público y el privado. 

"Un Estado interventor que considera prioritaria mantener el 

equilibrio presupuestal. requiere sostener una política de 

imposición y de ingresos no tributarios agresiva, dando por 

consecuencia un proceso hacia 

que otro de 

la igualdad" <Ruiz C., Pág. 243. 

1990); si es sus propósitos fundamentales es 

contribuir al desarrollo del país. 

1.12 La intervención del Estada en la conformación, planeación 

y organización de un proceso de industrialización a largo 

plazo es una cuestión prioritaria. Es importante que considere: 

Las necesidades propias del país, en el sentido de otorgar 

estímulos fundamentales a la industrialización del agro y de la 

industria de exportación, que serán las que posibiliten la 

obtención de un mayor volumen neto de divisas. 

El desarrollo agrícola posibilitará disminuir las importaciones 

de alimentos Cy varias materias priasl que si se producen en el 

pais, y ahorrar esas divisas para importar bienes que no se 

pueden producir internamente. 

El crecimiento de la industria de 

agraindustria tenemos bienes transablesl 

exportación Cen la 

otorgará al país un 

a su vez impulsar el 

tiempo un proceso de 

mayor número de divisas 

crecimiento, mientras se 

que permitirán 

dá al mismo 
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sustitución de importaciones. 

Pueden servir de ejemlo, varios de los mecanismos que los 

Estados asiáticos aplicaron en materia de política 

industrial: "1. F1jar prioridades sectoriales; 2. Movilizar 

recursos para acelerar su desarrollo: 3. Proteger industrias 

estratégicas; 4. Emitir guías en niveles de inversión: 5. 

Organizar carteles antirrecesivos; 6. Asignar créditos en 

divisas; 7. Regular los flujos de tecnología; 8. Emitir 

guías administrativas: 9. Publicar visiones de mediano plazo 

sobre el futuro industrial" (Ruiz C., Págs. 243-244, 19901. 

1.13 Es imperioso avanzar en la democratización de la sociedad 

ecuatoriana e integrar al desarrollo a las organizaciones de 

trabajadores y campesinos, con el propósito de forjar el 

crecimiento con equidad. <Con este fin es menester incorporar 

gradualmen~e a los sectores sociales a los servicos de educación~ 

salud, servicios, etc; y posteriormente elevar sus condiciones de 

vida en esos mismos términos). 

Es necesario que el estado se preocupe por programas que evalúen 

permanentemente los niveles de nutrición, salud, empleo, etc., de 

la población. Pues además de tratarse de una cuestión humana, 

resulta beneficioso económicamente, 

población más apta y más productiva. 

pues ses contará con una 

1.14 La reforma de la sociedad ecuatoriana deberá incorporar 

necesariamente un cambio profundo en el marco jurídico del 

país y de los diferentes sectores, en el que queden establecidas 

con claridad normas y reglas simples en relación al 

funcionamiento y participación en la economía de las empresas. de 

la inversión, de las instituciones financieras, de los 

trabajadores, del Estado, etc. Todo lo anterior con el propósito 

de que los diferentes sectores de la sociedad estén en 
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posibilidad de regular sin dificultad su conducta en pos del 

crecimiento, y de sus beneficios. 

1.15 En Ecuador el accionar del Estado es particularmente 

importante en cuanto al logro de la concertación entre los 

diferentes grupos de la sociedad, pues las pugnas y los 

sectarismos partidarios, políticos, regionales y gremiales en el 

país. Con el propósito de evitar: 

El marcado desarrollo de dos polos de crecimiento (Quito y 

Guayaquil) los cuales han absorbido el potencial crecimiento de 

zonas muy ricas que de ser incorporadas y abrirían nuevas 

potencialidades de riqueza al país (por ejemplo el oriente>. 

Además la concertación posibilitaria el accionar de la sociedad 

como un todo, donde lo más importante sea crecer y repartirse 

mejor la riqueza entre los diferentes sectores sociales y 

económicos. Hasta la actualidad tan solo una vez y hace unos 

pocos meses se han sentado a la mesa de negociaciones 

empresarios, trabajadores y gobierno, para discutir un proyecto 

de desarrollo que intente vincular a la totalidad de la población 

ecuatoriana, y las medidas más aporpiadas a tomarse en términos 

del ajuste. 

1.16 Para terminar, 

Todo lo dicho hasta aquí tendría más coherencia y sentido si es 

incorporado en un proceso de planeación, en el que se reformulen 

las propuestas del pasado de acuerdo a los actuales y apremiantes 

requerimientos del país, en el que se promuevan alternativas que 

conduzcan a un nuevo estilo de desarrollo (que se piensa deberá 

principakmente las cuestiones señaladas en este integrar 

capitulo) y en el que se tenga una clara conciencia de que la 

planeación debe irse renovando constantemente. 
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En Ecuador se han realizado a lo largo de la historia una serie 

de planificaciones, sin embarqo entre los principales problemas 

que han tenido se puede mencionar: 

Que na se ha incluido al sector privado, este sector ha sida 

tratado en base a incentivos, y de acuerdo a éstas y a criterios 

de rentabilidad los empresarias han actuada en el procesa 

económico. Esto a implicada que, en los hechos, las empresas 

privadas no se se sujeten a las indicaciones contenidas en las 

planes nacionales. (Cfr, Sierra E., Pág. 21, 1988). 

El sector pQblico ha estada incluido de manera constante y hasta 

a veces absoluta en la planeación nacional. 

La planeación se ha concentrado sustancialmente en aspectos 

económicos, olvidando su relación e interdependencia con aspectos 

políticos y sociales. En este sentido han mostrado una profunda 

debilidad en la promoción de organizaciones sociales, que 

posibilitan movilizar e incorporar a las procesos de desarrolla y 

contribución al crecimiento a los diversos sectores de la 

sociedad, 

reducida 

aspectos 

esto ha llevado a que el 

de convocatoria. Además ha 

técnicos y estadisitcos, 

Estado tenga una capacidad 

elevado a primer plano los 

desedeñando por completo la 

importancia de aspectos de orden más cualitativo. 

Ha sido también marcada la tendencia a concentrar la planeación 

en el mediano plazo. "Son escasos y poco conocidos los trabaJas 

con horizontes mayores, no obstante la necesidad evidente de las 

mismos. Por otro lada, el tratamiento más sistemática del corto 

plazo a través de la planificaión operativa es nuevo (de la 

década pasada>, y dadas las características comentadas, ésta ha 

contribuido más a debilitar el enfoque de mediano plazo que ha 

fortalecerlo, debido a la atención prestada a la formulación, 
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seguimiento y evaluación de los planes operativos, 

económica y a la po1 í ti ca instrumental" CSi erra 

1988). 

a la coyuntura 

E., Pág. 26, 

Ha existido también una marcada tendencia a concentrarse en el 

plano nacional, hoy más que nunca es prioritario salir de esto e 

incorporar la planeación dentro de un tratamiento regional e 

internaci anal <pues en términos comercial es es de vi tal 

importancia para el crecimiento, como se señaló en el punto 

anterior). 

En general, la planeación en Ecuador ha tenido el grave problema 

de colocarse en plano de los enunciados y no saltar hacia el 

plano de la ejecución. 

la necesidad de un cambio de Todo lo indicado explica, que 

planeación es vital para el crecimiento equitativo; 

tiene que ubiarse en los transformación estratégica 

y que 

la 

la 

cambios 

i nternar:i onal es. 

2. ECUADOR EN EL CONTEXTO DEL COMERCIO MUNDIAL. 

La dimensión externa es un elemento central de los mecanismos e 

instrumentos a ser aplicados, para poder de responder a los 

enormes desafíos que implica la transformación del escenario 

internacional y, al mismo tiempo, procurar aprovechar los nuevos 

espacios de oportunidad que éste ofrece. 

En el cambiante contexto mundial actual, los problemas 

estructurales del país, las nuevas orientaciones de las políticas 

económicas y la marginalidad de la integración de Ecuador al 

contexto latinoamericano y mundial, plantean grandes desafíos. 
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Del entorno internacional emergen 

frentes. La eminente variación 

grandes desaf ios en todos los 

tecnologica, a la par de abrir 

nuevas oportunidades, erosiona las ventajas compar~tivas 

tradicionales de Ecuador y replantea las cautas del redespliegue 

industrial. Hay cambios profundos en los niveles de 

productividad y surgen nuevos polos de desarrollo. Se perfila 

una clara tendencia a la estructuración de bloques econom1cos y 

de poder entre los países más adelantados. Surgen y se 

fortalecen 

socialistas, 

las tendencias modern1zantes en las economías 

eventualmente podrán desembocar en 

cooperación este-oeste de múltiples consecuencias para las 

economías de los paises de América Latina y el Caribe y por ende 

para la economía ecuatoriana. 

En ese cont~:to, la apertura de la economía expone al aparato 

productivo a los rigores de la competencia y exige mayores 

niveles de competitividad. Frente a esto se considera que las 

opciones que Ecuador tiene para su crecimiento encuentran 

viabilidad avanzando en la integración subregional. 

2.1 ECUADOR Y EL GRUPO ANDINO. 

- Actualmente, la integración subregional tiene una condición de 

marginalidad frente al acontecer socio-económico de los paises 

andinos, que se expresa en varios sentidos: el comercio 

intrasubregional representa una proporción muy pequeRa del 

comercio eHterior total de la Subregion; la integracion tiene 

poco peso en los planes de desarrollo y en las políticas 

económicas nacionales; los paises utilizan sólo en forma 

incipiente las instancias comunitarias para sus relaciones con 

terceros; las principales empresas y actividades productivas no 

han sido incorporadas significativamente en los programas y 

proyectos conjuntos; la participación de los actores sociales en 
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el proceso es escasa; en fin, la conciencia integracionista, en 

los hechos, no está aún suficientemente arraigada. 

- Mucho de este desaliento en la integración Andina surgió con la 

recesión internacional y la crisis en 1982, pues todos sus paises 

miembros poseían graves problemas de balanza de pagos que en 

general les llevó a centrar las importaciones, sin tener en 

cuenta si. se trataban de importaciones intrazonales. (CEPAL, Pág. 

104, 1985). 

- La tendencia a fortalecer la integración Andino ha sido más 

fuerte a finales de la década de los ochenta, pues la necesidad 

de enfrentar los retos mundiales de una manera conjunta ha 

motivado a"los paises Andinos a acelerar la unificación. 

Esto se ha expresado en las continuas reuniones de los 

presidentes y en los avances reales en materia de integración. 

Existen avances significativos en materia de integración 

Andina, pues las últimas dos reuniones se han caracterizado por 

establecer una multifacética red de interrelaciones en el campo 

económico, social y laboral, incluidas las áreas política y 

cultural, con el fin de lograr una verdadera comunidad de 

naciones. 

El mercado ampliado tiene un importante potencial. En la 

actualidad las exportaciones no tradicionales representan un 

porcentaje cercano al 70/. del comercio intrasubregional total, y 

el mercado subregional absorbe el 20/. del total de las 

exportaciones no tradicionales de los Paises Miembros, lo cual 

pone en evidencia la importancia que el mercado andino puede 

llegar a tener para diversificar las corrientes de producción y 

comercio con bienes de mayor contenido industrial y tecnológico y 

para que los agentes económicos puedan efectuar su aprendizaje de 

eficiencia y competitividad, con miras a proyectarse con éxito 

156 



hacia mercados más exigentes. Estos beneficios de la integración 

andina sobre la eficiencia y comoetitividad de la actividad 

productiva y comercial de los Paises Miembros se ampliarán 

considerablPmente si se acelera el perfeccionamiento del mercado 

ampliado subregional. 

Este perfeccionamiento no debe contraponerse con la tendencia a 

la liberalización comercial y apertura externa que están llevando 

a cabo los países. sino que la consolidación del espacio 

económico andino debe servir para encauzar esa tendencia en 

función de los intereses fundamentales del desarrollo 

subregional, pues la progresiva eliminación o desmonte de 

restricciones al comercio de bienes y servicios y a la libre 

circulación de factores de producciOn, puede contribuir a la 

creación de un clima más propicio para la competencia 

desarrollo empresarial de terceros mercados. 

y el 

La complementariedad entre la integración y apertura externa 

también puede darse en el plano de las relaciones con terceros 

pa:i ses, no solamente porque la normatividad comer-c1al 

internacional reconoce la operación de zonas de tratos 

preferencial es, sino además porque la actuación como bloque 

económico incrementa el poder de negociación para realizar una 

apertura externa que reporte términos de inserción internacional 

menos asimétricos. 

En 1988, en comercio mund1al las e>:portac1 ones de Ecuador 

representaron el O.OB'l. del total mundial; y las importaciones, el 

0.061., ( 9 ) una economía muy peque&a y por tanto sin poder de 

negociación. 

En el mismo aHo, las exportaciones del Grupo Andino representaron 

el O.B'l. del total de exportaciones mundiales, y las importaciones 

9 ) Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, 
pág. 224-225 
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también el O.B'l.. La posición del Grupo a pesar de ser muy 

peque¡a es más representativa. 

La coyuntura presente abre margenes para esas tareas 

integracionistas. con políticas económicas nacionales adecuadas y 

estables que converjan con los fines de la integración, Solo así 

el Grupo Andino podrá convertirse en un poderoso instrumento para 

complementar los esfuerzos de desarrollo de los Países Miembros. 

- A pesar de que falta mucho por hacer al interior del Grupo 

Andino se debe reconocer que los logros no han sido 

insignificantes. ( 1 º) Sin embargo en al última acta de Machu 

Picchu de mayo del presente a¡o, se se¡ala la necesidad de 

intensificar y fortalecer la cooperación e integración 

subregional. Considera imperioso: 

Fortalecer la presencia del Grupo Andino en el ámbito 

latinoamericano con el fin de contribuir al proyecto de 

unidad regional. 

Es fundamental crear un espacio económico subregional 

coherente, articulado competitivamente con el mercado 

mundial, pero con solidez y dinamismo propios suficientes 

para apoyar eficazmente la industrialización de los países 

andinos, asegurando su viabilidad en el contexto 

internacional. 

Revalorizar la accion externa conjunta, utilizando el 

mercado ampliado subregional como base de negociación para 

entendimientos de interés mutuo, con terceros países y zonas 

económicas. 

1 ºJ Revisar en Anexo No.2 los avances hasta mayo de 1990, 
en materia de integración económica, política y social. 
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- La deuda externa sigue siendo un grave problema de los 

países Andinos, por lo que es prioritario promover la 

definición de una posición comun en el seno del SELA. 

Sin embargo, no conviene subestimar los riesgos que 

acarrea este novedoso proceso. Pues todavia no se perfila 

con nitidez un nuevo multilateralismo que sustituya al 

tradicional en crisis. Por ejemplo, en muchas áreas 

predomina un bilateralismo asimetrico que conspira contra 

las posibilidades de los países en desarrollo de lograr una 

participación equitativa en los beneficios que reportan las 

transacianes internacionales. 

- Se deben intensificar los esfuerzos de modernización de 

los aparatos productivos domésticos y 

internacional. 

- Hay que intensificar las tareas en la 

Conseja Andino de Politica Industrial 

Cartagena definiendo-, una estrategia 

la normatividad 

constitución del 

-del Acuerdo de 

de apoyo a los 

esfuerzos de modernización y reestructuración industrial, 

que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la necesidad que 

el sector empresarial desempe~e un papel protagónico en la 

aplicación de los mecanismos de la integración subregional, 

en particular en lo que respecta a las nuevas modalidades de 

la ingegración industrial. 

- Promover la cooperación y el intercambio de experiencias 

en la ejecución de programas de inversión social, destinados 

a atenuar los efectos de las políticas de ajuste. Y 

propiciar la identificación selectiva de proyectos de 

investigación conjunta, que 

para el desarrollo integrado 

grupo andino. 
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En definitiva, todas las acciones deben encaminarse a la 

consolidación del Grupo Andino como una nueva e importante 

entidad comercial y económica en la economia mundial que pueda 

negociar con con otros bloques y áreas y que a la vez mejore la 

capacidada competitiva y negociadora de cada uno de los países 

andinos. 

(Comisión Grupo Andino, Pag., 7-8, 19901. 

2.2 ECUADOR EN EL MERCADO MUNDIAL I'') 

ECUADOR FRENTE AL PROYECTO DE LA CUENCA DEL PACIFICO Y EL 

MERCADO DE LIBRE COMERCIO QUE ABRIRA ESTADOS UNIDOS PARA AMERICA 

LATINA 

En la actualidad, existe concenso sobre el papel protagónico en 

términos de impulsor del desarrollo y crecimiento que juega y 

jugará la Cuenca del Pacífico. 

Los países del Pacífico Asiático se han caracterizado por su 

rápido y bien cimentado crecimiento, basado fundamentalmente en 

el desarrollo tecnológico, esta circunstancia plantea enormes 

retos para el resto de los paises que también forman la Cuenca 

del Pacifico, para Ecuador seria muy ventajose integrarse, sin 

embargo el hacerlo no aparece con tanta claridad, pues no ha 

logrado integrar y concluir su proceso de restructuración 

económica, con el fin de encarar de mejor forma la globalización 

11 1 En 1989, la estructura de las exportaciones ecuatorianas 
por mercado principal fue: 58/. a EU; 13.3/. a ALAC; 5.3/. a GRUPO 
ANDINO; 8,9/. a CEE , 6.6/. a ASIA y 5.3/. a otros. 

En 1989, la estructura de las importaciones ecuatorianas por 
mercado principal fue: 34.1/. de EU.; 20,8/. de ALAC; 5.3/. de 
GRUPO ANDINO; 21,5/. de CEE; 11.7/. de ASIA y 6.61. de otros. 
CRef. Banco Central, Boletín Anuario No. 12) 

160 



de la economía mundial. 

Las mismas dificultades surgen para poder aprovechar la ventaja 

del mercado norteamericano; es fundamental que el sector 

exportador nacional se flexibilice frente a los cambios violentos 

del comercio mundial. 

"En este sentido es necesario recordar que no es necesario el 

tener capacidad productiva y tecnologica en todos los productos 

nuevos 

alcanzar 

asociados con 

la nueva 

un nuevo paradigma tecno-económico para 

capacidad de competencia tecnológica 

internacional. Lo que se requiere es tener la capacidad de usar 

las nuevas tecnologías en algunas industrias y producir una gama 

de amplia variedad de nuevos productos y servicios apropiados a 

las condiciones de la economía nacional. Esto requerirá la 

interacción de empresas e instituciones para asegurar un proceso 

de retroalimentación que permita al pais entrar a esta nueva fase 

de competencia por la vía tecnológia." CRuiz. C., Pág. 250, 

1990). 

Esta transformación del modelo de desarrollo en Ecuador, será 

potencializada si se la contin6a integrando dentro del marco de 

los Países Andinos. Pues como se señaló en el punto anterior, en 

la medida que las economías que conforman el Grupo Andino son 

pequeñas y hasta cierto punto débiles, la complementaridad e 

integración, es de vital importancia, con el fin: de adquirir 

una presencia cada vez más orgánica, sistemática, de elevar el su 

poder de negociación, debido a que en conjunto estas economías 

ampliarán sus mercados siendo más atractivos para cualquier socio 

comercial, fortalecerán su sector exportador, elevarán su la 

capacidad de negociación frente al capital extranjero, etc. 

ECUADOR Y LA COMUNIDAD ECONOMIA EUROPEA 
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La Comunidad Económica Europea representa para Ecuador una 

expectativa de comercio bastante grande, sin embargo esa 

expectativa tiene como contrapunto, dos dificultades: 

al El Tratado 

países que 

de Lom~ que otorga beneficios especiales a los 

lo conforman, especialmente la eliminación de 

restricciones tanto arancelarias como de otra indole; bl los 

acontecimientos en el Este Europeo, que podria hacer oue la CE 

volque sus esfuerzos a ayudar el desarrollo de los paies del 

Este. (cfr., Ministerio de Relaciones E::teriores. Ecuador, 19901. 

A pesar de lo anterior se debe rescatar que la propia CE, a 

través de su Comité Económico y Social, adoptó por unanimidad un 

dictamen sobre la ayuda humanitaria. la cooperación económica y 

comercial entre la CE y América Latina. 

La CE 

paises en 

Sistema 

estima como una herramienta fundamental para que los 

desarrollo exporten sus productos a su mercado, el 

de Preferencias Generalizadas "SPG". Este Sistema 

permite el ingreso de bienes de estos paises al mercado de la CE 

con cero de derechos, frente al 7.5% de derechos que es su 

arancel promYdio. En la actualidad este Sistema beneficia 

únicamente a un 12% de las exportaciones latinoamericanas len los 

restantes paises en desarrollo el SPG llega a alcanzar el 70% de 

este total>. (cfr., Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Ecuador, 1990.l. 

Pero como Ecuador no discrimina de manera alguna las 

importaciones de la CE. mientras que Europa establece 

preferencias para paises competidores del Ecuador y discrimina 

arancelariamente y para-arancelariamente al país, e impide que 

las exportaciones nacionales puedan competir; la labor del 

Ecuador, debe orientarse a explicar y convencer a la CE de la 

necesidad que estas dificultades se eliminen de aqui hasta findes 
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de 1992. (tarea que se facilitaría si se la lleva a cabo como 

proposición del Grupo Andino). 

La CE est~ b~sicamente dispuesta a apoyar programas de 

promocibn de inversiones antes que otros m~s globales de apoya a 

la industr1a; para lo cual dispone de un mecanismo de apoyo a la 

inversibn extranjerea en los paises en desarrollo denominado 

"Facilidad Cheysson", que consiste en el financiamiento de 

proyectos especialmente de pequeños empresarios, para lo cual se 

debe identificarlos y luego ser aprobados por la CE; cada 

proyecto puede contar hasta con 500.000 ecus, equivalente a 

USS600.000. (cfr. Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, 

1990). 

Esta ayuda puede ser bien aprovechada por el Ecuador se empeña en 

la la presentacibn ante la CE de preyectos de sociales y 

económicos substanciales para el desarrollo y alivio a los 

sectores m~s pobres d~rante el proceso de ajuste. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO fOR CLASE ACTJViüAD ECG~üMiCA CUAiiRil No. la 
1965 a 1988 ten Elllanes de sucres de fü51 

1%5 t966 re 1%7 iC 1908 iC !%9 lC 111v n 

13.V72 26 l3.260 25 14. 7j1 26 14.b62 -1 2s is. m 25 

10 

11 
12 
13 

565 -1 l 

b.143 12 

31(1 

3.291 3. 06•) -7 

s.m 11 a.rn 

2. 298 2. 441 

5. B43 12 b. 070 

3.i59 3.2~6 -1 

698 

43.161 B5 43.BBl 
4.119 a 4.m 

389 l 403 

m -19 

13 7 .064 

;, 65~ 19 

17 9.528 

2. 702 l1 

12 6.357 

758 

84 47 .1)16 
B <.5(13 

415 

5H -18 512 -1 i 

b.Bn -J l2 7.276 

418 17 

3. ~qo 3. 912 

17 10, 169 18 10.2n 

3.189 10 

11 6. 707 12 7.070 

9l3 20 l.023 12 

B5 48.357 84 49.684 
8 5.2Jb 16 9 5.593 

429 444 

\2.3141-552 -4 

12 l0.803 48 17 

4i7 14 

17 10. 7ll 17 

3. 765 IS 

11 7. 53ó 

3. 029 

(!.2581-123 -2 

64 53. 019 
9 b. tjl)5 

•sa 

84 
lú 
l 

14 
15 

4i.bb9 94 48.589 94 51.934 94 54.022 94 55. l21 3 94 59. 482 
3.037 6 3.356 11 6 3.578 3. 727 b 3.315 -9 3. 43v 

FIB 50.706 100 51.945 2 lOf¡ 55.512 7 100 57.m 1 100 59.096 2 100 62.945 7 100 

= Aqricultura, Caza 51lv1cultura v Pesca 
= Petróleo y Explotación de Minas y Canteras 
= lndustnas ~anufactureras 
= Electrictdad, Bas y Agua 
= Construcción 
= Coi2rcio al por Mayar, al por ~enor, Restaurantes ·¡ Hoteles 
= Transporte, Al•acenaGtento y Co•un1cauanes 
= Establecuientos Financieros, Seguros, B1enes in~uebles y Ser·1.Ftados a Empresas 
= 52ni1c1os Co;una!es, 5oc1ales ·¡ Personales 

10 = 1-> Servictos Bancarios hputados 
11 = SUBTOTAL INDUSTRIAS, 'IALOR A61iEGADü 
12 =Valor i<gregado Hdoin1stracior.es ii1blicas 
n = Valor Agregado Servicio úo~!stico 
14 ' iOTAL V'1LOR ñG~E6ADO 8RUiO 
15 =Otros Ele1entos del Ptb tl•puestos lnó1rectos Netos soore J;portac1onesl 

FUElliE: EAliCO WiTRAL DEL ECl!AúOR, CUENiAS ~ACiú~1i1LE5 No. 7 Y 12 



10 

11 
12 
13 

11 
15 

PRüDUC10 lhTWiQ f.RUTG tu?. Clk5t HCTiViúi1D ECOtiiJ,füA 
'l9o5 a l%o ien ullones oe sucres ce 19751 

197\ TC IC iC 

22 \ 7. 340 18 lú. 894 

CUAD~.O No, 1 o 

TC iC TC 

11 19,m ll 

\2.271l -1 -;. 5.071 -323 lB.57~ 266 l9 15.fü -16 15 12.482 -20 12 l5.127 ll l3 

17 16 l: .• 527 14 17.209 15 lb 19.fü 14 17 

5't5 !b 809 ll m 13 

4.656 l•J s.~85 1s 5, 98B 

11. 6a2 l) 12.620 lo 13. 665 14 14. ;51 15 

3. 9~2 4.m I<) s.m 1;; 6. 169 16 6. 944 13 

7. 652 12 8.2i5 H 9.521 15 tú 11),61~.i lt 10 11.237 lO 12. lúa lú 

3.m 3. 10:. -1 4.Vn tú 4.371 5. l2V ¡t¡ 

(l,"511 -2 il.llbl -2 (1.6061 -2 (2.3U~/ 12 -2 

57.l&t- e~ a7.u9o 17 E.o B5.36i '7 <19 88.943 67 92. 622 66 lúl.b31 IU Bb 
5.867 -2 b.IJB b.440 s.319 n s 9.MO lb 10. 911 

m 
13 9 

63. 428 
3. %2i 

512 53¡ 1 555 4 

is 73. 1sa 16 % n. m 2s 96 11. m 96 lv2. e1c1 5 95 l 1:1. 111 10 96 
5 2.735 -20 ~ 3.542 30 4.247 2ú 4.9~0 16 4.555 -7 4 

PIB 66.852 b l0u 76.193 14 100 95,867 25 100 lú2.(tl6 b 100 !OJ.;40 6 100 ll7.619 9 100 

= Agricuitura, Ca;a Silvicultura v Pesca 
= ?etroleo y E'plotmon de ~inas y Canteras 
= Inriustnas tlanutacturEra.s 
= Electric!dad, 6as v Aqua 
= ~cristrucn en 
= Co;erno al por Mayor, al par Menor, Restaurantes y Hoteles 
= Transporte, Alaacena1111ento y Co;.unicucior.es 
= Establecuier.tos Financieros, Sequras, Bienes ln•ueoles v Serv.~tacos a [apresas 
= Servicios ~Gtunales. SJc1ales y Personales 

10 = 1-1 Servicios Bancarios looutados 
11 = SUBTOTAL lNDUSTR!HS, ',';LCR ~~i1Eb~DO 

12 =Valor ilqr<qaoo Anr.inistraciones Piolicas 
¡:¡ = Valar A9reqaáo S;rvicio Da~!st1ca 
14 : TúTAL 'i~LOR AGm~co BRUTO 
15 = :Jtrcs De;entcs del Pib lhiuestos lno1rectos ~etas soore hoortac1cnesl 

FUENTE: BANCO CEklR~L DEL ECUA~OR, ClJEMTAS llACIOilALES No. 7 l 12 



PROüUCiO INTEiWU bRUTO PDR CLuiSE ACTIVIDAú ECGNúO:!ICH CUilüiiO ~a. le 
'19b5 a 1988 len n1llone; di! suue:s óe 1975) 

1971 lC 1978 IC ¡:;¡9 iC 1100 íL fül iC 1952 iC 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.~60 16 19.575 -4 !5 20.133 14 21. l~B 14 22.W 15 23.101 15 

ti. 5ú9 -11 11 1:. o<l5 16 12 16.W 12 J5.<i70 -8 lv 15.m JO !5.527 -3 10 

21. 797 11 17 23.577 lB :'.5.eM 10 J8 26.i;07 16 29.159 19 29.584 19 

'127 915 -1 1.014 11 l. l 15 10 1.117 1. 241 11 

6.573 b. 903 6.853 -1 b. i06 1.m 7 .255 

20.0éb 12 16 21. 504 lb 22.862 lo 24. 759 17 25.032 16 25.562 16 

a. 003 15 8.616 9.314 10.038 10.517 10.697 

13. 703 13 lL ll.622 ll 15. 4i8 11 17.694 14 12 18.271 12 18.591) 12 

5.809 13 6.HS 11 6. 9~.(1 7 .Li!2 lú a.240 e. 110 

10 12. 7BU 21 -2 13. Lól) 11 -2 13.6131 14 -J lS.ú06l 
,_ 
"T -3 15.0591 -3 {5.315) -3 

11 107.966 86 11\.cOL 86 121.28~ 86 m.m 86 133. i59 87 134.m 87 
12 11.056 11. 926 9 12.557 13. 709 q 14.000 L4.224 q 

L3 602 627 651 675 668 696 

14 ll9.624 b 95 !27.154 95 L34.491 96 l40.6U7 95 147. S46 96 149.892 l 97 
15 5.745 26 5 b. 478 13 5 b.127 -4 4 7 .015 L3 5.597 -20 5.373 -4 

m 125.369 7 101) 13J.b32 7 !Oú 140. 718 5 LOO H7.622 5 lúl) L53.443 4 100 l55.2b5 l LOO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

' Agricultura, Caza Sil vi cultura y Pesca 
'Petróleo y cxplotm6n de Minas ·¡Canteras 
= Industrias ~.anafactureras 
' Electmidad, 6as y Agua 
' Construcción 
' Courc10 al oor ~a¡·or, a 1 por Menor, Res1aurantes v Hoteles 
' Transporte, ~l•acenaoiento y Cooun1caciones 
' Estaolecmentos Financieras, Seguros, Bienes ln;uebles y Serv.Ptaaos a E;presas 
= Servicios Cc11unaies, Sociales y Personaies 

LO ' H Servicies Bancarios l•putados 
ll ' SUBTOJHL !NDIJSiRIAS, VALOR A6ROSAOO 
12' Valor A9regaco Adr.1n1strmones Públicas 
13' Valor Agregado Servicio Dooistico 
14 • TOTAL VHLOR i1GRE6AOO &RUTO 
L5 • Otros Ele&entcs del rib i lo¡uestos lnoirectos ttetos socre loportacrnnesl 

FUENTE: BANCO cmm EC~ADOR, CUENTAS NACIG~IALES ~o. 7 ¡ 12 



PRODUCíO lHTERNO BRUTO POR CLLASo ACT!VlDHD ECONOOHICH CUADRO No, 1 d 
'1965 a 1988 len nillones de sucres de 19751 

fü3 TC l994 iC 19B5 lC lfüi re 1%7 iC 19Ba iC 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.891 -14 13 22.(!07 11 14 24.178 10 15 26.63l 10 16 29.603 18 3\l. 289 17 

19.893 28 13 21.979 10 14 23.375 15 25.162 15 12.21ú -51 26. 700 119 15 

29.183 -1 19 28.643 -~ 18 29. 710 18 2B.225 -2 17 28. 289 10 30. 331 17 

l.42ó 15 1.836 29 l. 833 2. 269 24 2.499 10 2. 985 l 9 

6.728 -B 6.563 -2 b. 742 b.~14 . 6.603 6. 365 -4 

22. 537 -12 15 23.467 15 24.268 15 24.Svú 15 25. l8.l 16 20.073 -20 11 

10.511 -2 10.914 l l.506 12.5B5 13.m 13.158 -1 

18.972 13 17.679 -7 11 18.162 11 IS. 390 11 17. 922 -3 11 18. 431 10 

9.098 9.3bo 9.529 1. 7•7 1.rn 10. 360 

10 16.1581 16 -4 U85 -tn 4.519 4. 917 3. 990 -19 4.401 tú 

11 132.081 -2 BB 137.899 86 144.284 88 149. 414 88 140.491 -6 88 lóú. 317 14 &9 
12 H.m 10 14. 775 9 14.842 14.11)8 14.969 9 15. !21 1 8 
13 705 rn 723 735 756 777 

14 147.279 -2 98 153.378 98 159.849 97 165.057 98 156.216 -5 97 176.215 13 98 
15 3. 606 -33 3.846 2 4.205 4,2,5 4.265 l 4.101 -4 

PIB 150. 885 -3 100 157.m 4 100 lb4,054 4 100 169.282 3 lllO tbu.481 -5 100 180. 316 12 100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

= Agricultura, Cdza Silvicultura v Pesca 
= Petróleo y Explotac1én de ~inas y Canteras 
= Industrias Hanutactureras 
= Electricidad, Gas y Agua 
= Cor.strucc1 on 
= Co•eruo al por Mayor, al por Henor, Restaurantes y Hoteles 
= Transporte, Ahacenaii en to y Cooun1 caciones 
= Establecioientos Financn-ros, Seguros, &ienes Inr.uebles y Serv.ftados a E•presas 
= Servmos Coounales, Sociales y Person•ies 

10 = (-) Servt c1 os B•ncar i os l~putados 

11 = SU&TO!AL HIDU5IR!A5, VALOR ASRE6ADtl 
12 =Valor Agregado ttd•tnistraciones rúblHas 
13 = Valor Agregaóo Servicio úoHstico 
14 = TO!HL VALOR AGRE6tt00 BRUTO 
15 = Otros Eleoentos del Pib íhpuestos indirectos lletos sobre !1portacionesl 

FUE~lE BANCO CENTRAL ECUADOR, CUENTA5 NACIONALES HO. 7 1 12 



ESTñUCTURA DEL SECTOR HH!iUFi1C!UfitRO 

ms irn im 1101 1m ms 1963 

!. ESTRUCTURA PORCENTUAL 

iüittl Ind. Manufactunra 100 100 1o•J 100 lVV tvU 1~11) 

l. Prod. H!i~enticios 

Bebida; y lahaco 73 b4 43 42 42 38 ;;¡ 

2. Textiles, Prendas Cle 
Vestir e Ino. Cuero 20 25 22 22 22 23 20 

' lnd. de Macera y º' 
Hueoles 

4. Fabricm on Paoei 
hprenta y Editorial 

s. Prod. Uui~icos, del 
Carb6n y Plásticos 

ó. Minerales no Metálicas 
e lnd.Hetll. Básicas 1(1 iv 12 12 13 13 

7. Prod. Hetalicos, 
Maquinoria y Eouipo 

B. Otras lndustri as 
Manufactureras 

----------- -------------- -- ------------ --------------------------
lnd. iradicior,al 1 lt2l n 89 b5 64 bl bl 57 
lnd. lnteraedi a 13t4i 1 1 12 11 11 12 13 
lnd. l\oderna t5t .. .t71 10 23 22 21 22 25 

1971 í972 1981 1982 1995 1988 

11. FBKF POR CüHPOllrniE 
llAClüllAL E lttrDRTADD 100 100 100 JOO 100 100 

l. Co1ponente nacional 71 67 67 áB 67 53 
2. Cogponente i1portado 29 33 J3 32 33 47 

(QáS del 901 corresponce a Bs.de capnal y Equ.de Transporte) 

1971 1972 1981 1982 1985 19BB 

111. SALDO BALANZA COMt:RCIAL 
SECTDR MNUFACTURERO 1/ -i5 -61 -51 -69 -48 -56 

1. Exportmones/PB 21 10 11 11 10 q 13 
2. hportacioneslPB 3/ 45 38 1<) H 29 29 

1/ Saldo BaJ.Coaer. Sec.Hanuf. co;o porcentaie de flB Manut. 
21 Exoor.Sector Hanuf, co;o ¡de Prod.Bruta Sect. Hanufac. 
3/ hpor .Sector Manuf. co;o ¡ ce ?red.Bruta Sect. M•nufac. 

Fuente: Cuentas ilacionaies Hes. 5 y 12 
Estadísticas del Ecu•dor, ILDJS 

Elaboración: Propia 



ESTRUCTURA DE EiPORIAC!OUES E lMfORTAC!OllES CUADRO Ha. 3 

ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES E !ttPüRTAC!ONES 
POR PRODUCTO PRIUC!PAL 

1971 

EíPúRTAL IDtlES ll 10<) 100 

t. Pro d. PR!HAP.105 89 es 
Agr í. 1Bc:11;no. café 1 cacao) &2 77 
Sil vi,ola; !Balsai 
Pecuarios 
Pi sci col as (caoaron. atun) 
Prod. Mineras lletroleoi 

2. Prod. !llDUSIR!All ZADOS ll 14 
Químico; 'I Far~acéut. 1 
Aliment1c1os 12 
Deri,ado; de Petróleo 
Otras Prod. Manuiac. 

lttPORTAC lü~ES li lú(I 100 

l. Bs. Consumo no duraoero 12 7 
2. Bs. de Consu•o duradero 4 
3. lnsu;os 50 55 
4. Hs.Capi tal y Eq. lransp 29 34 

1981 l9Bí llB5 

101) lúO 100 100 

B'l 77 83 BB 
h4 17 15 19 
1 

19 54 o2 o:. 

ll 23 17 12 
o 

10 
& 
5 

100 100 lú(I 100 

9 
5 

46 46 50 b2 
40 43 39 30 

-------------------------------------------------------------------------------
COMPOllEtiTE NAC. Y rn. DE OFERTA Y DEMAllDA 6LDBAL 

1972 1982 

l. OFERTA Global 100 100 
!lacional (P!il eo 7B 
!•portada lrtl 20 22 

2. DWi~~A Slobal 10ú 100 
Nacional !Ct l J B.l 95 
Externa iO 19 15 

__________________________________________________________ ., ___________________ .. 

I/ Miles de óólares 
Estructura Exportaciones corresponde a 1987 

Fuente: r.aaoria Anual l 9BB, Boletín Anuario 2 y 11 Bco. Central 
Elaboración: Propia 

1988 

100 

85 
~9 

o 
22 
34 

15 

!Oü 

47 
34 

1955 

ltiO 
84 
16 

100 
79 
22 



~OVIHIENlO DE LA DEUDA EXTERNA ECUADúR 
A;IOS 1970 A 1989 
MILLONES DE OOLAkES 

DESEM&OLSOS 
___ .., _______ .. --------------------- AttORTlTACJON 

-------------__ .. __ ----

CUADRO No. 4 

wrrnms ATRAZOS DE SALDO Fl-
---------------- flN Ai<O NAL HAS 

AMOS SALDO NORMA- RffHlAll-Hllt- lttPOR TOJAL HORHAL REFHif;N- TOTAL NORM-Rffl- TOTl\L i!JIJSTES SALDO CAP!- INTE ATRAZOS 
IHCIHL LES Cli\M, RES TAC. CIAtt. LES HAliC. FiNAL rnL RES HIT ERE SES 

1970 213, 1 4B, ~ o,o (1,0 o.o 48.2 19,a o,o 19.S &, 5 º·º 9,5 0,>) 241,5 º·º ú,O 
1971 241,5 49, I 01 o o,o 1),ú 49, 1 29,8 1),1) 29,9 lü, 3 o,o 10,3 0,(1 2bt),B V,ú o,o 
1m 260,8 113,1 t),0 (l,1) o,o !l:l, l 30,0 0,0 3t),0 12,2 0,(J 12,2 o, o 343,9 o.o o~ tj 
1973 343, 9 bl, l 0,0 o,o ú,o bl .1 33,0 o.o jj,O 18,0 o,o 18,0 8,4 380,4 0,0 o.o 
1974 380, 4 124, 9 o.o ú,I) o.o l~t9 95, 7 O.V 95, 7 21 ,6 º·º 21,6 ú,4 4\<),0 o.o o.o 
1975 410, o 149,2 0,0 0,(1 ti,0 149,2 44,0 IJ,i) 44cfJ 21,8 o.o 21,B t2, 51 512, 7 0,0 (>,0 
fü6 512, ¡ 265,2 º·º íJ,0 o,o 205,2 85,5 o.o es.s 26,5 1},0 26,5 o,i ,~93, l 1), ú 0,0 
1917 693, 1 bb2,4 o,v o,v O,(l 662,4 JOl),5 O,Q [(11),5 56,1) 0,0 56,0 8, ¡ l.í~3, 7 iJJJ u,o 
ma 1.075,a L011,o 0,0 O,tJ o,o 1.011,0 401,3 v.v 4(>1, 3 143.•} v,O 143,IJ 22, 7 2.1H,b 0,0 o.o 
1979 2.971,b 1.550,7 0,0 o.o i),0 l.B~lr.7 1.277,j o,o 1.277,3 321,6 0,(1 .321.o b, l 3. 55~. l 1),(l o,o 
1980 3.554, ¡ 1. 949, 7 o,o o,o 'l,O 13i9,1 898,5 ú,v 898,5 5i<l,1 o,v 510,6 i4,\\i 4.651, l 0,IÍ O,ú 
1981 4.651,7 2.767,B o,o v,1) ll,O 2. /ti7,9 1.513 12 !),:) 1.5111;: 625,5 o,o 625,5 lJB,21 5.S6o, l º·º 0,1) 

1962 s.&ó>,a 2.ú25,4 bb6, 7 0,1) o.o 2.m,1 1.21a,:; 666.1 l.885,0 llQ,6 0,0 i)IJ,b 144,(JJ o.á32,9 º·º O,oJ 
1983 6.m.9 m.s 1.s11,1 37,0 15,il 2.Sb2,b 204, l J.5b5,5 1.769,b 713,2 37,0 750,2 !45, 21 i.33Q~7 O,(! v.o 
1984 7 .38fJ, 7 465, ¡ J. 313,0 lú,2 H,9 ¡ .8ó3,2 252,J 1.311,4 1.571,7 910,B 10,2 911.•l llb,2l 1.59b,O 1),0 º·º 1985 7.5'16,0 742,2 1.150,v ú, ¡) 38,, 1.9!.l,1 321, 9 l.172,3 l.495,2 84(1,t) 0,(1 841),1) 78,3 B.110, 7 0,0 o,o 
19Eb B.110,i J.i46,9 J.8H,l O,iJ 19, 1 J. llú,3 436,5 1.BH,O 2.2Btl,5 763,4 o.o 7b3,4 135,; 9.075,9 u,ú º•º 1997 9.075,i 1.126,7 652,a 0,0 , ~ ,,, 1. 7B1,o 631, 1 654,4 1.285,5 3Jb,0 o.o 316,v 255, 7 9.827,9 m .• 7 455,S 10,233,7 
l9BS 10.203,7 'i51,5 794,iJ 139,l O,u l.824,b l.ú9b,7 794,0 l.B90,7 337,6 !39,l llb,1 11v;;,3110.1b9,3 i1s,0 m,a !(t.549,1 ... _ ... _,. _____________________________ ..,_,. _________ ,.. _____________________________________________ ., _________ .,. _____ .,,. ___ .. ______ ,._., .. _____ 

tll DESDE Hó2 ll<CLUYE PRESTAMOS PAílA FillANC!k~!EttlO DE BllLAtt!A Ot PAGOS 
!2l 1987, 1188 SOll CIFRAS fRO\'lS!OllALES 

FUEttfE: BA~Cú CENTRAL DEL ECUADOR 
EL~BOHAC i il~: PflüP !A 



CUADRO tlo, 5 
PR IHC!PALES !ND I CADO RES MHCRCECOllOH I C05. 

fü5 - 1989 
-En las unidades 1nd1caóas-

OEVAL. SALARIO TASA HITERES SALDO lPI& ).?IB 1.PIB lPIB mB úi:Uúfi 
AÑOS PlB IHFLAC. (!) l1ütt!NAL REAL 131 X IX-111 SALDO SALDO AHORRO IN'i. ERELHA 1 T. l. 

!CA TA TA !CA CRtD. LJEP. TA TA 121 FJSLilL CTA.CTE HAURU BRUTA A-i m 141 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡q6~ 3,3 1,4 o. o 8,6 l, 6 10, 9) (11 71 9,4 13, 8 t4,4i 
1966 2. 4 3,7 o, o 0,1 2, 3 2, 7 12,6) 1,1 11, 9) 11,ó 15,3 (3, Ji 
1%7 6, q 4.B O, O 5, ~ l ! 2 4, 3 '.23,(1 212 13,ai 12,6 17" t4,8l 
1968 4,1) ;,1 <).O 6, 9 2. 9 5. 6 14.4 !),0 16.01 11.4 JB.8 16,bl 
19611 2,3 5. t O, O O, O 4, 9 v, 9 114. 91 14,61 1), o (5, 7l Jü,5 17,5 17,,il 
1971) 6,5 5, 4 38, 9 ú,li b,ó 1), 6 b,ll 1,8 115,úl 12,81 16,71 12,8 18, 2 15, ti 14. 4 
1971 6, 3 9, 7 o.o 25, 0 , ' .:..,oJ 13,-¡¡ 11, 5 2ú,6 169,0l 14, il 191 ¡¡ 12. 4 23. 2 110,Bl 1.1 •. ; 
1972 14,4 7,4 t),l) •i,u 4,o ll.4i 51), o n.11 39.ü 11,úi 14.21 13.4 20, !) 16, al 18.4 
1973 25,3 12.1 o,o o. o l!)1P lb,!) 40, o 5i 3 185,0 (1, 7 1),3 17') 19, 5 \2, ¡¡ 15. 2 
1974 b.4 22, 7 O,ü ~3. 3 ( 10, 7) ! 16. ¡¡ 14,7i <\4,ú 35oJ,O •),8 l,•) 22.0 22, 5 ((o,5) 11,0 
1975 5,6 14, 3 o, o :'.5,ú \2, )) !5, 31 18, 41 16, 7 7 .o {2, 5J 15, 1) 18,4 lb, 7 ta, 51 11. 9 
¡97¡, 9,2 1012 0,(: 21),l) t.8 l4, 21 515 d,ul 25i,0 13. :'I (0, 1) !9.8 23 18 i4,(•I 1.J,1 
1977 6, s 12, 9 o.o o, o 10, ~/ ló, 91 5, o 17 ,b 40.0 (5, 9) 15, l) 21.2 26,5 15,31 1\,1 
1979 b!ó 13.1 t),l) O,O 11.ll (). 4) 1, ". 1. 

o,J i 175,úl 15, 9¡ 19,2) 2ü, 3 28, 4 18, 11 39, I 
1979 5,3 10, I o,o 133, 3) 1, 9 14,ll s.o 1,1!,ll 54,<) 14.ll 16, 7i 21. 9 25, 3 13,4) 38. á 

1980 4,9 14,8 1),1) j!Jú, o 12.a1 18, 5) 12, 4) 10,1 302.ü (3, 4) 15. ~) ~l.2 26, 1 14, 91 40,5 luO,O 
198! 3,9 17,2 0,0 1),ú 15,2) 19, 2) 4, 7 19, :,¡ 1&2,0 14, 11 17,11 19,.3 23,2 15, ¡¡ 44, 2 s;, a 
1982 1,2 24,4 32. ú 15, 0 19,4) 112, iJ 15, 1)) o,=t 162,ú 12, 2) 19,01 15,8 º' ' .1,..,,l. (9, 41 53, 4 68,2 
198:> 12,Bl 52,5 ó5, b 21, 7 (3),5º¡ t36, 5) 2, 4 124,ó) 957,u O, 4 11, 21 14,5 2Í16 13, 11 bl., s1 ,a 
1984 4, 2 25, 1 21, 7 17, 9 12.!J IS, i 1 12, 5 12, 4) 1.ú55.u o.' 12,31 13, .¡ 16,3 (4, 91 78,9 5B,5 
1985 4,3 24. 4 42, 9 28,8 11,41 14,41 12,0 7,.l 1. 294,(• o , 1,0 17.0 18, 1 11,11 c5,4 50,ú "" 1986 3,2 27,3 o,o 41, 2 \ ~. 31 14, 9) 8, 6 (1) 1 St 555,0 {413) 1.5, li 13, t 2ti,3 (7, 2l so, i 33, 4 
1987 15,21 l'i e: 

"'"'.; o, o 20,B {4,51 11!'1) 116,61 !1,4 m,Ol i4,5l i 11, 9) 9.1 16, 3 17 ,Bl 92,B 29,4 
1989 12, 8 59,2 310,5 51, 7 (3ü, 1l 132,2) 32,9 (8,81 589,0 (1,11 (b.2i 15,0 14,4 ú,b 95,B 
1989 0,5 75,6 O, O 22,7 (39,61 147' 5) - 12,9) i4,5i 

------------------------------------------- ------------------------------- -- ------------- -------------- -------------
~OH.S: (11 'lanaciones anuaies del •ercado oilcial a 01 n e•bre de cada año. 

121 Los datos originales en oillcnes de USI, 
131 A fin de c>da ai.o. Para crédito 02 c;:nsideró. sidero, la tosa oá~1•a ccnvenc1onal hasta 1584. 

Desde 1985 se considero la corresondiente a creditos con fonoos esoenales lpol izas). 
Para deposites se considero la tasa de ahorro 

141 Variacian de los tlrminos de interca~b10 

1 J Signo llegativo o Olfic1t, segun el C.ii.5ú. 

!CA Tasa de creciQ1ento anual 
TA Tasa anual 
- llo se dispone de infor~ac16n 

Fuente: Bar.ca Central del Ecuador, Cardes, Vista:o. 



IHSRE505 t ESRESüS DEL Pfit5UPUE5TO 6ENEfiAL úEL E5TlieD CUADRO llo. b 
(Estructura Porcentu;i l 
1982- 1989 

------------------------ ------------ -------------------------------------------------------------------------
1952 19a3 1954 1985 1986 198i i 988 i989 

-------------------------------- ------------------------------------------ -----------------------------------
INGRESOS 

l.- rnGRESOS CORRIENTES 1iEiOS 19-HI 6~ .. l 74,3 5219 11)0,3 7214 51,o 60, 5 68,B 

A. Heno a: Cert1 ficados de ;bono 2, 5 o.e o,v o.~ 2,0 1,2 1),0 O,ll 
tributmo y bonos IERAC. 

B. -INGRESOS CORRfüHES 5RUTOS (1+2+3) 65,6 75, l d3,0 lúfJ, 9 74, 4 60, 7 ao.s 88,S 
]. INGRESOS CORRIENTES HO 54, 7 52. 4 51.1 39,3 61.1 62,2 60,2 52.b 

PETROLEROS 
a, T rJ out arios 49, I 50,2 48, 1 37,2 58, o 58, 1 54,2 49,6 
b. No Tributan os 5, 7 2,9 o, z 2, l 3, l 3,4 6,0 3,ll 
2. IH61\E:OS rETROLERüS 45,3 47 ,6 46,B 5~,e 38, 3 37,1 39,) 47.3 
3. TRAHSFtRENC!AS 2,1 t), 9 0,6 v,b O, 1 0.1 

l!.- íNSRESQS DE CAPITAL 35,5 ~4,9 15.B 13, !) 21. e 34, 1 14,0 b, 9 

111.- SALDO IWJCIAL 1.4 O,B 1,2 2.a 5,8 b,~ 5,b 4.4 

IV.- IllSRESOS TOMES llETOS iI+Il+I!I) 100,ú 10(1,0 100,0 100,0 IOO,O lút),0 lüli,(I IOoJ,O 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGRESOS 

I .- SERVICIOS EEllERALES 19,5 19, 7 19,4 21,6 12,5 16, 9 22,4 21,2 
H.- EDUCAClilN Y CULTURi; 2~,4 2~.B 22.b 21, 7 21, 7 17, 7 19,0 16,8 
lll. - BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO O, 9 1.2 0,8 o,s l,O iJ, 9 o, 9 1,6 
IV.- SALUD Y DESARROLLO COMUHAL 6,S b,1 6, 7 b,5 b, i b,5 7,B b,5 
v.- DESARROLLO H6RüPECUllRIO 6,2 5,0 T < 

'•" J, 9 2, 9 2,3 2,b 2, 7 
VI.- RECURSOS NATURALES Y EllERGEIICOS iJ,9 O,B o, 7 2,4 l, 3 º· 9 

1,1 0,6 
VII.- INúUSTRIAS Y COMERCIO 1,6 0,6 O, b 0,5 0,b 1,a 4,1 3,5 
VI 1 f. -TRANSPORTE Y COhUll ICACHihES 7.2 b,J 8,3 10, 7 9, o 7 ,5 b, 3 5,4 
11.- DEUDA PUBLl CA 26, 9 OT O 28,3 25. 3 22. 1 ~2,ú 26, 1 31,5 '". ~ .. 
l. - AS6INAC!Om GLOBALES 0,2 o, 9 3, 1 2.5 1.7 
11.- OTROS 5,1 8,0 b, 4 0,8 2, o 4, 2 0,0 3,3 
Menos: registros de pa9;dores 0,5 o. 1 o. 2 o. 2 0,2 o. 5 
SALDO F lllAL DE CAJA 1,9 0,6 2, 9 5.1 7, 9 ¡ -, .. 7' 9 6, 9 

TOTAL E6óESúS 100,0 100,0 100,0 100,1) 100, o 100,0 100,0 100.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Boletin Anuario No, 12. 



i ND l CADORE5 SOCIALES CUADRO No. 7 

1980 l9Sl 1982 tm !984 1985 !%6 1987 i988 

PlB !CA 
f'OBLAC. !CA 
PIB/H !CA 
RE~/VH 

l. PlDIH t.' 

-2.a 4, 2 4,3 3, l -5,5 
2, q 2,9 2,8 2, s 
l. 3 l ,4 0,2 -8, l 

B.3t 23.0% 22.5!. 

1s.11! 1a.:,:.2 1a.041 17.oJs 11.249 17.494 11.m i6.tD9 11.011 

2. SAL. REAL o.03! 2.M 2.911 2.313 2.163 2.176 2.m i.314 2.7i8 

3. DE5DCUPfiC. re 
DESEMPLEO 
SUEEHFLEO 2/ 

4. MlttLFAúET.\ 

5. MATRICULAS ;,¡ 

19 17 

11 

lb 15 

10 12 

14 i4 

12 

13 

i4 
so 

13 

PRIMARIA 1.534 l.Slv t.o34 l.ó36 t.721 i.742 t.775 1.m 1.96; 
SECUttD;Rl!, 557 o~I oaJ 6Tl 611 Jú1 JH 705 m. 
UNIVERSiDAD i6' 

ó. CAl1A5 HOSP. 4 
7. HEDICOS 51 

9. ~ORTAL. 61 
10.MORT, lNF.6/ 
11.ESP.VIDA 6/ 

12. < f'OBL,.SER'I 
AGUA POTABLE 

Urbano 7 / 
Rural 71 

ALCANTARILLA 
Urbana 7/ 
Rural 11 

l/ Sucres de 1975 

¡(¡ 

82 
61 

79 
20 

73 
i7 

lb4 2bO 2Bi 

79 
2i 

73 
19 

79 
23 

73 
2'i 

79 
25 

74 
23 

21 Esti=ado en alrededor del 50% de la PEA 
31 Miles de alu~nos utriculaoos 
4/ lb~ero de ca!as por oil habitantes 
51 Núcero de médicos por 01ez ~¡ l nabí tantes 

2 
10 

79 
28 

76 
24 

tú 

a 
70 
64 

80 
30 

77 
26 

10 

81 
34 

79 
H 

bl Tasas que corresponcen a p1Ej.!961i-b5, se registra en t9o51 

li 

BI 
3ó 

73 
35 

Defunciones de nif:os 1enares a un Qña, por tada .ul n1Ros nacidos vivos 
11 El descenso en 1986 se ¡usltflca por el crecuienlo oesigual entre la 

deQanda del servicio con los requeruientos financieros, aucnos de los 
s1stetas ée agua potaole est;n llegan~o al final de su vida util, no ha 
habido una adecuada operac:on y J;nteni~1ento 

FUEllTE: COllACE, CEPAL, SANCO CEiHRAL DEL ECUADOR !estadísticas oíirnlesí 
ELABORACION: Prop:a 

60 
37 

55 
34 
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PLANES DE ESTAB ILI ZAC 1 ON 1982-1990 

DIAGliOSTICO RECOMENDACIONES 

CARACTERISTICAS DEL PLAll DE ESTABILIZACIOll DE 1982. 

1.-DEFICIT FISCAL 

·El Sector Público pers:gui6 
elevar la rec3ud.;c1~n fisc:Jl 
pero sin aplicar critEr1os de 
raciar.alizac1on y optLii:ac1tn 
de recursos. 
• En general la Poi ítica de\ 
Sect. Públ. fue e~pans~''ª' E::i

ti.•ul6 los patrones ce con;u,1; 
y pru·tocó una crecu~nte brecha 
entre •o• y 'D' H1tff:i; 1 que 
sola pudo satisfacerce con ·11~. 

,ra gobierno Exce'1VO d!fic1t 
ocasionó inflación. 

2, • SECTOR ElTERNO 

- La eco. ecuatoriana creció en 
for;a desequilibrada bajo di· 
rectrices de un proceso de in· 
dustrialización ineficiente, 
eYidenciado en la proliferación 
de eapresas ¡afactureras 1epen
dientos d2 H. 
- La Polilica arancelaria sus
tentó la industnali¡ación y 
distorciones, en beneficio de 
la industria y detri~ento de 
sect. ca•o el agro. Esta polí
tica ha contribuido a un.i ine
ficiente asignación de recursos, 
ele1·acion de M, insuficiente 
e•pleo, descuidado acceso al 
~ffcado externo, etc, 
- La Sobreva!uaci ón del sucre 

- Le·1anta:nento qradual de pro-
tecci Cn fnjis;:rimínada. 

- ~lueva Estructura Arancelaria 
para gra1·ar ,'QáS el consur.o de 
bienes suntuarios. 
- Revisión y colcca:ión de Va
lor20 del gooierno y ent1dad?S 
públ ic,js aui6no.~as. 

- f'r1orizatión de Proyectos de 
lr.vers1 fo. 
- Reactivar 1 H1crocarburifera. 
- Reducción del Presupuesto. 
- Con fondos de contrapartidas 
SEDE financiar proyectos de 1 
que se encuentren en ejecu2c1Qn. 

• Racional iración paulatina de 
los niveles arancelarios. 
• Pro~oción a las l : 
Ley de Fomento Agro-Industrial; 
Ley de For1ento a 1, Politita de 
Pro~oci ón de l, por ej: incen
vandu la ior=ación de asocia
ciones pri·;adas bajo la forna 
de consorcios de exportadores 
atiendan suficiente~ente la 
~o·¡ Seguro de cddi to a l Qs x, 
Prnr.ac16n del bono de 11 para 
a•pliar las fuente de finan; 
Apoyo finan. a co•ercialnac16n 
externa e interna. 
- Control de M: 
Eli•inación de exoneraciones a 
materias pri•as protegida>: 

l llSTRUMENTOS RESULTADOS FIN ~ÑO 

- Ele·iac1 ón de los - Continúa Dlfic:t 
i;puestos. F1 sea l. 

- íncre~ento de los 
precios y tarifas. 
públicas. 
- Au.,rnto de la 
participación dt•l Es
en los recurscs pe~ 
troleros. 

- Devaluación en: 
1ercado 1 i bre a 30 
sucres por dólar, 
•ercado of i c•I a 25. 

- Fijac:On de precios 
internas para produc· 
tas de exportación. 
- Certific•do rle Abono 
Tributar: o º l. 
- Elevación del crl
dito a exportaciones. 

- Continúa Olfici t en 
Cuenta Corriente. 



que sirvió para reafiroor el 
•odelo del Sustitución de~. 
- A lo anterior se une la caída 
de los prec1os del petroleo: el 
coni 1 i eta ironten 'º oe 1981, 
que ocacionó: iug1 de tapitalEs, 
increá:ento de ~astas 2ri H, etc. 
- Se llegó a un grave dEt~noro 
de la B. de P., que ir.oact! 
negativamente en R.M. l. 

3.- BRECHA S-1 

- ~iegativ• del orden del -5,2 
coso pocentaie del P!B. 

4.- !NFLAC!ON 

- Cre¡e respecto a años an
teriores. 

Incrementos tributarios a M de 
bienes de ¡apita!, insuoos '¡' 

repuestos. 
- D::ivaluacian del Sucri:. 

- llecesidad de desarrollar el :er- - Reducir i~puestos 

cado de capitales. Para prooover sobre t•sas de i pro
el ahorro interno y ele·1ar el fi- venientes del ahorro 
nancia:iento de la l. pril·ado, bancos, =u-

tualistas, c!dulas hi
potecarias, certifica
dos financieros. 
- Crear fondo de regu
lación y desarrollo 
del ~ercado de capi
tal es financieros. 

- Elevación brecha 
S-1 2n relación a 
1981. 

- control inll;ci ón - líoiles crlditoB.C. - Crece inflación. 
- elevación del encaje 
legal. 

CARACTER!STICAS DEL PLAN DE ESTABILIZACION DE 1983, 

l.·DEF!CIT FISCAL 

- Nemi d;d de reducir dHi ci t 
fisc;J o volverlo superavita
rio. 

- Establecuiento de la 'Ley de 
regulación econ!•ica y control 
de qasto público', se inscribe en 
una politica de austeridad fiscal, 
e incremento de ingresos. 

- Reducción y elimina- - logro de un su
ción del gasto público perávit, aunque 
en 1oviliario y trans- •ínimo. 
porte, vehículos, etc, 
y congelaci !n de los 
sobresueldos de los 
e1pleados públicos. 
- Restablecieron re
cargos arancelarios de 
5¡ h;sta m. 
- Elevación de pre
co1bustibles y elec-



2. • SECTOR EXTERllO 

tricidad. 
• Se recortan en l5l 
las exoneraciones a
rancelarias. 
• A~pliacion de es
fuenas para evitar 
la eva.si 6n f isc:al. 

- El abrupto cierre del crédito ex-- Había que •eiorar la situmón - Medidas que esti- - Continuó d!ficit Cuen 

terna a "ediado; de 1%2 y las gra-B.Co~ercial estir.ulada i y dis•i- .~ulan las i. ta Corriente. 
ves pirdidas en el litoral por ei nuyendo las M. - Se transfiri t al 
e~ceso de lluvia en 1983. - Poco se oodia nacer por reducir oercado libre el 10;, - la devaluación no 
- Todo esto increoentó las e"oec- el d!ficit de la B de serv1c1os. de divisas de ( tra- fue ;uf1ciente para 
ta.tins devaluatcnas. Sine~bari]o, la dis~inuu6n d12 11 1 

Agudo desequilibrio de B.P.. conduce a disnrnucibn de ios cos-
continuación del déficit B.Corri .. tos en fletes, lo que ayudará a 
y desequilibrio de 5. ,er·;icios 
- Froblenas ~e B de capitales por 
crisis deuda, deterioro de finan
ciaDiento e>terno, 

J,- BRECHA tlESATlVA S-!. 

r.e~orar la ~i tu:;cióii 
- Proble~as B. Capitales. Se i~,

pone el racionaoiento de crédito 
externo. El gobierno ºastará só
lo en proyectos prioritarios. El 
sector privado en fi~anciar vie
nes de ccp1tal fiJo. 
- Por el deseo de estabili12r 
el aparato orcaucti 'ª ¡ e•itar 
un mayor deteriora de la RHI, 
se pero1ttl. al sector privaao 
la relinanciacior, de s~s obli-
9aciones con el e'terior para 
lo cual el a.c. facilitaria 
divisas oficiales para pago 
rle iotHeses y capital. 

d1cuí.ules tno petró.! restaurar ¿l rlesequi
- 5e per.~1tio acc.c:~o librio e:1terno. Esta 
a X no tradicionales situar16n ur,1da al t-s-
21 fh3r.,de les ~c~as t.:i:-1cg.ruento ;;und1al y 
de fo~ento, a los prcbl .de nues-
- Adopcion Ge siste•a tras l por el lado de 
de ~inideraluacianes. oferta 1 h1cirron íle[e
Pri.::ero se lo fijo 211 sario und reGucción de 
~25, lueqo tünide·;a- las M. 
luaciones de ú.04, y 
posterior>ente de 0.05 
.::entaiOS ae sucre/dia. 
- Establece el B.C. 
linea créd, externo. 
- Se insti luyeron per
''i sos globales de l 
facilitar la venta de 
productcs perecederos. 
- disoinuir H 

- Persistencia Brecha 1-5 contri- - Esti~ular el ahorro financiero - Elevación i. - Continúa brecha 5-1 
del orden. buye a deterioro del PIB. pJra fin¡r.ciar el crecioiento de !. 

4,· ELEVACION OE !NFLACION 

- Los probleaas del agro por inun- - Tendencia a dis~inución 
daciones contribuyeron decidida- ción del cr!dito. 
•ente a una elevación de los pre-
cios al consunidor. 

y lioita-- Crldito se destina- - R~pido creci•ien
ria prioritariaoente a to de inflación. 
salvar e•presas en cri-
sis, para no ¡u;entar 
deterioro producti·10 y 
del e~pl eo. 



CARACTER!STICAS DEL PLAH DE ESlABILI!AClOH DE l9B4. 

- Caabio en el 6obierno, reo
rientacibn en politica econó-
1ica, hacia ideas de corte 
••rcada1ente neoliberal. 

!.- SECTOR FISCAL 

\lía el ;et:irnis•o fi
ci ero de rehab111 ta
ci6.n de e:presas y da· 
iensa del trabajo. 

- llecesidad de profundi:ar el 
super!vit fiscal. Ade;ás ;e 

creia que iban a disQinuir 
les ingreses d1~ido a la 
cúda de los precios del pe
tróleo. 

- tlecesidad e rnntinuar esfuerzos - Condujo a un au- - !\ pesar de todos 
les esfuerzos por ele
·1ar el superávit este 
se ~antiene en los 
ni'leles del aio ante· 
rior. 

2, - SECTOR ElTERNO 

- S. Externo füicit en C. 
Ccrriente, 

3.- BRECHA 5-I 

- Continúa del dificil S-l. 

para li1itar el 9asto oublico y 
teiorar inqreocs. 
- Los controles del gasto se 
realizan inclusi·1e en sala
rios. 

- lncentí var X. 

- Necesidad de un siste~a finan
ciera mAs sil ido para el intre
~ento del ahorro financiero. 

;ento de tari !ü; de 
electricidad en 2l 
mensual. 
• lncrer.ento de ps 
derivados del petró 
J eo representar i an 
entre el tet y el 
m 1984. 

-fli1inacicn del sis- ·Finales periodo ele
te•a de mrnedevalua- nción de dHicit en C. 
tienes. Establetuien-Corriente. 
to de un Le. de 95 
sucres por dolar en 
oercado libre del 
e.e. al que se desti-
naron las transacio-
nes de X e H, •enos 
petrbleo e tt de lis-
ta especial que fue· 
ron atendidas a 6ó.S 

sucres por dólar. 

- Si~plifimión de 
la estructura de i. 
- Creación de p~li
:as, ocu•ulacibn de 

• lncreGento del dé
fic1 t en la brecha 
5-l. 



4. - !NFLACION 

- Contrarrestar elev;ción de la 
inflacicn. Via: 
- poli tita salarial controlada. 
- restritcicn del cr!dito. 

CARACTER!STICAS DEL PLAN DE ESTABlll!AC!ON DE 1985 

1, - SECTOR F l SCAL 

- Reconocen autcrida~es la nece- - lncre~ento de Y estatales 
si dad de cantener •ma poi i ti-
ta de ps. reales en e~presas 
publicas, con el !in de 1tante-
ner resultados oositivos en 
l• cuenta fi sea!, que se ha-
bian logrado ya en 1984. 

2.- SECTOR EXTERNO 

- Se alcanza supera·1i t en 
Balanza Coaercial debido 

al increaento X, y a la 
reducción en el servicio 
de la deuda co~o por
centaje PIB. 

J,- BRECHA S-1. 

- La permanencia de labre-
cha S-I. Confira6 la 
necesidad de increaentar S. 

- Continuar con este logro. 
- Necesidad de au~entar la 1 ex-

tranjera. 

- Esti~ular 5 financiero, para 
que se canalice eficiente~en
te a actividades producti •as. 

190 días, i flotan
te. 
- lncre1ento de i 

La FliKF sigue 
d<pri~ida sobre to
respetto a los 70s. 

- Contratei!n del cr!-Inflaciin se redujo. 
dito neto del B.C. 
S. Piibl ico. 

- lntrHento de i opues- Finales de 1985, cue 
tos, lundanentalr.en- ta listal, aur.enta su 
te de cigarrillos. superi'lit. 
Incremento de tari-
las 'luelos doD!sti-
cos en JOi:, ~~ clt:::-
ctritidad, 1. 54 aqua, 
etc. 

- Se levantaron las - Finales de 1985 se 
prohibiciones;¡\ 75l logra Superávit C.Corri 

de las tt, que habian - !E, se 1antiene en 
estado su¡etas al - niveles ;uy reducidos 
control del t.c. co~o 'l. del PJB. 
- Dev•luacien hasta jos. 
93.5 sucres/dOlar. 
- Medidas tendientes 
a incrementar l. 

- lntre~ento de i 

- Permitir ,;l sis-
teu bancario: 
Eottir certilicados de 
dep6si tos a i de ~er
caio y conceder 
prestaos ton 
los recursos pro
·,·en i entes de es tos 

- lncre•ento S. finan
ciero, disoinuci6n de 
brecha S-1. 



4,· lNFLACION 

• Disninución de inflación - Continuar con la tendencia 
a reducir la inllación. 

CARACTERISTICAS DEL PLAN DE ESTABILl!ACION DE 1986 

!.· SECTOR FISCAL 

- Proble•ias fiscales, nuev3'en· 
te d!fiCLt. 

2.· SECTOR EXTERNO, 

- Proble;as S. Externo, agudi;a
dcs por caida de ps. petróleo y 
au1ento en el servicio de la deu
da, provocan nuevanente dificil 
en cuenta corriente. 
- Estinulo a !ED. 

- Reducción del gasto fiscal 
en un 5% del valor del pre
supuesto general del Estado. 
- Reducción en los proqranas 
de l pública, sobre todo li
fli tando la 1 en nuevos pro
yectos que estaban contem· 
plados a inicio de: afie. 

- Sisteoa flotacibn del t.c. 
en el ¡ercado 'libre privado' 
que obedecia a leyes de O y D. 
- Aqui se venderan las divisas 
de X no petroleras ·¡ se compran 
divisas de H. 
- Tentendencia aumentar o!di das 
l iberacioni stas. 
·disoinución de tarlias aran
celarias. 

a t•sas 1 ibre;. 
!por pri~era vez en 
el pais se i•ple~en

ta un si ste~a de i 
de •erc•do autori
iado por Junt• Mo
netaria), 

- Contracción del - Disoinución de in· 
crédito. Ilación, aunque si· 
- Contracción sala- niaarnente, 
ria! 1 !stos crecen 
a rihos inferiore' 
a la inflación. 

- Más restricciones - lncrer.ento del di-
en gasto. ficit fiscal. 
- Au~ento Ps y tari-
fas p•lblicas. 

- Se devalua el do- - El aumento indimi· 
lar del mercado li· •inado de H, unido 
bre de intervenct!n a proble~as de inun-
a 110 s/, y el •erca- daciones y ps que dis
do oficial queda con 1inuyen X primarias, 
propbsitos contables, provocan a fines de año 
pues en el sin inter- nueva1ente dHici t en 
vención se transaban e.Corriente e incluso 
las X y los ioportado C. Conercial. 
res adquirlan divisas - Caída RHI. 
en •ere ad o 1 i bre a 
l3b.40. Y en el m-
eado libre privaoo 



3.· BRECHA 9·1, 

- Ti ende a crecer, 

4,- !MFLACIOK 

- Tendencia a subir de la 
inflación. 
-Se considera que no es tan 
sólo resultado de problemas 
de detand<. 

- tlecesidad de i~pulm el S. 

- Continuar con esta tendencia. 

de dólar de 16<) se 
transaban las X oca
sional es. 
- Se levantaron pro
hibicione; a algunos 
productos H (ej. ci er
tos vehiculos,no de 
uso doneslicol. 
-Reducción aranceles 

- Incorporación de - Fines de alo profun
poliias de acunulaci6n. di:ación de la brecha 
- flexibilirnión de i S-[. 
de depósitos de S y 
plarn de las institu-
ciones finanlieras. 
- Per~i so de cobro de 
i de ~errado a los 
prlstacos financiados 
con estos recursos, 
ecept o los que son 
descontados en el B.C. 
a i preferenciales. 

- lncre•ento encaje 
le9al. 

- Finales del Só, 
aunenta inflacion, 
conprobandose que 
!sta no es tan sblo 
resultado de proble
mas de D. 

CARACTERlSTlCA9 DEl PLAN DE ESTABlllZAClON DE 1987 

!,· SECTOR FISCAL. 

- Tendencia al deterioro de 
la cuenta fiscal. 

2,· SECTOR ElTERHO. 

- Hayor severidad en la reducción - reducción de 6. Pú- - Fines de aio au1en-
del gasto fiscal. blico , to dHicit fiscal. 

- lncre~ento ps in-
ternos de derivados 
de petróleo. 



- Deterioro B.P y C. tooerci al, 
debido a la drastica caid• üe l 
petrul eras tpor terre~oto), 

i ncre¡ento de ~ par a i i nes de 
reconstruccHn, calda de los 
ps del caoarbn, e increi1ento 
de gastos por pago de los ser
vicios de a~orti:ación de la 
deuda. 

3,- BRECHA S-1 

- Tendencia al au~ento del 
dHicit de S-l, 

4,· INFLACION 

- Necesidad de reducir los ia
paclos negat1 \'OS del desequ1-
I ibrio externo. 
-Esti.mlar la !E. 

- Incentivar el S. 

- Se observa aceleraci~;, de Ja in- - Reducir inflación 
flaci6n, a la cual contribuyó la 
elevación de los ps de los deriva-
dos de coibustihles en áSt. 

CARACTERISTICAS DEL PLAH DE ESTABILllACIOH DE 1988 

l,· SECTOR FISCAL. 

- Continúa d!firit fiscal. - Necesidad de reducirlo o lo· 
grar superávit, por lo que se 
i•plmnta el lla.udo Plan de 
E~erge·ncia. 

- Emisibn banas de - - \leloz dUnento de 
estabilización para d!licil en Cuenta 
aliviar presiones Corriente. 

RMi por obl igacio· 
nes vencidas. 
- Restahleci~iento 

del riginen de de
p6si tos previos pa
ra H. 
- Reduccibn pi azos 
de divisas por X. 
·Auaentar falicidad 
de financianiento a 
co;ercio externo. 
-Dis~inuir la 
uti ! i :ad ón de cr!
üi to externo de ar· 
ganism~os interna
cionales para fi
nanci ai en to de rt. 
- Encaje leal. 

- !ncreiento i, 

- Control Hrreo, 
del aedio circu
lante ·¡ Cr!di to. 
- !ncremenl• lacui· 
tad de ir.ter·1en-
ci 6n B. C. en 1erca· 
do abierto, venta 
bonos poder Estado. 

- AuMnto déficit 
en brecha S-l. 

- A fines de año se 
elevo la inflación. 

-!ncre1ento de los de·-Redurción del nivel 
rivados del peir61eo del d!fitit que tu· 
de consuao interno. vo que ver Eobre ta
-Ade~as precias y ta· do con el increaento 
rifas publicas. de inqresos petr6-



2,- SECTOR EXTERNO, 

- El deterioro generalizado de 
las cuentas externas es tan gran
de que se pone en eiecuciin el 
Plan de Emergencia. 

3, - BRECHA S-t. 

- Tendencia a aejoría de la 
brecha S-1. 
- La FBKn PIB cae drástica
aente, 

4,- INFlACIDN. 

- Tendencia a auMentar in
f lacibn. 

- Renovar al Estado 1 a capa
cidad para fijar el t.c. y 
asignar las divisas. 
- Incentivar el creci•iento 
de X asegurándoles co~petiti
vidad externa. 
- Recuperar en mediano plazo 
posición co~petitiva de la RI. 

- Colocación de bo- leros. 
nos del Estado. 

- De·ialuación. - Continúa el dificil 
cuenta corriente a li

- Prohibición de ia- nes del BB, aunque es 
portar vehículos, res-~enor que el del 87. 
tricción de H de b1e-

- Racionalizar H mediante apli
cación de poi í\icas cambiari as, 
11onetaria:, cantrales directos,etc. 

nes de capital, reno
vación de depósitos 
sobre H púhl icas y 
privadas. 

- !ncre•ento al S interno con 
el fin de obtener •ás recursos 
para invertir. 

- Incremento i - Incremento S. Finan-
- 'líncular tasas de ciero, 
i libres de las ope- - lncreQento de FBKF 
raciones del sisteaa coro 'L PIB. 
financiero con tasas - Logro de una brecha 
pasivos de captación S-1 positiva, aunque 
de S para increnen- ouy reducida, 
tar capacidad de aho-
rro financiero. 

- Es necesario reducir los niveles - la asignación de - Fin de ala notable 
de credito. cr!dito del B.C. debe elevación de Ja infla

ajustarse a un estric cibn. 
to m terio de selec-
tividad. 

CARACTERISTICAS DEL PLAN GE ESTABllllACION DE 1989 

1. - SECTOR FISCAL. 

- Presencia de DHicit 
fiscal. 

- lncre,entar las Qedidas de con- - Reducción del nu1e- - Continua déficit 
trol del S. Público. ro de categorías en el fiscal. 
- Realizar refor1a Tributaria. ispuesto a la renta. 

- Sisteaa de ajuste 
de i 1iuesto de aruer-



2, - SECTOR EXTERNO. 

- Per1anencia de proble~as 
en el sector externo. 

3.- BRECHA 5-1. 

- Mejoría leve. 
- Presencia de inestabilidad 
financiera. 

do a la inilacion. 
- Tasa 11.h. de i 1p1Jes
to personal se reduce 
de m a m. 
- Con relación a e•
presa, tasa máxioa 
sobre beneíicio uni
ficada 25%. 
- REdum ón del nume
ro de excesiones y 
trata;ientos prefe
renciales en rela
ción al i~puesto 

sabre la renta. 

- Corregir dlficit en C.Corrient<. - Devaluación del bl - lncre~ento remvas 
- Eli~inar restricciones al y depreciacion del - Menor 1!ficit de C. 
cor1ercio internacional. sucre mercado de in- Corriente. 
- ~ejorar RHI. tervención se~anal 

de 2. 5 a 3 sucres: 
- Se qui ta ron res
tricciones a M: 

- Reforzar solvencia del siste
~a financiero. 
- Relortalecer sisteaa finan
ciero ;ediante progra~as de 
bancos privados con el apoyo 
financiero de 9.H. 

10 

- Se el i~inaron re
queriaientos de li
nancia~iento para 
real izar tt de bs 
de K. 
- Se quitó prohibi
ción de vehiculas 
pessados. 
- Sioplificación de 
trá~ites 1: 
- Dis;inución nu• l. 
prohibidos. 
- Eli1inación s1st. 
licencia previa. 
- Ree;plazo por sis
tesas ols flexibl<. 

- Flexibilimión de 
las i de mercado que 
se pagan en las oóli
zas de acum:uldcicn 
perntiendo a cada 
banco fijar sus tasas 
activas en operac10-



4,- lNFLACICN 

- Tendencia a ercer de la 
inflación. 

- Reducir inflación 

CARACTERISTICAS DEL PLAN DE ESTABlLl!ACIOS DE l990 

- El creciliento de 0.5Z del P!B. 
Esti•ula al gobierno a efectivi:ar: 
- Fro9ramas re!orQaS estructu
rales, y 
- Fortaleciniento de políticas 
financieras. 

1, - SECTOR FISCAL. 

- Continua del fiscal aunque de 
aenor nivel. 

2. - SECTOR EITERNMO 

- 'lulnerabilidad del sectcr ex-
terno, 
- Persiste dificil C. Comente 

- Fortalecer iinanias públicas. 
- Incre~ento ingresos del Estado. 
- Incremento gastos públicos 
- Contin!ia refcroa global al sis-
te.a impositivo no petrll ero. 
- Superávit operacional ei eopre-
;as del gobierno. 
_Mejora financia•mienta de em-
presas del Sector Público: 
Inecel ·1ia increoentó Ps.elec-
tric1dad por Ej. 
- Seo. Muncial propuso una re-
fer.u global para Mun1ci¡1os y 
Ccnse¡os Provinciales. 

- Reforzar oolitica de 1%1. 
- Reforaa arar.ce! aria oara 
redurir tarifas en un pl¡¡o de 

11 

nes de rrld1 to preie
renciales. 
- Eli~inarión de los 
control es de las co
oisi ones de los ban-
cos. 

- Vigenria de proqra- - lncre~ento inflacibn 
sas de cr!di to extre-
udazente selectivo. 
- Controles de algu-
nos ps, 

- Ajustes oensuales 
de ps do~!sticos de-
rivados del petróleo 
- Mantención de 
poi itiu >rudente 
en cuanto a salarios 
del sertor público. 

- Eliainación en ju-
lio del 90 requisito 
de depósito previo pa-



• RMI caen, 30 1eses. ra i~portar. 

- Continumón ae la simplifica- - Eliminación 30< 
ci6n en un trá11i te de L 

J,· BRECHA B-I. 

·Inestabilidad del sistema finan- - La necesidad de pro•over S. 
ciero y por ende del linancia- - Reducir costas de inter•edia-
miento a la l. ción. 

4.- INFLACION. 

- Incremento inflación. - Reducir inflación. 

12 

ar¡rncelaria a r: da lu
jo. 
- Desde 1990, elimina
ción del nú•ero H pro
hibidos. 
- Continuará poli tic a 
devaluatoria inicia
da en 1989, 

- Incremento i de ope
raciones preferencia· 
les del B.C. 
- lncre~ento cridi to 
B.C. hacia sect. pri· 
vado pero consistente 
con rit~os de inflmón. 
- Continuara poi iti-
ca de recapi tal iza-
cion de Bancos Priva
dos. 
- Preparado una re
forma mercada val o
res, para sispl i· 
ficación en la e•i· 
sión inter;ediación 
del siste~a finan
ciero. 

- Incre~ento cridito 
B. C. a B. Pri. pero de 
acuerdo desenvol vi 
Biento de inflación. 
- l•ple•entación de 
si st. de ps basados en 
el aercado. Oe 12 pro
ductos controlados 8 
podri.n ajustar sus ps 
en base al nuevo sis· 
te.a y no a un decre
to oficial. 
- i\mpliación del aar
gen de manejo de las 
operaciones de mer
cado abierto del B.C. 
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ESTADO DE AVANCE DEL CUHPL!HIEtHO DE LOS MANDATOS PRESIDENCIALES MAS RELEVANTES CARTASENA Y DE SALAPASOS. 

ACTIVIDAD 

1.- ASPECTOS GENERALES 

- Fortalecic.iento ins
titucional del Siste
ma Andino de integra
ción. 

- E~pedición de cm
porte y docu~.entos de 
identificación perso
nales comunitarios, 

- Iocorporación de 
la vmable integra
ciO,c en los Flanes 
Nacionales de Oesa
rrollo. 

- lncorporac16n de 
la variable inte
gración en los Pla
nes Nacionales de 
Desarrollo. 

- Adopción de ~oda

lidades efectivas en 
el menor plazo posi
ble para la reducción 
de la deuda y su ser
vicio, aue pernila el 
creci•iento econóoico 
sostenido en t!r<inos 
justos y equitativos. 

- Decisión de lle
var a cabo coordi-

MANDATO 

- Hanifiesto de 
Cartagena / Di
rectrices de 
Sal ápagas. 

l1and1e;t~ de 
cartaqena 

~an i fi E-;to Ge 
Cartag12na 

Directrices de 
6alapagos. 

Manifiest:i de 
Carta9ena, 

REPOflSABLE 

Consejo Andino/ 
Mecan1 sr.os de 
Ccordinación 
Seguioienta, 

Conseja Andina/ 
Corusi6ni J?Jnta. 

Consejo Andino/ 
Crnsi6n y Jun
ta. 

Consejo Andino/ 
Coa1s1 bn, 

Paí se: Mi e::ibros/ 
.junta. 

- Hanif1esto de Paises nie•-
Carta~e¡¡a bros/Junta 

AVANCES 

- Perfeccionaoiento jurídico del 
Siste.ia Andino, una de Integra
cion e institucionali:acion de 
las reuniones presidenciales y 
del Consejo Andino. 

La Junta ha concluido los tlrrni
nos de referencia para reali:ar 
un estudia subre9ional sobre el 
te~a. 

La Junta ha concluido los tlr
~inos de referencia ~ara realizar 
un estudia subregional sobre el 
teoa. 

La junta prepara sugerenoas µara 
hac!rlas llegar al Conseja Andino. 

las países Mie~bros, ccn e~te?-
cibn ~e Colcrbi~, ~,:n instn::::.?nta
do di·~ersos oecan1sr,cs de reducc1on 
de deuda uti 1 i:anéo co•o base el va
lor de dichos ti tules en el tercado 
secundoric; reccrpn directa y 2:11-

sión de bonos; conversión de deuaa 
en activos, donanones: y pago de 
deuda con productos. Asimis1.o, las 
negociaciones que s2 reaiizan con 
1 os bancos privados i nternaci anai es 
se ennmarcan en la estrategia del 
Plan Brady, eoliv1a y 'iene:uela 
ya han conseguido acuerdos en el 
tarco de este plan. 

En dicha reunión se aprobaron 
principios y ele~entos que cons-



naciones estrechas en 
el meo del SELA pa
ra expresar posicio
nes concertadas y con
tribuir a generar una 
Myor capacidad de r •s
puesta de H.-:i~rica La
tina frente a los paí
ses desarrollados, 
agrupaciones de paises 
v entidades internacio
nales, esoecialcente en 
lo concerniente a la 
problemática de la 
de la deuda externa. 

2. SECIOR COHERCIO 

- Adelantar los pla-
zas para la culmina-
ciin del Proqraca de 
liberación 1· la adop-
ci.10 del Arancel ex-
terno Co~un. 

- CuQpli~iento de coo-
proraisos contraidos 
sobre liberaci 6n de 
y la adopci6n del 
Arancel Eüerno Co-
11ún, 

- A partir de 1990, 
sati sf acción pref e-
rencial en la sub-
región de los reque-
ruientos de importa-
ción del sector pú-
blico. 

- Establecimiento, a 
IAs tardar en el ter-
cer trioestre de lqqo 
de topes 1axiMs a in-
centivos a exportacio-
nes intrasubregionales 
y fijación de cronogra-
aa para reducción de 
esos topes. 

Diseño estraté-
gico. 

Diseño Estraté-
gico/Hanifies-
to de Cartage-
na. 

Di seña estr a-
t!gico. 

Diseño Estratl-
gico. 

Co~isión/ 

Junta 

Paises 
Hie•bros 

Co•i si ón/ 
Junta 

Co1isión/ 
Junta 

ti tuyen l inea.1ientos ccncertados 
de acción en materia ae deuda ex
terna para los oaises ~e A;enca 
Latina. 

'Los Paises Kiembros culminarán 
el 31 de dicie•bre de 1995 el Pro
grana de liberación de todos los 
~reductos del universo arancela
rio, salvo los casos previstos en 
las tkticulos 3 )' 4 de la pr2sent¿ 
Decisión' !Lista de excepciones!. 

Estan por lograrse el cu:plimiento 
pleno de co'promisos contraídas 
sabre liberación de graváoenes y 
restricciones ne arancelarias ·¡ 
c:a11biarias. 

ldentiflcar las posibilidades de 
satisfacer, a nil'el subregional, 
los reoueri;ientos del sector 
público. 

La Co~isibn establecerá niveles aa
xi1as a los incentivos a las expor
taciones intrasubregianales y fi
iara un prograM para su reducción, 



- Estableci•ienta en Di;eñc EstraU- Países Mic11- Se han adoptcdo acciones cJn iiras 
1990 del Siste~a Per- gtco/Marn fiesta brasiJunla a definir tanto las unidodEs ·¡ per-
manente subregional de Cart.i~'=na sanas de las insti tuciar.es partici-
infor1ación r;n los pantes co:io la inforiiiau ~n a ser 
!r.bitos ca•biario, actualizada l' canalizada a lrav¿s 
monetaria y de fi- del Sistm. 
nanciar.iento ·¡ pagos 

- Inicio en 1990, Diseño Estrat!- Paises ttie."l- Definición co~unitaria de los li-
de la consideración gico/~am fiesta bros/Junta. neanientos de politicas canbia-
comunitaria de li- de Car\aqena. rías y (MGnetarias, en el seno 
nea~.i en tos de poi i - del 'llll Consejo Monetario y Cao-
ticas ca~biarias y biaria y l Conseja Honetar10 y 
¡onetar i as, Ca~biana A~pliada, can la par-

ticipacion de los Ministros de 
Finanzas, la realización de a~bas 

reuniones est~ aún por definirse. 
Se prev! que la reunión de autari-
dades de los Bancas Centrales pue-
da real izar;e en septiubre pró-
xi aas i;n Caracas. 

- Estudiar, en ¡qqo, Diseña Estrat!- Catisión/Jun- La Junta iniciará los estudias 
la canl'eniencia de gico. ta tendienti;s a establecer las fran-
establecer iranias ias de fluctuación de tipos de cat-
para la fluctuación bios reales. 
de tipos de car.bia 
reales entre las 
aonedas de los Pai -
s2s Ki eRbros, asi 
ca~a las tedidas 
que perDi tan coa-
pensar efectos pro-
ducidas por ·1aria-
cienes en los tipas 
de caibia respecta 
de las franjas ;en-
cianadas. 

- Adopción de aedi- Manifiesto de Camisi ón/ Se celebró en novie;bre de 1989 
das conducentes al Cartagena Junta una rueda de negocias del sector 
increftento del ca- agropecuario a nivel andina, en 
aercio intrasubre- la que participaron 56 empresas de 
gional de produc- la subregión y se concertaron 22 
tos blsicas- operaciones por un valor de 

US11 'B9b.OOO. 

- Culoinar y cante- Diseño EstraU- Ca11 si ónl El Programa de Apoya a la lnlraes-
ner el Sistema Tron- 9ico/Manifies- Junta tructura Vial Andina IPA!VAI !ue 
cal Andino de Carre- ta de Cartage- concluida y enviada a los países. 
ter as. na. 



- Poner en funcio
naniento sistemas 
aduan.ros •odernos. 

- Dotar de infraes
tructura ¡ servi
cias a los pasos 
de frontera. 

- Armonizar la do
cumentaci bn y prace
di•i entos relativos 
al control de trán
sito de person•s y 
marca.ncia.s. 

- ?oner en ser·1i
cio el Satélite 
'Si~On Bolivar'. 

- Perfeccionar el 
Siste~a Andino de 
Te! eco=unicaciones. 

- Forsular un Pro
gr a~a Andino de co
eunicaci bn Social. 

3. SECTOR INDUSTRIAL 

Diseño Estrat!- Co•imn/ 
g1to/~antfies- Junta 
to de Cartaqe-
na. 

Diseño Eslrat!
gico. 

Paises Mie;
bros/Junta 

Diseño Estrati- Co1isi!nl 
gico. Junta 

Diseño Estratl
gico/Hanifies
lo de Cartaqe· 
na. 

úi seña Estr at!
g1 ca/Hanif i es
to de Cartaqe
na 

Manifiesto de 
Cartagena/01-
rc:trices de 
Gal apagas. 

Países Mie~
broslhSETAI 
CAF 

P111 ses MieG
bros/ASETM 
CAF 

CACS/ASETA/ 
JUNTA 

- Progra1as sectaria- Diseño estrat!- Coaisi6nl 

Se ha canvocado una reunión sub
rqi ona} para !ns di:ts ll •· \2 de 
ju:iia cróx1110 1 en la ;eoe o;:i la 
Junta, para analizar la ar.;on1~a

ción de la infor~:itizac~6n del 
de~pacho aduanero. 

El Centro Hac¡c,1al de Mención 
en Frontera iWllirl ée ipiales 
ICclo.,biai se pondrá en ejecuc1 ~n 

en junio de este años: Bolivia 
inició la construccicrr Gel de 
Desaguadero el ~ de ;iayo de i::t2 
3!iO, 

Se aprobaron los fcrri~itos para el 
transporte internacional de :er
ca.ncías oor carrc:teras. 

Lteitacion para la adquisteién del 
segl'lento espacial y c:ontruta de 
lan¡adores. 

So establecieron corapro~isos para 
eiectuar trabajos de ~ante1imento, 
~eioras técnicas·¡ operativas pa
ra preparar las redes de trans;i· 
sibn de pro:ira,as intrareqiona-
les de radio y 1'1. 

Se decidió efectuar estudios na
cicr1u.!es d~ dc;anda sobre el in
ter!s de los pnncipales canales 
estatales·¡ prindos respecto a 
la progra~aci!n subregional, un 
estudio sobre la factibilidad de 
establecer el teletexto y un pro
yecto de crean ón de una Produc
tora Andina de Televisión enfo
cada a las áreas de la cultura, 
ciencia y tecnologia. 

La Junta ha preparado propuestas 



1 es de Desarrollo gico/11ani fi es- Junta en los sectores de netaloecán1ca, 
Industrial. to de Cartage- petroqui~ita, sidertirgica y auto-

na. ~otrú. 

- Revisión de re- 01:efo Estrat~- Co~ i si ~n/ IProgra.a de Integración lndus-
servas de ~ercado y gica. Junta tri al a favor del Ecuador 1, ~e-

asignaciones otorga- diante la cual se conceden 5 años 
das a Bolivia y de reser·1a de cercado para 8 pro-
Ecuador. duetos de interés del Ecuador. 

- Iniciar delini- Diseño EstraU- Co;isiOn/ Una reun1on sobreregional can los 
ciOn de nuevos pro- gico/~ani l ies- Junta e~presarios de los sectores te,-
gra~as y proyectos to de Cartagena. til, vidrio, cueros y plásticas 
de integración in- para discutir los nue ... os proyec-
dustri al. tos en esos sectores, varios de 

los cuales fueron aprobados y ade-
~ls se decidib la constitucibn de 
las federaciones Andinas de Empre-
sanos textiles, del vidrio)' cue-
ros. 

- Definici On de Pro- Diseño Estrat!- Junta Este prograoa será presentado en 
qrar.a Subreqional de qico/Kanifies- la Coaisibn de novie~bre pr01ino. 
Reestructuración y to de Cartaqe-
noder ni l ación pro- na. 
ductiva. 

- Reunión de Kinis- Directrices de Paises Kieo- Las bases para un Acuerdo Andino 
tras de Enerqia y Galápagos bras. de Cooperación Petral era. 
Minas. 

4. SECTOR AGROPE-
CUARIO 

- Establecer ieca- Diseio Estrat!- Co;isión/ La constitución de los Co•it!s Na-
ni SílOS de apoyo a gico Junla cionales de Concertación Aqrope-
los agricultores pa- cuma y la creación del Comit! 
ra la concertación y Andino de Concertación Agropecua-
participadón. ria. 

- Establecer ceca- Di seoo Estrat!- Coni si In/ La Junta ha iniciado un proqra-
nis~os subreg1ona- g1coiKan1esto Junla 1a de infor•es peribdicos en los 
les para el anfü- de Cartag2na. cinco paises para el sequi1iento 
sis de conjunto de de las políticas agropecuarias 
las poli titas agri- nacionales y la evaluaciOn peroa-
colas nacionales. nente de su i;pacto en el proceso 

de integracibn. 

- Diseñar proqra- DisPño Estrat!- Co1isiOn/ La Junta ha elaborado los t!roinos 
1as de inteqración gico Junta de referencia para estudios de ar-



subre9ional por .¡ru
pos de productos. 

- Iniciar dise;o 
de una política co
oun para enfrentar 
distorsiones en el 
'ercado aundial de 
productos agríco
las. 

- Definir puntos 
b~sicos para posi
ciones conjuntas en 
foros internaciona
les de productos a
grícolas. 

- Iniciar progra;as 
de acción conjunta 
para susti tucion del 
cultivo de coca. 

- Concluir el di se-
ño del Programa An-
dino de Desarrollo 
Rural. 

- Iniciar la ejecu-
ci ón del Progr ar.a de 
Alimentos Regionales 
del Pacto Andino. 

5. SECTOR SERV l CIOS 

- Diseño de instru-
oentos para el esta-
bleciaiento de libe-
ralización sectorial 
y progresiva de tran-
saciones de servicioo; 
entere 1 os Paises 
Miembros. 

6. SECTOR CIENTJFICD 
Y TECNDLOSICO 

DiseñJ EstraU
•JlCO 

Diseño Estrat~
gico 

Diseoo Estrat!-
9ico 

Diseña Estrat!-
gico 

Di seña Estr a-
tlgico. 

Dise;o Estrat!-
gico/Mani f i esto 
de Car tagena. 

Cuiii;ii6:i/ 
Ju¡¡ ta 

Co~isióni 

Junta 

Colisi On/ 
Junta 

Co•isi ón/ 
Junta 

Co,lisi ón/ 
Junta 

CooisiOnl 
Junta 

moni:ación de politica; en ~! sub
sector Alhentos 8ásicos. 

La Junta iia elaboraao Ursnnos de 
referencia p~ra iílICLir ~! !rata· 
:uento cel te::J3 de las pcliUi:a-; 
agrícolas co!t'1un2s. 

Está en curso el estudio so~r2 1 as 
poll ti ca:; cafetaleras en los ?aises 
Mi e•bros. 

Se aprcbt la dc:\:isión 250: 'fliln 
de Actibn para la sustitución del 
•ultiva de la coca 'I desarrollo 
alterílativo en l;.s :onas prodiJcto
ras de ta da uno de los Paí s2s Yn
dinos, 

Se aprobó la Uec:. 256: 1 Progr::1a 
Andino de Desarrollo Rural'. 

La Junta h; elaborado la oropues
ta de acti v1dades del prograoa y 
sus tér;inos de referencia ·1 se 
han concluido las consultas res
pectivas con los Paises Hie;bros. 

Esta actividad se proyecta al ;e
diano y largo plazo, en función de 
los avances de la prograiaci!n sub
regional (en servicios y del Pro
gra;a de Liberación en su conjun
to!. 



- Presentan ón de un Manifiesto de Co1is1on/CACYTI La CAF ha realizado una ide~tifi-

pl.m ccnjunt;:i en :a- Car tag ena Junta1CAF cau On de proyectos ¡ otoqado 
teria de b1otei:~.olo- apoyo a tnsti tu tos de investiga-
gía vinculada al ca~- ciOn ·¡a eopresas pn·;adas. la 
po energético. Junta está preparando un plantea-

~iento oue conteople los aspectos 
industriales, tecnológicos y de 
orqani ¡ac1 ón e~presari a l. 

1. INTEGRACION FROH-
TER IZA 

- !•pulso a conti- Diseño Estrat!- Paises ~ie¡¡- Estudio de Cooercio Fronterizo 
nuaciOn de proyectos 9ico. brosiCo3isi ón Ecuador /Perú. Se ha coor d1 nada 
binacionales, pro- JuntalCAF ac:iones con la CAF para la apro-
duct has y de ser v1 - bación de su financia~iento. 
cios de integrmon 
fronteriia. 

- Pro:over la cons- Diseño Estra- Paises Mie3- La Junta ~antiene contactos insti-
ti tuci ón de nue·;as t!gico. broslJunta tucionales per•anentes con las Co-
Co1ü si enes de 1Je- ~isiones. 

cindad y fortal2c2r 
las existentes. 

- Estudios de eva- Diseño Estra- JuntalBIDICAF 'Progra•a de desarrollo !ronteri-
luación y persmti- t!gico. zo en las fronteras andinas', con 
vas del co1ercio freo- la cooperación t!cnita del BID. La 
terizo. realización de ferias de Co;ertio 

Fronteri 10 a ni ve! andino. 

B, TURIS"O INTRA Y 
EXTRA SUBREGIONAL 

- El i •i nací ón del Diseoo Estra- Paises· Ki e~- Cronoqra1a de trabajo que peraita 
requisito de visa t!gico. broslCa.i si ón/ poner en ejecución las acciones per-
para viajes de tu- Junta ti nen tes. 
ri stas andinos en 
la Subreg10n. 

9. RELACIONES EX-
lERHAS CONJUNTAS 

- Propuestas pua Diseio Estrat!- Con se Jo Andi nol La Junta ha concluido los estudios 
establecer relacio- gi colr.ani fi esto Co1i si!nl Junta globales sobre las Relaciones del 
nes con otros esque- de Cartagena. Grupo Andino con Argentina y Bra-



•as subregionales de 
integración y coope
ración de A~!rica La
tina, 

- Adopción de posi
ciones conjuntas en 
el meo de ALADI 

- Ejecución del 
Acuerdo de Coooera
ción con la CE. 

- Reactivación de 
convenios o Nenoran
da de Entendí ~i en-
te suscritos por el 
GRAN: Estados Unidos. 

Oi;E!~c Estrgté· 
gico 

Di seo o Estrati
gico/Nani fies
ta de Cartagena 

Diseño Estrati
gico/Nanifies
to de Cartagena. 

Co;isi ár,/ 
Junta 

Co1isiónl 
Junta 

Consejo Andrnol 
Cou si ón/Junta 

- Biisqueda de coin- Diseño Estraté- Conseio And1-
cidenci as en el aarco qi c:o r.o/Co~i si 6ri/ 
de Hegociac1ones Nal
tilaterales en el 
GATT. 

- lmpui so de coope
ración andina con 
el Japón, 

- Coordinación y ac
ción co~ún ante 1 a 
Conforencia de Coo
peración EconóRica 
del Pacífico. 

- Mayor ''incula-
ci bn can las Pai se.; 
del Consejo de Ayu
da Nutua Econónica 
(CAHEI. 

10. EMPRESAS MULTI
NACIONALES ANDINAS 

- Regla1entar en el 
lnbito nacional la 
consti tuci!n de E•-

Manifiesto de 
Cartagena/ 
Di seílo Estrati
gico •. 

Haniíiesto de 
Cartagena 

~i seoo Estr•tl-
9 i coíMani f i es
to de Cartagena 

Hani! i esto de 
Cartagena 

Junta 

Consejo Ar.di
no/Cor.is1ónl 
Junta 

Consejo Andi
no/Co~i si ónl 
Junta 

Consejo Andino/ 
Co1i siónl Junta 

Países ~:ea
bros 

9 

sil .,. con el Trataac (le Ccc;:era
ciOn ;ha.:Ontca, res?etuv.;.ai:nte. 

:= apro:::o la dec1s1óíi i54 'Fosi
ción coniunta en t\LADI'. 

Se continúa la eje:uc1ón. 

En 1959 se concluvó el estuoio 
global soore !as relaciones uel 
Gruoo i1ndino con les ~stados Uni
dos·,· la Junta realizO una ·1ísita 
a ~ash1ngton OC. 

Se esta realizanaa la:; consultes y 
cocrdl1.~ción ;:ntr2 los falses MIE~

bros. 

Se :Qntu·lieron las tc.nsultas con la 
repr2sentacibn diplo;~tica óei Ja
pón en li•a. Participación del 6RAN 
en la Exposición de QSHl:A'90, a par
tir de abril de 1990, 

Se estdn realizando los e:;tudios. 

Se estl elaborando un prograr.a de 
acitividades con el fin de pro:o
ver f!avores \'inct:los ccn Ja Secre
taría del CAHE, teniendo en cuen
ta los acontmaiento; en Europa 
del Este. 

Algunos Países ~ie•bros han expe
dido nor;as relag~entarias para la 
constitución y funcionmento de 



presas ttultinacio
nales Andinas. 

- Pro~aver la di fu
si 6n de las E~pre
sas Multinacionales 
Andinas. 

- Anali¡ar el otor
gagiento de trata
miento especial al 
capital de origen 
1 at i noamer i cano. 

- Propiciar el es
tablecimiento de 
Lineas de cr!di to 
sás favorables para 
la operación de los 
capitales de ori
gen latinoamicano. 

Kar.if i esta de 
Cartagena 

Maní fi esto de 
Cartagena 

llar.i fiesta de 
Cartagena 

Paísi!s l'\i~:;

brosiJur.ta/ 
C~F 

Paises Mieo
bros/Junta/ 
C~F 

Co~isi6n/ 

CHf 

hs EMS. 

la promoción se lI e·,· a a c.;:o ccn 
a.payo Ce la CAF, 

Un an~lisis. 

Estudio 
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