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PROLOGO
 

Las Misiones Presidenciales para agricultura a 
los paises en
 
desarrollo se establecieron por encomienda del Presidente
 
Reagan a raiz de la conferencia cumbre Norte-Sur de Cancu'n,

.46xico, en Octubre de 1981. 
 Se organiza una misi6n a solicitud
 
de un pais en desarrollo, para revisar el 
sistema agricola y

alimentario, las politicas agropecuarias y otras politicas y el

estado de la tecnologia agricola, luego de lo cual la 
misi6n
 
sugiere los medios tendientes a mejorar los sistemas de

producci6n y comerc i.alizaci6n del sector. La Misi6n al Ecuador
 
ha sido 1a s6ptima de estas Misiones.
 

La primera etapa del trabajo de la 
Misi6n Presidencial comenz6
 
el 11 de Octubre de 1984 y se complet6 con una sesi6n de
 
informaci6n y una 
discusi6n con el Presidente Le6n Febres
 
Cordero el 26 Octubre. 
 En esa ocasi6n se acordaron ciertas
 
actividades de seguimiento y 
se tomaron disposiciones para su
 
ejecuci6n.
 

Este documento presenta las observaciones de la Misi6n sobre la

orientaci6n ms productiva del desarrollo agricola en 
el
 
Ecuador y mrs concretamente las recomendaciones y las
 
iniciativas de politicas que fueron expuestas al Presidente
 
Febres Cordero. 
Esperamos que estas sugerencias puedan

servirle al Gobierno del Ecuador y 
a su poblaci6n en la
 
realizaci6n de la enorme 
tarea de aumentar la producci6n

acoropecuaria. Tambi6n esperamos que sean 6tiles 
a los Estados
 
Unidos en el disexo de programas y politicas para asistir al
 
Ecuador 
en estas actividades.
 

Estamos orgullosos de haber tomado parte en 
este importante

esfuerzo como miembros de la Misi6n Presidencial y estamos
 
sumamente agradecidos al Presidente Ing. 
Febres Cordero por su
 
participaci6n personal y apoyo. 
 Agradecemos al Ministro de
 
Agricultura, sehor Marcel Laniado, su personal y muchos otros
 
con quienes hemos trabajado en 
el Ecuador por su cooperaci6n.

Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a 
la Embajada

Americana en Quito y 
a 
la Agencia para el Desarrollo
 
Internacional de 
los Estados Unidos que nos prestaron su apoyo
 
y facilitaron considerablemente nuestro 
trabajo.
 

MIEMBROS DE LA MISION PRESIDENCIAL
 

Richard 0. Wheeler (Jefe de la 
Misi6n Presidencial)
 
Presidente y Principal Ejecutivo de la 
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International, desde 1975; 
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Joseph J. Borgatti (Inversiones Agroindustriales)
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empresas en Latinoam~rica.
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Arkansas. El Sr. Davis ha realizado una larga carrera que

comprende todas las 
fases de la industria forestal.
 

Gerald Grant (Investigaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria)

Oficina de 
Programas Internacionales de 
la Universidad Estatal

de Oklahoma. 
 Fue el primer Director General del Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical 
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y su trabajo cuun id Fundaci6oi Rockefeller abarca funciones en
muchos aspectos del desarrollo agropecuario.
 

Ronald M. Kemp 
(Producci6n y Comercializaci6n Agricola)

Presidente de 
Ronald Kemp y Asociados, Salinas, California. 

Sr. Kemp ha trabajado por muchos aros los Estados Unidos y 

El
 
en 
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INFORME DE LA MISION
 
PRESIDENCIAL AGROPECUARIA AL ECUADOR
 

RESUMEN
 

Los miembros de la Misi6n Presidencial viajaron a muchos
 
lugares del Ecuador y hablaron con muchas personas, tanto del
 
sector p6blico como privado. Se nos trat6 muy cordialmente y
 
se nos brind6 una excelente ccoperaci6n. Expresamos nuestra
 
gratitud a todas estas personas por la hospitalidad de que
 
fuimos objeto.
 

Agradecemos sinceramente al Presidente, Ingeniero Le6n Febres
 
Cordero, al Ministro de Agricultura, sefior Marcel Laniado, a la
 
Embajada de los Estados Unidos y a la Misi6n A.I.1. por su
 
hospitalidad durante nuestra visita.
 

La Misi6n Presidencial qued6 sumamente impresionado por el
 
tremendo potencial agricola del Ecuador. El clima es ideal
 
para la producci6n de alimentos. Los recursos naturales son
 
ricos y abundantes y en todas partes, los agricultores est~n
 
muy empenados en incrementar la producci6n. El Ecuador tiene
 
la capacidad para abastecer a su poblaci6n de abundantes
 
alimentos y para ser un importante proveedor de algunos
 
productos al mercado mundial.
 

La Misi6n ]resilencial tambi6n encontr6 una agricultura que
 
refleja muchos aflos de desatenci6n. Es evidente que no se ha
 
dado importancia al desarrollo de la agricultura en relaci6n
 
con otros sectores de la economia. Reconocemos plenamente que
 
deben afrontarse para que la agricultura pueda alcanzar su
 
potencial total en beneficio del pais y de todos los
 
ecuatorianos.
 

Nos ha impresionado el grupo de personas sumamente
 
profesionales y competentes cuyo concurso ha obtenido el nuevo
 
Gobierno. Lo que es mis, nos satisfizo el 6nfasis dado a la
 
agricultura, reconociendo el papel fundamental que desempea en
 
el desarrollo econ6mico general del pais. Tambi6n, nos
 
complaci6 el enfoque filos6fico de que el desarrollo agricola
 
se producira mas r~pidamente y ser6 m~s flexible con un mayor
 
papel de la empresa privada y de las fuerzas del mercado.
 

A nuestro parecer, los cambios en las politicas econ6micas que
 
ya se han llevado a cabo, junto con aquellos contemplados,
 
lograr~n un mejoramiento apreciable. Los primeros esfuerzos
 
del nuevo gobierno para establecer una tasa de cambio de
 
mercado hibre, iniciar el proceso de contenci6n del crecimiento
 
del sector pu'blico, disminuir la tasa de inflaci6n y mejorar la
 
balanza fiscal contribuir~n mucho a fortalecer la confianza de
 
las empresas y de los posibles inversionistas.
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Aunque estamos respaldando decididamente el paso hacia la
unificaci6n del tipo de cambio, 
reconocemos 
que hay otro asunto
 
de importancia relacionado con dicha unificaci6n.
 

Las asignaciones legislativas que 
son un grave impedimento para
destinar los ingresos fiscales adicionales resultantes de 
-a
 
unificaci6n de las 
tasas de cambio. Sugerimos firmemente que,

en beneficio de la 
economia en su conjunto se plantee la

modificaci6n de este asunto por la legislatura. 

Nos damos cUenta de que por ahora, la intervenci6n
gubernamental en la agricultura es muy profunda. No se puede
hacer desaparecer la intervenci6n de una sola vez. Se requiere 
un periodo de transici6n para un reajuste ordenado.
 
Comprendemos que es deseable que se 
 reduzca considerablemente
la intervenci6n del gobierno en ei futuro y que el mayor
problema hacerlo. tanto,es como Por lo hemos centrado nuestroinforme tante en los -spectos de corto como de largo plazo de
 
este probiema.
 

Primero, nos ocupamores de algunas 6reas generales antes de

considerar 
 aspectos rods especificos. 

Nos ha improsionado la determinaci6n y dedicaci6n con la cual
los personeros del Gohierno estin considerando los problemas
 
que confrontan. Sugerimos, sin embargo, que es 
 urgente y

necesa-aio articular rods claramente, entre las entidades
gubernamontailes, las metas y objetivos para sus politicas de
desarrolo agricola y de desarrollo ecoinmico en general.
 

Esto es necesai-:) a fin de orientar el proceso de elaboraci6n

de planes operativos bien definidos, encaminados a dar una
 
mayoa importancia a mercados m~s iibres. Tambi6n estimamos quehay necesidad de una coordinaci6n mns estrecha entre las
politicas generales de desartollo econ6mico, especialmente la

politica monetaria y la politica agropecuaria global.
 

Una de las limitaciones m~s graves para el sector agricola es

la 
falta de capital de inversi6n para estimular el proceso dedesarrollo. Pero, la disponibilidad de capital, tanto deinversionistas locales 
como extranjeros, est6 intimamente

relacionada con 
el ambiente general para los negocios. Aunque

el ambiente est6 mejorando en esta administraci6n, puede y debe

hacerse mucho mjs para mejorarlo y atraer mayores inversiones.
 

Una acci6n inmediata que podria mejorar sustancialmente el
ambiente para las inversiones seria los de reducir
drasticamente los tr~mites burocr~ticos de importaci6n,
exportaci6n, obtenci6n de cr~ditos e iniciaci6n de nuevas
 
empresas.
 

Actualmente, aLrededor de 15 organismos del gobierno deben ser

consultados para algunas transacciones, proceso tedioso y largo

que aumenta considerablemente el costo y la 
incertidumbre.
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A continuaci6n, consideraremos aspectos m~s especificos de la
 
situaci6n de la agricultura y los alimentos.
 

POLITICA BASICA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA
 

La transici6n a una agricultora mas orientada hacia el mercado
 
requerir6 mayor atenci6n a 
las metas y objetivos de la politica
 
agricola. Sugerimos que es el momento para que los 
altos

funcionarios llequen a un consenso para la formulaci6n de una
 
politica guboi:11amental integrada a todo nivel. Esto
 
cc' ibuira a reducir la tendencia a las politicas


.cradictorias resultantes de disposicior;.s ministeriales
 
individuales. Tambi6n crear6 
 el marco adecuado para elaborar 
planes operativos mas coherentes. Reconocemos que los
 
reajustes contemplados no seran equitativos para todos los
 
sectores.
 

Algunas politicas actuales son contradictorias e inconsecuentes 
con el objetivo general de enrumbarse hacia mercados m~s 
fibres. Estos se manifiestan mis claramente en la intervenci6n
 
del Go1Leno al fijar precios minimos y miximos pari varios

productos; subsidiar los precios de los insumos importados y

castigua a algunas exoortaciones a trav6s del sistema de tres 
tasas de cambio; y asignar creditos para la producci6n segun el
producto. Los resultados son precios conflictivos que
distorsionan la distribuci6n de alimentos a los consumidores y
reducen el crecimiento de la productividad. El trigo es un

ejemplo. Se est6 subsidiando su importaci6n mediante la
 
politica cambiaria y, al mismo tiempo, se est6 alentando a los
 
agricultores para expandir su producci6n mediante la fijaci6n

de precios minimos de sustentaci6n. 

E1 mantenimiento de precios minimos ocupa a una entidad 
gubernamental de gran envergadura, ENAC (Empresa Nacional de
 
Almacenamiento y Comercializaci6n), en operaciones de compra,

venta y aimacenamiento. 
 Ademas de consumir innecesariamente
 
los fondos fiscales, muchas de sus funciones pueden ser
 
desempehadas m~s eficientemente por el sector psivado.
 

Considerando las necesidades alimenticias y nutricionales de

los ecuatorianos m~s pobres, apoyamos plenamente que el sector 
p6blico desempehe una funci6n. Tambi6n pensamos que esto 
deberia realizarse en la forma m6s eficiente para procurar que
el beneficio nutricional por sucre invertido sea el m~ximo 
posible. Estamos sorprendidos por la ineficiencia y la
deficiente actuaci6n de ENPROVIT (Empresa Nacional de Productos 
Vitales).
 

En esta 6rea general de politica de desarrollo agropecuario; la
 
Misi6n Presidencial recomienda que:
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Se de atenci6n inmediata a nivel interministerial, a la
formaci6n de una orientaci6n especfica de politicas, con
metas y objetivos operativos claramente delineados para el

desarrollo del sector agropecuario.
 

Se cree un 
Consejo de Gabinete para Agricultura y

Alimentaci6n compuesto por los Ministros y funcionarios

apropiados y presidido por el Ministro de Agricultura para

asegurar la coordinaci6n y ejecuci6n de los programas
 
agropecuarios.
 

Se cree una Unidad de Coordinaci6n de Politicas en la

Oficina del Ministro de Agricultura para coordinar las
politicas y programas entre las Subsecretarlas.
 

Se unifiquen tan pronto como sea posible, 
las tasas de

cambic pjra el comercio de insumos y productos agropecuarios

a la tasa de mercado libre,
 

Se reduzca y, finalmente, se elimine el n6mero de prcductos
sujetos a precios minimos y maximos.
 

Se d6 prioridad a la reforma y restructuraci6n de ENAC para
privatizar muchas de funciones y promover una mayor
sus 

participaci6n del sector privado en el almacenamiento y

comercializaci6n de granos.
 

El Ministerio elabore y ponga en marcha, inmediatamente, un
 programa para la creaci6n de 
un sistema de informaci6n
 
confiable sobre producci6n y precios del mercado para

productores, consumidores e intermediarios.
 

Se estudie, tan pronto como sea posible, otros medios

alternativos para la distribuci6n de alimentos 
a las
 personas de escasos recursos. ENPROVIT debe volver a su
prop6sito original de distribuir alimentos b6sicos y el
 resto de sus funciones actuales deben ser 
desempehadas a
 
traves del sector privado.
 

Debe explorarse la diferenciaci6n de mercados para la venta
de leche como un medio para una 
r~pida liberaci6n de los
precios. 
Se podria abastecer a los consumidores de ingresos

m~s bajos productos lcteos obtenidos de donantes

extranjeros, permitiendo, al mismo tiempo, que el precio de
la leche icquida de producci6n nacional busque su nivel en

el mercado. 
Esto fomentar6 una mayor producci6n local y
dar6 como resultado una mejo:" calidad y cantidad de 
leche
 
para todos los consumidores.
 

INVESTIGACION, EDUCACION Y EXTENSION
 

Uno de los elementos m~s critico'i para un 
desarrollo sostenido

de la Agricultura ecuatoriana a largo plazo es 
un gran
mejoramiento de las instituciones de investigaci6n, educaci6n y
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extensi6n. 
Una base cientifica particularmente adecuada para
el Ecuador, cientificos bien capacitados y especialistas

tecnicos con experiencia y el mejoramiento de la educaci6n del
 
agricultor, son esenciales.
 

Debido a las acciones de gobiernos anteriores, el Ecuador se ha
quedado a la zaga de muchos otros paises de Latinoamerica en
 esta importante area. Creemos que un inejoramiento rapido y

significativo solamente puede hacerse mediante el firme apego a
 
una 
politica que guie el desarrollo de programas

interrelacionados para estas tres 6reas.
 

En nuestra opini6n, los probletias ei esta area 
son tan criticos
 
que justifican acciones xapidas y quizis poco convencionales.
 
La Misi6n Presidencial recomienda que:
 

- Se considere la formaci6n de una Junta Nacional de
Tecnologia y Ciencias Agricolas para asesorar al Ministro de

Agricultura en investigaci6n, educaci6n y extension. 

Junta deberia estar compuesta por varios eminentes 

Esta
 

cientificos y educadores.
 

- Se elaboren politicas y estrategias a largo plazo para la
 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n, y que la junta

contemplada tome la 
iniciativa en su formulaci6n.
 

- Se fortalezca la educaci6n en el campo de la agricultura
 
aplicada.
 

- Se d6 atenci6n inmediata a la educaci6n intermedia seguida

por educaci6n a nivel de maestrias y doctorados.
 

- El Gobierno del Ecuador reconozca el valor del capital

humano y pague salarios adecuados para emplear y retener 
a
 
cientificos y tecnicos agropecuarios.
 

Se deben tomar medidas para lanzar campafias nacionales de

producci6n basadas 
en la tecnologia actualmente disponible.
 

CREDITO, 
INVERSION Y PRACTICAS COMERCIALES
 

No podemos hacer suficiente hincapi6 en la importancia del

credito, la inversi6n y el comercio para el desarrollo general

de la agricultura.
 

Cr~dito
 

La otorgaci6n del cr~dito agricola se encuentra bastante
 
obstaculizada por un sistema increiblemente complejo y

costoso. El exceso de regulaciones es generalizado y causa
 
confusi6n y desaliento. El credito agricola es en general

demasiado escaso e inoportuno, especialmente para el pequeno

agricultor.
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La Misi6n Presidencial recomienda que:
 

- El Banco Central modifique su prohibici6n de redescontar 
documentos a m~s de dos ahos, con el objeto de proporcionar 
mayores cr6ditos a mediano plazo. 

El Banco Nacional de Fomento utilice sus facultades de 
garantia para coparticipar con los Bancos Privados que
financian actividades agricolas, como un medio de conseguir 
mayor capital privado para el sector.
 

Se amplie el alcance y se simplifiquen los requisitos para

e]. cr{dito a corto y mediano plazo.
 

El Banco Naclonal de Fomento y FODERUMA inicien un programa

piloto de concesi6n de pr6stamos de explotaci6n, sin 
garantia y estacionales a un afio plazo o menos, respaldados 
con !a firm" del prestatario. Estos pr~stamos deberlan 
cobrar la tasa del mercado, que indudablemente es menor que
las tasas cobradas por los omnipresentes prestamistas
 
locales.
 

Se incremente la tasa de intereses para los pr~stamos de
 
producci6n estacionales a tasas positivas, acompafhadas por
 
una aprobaci6n mis rApida de los pr~stamos y una
 
documentaci6n simplificada. 

Se aliente a los bancos comerciales, a trav~s del Banco 
Central, a ampliar su cartera agroindustrial para que
incluya "crtdito vinculado". Los bancos harian pr6stamos a 
elaboradores de alimentos con solvencia econ6mica quienes, a 
su vez, proporcionar6n cr6dito o insumos de producci6n y
asistencia tecnica a grupos de agricultoreb. Los 
producto-es, en cambio, proveerian las materias primas al
 
elaborador. 

Se d adiestramiento en financiamiento miembrosa 
selecionados de las directivas de cooperacivas, asociaciones 
o comunas, a fin de incrementar su capacidad para aprovechar
los programas financieros institucionales de entidades como 
el Banco de Fomerto y FODERUMA, con el prop6sito de mejorar
el cr6dito al prequefio agricultor.
 

Se acorte el proceso de aprobaci6n de los pr6stamos de 
FODERUMA. Un comit6 de cr6dito, compuesto por el Subgerente
de FODERUMA y los jefes de las secciones de operaciones y de 
planificaci6n, deberia ejercer un control adecuado del
 
cr~dito y acelerar el servicio prestado a los clientes a un
 
menor costo.
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Inversiones
 

El Ministro de Finanzas. 
con amplias atribuciones dentro del
 
Gobierno deberia, con 
los otros Ministerios y la Junta
Monetaria, preparar 
un programa para atraer 
el ahorro nacional
 
y el capital extranjero para 
inversi6n agricola; 
este esfuerzo
 
podria incluir:
 

- La movili:jin del capital que se encuentra fuera del

sistema Linanciero regular, permitiendo intereses losuficierntemente mas altos y flexibles para fomentar el 
ahorro domstico. 

- El fornento de nuevas actividades y nuevos instrumentos para

captar ahorros, especialmente en d6lares de propiedad
ecuatoriana e incluso documentos en d6lares tales como

garantias o programas de seguros. 

- La moderaci6n de las caracteristicas m6s onerosas de la
Decisi6n 24 del Acuerdo de Cartagena. Los pasos para el
mejor-amientc, deben encaminarse hacia el tipo de inversiones
deseadas, poEr ejemplo, la preparaci6n de productos para el
mercado y la busqueda de mercados externos para los mismos.
 

Practicas Come rciales 

El sistema de controles y de m 6 ltiples tasas de cambio es
costoso. 
 La proiiferaci6n de formularios y procedimientos
 
cuesca tiempo y dinero.
 

Recomendamos cue Lodo el comercio se Lealice a las tasas del
mercaclo libre. 
 Esto eliminaria la subfacturaci6n y reducirla
la costosa burocracia. Asi tambi6n se 
abordaria el problema

del retraso en 
el pago de los reembolsos. 
 Con un mercado
libre, las importaciones tenderian 
a controlarse por el costo y
la disponibilidad, por 
lo que habr~a un impacto positivo enbalanza comercial. Sin embargo, !as 

la
 
firmas extranjeras
estarlan m6s dispuestas a vender al Ecuador, mejorando asi la
disponibilidad de insumos. 
 Creemos que las firmas interesadas
 

ya est~n actuando en base a las 
tasas del mercado libre y que

les seria facil hacer un reajuste.
 

Ofrecemos una recomendaci6n adicional: 
 que se considere

permitir la participaci6n en 
los mercados firiancieros de
futuros establecidos a fin de que tanto los exportadores como
los importadores puedan cubrirse contra los riesgos de sus
 
precios y costos. 

El Gobie-no doberia alentar la decreaci6n organizaciones
intermediarias efectivas disefiadas para financiar 
nuevas y
mayores inversiones en la agroindustria y para facilitar el
 
comercio de productos destinados a la exportaci6n.
 



Desarrollo de los Mercados de Exportacion
 

Las exportaciones agricolas del Ecuador tradicionalmente han
 
comprendido productos tropicales, no diferenciados en los
 
principales mercados de consumo. 
 Esto plantea algunas

cuestiones relativas al mantenimiento y expansi6n de los
 
mercados de exportaci6n para 'stos y otros productos.
 

Los productos agricolas ecuatorianos generalmente no se
 
distinguen de otros productos que compiten con ellos, ya sea
 
como ingredientes 
o para el consumo directo. Esto imposibilita
 
que algunos productos de calidad puedan venderse a precios

superiores y hace que los productos sean muy sensibles a las
 
fluctuaciones de precios.
 

Ya que la mayoria de los productos circulan a trav6s de 
agentes, elaboradores y distribuidores, el exportador a menudo
desconoce la demanda efectiva del consumidor y sus preferencias
reales. Esto reduce el incentivo de producir por encima de las 
las normas de calidad minimas 
o de conceptualizar maneras de
 
mejorar la calidad e incrementa: la demanda.
 

Un esfuerzo cooperativo Gobierrio-Agroindustria podria encarar
 
efectivemente estos problemas para !a expansi6n de los mercados
 
de exportaci6n. Estos esfuerzos podrian incluir:
 

- Primero: el establecimiento de normas de calidad en cada
 
industria que alcancen o superen las 
normas del mercado al
 
que se destinan sus productos. El mercado, eventualmente
 
eliminaria a los exportadores que no satisfagan dichas
 
normas. 

- Segundo: la identificaci6n de productcs que podrian ser
 
diferenciados y comercializados a precios superiores.
 

- Tercero: la reali7.aci6n de un programa de promoci6n de los
 
exportaciones para diferenciar 
a los productos ecuatorianos
 
en la mente de los consumidores.
 

ACUICULTURA Y PESQUERIA
 

Una de las 6reas de crecimiento mgs r~pido de la producci6n de

alinientos en el Ecuador, durante la d6cada pasada, ha sido la
 
producci6n camaronera. Ecuaaor es actualmente un gran

productor mundial de camarones. Esta actividad contribuye a la
 
oferta interna de alimentos y es una importante industria
 
generadora de divisas. La industria encara ahora grandes

dificultades, algunas de las cuales son lo suficientemente
 
graves para poner en peligro su futuro.
 

El problema principal es 
la falta de larvas de cam-ar6n. Este
 
problema requiere atenci6n inmedi.ta hasta encontrar soluciones
 
a m~s largo plazo. La Misi6n Presidencial recomienda:
 

http:inmedi.ta
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La iniciaci6n inmediata de 
un programa del tipo
educaci6n-extensi6n dirigido, por 
la industria, para mejorar
las t4criicas de manipulaci6n durante la recolecci6n ytransporte de las 
larvas silvestres y ayudar 
a los
cultivadores para obtener mejores 
'ndices de supervivencia

de las larvas disponibles.
 

A largo p!-zo, la presion sobre la de
oferta larvas solamentepodria reduciLse medi.an'e la construcc6n de criadeos msperfeccionados para producir larvas de animales cautivos.
requeririn incentivos Se y cr,ditos a largo plazo para fomentar eldesarrollo tecrncl6gico de la in'raestructura antes de que se
 agrave el. oi 1ema.
 

No se dispene do lineas tradicionales de cr6dito paracriaderos, potcque aun losse considera como actividadesinvestigaci6n dey desarrollo. El mantenimiento de la posici6n en
el mercado frente a una competencia cada vez mayor requeriracapital a Iar_;o plazo para una modernizaci6n continua y mayoreficiencia, aL:i como nuevas tecnologias. 

Si 
 ien la politica cambiaria del pasado ha obstaculizado a la
industria, e dado poraso su administraci6n hacia launificaci6n de ]a tasa de cambio est6 sirviendo para traer m~sd61ares I Ecuador y ayudando a eliminar las distorsiones en laindustri a Una tasa del mercado libre maximizar6 los ingresos
de divisas por la exportaci6n de camarones.
 

Se requiernri cambios estructurales a fin de que la industria
pueda mantenerse eficiente a la larga y para cambiar a especiesno tradicionales. 
 Dicho cambio requerir6 capital, inversi6n,
nueva tecnologia y desarrollo del mercado.
 

La 
industria pesquera tradicional sufre muchos de los problemas
de la pesqueria en todo el mundo. Cosechas en descenso, flotas
sobrecapitalizadas y cambios 
en las preferencias de los
Consumidores estan ocasionando contracciones. 

Otro aspecto importante es asegurar que el camar6n exportado
cumpla las 
normas de calidad. 
 Los productos de exportaci6n que
no lo hagan, socavan la reputaci6n de toda la La
industria.

Misi6n Presidencial recomienda que:
 

- Se adopten normas de calidad con miras a los mercados
principales para I-roteger 
la integridad de la 
industria.
Esto es tambi6n a Iicable a otros mercados de exportaci6r. 

El cultivo de utras especies acu~ticas se ve restringido por lacarencia de tecnologia moderna y de conocimentos sobre losmercados externos y de capital. 
 Hay un inter6s considerable en
el Ecuador por diversificar su 
acuicaltura. 
 La Misi6n

Presidencial recomienda:
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- Que primero se efect6e una evaluaci6n tecnica y de las 
condiciones del mercado antes de iniciar planes especificos 
de desarrollo para esta industria. 

EL RECURSO FORESTAL Y LA CONSERVACION DE SUELOS
 

El Ecuador tiene un enorme potencial en sus recursos forestales 
para satisfacer sus necesidades dc consumo interno y para la 
exportaci6n. El recurso forestal es un componente esencial, 
tanto para satisfacer las necesidades de vivienda como para la 
generaci6n de empleos. Sin embargo, se requieren cambios 
importantes para desarrollar plenamente y sustentar este 
recurso. El sector piblico y privado tierven un papel en su uso 
apropiado y conservaci6n. A cada uno se le debe dar la 
responsabilidad por aquello que pueda desempetar de la mejor
 
forma.
 

Sugerimos que debe prestarse atenci6n a la formulaci6n de ura
 
politica forestal nacional que establezca claramente el papel
 
del sector p6blico y del sector privado.
 

La Misi6n Presidencial recomienda que el papel del sector 
pdblico ahrque: 

- La demarcaci6n completa de las tierras forestales estatales 
y la explotaci6n de estas tierras para tener rendimientos 
constantes en la producci6n de madera y para la conservaci6n 
del suelc y del agua. 

- Una mayor reforestaci6n en la Sierra para la producci6n de 
madera, el control de la erosi6n, protecci6n de cuencas 
hidogrficas y la creaci6n de empleo. 

- La realizaci6n conjunta, con el sector privado, de la 
promoci6n del mercado interno y de exporcaci6n para 
productos de madera y la simplificaci6n de las regulaciones 
sobre el control de los volimenes de madera. 

- La elaboraci6n con el aporte del sector privado, de un plan 
maestro sobre ]as necesidades de papel y pulpa, basindose en 
los varios estudios que ya existen. 

- La introducci6n de tecnologias que reduzcan los efectos 
destructivos de los m6todos de aserrio y fabricaci6n de los 
pequeios productores de tableros. 

- El otorgamiento al sector privadG de creditos a largo plazo
 
y garantias especiales para fomentar las actividades de
 
reforestaci6n.
 

- Un an~lisis de las necesidades de investigaci6n y el 
pregrama forestal. El establecimiento de prioridades y
 
financiamiento conjuntamente con el sector privado para
 
cumplir las necesidades de la investigaci6n.
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La Misi6n Presidencial recomienda que el sector privado, con 
la
 
cooperaci6n del Gobierno, pueda desempefiarse mejor 
en areas
 
como:
 

- La ejecuci6n de grandes programas de vivienda popular que
ayuden a resolver el problema critico de las necesidades de 
vivienda y de empleos en el pals.
 

- Las inversiones en reforestaci6n a largo plazo con las
seguridades adecuadas para dichas inversiones, tales como la
 
eliminaci6n de 
la amenaza de la colonizaci6n.
 

EL PEQUENO AGRICULTOR
 

La agricultura del Ecuador no 
podria considerarse sin dar

atenci6n a los pequeos agricultores que componen la mayoria de
la poblaci6n agricola. Apr 6ximadamente 340.000 familias de
 
pequeftos agricultores representan 2.4 millones de personas.

Las pequeras propiedades producen la mayor parte de la oferta
de alimentos del pais y algunos productos de exportaci6n. Los

incrementos de la productividad de estos pequefios agricultores

pueden ser considerabies con lo cual se mejoraria la producci6n

total y su bienestar.
 

Los rendimientos de los cultivos de los pequefios agricultores
 
son sigiificativamente mas bajos que los de los grandes

productores. 
 La falta de sistemas de comercializaci6n
 
efectivos, de seguridad en la tenencia de la tierra, de agua,

cedito y conocimientos t6cnicos son importantes limitaciones
 
para el aumento de los ingresos. Hay programas que estan
 
encarando estos problemas, pero con diversos resultados.
 

Estos programas no han tenido el impacto deseado porque no han
 
reconocido la tremenda diversidad entre los pequeftos

productores. 
 Deberian establecerse dos distinciones: Se

deberl-a incluir a agricultores en grupos homog4neos de acuerdo
 
con 
objetivos similares de producci6n; en segundo lugar, se

deberia determinar los factores limitantes de la producci6n
 
para cada ano de estos grupos.
 

Luego de que se 
hayan establecido las distinciones, se enfoca
 
mejor la tarea de incrementar la producci6n y la
 
productividad. 
Entonces, se podrian introducir variedades
 
mejoradas, mejores n61todos de cultivo y tecnicas para reducir

las perdidas posteriores i la cosecha. Aunque, 4stos quizas

produzcan tan 
solamente cambios incrementales, tendrian efectos

positivos en la producci6n, productividad e ingreso.
 

La Misi6n Presidencial recomienda que el Gobierno:
 

- Conceda mayor importancia a la seguridad en la tenencia de 
la tierra y a la entrega de titulos de propiedad para 



- 12 

contribuir a la consolidaci6n de la reforma, incrementar la
 
productividad 
(a trays del acceso al crdito) y fomentar la 
inversi6n. 

Amplie los programas de educaci6n, investigaci6n y extensi6n
 
para los pequehos agricultores.
 

Utilice al sector privado para tratar 
los problemas de los
 
pequenos productores. Creemos que la agricultura bajo

contrato, para Ia producci6n de hortalizas en la Sierra, y

la otorgaci6n de incentivos a la empresa privada para que
incorpore plantaciones sat6lites de palma africana de
pequehios propietarios son dos de las muchas formas en que el 
sector privado puede ayudar a aumentar la producci6n y el 
ingreso de los pequefios agricultores. 

Inicie un programa piloto para el cacao, que asocie a los
 
pequehos productores con los elaboradores con el objeto de

demostrar coma, el Gobierno y el sector 
privado, trabajando
juntos, pueden mejorar el 
ingreso del pequeflo agricultor e
 
incrementar al mismo tiempo, el 
valor agregado de las
 
expor taciones.
 

- D atenci6n prioritaria al aprovechamiento del agua en las
 
propiedades agricolas 
con miras a un mayor y eficiente uso 
del recurso hidrico existente. 

- Fomente el incremento de cr6ditos de 
las instituciones
 
financieras privadas y ajuste las 
tasas de intereses para

cubrir el verdadero costo del mercado de esos pr6stamos. 

ORGANIZACION DEL SECTOR PUBLICO
 

Las organizaciones del 
sector p6blico directamente vinculadas
 
con la agricultura incluyen-
 el Ministerio de Agricultura y

varias entidades adscritas, gubernamentales o
 
semigubernamentales. Reconocemos que Ia fformaci6n de estas
entidades paraestatales puede haber sido inicialmente 
justificada, pero muchas de sus funciones pueden ser 
desempehadas ahora por el sector privado. La revisi6n de estos 
aspectos por Gobierno los parael y planes privarles de esa 
calidad son pasos en la direcci6n correcta. 

En cuanto al Ministerio mismo, creemos que la nueva estructura
organizativa puede resultar ventajosa si se cuida de que se 
coordinen las actividades entre las Subsecretarias. Creemos 
que un personal bien preparado en el anlisis de politicas, que
colabore con el Ministro, puede facilitar notablemente la 
formulaci6n y coordinaci6n de politicas y programis. 
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Nos hemos concentrado en 
lo que creemos que debe hacer el
Gobierno para quitar las 
trabas al 
sector privado. No hemos
presentado una estrategia para e]. desarrollo de aspectos
espec'fics,-; del sector pr i vado. 
 El Gobierno tiene un 
papel que
aesempei-t Pero-ste no .el control perjudicial de laagricultura como ha sido en el pasado. Es, m~s bien, el decreat 
tn ambiente difercnte, uno que abra oportunidades para el 
sector p-i -vado qul (,s (e-cptivo y esta ansioso de participar. 

,is! umro teit .r we todos los miembros de la Misi6n
Pr cil sa u,. an c-entido honrados de servir en estaimpoi ~ a ltc . sperainos que nuestros esfuerzos sean una
 
c onr, J io<)n piia l0 Ecuador.
 

PjO1A -1 lb J 

To- ("'J t:as ri1 erent s a precios, tipos de tasa de cambio,
co.<t; 
 1 ju[ otra ci ifra variable, son las que seencont :a , v<lonts tn dtubr(2 de 1.984, cuando la Misi6n 
Preuid ,n<:
r l te t SV visita at pais. 

La Iniow i n ,-n . pobi.aai~n, comercio exterior, Producto.[ntterno h uto, !L p~er capita, uso de .a tierra, etc., proviene
de ai~j as r:ub1_icacine: es 3taddjstjca de diversas agencias
Cuber.nameit a i]e s rihe] :U ado,, como de Entidades Internacionales
 
de DesaI . .
 

I NTRODUCC ION
 

El. ic-u.ado- 'ft- uit.ado en la Costa Noroccidental del
Contininte Sud7americano 
 y la Linea Equinoccial. Limita alnorte con Colombia y con el Perci al- Este y al Sur y hacia elOeste con el Oc6ano I)acifjico. Ocupa una superficie de 271.000

kis ('27, 1 millones de 
hecti reas) y se extiende por 714 kmsde Nor'r{ a SLIr y 658 kms do i:;ste a Oeste. Se puede comparararoto:<imad entu su tamaho con el del Estado de Colorado. 

El pals cuenta con cuatro regiones topogr~ficas distintas: laCosta o llanura costera, la Sierra 
o las tierras altas, el
Oriente o la selva oriental y las Islas Galpagos. 

La poblaci6n se acerca 
a los 8'500.000 habitantes y su
crecirniento es aproximadamente de 
3% por ai]o. M~s el 55% de
la poblacin tiene menos de 
20 afios de edad. La poblaci6n se
divide casi igualmente entre la Sierra 
(47%) y la Costa (49%) ;y el resto, una pequena cantidad, habita las Islas Galapagos y
el Oriente. Alrededor del 55% de la poblaci6n vive 
en zonas
 
rurales.
 

La econoina ecuatoriana es relativamente pequeha. Segn elBanco Mundial, el producto interno bruto en 
1983 fue de US$12.8

mil millones, con un 
ingreso promedio per capita de US$1.150.
 
La actividad petrolera de los 
6 ltimos afios trajo un mayor

crecimiento econ6mico, perc 4ste 
no fu6 compartido
 



uniformemente por todos los sectores, especialmente el sector
 
agricola. Ademas, el mejoramiento general del nivel de vida se
 
ve limitado por el r~pido crecimiento de la poblaci6n y por la
 
mala distribuci6n de los ingresos.
 

Los principales sectores de la economia son la agricultura, la
 
industria, el petr6leo y los servicios que, en su conjunto,
 
constituyen m~s de los cuatro quintos del producto interno
 
bruto. La agric.iltura sigue siendo la base fundamental de la
 
economia. Ocupa casi la mitad de la fuerza de trabajo, 
contribuye con 15% del producto interno bruto y genera casi un 
quinto de las divisas extranjeras. Los principale:; productos 
de exportaci6n principales son: banano, cacao, caf4 y los 
productos del mar. 

Repdblica independiente desde hace mucho tiempo, el Ecuador ha 
tenido un gobierno democrtico desde 1979, luego de un periodo 
de gobierno ilitar. Las dos funciones constitucionales mas 
altas del poder ejecutivo son objeto de elecciones directas y 
el gabinete est6 compuesto por 11 ministros que scn nombrados 
por el Pcesidente. El Congreso unicameral tiene 71 miembros 
elegidos por un periodo de 4 anos. El gobierno actual 
encabezado por el Presidente Le6n Febres Cordero, asumi6 sus 
funciones en agosto de 1984. 

SITUACION ACTUAL DE LA AGRICULTURA Y ALIMENTACION
 

El Ecuador tiene una superficie total de 27,1 millones de 
hect~reas de las cuales 6,3% est~n cultivadas, 13,7% son 
pastos, 52,2% son bosques y el 27,8% resto est dedicado a 
varios otros fines. El sector agropecuario est6 formado por un
 
gran nmero de pequehas propied-ades y muy pocas propiedades
 
grandes, como resultado de la estructura colonial tradicional y
 
los programas de reforma agraria. Su rendimiento en la decada
 
pasada fue mas bien pobre, y no pudo ir a la par con el
 
crecimiento de la poblaci6n. El descrubrimiento de petr6leo en 
la Regi6n Amaz6nica, en 1967, distrajo la atenci6n de la 
agricuitura que habia sido, tradicionalmente, la prir.cipal 
fuente de crecimiento econ6mico. Los rendimientos promedio de 
los cultivos priucipales se estancaron. La producci6n de los 
cultivos alimentarios del pais disminuy6 en un promedic del 3% 
anual, debido principalmente a los precios, a los sistemas de 
comercio, a la falta de incentivos para la comercializaci6n, y 
a las politicas que aumentaron la importaci6n de alimentos, 
subsidiaron las compras de los consumidores y favorecieron a 
los productos de exportaci6n tradicionales. Por consiguiente, 
el nuevo cgobierno se encuentra ante un sector agricola que 
sufre de una d6cada de abandono. Con el estancamiento de los 
ingresos por el petr6leo hay un interes renovado en dar mayor 
enfasis al desarrollo agropecuario. 

La producci6n agropecuaria proviene en su mayor parte, del
 
sector privado. Sin embargo, el Gobierno interviene en la
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comercializaci6n para estabilizar 
los precios para el productor

y el consumidor y en la distribuci6n de alimentos a los
consumidores m~s pobres. 
 El Gobierno tambi6n adminlstra los
controles de insumos y lieva a cabo la mayor parte de la
 
investigaci6n agricola.
 

Los cinco cultivos principales son: 
 caf6, cacao, maiz duro,
arroz 
pilado y maiz suave que ocupan el 74% 
del total de la
tierra cultivada del pais. 
 En cuanto a su valor, el cafQ, el
banano, el cacao, los camarones y el pescado son los productos

m~s 
importantes de exportaci6n. 
Los alimentos importados
incluyen trigo, soya, algod6n, cebada y avena. 
 Casi todos los
insumos quimicos y mecanicos utilizados en la agricultura son
importados. Sin embargo, el 
Ecuador nunca ha dejado de
mantener una 
baianza comercial agricola positiva, aunque 6 sta
ha disminuido notablemente en los 6 ltimos afos.
 

El sector agricola muestra bastante diversidad, con tresregiones qeogrficas y climfticas distintas. 
La Sierra y la
Costa ocupan cada una 
m6s o menos un cuarto del total del
territorio, mientras que el Oriente comprende la mitad.
Aunque, el Oriente tiene 
un 
inmenso potencial, est6 escasamente
poblado, es 
muy boscoso y no constituyn una importante zona
agricola. La regi6n de la Costa 
es una de las llanuras
tropicales ms fertiles del hemisferio Occidental y el
principal recurso agricola del Ecuador.
 

La Costa tiene 
un clima mas calido (con temperaturas mensuales
promedio de 26.50 centigrados) que el de la Sierra 
(con
temperaturas nedias anuales que varian entre 
10 y 15 grados
centigrados) . Una precipitaci6n ms confiable permite la
cosecha de dos cultivos por aho, en algunos casos. Los
nultivos tradicionales de la Costa 
son los de exportaci6n:
caf6, cacao, banano y caha de aztcar. Tiene una concentraci6n
 
mayor de fincas comerciales (de 5 o m~s hectireas) que la
Sierra o que el Oriente. Solo el 30% 
de la tierra labrantia

est6 siendo cultivada en la regi6n. 

La Sierra tiene climas diversos y se cultiva una gran variedad
de productos en la regi6n. Los cultivos alimentarios - trigo,
cebada, papas, choclos, fr~jol y hortalizas - y la producci6n
lechera son los m~s importantes. El 63% de la 
zona arable est6
 en producci6n. 
 La mayor parte de las pequefias fincas del pals
(menos de 5 hect~reas) estdn concentradas en esta regi6n.
 

Hay un 
potencial de crecimiento considerable en todo el pais.
Los recursos en tierras 
son abundantes y solo el 44% 
de la
tierra de cultivo disponible y el 62% de la tierra de pastoreo
estan actualmente aprovechandose. 
Con el mejoramiento do los
servicios de cr6dito, comercializaci6n y extensi6n, Iaproductividad de los productos principales podria aumentar
sustancialmente en las tierras actualmente cultivadas.
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Tambi6n podria aumentarse el desarrollo de productos de
 
exportaci6n agricola no tradicionales. La racionalizaci6n de
 
las politicas de subsidios y de impuestos, que ahora
 
distorsionan los precios, v los incentivos mejorarian
 
notablemenrit ]ais perspect vas de un aumento, tanto las
 
oxportacionuts trdicionales como no tradicionales.
 

Los cuIItivus al imiwtarios ma-s importantes dentro del pais son: 
ma s51 v,7 , aar :, 1eada, papas, pl( tano y yuca.
Tradlc i im.:It los c.imentos b~sicos han sido el arroz en la 
Cos ta lJa3 pa. , n .a Sierra. Sin embargo, el pan de ttigo 
se K cOFIVE t6id< n l a imento mis importante, en gran parte 
poL el duiil Goier:no al trigo, que es el principal
alimento impolrtl(do. 

La jpi L ~. i~ ,, : to0: na generalmente no tiene deficiencias en 
cuanto -I 7 1]11o!, -m-rCi.0 tico de los alimentos, nero existen 
alguno; aplw. jnutr .ci onales enre Io; sectores de bajos 
i3J1 . Ii tr:it-.r d, rt,' olvor estI probLema, alimontos de 
haj) c<tti) ,B in V para todus los grupos de escasos 
in I,.,- v 1 ' , ci.c OS eigVjnos productos alimenticios son 
co)ilt, -W); l I ,010 o E0lI. crecimiento del ingreso 
p r Oiiha 3.9 ,-ir :p it, ., c'omo resuitado del auge petrolero, 
00c, 1Wi, ,3l~lun,: ! el'III, 0it icIol~ ~S en tipo de alimentaci6n.
 
Ladiaa,; pan (i.,w trigo, de azt car refinada, de aceites
 
VOJeta in. , d, cd-n'-, de i:os , de pcllo aument6, mientras
 
]isni nuvo%1~ a~nIa de papas, arroz, gi:anos y az6car no
 
r e f in a d a
 

POL[ITICAS AGROPECUARIAS 

Las politicas (30 precios v tasas de cambio han restringido, en 
genera]., el rdpido v eticiont. creciiento agropecuario y la 
eopan;i.6n do las export: acion t g icolas. Estas politicas, 
o -ci t,:ada,'s (10ranr, a].gunas d6cadis y encontradas por el actual 

-gob. jrn ,onall(1 orsi ]a asig(nacion de insumos a los 
prod ucto :UC a:ga:opec ar i on y de a]imnoto a los consumidores. 
Aun u II..ei r n Loncionadas, el- resultado de estas politicas 
eCs n excO-, do of> rta do algunos insumos y productos y una 
escasoe (t: ot 3o . MNis a6n, estas politicas crean la 
incertidumi e ntre los productores, inversionistas y 
consumidors en relac.i6n con los precios y la disponibilidad de 
insumos y producCus, tanto en el mercado interno como en el
 
irtternacioial.
 

Precios minimos al productor 

El presente qobierno intenta estimular la producci6n interna de
 
unoE 20 productos agropecuarios, a trav~s de la fijaci6n de
 
precios minimos para los productores, basados en estimaciones
 

http:eopan;i.6n
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sobre costos de producci6n.i/ En teoria, la Empresa Nacional
 
de Almacenamiento y Comercializaci6n ENAC est6 lista para
 
comprar los productos cuyos precios de mercado bajan del nivel 
de precios minimos y lurvgo a almacenarlos para revenderlos 
cuando hay poca o erta y los precios son mis altos. Sin 
enbarqo, en Ia pr ctica, ENAC ha tenido un Axito limitado con 
los programas de sustentaci6n de precios. La capac.idad de 
aimacon amiunto d e cerieales de ENAC ha sido adecuada eon el 
pasado p[ero oxtr'emadamente limitada para otros productos. ENAC 
ho reali zado ope raciones do compra de muy pocos productos y ha 
Leni,) A(n menos experienca en ventas. ENAC pretende ofrecer 
todos 1o. se:vicios indispensables por cuenta propia (tales 
como ]icnnamiento) en lugar de utilizar los servicios del 

otyivado comescctni (tales almacenamiento a trav6s de la 
comp -- vnta dre recibos de almac6n). En genera., ENAC ha 
tenioo no ir pacto en ios precios reales al prodctor. 

0i ,1:c.ile , ons quo los productores apoyen !as compras
de JNAC .i mn toner los precios durante los perfodos de 
gyrnde 'oz..y , duona produccion, no se dan cuenta de que
ENAC ,:be iroo "a , deo[ ar aones venta cuando las cosechas son 
uscuasa naa md L0a to tendencia alcista de los precios y 
recuperr to." cut)o; de almacenamiento e inventarios. 

Los prees de,lo_ 20 oroductos estin distorsionados en cuanto 
a su Lo realide escasez, puesto que son fijados 
aWiAi1S1,tivamente sobre la base de los costos de producci6n 
irOMPli", Rs indudable que se producen algunos errores debido 

a inK diaro imadecuados sobre costos de producci6n, pero es an 
Us ro n 'echo de que no se tomen en cuenta todos los 
eoactos do !a,emanda (ya sea de los elaboradores intermedios o 
los consumido-.s finales) . Consecuentemente, los precios
minimos no rel .,an el valor real de la escasez (econ6mica) de 
estos proda.co. Lo es mas, los valores de los productosL que 
e.tin di.strsioadis en i;elaci6n con los demos. De este modo, 
estoe precios administrativos inducen a los productores a 
prodicir contidades diferentes de productos de aquellas que los 
elaboradores y los consumidcres finales realmente quieren. 

1/ Estos puoductos son: arroz en cascara, cafia de azucar, 
cebada, leche, maiz duro, soya, algod6n rama, algod6nen 
desmotado, semilla de algod6n, aceite crudo de palma, pasta de
 
soya, aceite de soya semirefinado, aceite semirefinado de 
palma, came, cafN, cacao, banano, trigo, papas y camarones.
 

http:proda.co
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Este resultado se ve agravado por 
una segunda realidad: los
productores estgn inseguros de si ENAC realmente comprarA las
cantidades suficientes de productos para mantener los precios
minimos. 
 La limitada capacidad de almacenamiento de ENAC para
ciertos productos le impide sustentar los precios mininmos

mediante operaciones de compra. 
Ademas, ENAC ha reducido losprecios minimos de aigunos productos cuando el precio de
mercado ha caido (por ejemplo, el de la soya) disminuyendo aun 
m6s su credibilidad ante los productores. 

La Misi6n Presidencial recomienda que: 

6-El n mero de productos con precios minimos sea reducido de 20 a no mas de tres 
o cuatro, aquellos que son politica y

econ
 6micamente ms importantes.
 

-Se eliminen gradualmente todos los productos del programa de
 
precios de sustentaci6n.
 

-Los precioF; minirmos sean fijados sobre la base del precio
promedio en los mercados internacionales (CIF), calculado a la tasa de cambio de mercado libre para alg6n periodo

inmediatamente anterior. 

-El punto de intervenci6n para los precios de vrita sea fijado
sobre la base de 
un margen porcentual (10 
a 20%) entLe elprecio de mercado y el precio minimo 
(Por ejemplo, cuando el
precio del metcado Ilega a un 20% por encima del precio minimo,
ENAC comt-nzaria a vender). 

-Se quite a ENAC los servicios de almacenamiento (venderlos al
sector privado) y se 
administre el programa de sustentaci6n deprecios minimos a trav6s de la compra-venta de recibos dealmacen negociables. ENAC debe restructurarse y transferirse 
tantas de sus funciones como sean posibles al sector privado. 

-Se organice y implante MAG unse en el sistema de informaci6nsobre producci6n y mercados (informes de perpectivas sobresuperficies, rendimientos, producci6n, precios de las tierras e
informes sobre la producci6n y los precios reales).
 

Precios m.ximos al consumidor
 

El gobierno tambi6n fija los precios maximos a]. consumidor para
algunos alimentos b~sicos. 
 Los precios est~n basados en los
costos de producci6n y su prop6sito es el de mantener bajos los
costos de los alimentos b~sicos para los consumidores urbanos
quienes tienen una importancia politica. El n6mero de estos
productos fue recientemente reducido a solo seis, de los cuales
cuatro son productos alimentarios: az'car, harina, leche
 
liquida procesada y arroz pilado.
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La Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT), bajo la 
jurisdicci6n del MAG, tue creada en 1973 para garantizar !a 
disponibilidad de productos alimenticios al por menor y a los 
precios m6ximos oficiales. El impacto de ENPROVIT en el nivel 
general de precios de los productos de precios controlados, se 
considera insignificante debido a las cantidades relativamente 
pequehas que comercializa. Lo que es mas, ENPROVIT ha 
sobrepasado su imbito original y sus lugares de expendio se han 
convertido esencialmente, en tiendas estatales de viveres con 
un gran surtido de productos, que incluye productos no 
alimentarios, tales como licores y articulos de tocador. 
ENPROViT tr&jaba a p6rdida y constituye una carga adicional 
para el fisco. 

Es improbable que los precios m~ximos oficiales sean realmente 
los precios efectivos para algunos de los cuatro articulos de 
primera necesidad. Por otra parte, parece que los precios 
efectivos (del mercado) tienden a ser m6s altos que los 
oficiales. Por ejemplo, el precio oficial de la leche a nivel 
de finca es S/ 12 por litro y el de la leche procesada es S/ 25 
por litro, mientras que la Leche envasada y procesada se vende 
hasta en S/ 32 por litro. 

Las distorsiones introducidas por los precios miniiim, al 
productor y los precios m~ximos al consumidor pueden resultar, 
realmente, en una menor calidad y cantidad de los productos 
disponibtes a los consumidores. Para mantener las utilidades 
de los productores y procesadores y asegurar la oferta de 
productos, el MAG debe permitir que los precios se acerquen a 
los niveles del mercado. La leche es nuevamente un ejemplo.
 
El precio del litro de leche a nivel de finca ha estado 
increment~ndose, mientras el precio m~ximo al consumidor se ha 
mantenido constante. Las utilidades de los procesadores de 
leche se veria reducida substancialpente si toda la leche se 
vendiera realmente al precio mximo oficial. Debido a esta 
reducci6n de las utilidades, en lugar de venderla como leche 
liquida procesada, se est6 utilizando una cierta cantidad 
en la producci6n de derivados como la mantequilla, queso y 
otros no sujetos al control de precios. Por otro lado, la 
leche no procesada vendida a los pobres del area urbana es 
diluida con agua, vendida en litros no completos y descremada 
para utilizar la leche y la crema en los derivados. 

Mientras que la "leche cruda" vendida a los sectores pobres del 
area urbana parece ser distribuida a los precios m~ximos
 
oficiales, !a calidad es muy deficiente y su volumen muy
 
probablemente ha sido reducido. La leche de alta calidad
 
(envasada, pasteurizada y homogenizada) contin~a vendiendose a
 
un precic bastante m~s alto que el muximo oficial. Los 
consumidores urbanos pobres han sido perjudicados, en verdad,
 
por el intento de controlar los precios.
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La Misi6n Presidencial recomienda:
 

- Eliminar. tan pronto como sea posible, los precios m~ximos

oticiales para los cuatro productos agropecuarios (leche
procesada, harila (w2 Lrigo, arroz pilado v az6car) que
todavia o:sJ;ii s jetos a controles de precios. 

- Resti La l ENPROVIT SU prop6sito originail de distribuir
a1imet: a los consumidores pobres y trasladar el1__!)aSicos
I:est e fiunciones al sector privado. Exa: nar corno dou!ws 

altelltiva, los medios <jue tiene el 
 sector privado para
provete r de al. imentos al sector de escasos recursosecono()ii s. 

Quitar. ,. idVT suL3 a1macenes mas grandes, ubicados enlos ea, mdi; alta<, uedia y en los grandes centrosurbane va- Im stos a]macenes al sector privado. 

Rediuc In,'wtltl 10n , i o serie re ativamente grande
de pdwta iNN \ Ve (NIIwoestan compitiendo actualmente 
con O I I5,,, , l a de expelldio privados) unosa 
pocos prw:reu; baics, como lwe el objetivo original. 

Cons d,.. l 1,Iofrenci ac on .e 1Us IncaIUo s para alimentos 
5asi C !d fin Jo aLIm1ntar a f ta. La leche es unej emp e pod ria ahas tece r. a los consumiciores de menores
mciLI L! Je -~ polvoS (I on barata pero sana,obtenida
(qw.'is) en cond iciones concesionarias de donantes 

,extra! _v ,stos poductos podrian proveerse mediantesubsi 0.; a cds-o- [:or medio de ENPROVIT y tambi6n 
pOdl:ia ) o s iil pir Dlico en lugares de expendio del.secto] il) c.. precios del mercado (aunque a precios masiL),,~-'trlaciow con la leche fresca debido a diferencias
de ad) A-1. mismo tiempo, se permitirla cue el precioIE 'aZ e licluida )roduclda en el pals busque su nivel en 
e ner:ado. Es te doble sistema estimularia un incremento
de la pru(_ucci6n nacional, y su resultado seria una mejor
canticdad de leche d4o mejor cal.idad para todos los 
consuInidore2;. 

Un programa de esta natU!-aleza podria ejecutarse bajo lasuper i si6rl (IC u1a junta de control de la leche, conformada porproductoies, procesadores, consumridores y representantes delgobie-:o. La func i.6n de esta junta sera l.a de cuidar de quelos productos lacteos destinados al sector de mnores recursos
economicof. n',o se oesvie hacia e] mercado de leche liquida 

Tasa ( cainbic sU)byeraluada 

La tasa oficial. de cambio se mantuvo a S/.25 por US$1 durante!a d6cada del 70 pero einpez6 a sobrevaluarse progresivamente a
principios de los ahos 
80. El 
sucre ha sido devaluado varias
 
veces y una paridad m6vil 
(que devaluaba diariamente al sucre
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en cinco centavos) fue establecida en marzo de 1983. La tasa 
de cambo oficial fue de aproximadamente S/.60 por US$1, a 
comienzos de agosto de 1984, mientras que la tasa del mercado 
libre fue do casi S/.00, cuando entr6 en funciones el gobierno 
del In(. Le6n Febres rordevro. 

El resultado de que el comercio de muchos productos dehia
 
realizarse a 
 una tasa de cambio sumamente sobrevaluada fue el
desestimular !as exportaciones y subsidiar las importaciones.
Los ingresos recibidos por los oxportadores fueron reducidos a 
menos do la cantidad que hubieran recibido a la tasa de cambio 
del meicado libre, puesto que los exportadores recibieron 
sucres a una tasa de cambio inferior sobrevaluada. (En efecto,
el precLo en d6iares pagado por las exportaciones ecuatorianas 
flue arti.icialmente alto). 

Loa:s i-m[prtado:es ncuaLorianos han pagado precios en sucres 
retLtfva.mente hajos poe sta que ban podido obtener d6lares a una 
tasa de ambio sabrevaluada. El sector agropecuario se vio 
afect ,id nLativamente de dos maneras. En primer lugar, esta 
palitiCe, ti mu&LO la importaci6n de alimentos a precios
atit:icialmnt..- bajos, en detrimento de la producii6n
nacional. En segundo lugar, esta politica sobrevalu6 las
 
exportaciones y redujo su c;mpetividad en el me rcado mundial.
 
Otro efecto Fue ,c d ,L ,whsdiar' as impartaciones de insumos
 
agricolas (tales'' cama Leart:lizantoes) lo que ha tendido a
 
incrementar la yroduc-en igr pecua ia
 

La Lasa de cambio sobrevaluada ha incentivado un amplio
comercio iLegal, ya que los exportadores han procurado obtener 
ms ingresos en sucres y depositar sus ingresos de divisas en 
bancos extranjeros. Ademns, las estadisticas sobre comercio
 
exterior fueron alteraras, toda vez que los comerciantes
 
r:ecu, riewon a la subfacturaci 6 n do !as exportaciones y

sorefacturacion de las importaciones, asi como a! contrabando
 
dirctoi. Por ejemp.o, soe a stima que en el comercio camaronero 
apr ximadamente 100 millon s de daiares anuales no ingresaron
 
en .a reserva monetaria on d iv.sas, debido al requisito

implantado por el gobieno anterior de que se exporte 
 a la tasa 
oficial de cambio. 

El gobierno del Ing. Len Febres Cordero ha actuado 
oportunamenue para unificar las tasas de cambio para la mayoria
de los produntos de exportaci6n y reducir el nmero de dichos 
productos que deben negociarse a la tasa oficial. El nuevo 
gobierno estableci6 un sistema triple de cambios: tasauna 
ofical de por una tasa deS/.66.50 dolar; intervenci6n dei 
Banco Central de S/.96 por d6ar; y una tasa del mercado libre 
que, en agosto 10 de 1.984, era casi la misma que la de 
intervenci6n pero que se increment6 a S/i.113 por d6lar en 
octubre del mismo aho.. 

El sistema triple de tasas est6 siendo empleado todavia con el 
fin de canalizar los subsidios hacia ciertos sectores. Todos
 

http:S/.66.50
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los 
insumos agricolas (fertilizantos, semillas, etc.) 
se
 
importan a la tasa 
oficial de cambio de S/.66.50 por d6lar al
 
igual que el trigo. Esto constituye un sabsisdio implicito en
 
sucres del 41% a estos productos, dada la 
tasa del mercado
 
libre de $113 por d6lar.
 

La mayoria de las exportaciones estdn valoradas a la 
tasa
 
regulada de cambio. El 
camaron se exporta, actualmente, a esta
 
tasa de cambio (S/.96 por US$1) 
pero ya que la tasa de mercado
 
libre, 
es de S/.113 por d6lar, es probable que se sigan

practicando algunas subfacturaciones con la consiguiente

p6rdida de divisas. 
No se requiere que las exportaciones

agricolas se realicen a la tasa oficial (S/.66.50 por US$1)

s6lo unos pocos productos se 

y
 
negocian a la tasa de intervenci6n
 

del Banco Central.
 

Un problema que se 
vuelve cada vez m~s dificil es la continua
 
disminuci6n del valor del 
sucre con respecto al d6ar en el
 
merca~o 
Libre y el creciente grado de sobrevaluaci6n de la tasa 
oficial de cambio y !a de intervencion 6al Banco Central. 
Cuando el gobierno del Ing. Febres Cordero asumi6 el poder, la 
tasa oficial estuvo sobrevaluada en alrededor del 33% 
y la tasa

de cambio do irntervenci6n del Banco Central era rugs o menos
 
igual a la del mercado libre. Al presente, Ia tasa oficial
 
esta sobrevaluada 
en un 41% y la de intervenci6n en un 15%. 
Pareceria que el gobierno debe actuar rpidamente para reducir
la tasa de intervenci6n y transferir mis productos a 
las tasas
 
de cambio del mercado libre. El mantener subidios a las
 
importaciones privilegiadas de trigo y de 
insumos agricolas es
 
cada dia Ans costoso.
 

La Misi6n Prsidencial recomienda:2/
 

- Continuar la transici6n hacia una tasa de cambio unificada
 
de mercado libre para las exportaciones.
 

- Transferir los 6ltimos productos agropecuarios al regimen
de tasas de cambio del mercado libre; aquellos que todavia
 
se exportan a una 
tasa oficial sobrevaluada.
 

- Eliminar toda bonificaci6n estatal a las exportaciones

(destinadas a compensar p~rdidas en el comercio debido a la
 
sobrevaluaci6n del sucre) o cualquier impuesto.
 

2 /Todas !as recomendaciones 
relacionadas con transferencias
 
de productos agricolas hacia el 
rcgimen de mercado libre se

aplican tambi rn a las exportaciones e importaciones de todos 
los dem6s sectores. Todo el comercio exterior debe ser
 
realizado al tipo de cambio de mercado libre, a fin de que la
 
economia ecuatoriana identifique y explote plenamente sus
 
ventajas comparativas.
 

http:S/.66.50
http:S/.66.50
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Elininar el acceso preferencial a las divisas de las
 
reservas nacionales para las importacionus de trigo e
 
insumos agricolas y exigir que todas las divisas para las
 
importaciones sean adquiridas al tipo de mercado libre.
 
(Puesto que se eliminar6 una cantidad substancial de
 
subsidios, esta reforma tendra que realizarse por etapas).
 

Eliminar a) los precios de referenci para la venta interna
 
de fertilizantes, productos agroquimicos y otros insumos
 
agricolas; b) permitir la participaci6n de las
 
instituciones estatales en la fijaci6n o regulaci6n de los
 
precios de estos insumos, dejando la acci6n del mercado
 
libre para determinar los precios y la asignaci6n; c)

establecer precios m~ximos para el trigo y d) otras medidas
 
de control del qobierno en la fijaci6n o regulaci6n de
 
precios. Debe dejarse que el precio de la harina de trigo y

el pan sean determinados por las fuerzas de. mercado.
 

Precios subsidiados y controlados de los insumos
 

Los insumos agricolas importados (tales como fertilizantes y

agroquimicos) estin sujetos a precios de referencia, que

resultan en un subsidio a los agricultores debido a la
 
importaci6n a tasas de cambio sobrevaluadas. Las regulaciones
 
gubernamentales requieren la fijaci6n de precios basada en los
 
costos de importaci6n y de cualquier proceso de elaboraci6n
 
correspondiente, de tal suerte que el subsidio en 
la tasa de
 
cambio sea transferido a los agricultores/.
 
El subsidio al precio de los insumos agricolas importados y el
 
subsecuente control de los precios distorsionan adn m~s las
 
sefales econ6micas. Se importan mayores volumenes que los
 
que se importarian a las tasas mas altas del mercado libre,
 
Esto estimula un incremento de la producci6n agropecuaria

superior 
a la demanda que habria por parte de los consumidores
 
si los insumos se importaran a las tasa: del mercado libre y a
 
precios del mercado. Puesto que la demanda no es considerada
 
al fijar los precios de los insumos, los precios relativos se
 
distorcionan tambi6n, tal como sucede con el conjunto de los
 
precios minimos para los productos, lo que da como resultado el
 
uso insuficiente 
o excesivo de cada insumo y una combinaci6n de
 
productos inadecuada. Esta situaci6n distorsiona a'n m~s el
 
nivel de producci6n agricola en comparaci6n con la demanda de
 
los consumidores.
 

!/De manera semejante, el subsidio a la importaci6n de trigo
 
se transfiere a los cosumidores finales a traves del precio
 
maximo para la harina de trigo.
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Poca coordinaci6n de la Politica de Precios y de Tasas de Cambio
 

Varias instituciones gubern-.,rtertales intervienen en 
la fijaci6n

y administraci6n de los precios y de los 
tipos de cambio. La
 
Junta Monetaria Liene a su 
cargo la politica cambiaria. El
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) cuenta con ENAC y

ENPROVIT, que colaboran en 
la fijaci6n y administraci6n de
 
precios minimos y maximos de los productos. El Ministerio de

Industrias, Comercio e Integraci6n tambi6n participa en la
 
fijaci6n y el control de algunos precios. Adicionalmente,
 
varias otras entidades del MAG intevienen en la fijaci6n y

administraci6n de precios.
 

En el coitrol de precios participan ahora numerosas
 
injtituciones del Gobierno, 
a varios niveles, con poca o
 
ninguna coordinaci6n en el proceso de 
fijaci6n, vigilancia e
 
imposici6n de 
los precios minimos y maximos para los productos,

los precios de los insumos y las 
tasas de cambio.
 

Los resultados previsibles son politicas a menudo incoherentes
 
y muchas veces, completamente contradictorias. Por ejemplo,

las importaciones altamente subsidiadas de trigo (S/.66.50 por

d6lar) reducen substancialmente los incentivos para la
 
producci6n nacional. Al mismo tiempo, se han fijado precios

minimos para el trigo (incrementados en octubre/84) para

estimular la producci6n nacional. 
 Asi mismo, varias entidades

del gobierno han realizado esfuerzos notables y generalmente
 
iiifructuosos para mantener las ganancias del sector
 
agropecuario, garantizarl2 utilidades justas, darle los
 
incentivos apropiados, proteger a los consumidores y asegurar
 
una oferta oportuna. El resultado final de todas estas
 
intervenciones ha sido la incertidumbre entre 
los agricultores,

productores y consumidores con respecto a los precios, el
 
ineficiente uso de los recursos y la excesiva o muy poca

producci6n de algunos productos en 
relaci6n con las cantidades
 
que los consumidores ecuatorianos desean.
 

La transici6n hacia un r~gimen de mercado m~s libre del sector
 
agricola requerira una atenci6n cuidadosa a la ejecuci6n de una

politica de desarcollo agricola integrada y coordinada en todas
 
las esferas del gobierno. Es necesario que funcionarios
 
superiores del gobierno coordinen dicha politica en 
consenso,
 
contribuyendo asi a reducir la tendencia hacia acciones
 
contradictorias por parte de cada ministerio. 
 Esto tambi~n 
creara un marco para diseflar planes operativos incs sistemticos 
en relaci6n con la agricultura y para vigilar y coordinar la 
ejecuci6n de politicas y prograrnas. 

Afortunadamente, el gobierno del Ing. Le6n Febres Cordero ha 
reconocido las ineficiencias y fallas de tales intervenciones
 
gubernamentales en ej 
mercado y ya ha tomado algunas medidas
 
encaminadas a mejorar la situaci6n.
 

http:S/.66.50
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La Misi6n Presidencial recomienda que:
 

- Se constituya un Consejo de Gabinete para la Alimentaci6n y

la Agricultura, 
a fin de mejorar la formulaci6n y

coordinaci6n de politicas, Consejo que estar6 presidido por

el Ministro de Agricultura y conformado por 
 los Ministros

pert-rientp* y otros funcionarios. E1 Consejo inicialmente
 
debe dedicarse a formular e implantar una politica de
 
desarrollo agricola 
a todo nivel del gobierno.
 

- So constituya una Unidad de Planificaci6n, de Politicas y

An~lisis dentro del MAG para coordinar las politicas y los
 
programas entfe las Sabsecret7,rias y llevar a cabo

actividades de planificaci6n y an lisis adecuados.
 

A! presentar todas estas recomendaciones, reconocemos que los

ajustes contemplados no ser~n neutrales, sino que 
seran
 
ventajosos para algunos sectores y castigar~n a otros. 
El

gobierno debe considerar atentamente estas repercusiones y
responder con programas de corto plazo, con el fin de facilitar 
los ajusteL necesarios. Estamos convencidos sin embargo, queestas recomendaciones, si se las pone en practica, llevar~n laeconomia hacia una 
oferta m~s abundante y menos costosa de
 
alimentos y fibras e incrementar in los ingresos 
en divisas por

las exportaciones agricolas, lo cual beneficiaria a todos los
 
ecuatorianos.
 

El Sector Ganadero 

El creciriiento del sector ganadero ha sido en general,

insuficiente para avanzar al mismo paso 
que las necesidades 
nacionales, aunque las condiciones climAticas de los 
dltimos
 
aflos han incidido en este crecimiento que es inferior a la

tendencia. 
 Sin embargo, una industria avicola en expansi6n ha

cornpensado, hasta cierto punto, el 
lento crecimiento de otros

productos pecuarios. Adem~s, existen oportunidades para un

incremento relativamente r~pido de la producci6n de ganado

porcino con una tecnologia moderna. 
 Pero, para invertir la
 
tendencia en las tasas de crecimiento del subsector ganadero,

se requerir6 varios ahos, incluso 
en condiciones favorables,

puesto que hay que reconstruir los hatos ganaderos del pais.
 

El crecimiento acelerado y sostenido de la ganaderia

tradicional, tanto de 
came como de leche, se enfrenta a varios

obst~culos politicos, 
tecnicos y otros relacionados con el

mercado. Uno de los principales problemas es el politico y se

refiere a la reforma agraria. La amenaza constante de invasi6n

de tierras aumenta la incertidumbre del productor ttayendo como

consecuencia 
menor capital de inversi6n destinado al sector y
una 
adopci6n m6s lenta de tecnologia mejorada. El otorgamiento

de titulos de propiedad y la sequridad de la propiedad son los
 
elementos necesarios para ]a estabilidad y crecimiento de este
 
subsector.
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Muchos tienden a considerar la producci6n de alimentos para
 
animales como una subutilizaci6n de la tierra. Su error comun
 
es el no toma, en cuenta la relaci6n complementaria de la
 
tierra pastada por el ganado ya que la mayor parte de la
 
energla vegetal producidad por estas tierras no tiene una forma
 
que puede ser directamente utilizada para la alimentaci6n
 
humana. Las tierras adyacentes tampoco son adecuadas para
 
cultivos.
 

La industria ganadera tiene tasas de p,:oducci6n y extracci6n
 
muy bajas. Las bajas tasas de reproducci6n y altas tasas de
 
mortalidad y Ln bajo nivel de producci6n caracterizan a esta
 
industria. Estos problemas se relacionan principal y

directamerite con la sanidad y nutrici6n animal.
 

La fiebre aftosa es uno de los principales problemas; siendo
 
end6mica, seria probablemente ilusorio espcrar una erradicaci6n
 
total del mal. Los 6itimos avances en ingenieria gen6tica 
prometen alguna soluci6n de este problema, pero no en el futuro
 
inmediato. Una alta t ,sa de abortos indica la presencia de Ln 
grave problema de brucelosis, con consecuencias para el consumo
 
humano de productos infectados. La leptospirosis y la rabia
 
trarismitida a trav6s de los murci~lagos exacerban a6n mas los
 
problemas de sanidad animal. 

Adem6s de la mala situaci6n de la sanidad animal, la riutrici6n
 
deficiente es otro factoL negativo. La carencia de minerales
 
es un factor principal que no ha sido suficientemente tomrado en
 
cuenta por los productores. Se deben desarrollar paquetes

tecnol6gicos sabre el aprovechamiento racional de pastizales y

ponerlos a disposici6ri de los productores. 

Para evitar un error generalizado en la asistencia t6cnica para

la producci6n ganadera, tanto la sanidad animal como la
 
nutrici6n deben tratarse en conjunto y no aisladamente. Los 
gastos que se efect6en para importar germoplasma mejorada para
ganado e~r poco rentables, a menos que se mejoren las 
condiciones de sanidad y nutrici6n. 

La Misi6n Presidencial recomienda: 

- Que se busque asistencia t~cnica en sanidad y nutrici6n 
animal y que se realicen esfuerzos especiales para difundir
 
la informaci6n obtenida a los productores ganaderos. 

Que se tomen las medidas adecuadas tendientes a mejorar el 
sistema de comercializaci6n, que tambi6n incluirian precios
superiores por alta calidad.
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CREDITO AGROPECUARIO
 

El credito agropecuarjo insuficiente es uno de los factores mas
 
limitativos para mejorar la eficiencia de la producci6n del
 
sector, incrementar los volmenes producidos y elevar el nivel
 
de vida de la poblaci6n rural ecuatoriana. Se ha estimado en
 
diversas ocasiones que menos de las tres quintas partes de la
 
demanda actual de cr~ditos es atendida. Adem~s de ello, son
 
evidentes los serios problemas en el Sistema de Concesi6n de
 
Cr~dito. Es engorroso y sumamente ineficiente y no llega a un
 
amplio seymento del sector, especialmente a los numerosos
 
peque~ios productores.
 

El cr~dito insuficiente no solamente restringe la producci6n

agropecuaria, sino tarnbi~n el desarrollo en todo el sistema de
 
producci6n de alimentos, desde el almacenamiento y

comercializaci6n hasta la distribuci6n, tanto de los productos
 
para consumo interno cono de exportaci6n. A nivel de finca,
 
falta todo tipo de cr~dito: crAdito de producci6n anual para

financiar la compra de insumos, como semillas y fertilizantes;
 
cr~dito a mediano plazo (de 2 a 3 aros) para bienes de capital
 
como maquinaria y equipo; y, cr6dito a largo plazo para

instalaciones, adquisici6n y mejora de tierras. La escasez de
 
capital, en muchas zonas rurales, se manifiesta en su peor
 
aspecto cuando va acompahada por una altisima tasa de interes,
 
muy superior al 601 anual, cobrada por los prestamistas o
 
"chulqueros". 
 La falta de adopci6n de nuevas tecnologias por

los agricultores es un problema m~s directamente relacionado
 
con la escasez de credito que con cualquier otro factor. Si
 
esta situaci6n continua sin una mejora considerable, se
 
perjudicaria seriamente cualquier esperanza de crecimiento
 
futuro del sector agropecuario.
 

La disponibilldad total de fondos prestables y ia concesi6n de
 
cr6ditos aqropecuarios est~n fundamentalmente relacionadas con
 
las politicas y fuerzas de la economia en general. En el
 
pasado, la politica de credito agropecuario se ha llevado en
 
concordancia con la politica econ6mica de desarrollo general,
 
que centr6 el crecimiento econ6mico en la estrategia de
 
sustituci6n de las importaciones. Pero esta 6ptica resulta
 
m~s beneficiosa para los sectores no agricolas que para el
 
agropecuario. Las intervenciones en el mercado y las politicas

de precios establecidas se disefaron para favorecer al p'blico

consumidor y han afectado adversamente a la agricultura,
 
impidiendo su desarrrollo y creciente productividad. La.
 
politica de las tasas de inter6s ha constituido un serio
 
impedimento para la disponibilidad de capitales. Las tasas de
 
interns nominales se han mantenido por debajo de las tasas de
 
inflaci6n y, a menudo han sido considerablemente inferiores.
 
Las tasas reales negativas obviamente han desestimulado el
 
ahorro, agravando a6n m s la escasez de recursos. M~s a6n,
 
como resultade de las regulaciones restrictivas, complejas
 
irreales y desalentadoras, aplicadas al sector financiero, el
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p6blico ha respondido manteniendo un considerable volumen de
 
fondos fuera del sistema bancario normal e incluso fuera del
 
pals.
 

La falta de capital para el sector agropecuario, si bien es el
 
resultado de varios factores interrelacionados, est6
 
estrechamente relacionada con 
la infraestructura financiera
 
misma. La obtenci6n de cr6dito se ve tremendamente
 
obstaculizada p. - un sistema increiblemente complejo y 
costoso. Las mjs importantes fuentes nacionales de cr4dito son
 
el Banco Nacio--al de Fomento (BNF), FODERUMA y los bancos
 
comerciales privados. La regulaci6n excesiva a todo nivel,
 
causa confusi6n y desaliento innecesarios. Transcurre 
demasiado tiempo entre una solicitud de cr~dito y su
 
desembolso, por lo que inuchos proyectos valiosos 
se echan a
 
perder. Lo que al principio parece ser un cr4dito barato,
 
termina siendo costoso tanto para el beneficiario como para la
 
instituci6n financiera. 
 Niveles crediticos extremadamente
 
bajos y plazos de vencimiento cortos determinan que los
 
prestatarios no puedan atisfacer sus necesidades crediticias o 
tengan que recurrir a un sinn6mero de tacticas inapropiadas
 
para obtener el cr4dito que puedan. En resumen, el cr6dito
 
agropecuario es demasiado escaso e inoportuno, y este es
 
especialmente el caso de los pequen'os aqricultores.
 

El. sistema crediticio es deficiente no solo para financiar los
 
factores de producci6n criticos, sino que tambi4n es inadecuado
 
para el futuro crecimiento y desarrollo. Resulta sumamente
 
dificil financiar las instalaciones, la maquinaria y el equipo,

las tiercas, las ,nejoras agropecuarias, sea a tray6s de cr4dito
 
o de capital propio. Las soluciones al problema general del
 
cr6dito se yen complicadas a6n mas por las limitaciones
 
impuestas por los diversos programas, cada uno de los cuales
 
tiene sus propias normas y criterios que deben ser cumplidos 
por los eventuales prestatarios. Caso especial, la falta de un
 
titulo de propiedad definitivo impide el acceso a los mercados
 
formales de capital.
 

La escasez de divisas del Banco Central hace que los
importadores agrlcnlas sean castigados con recargos de altas 
tasas de inter6s por su imposibilidad de cumplir con los pagos
 
en las fechas de vencimiento de las letras giradas a los
 
exportadores del extranjero. 
 Las pr~cticas de importaci6n

tambi6n desaniman a los comerciantes que quieren proporcionar
 
insumos agricolas. Con el deseo de 
limitar las ganancias de
 
los distribuidores en el precio para los usuarios de insumos
 
tales como productos agroquimicos y fertilizantes, se exige que

el distrinudor fije sus precios de entrega, incluso antes de 
conocer los costos totales y los gastos adicionales que
 
ocasionan los retrasos imprevistos.
 

Las compJ.icaciones burocr~ticas, la inseguridad y una
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rentabilidad inadecuada han desestimulado el cr6ditu y la 
inversi6n en el sector agropecuario, en especial de los 
financistas extranjeros. Puesto que la presencia del gobierno
en la agricultura es tan fuerte (como lo es tambi6n en las
 
actividades comerciales), el sector privadc ha buscado, sin
 
mucho 6xito, mAs ayuda estatal, La actividad agropecuaria del
 
sector privado no ha tenido libertad para buscar sus propias

soluciones y est6 esperando con ansiedad que el 
nuevo Gobierno
 
d indicios de que contara mAs con !a iniciativa del sector
privado para la soluci6n de sus propios problemas y de que
eliminarA aigunas rcestricciones que han estado impidiendo este 
desarrollo. 

El mejoramiento de la situaci6n crediticia general para el
 
sector agropecuario raquerir6 una 
atenci6n primordial al

ambiente econ6mico global, a fin de crear las condiciones
adecuad s parsa el ingreso de capitales al sector. En lugar de
intentarlo a travys do rogulaciones artificiales, deben
 
efectuarse cambios sustdntivos wara permitir que el mercado

asigne suficientes cr[ditos 
al sectoL. Este objetivo incluye
la reducci6n del riesgo de prestar capitales al sector y el
incremento ce la rentabilidad del capital invertido en 6l.
 
Pero, para empezar y 
 centrar la atenci6n en este problema, la

Misi6n Presidencial recomienda que se d 
una consideraci6n
 
primordial al capital requerido para !a agricultura en !a
 
formulaci6n de politicas nacionales que afecten la asignaci6n

de capitales (tales como la politica de tasas de interns).
Adem6s de 6sto, ser6 necesario realizar reformas fundamentales
 
en el sistema de concesi6n de cr6dito.
 

Un punto de partida Atil para ello serian los dos prestamistas

mAs importantes, el Banco Nacional de Fomento (BNF) y
FODERUMA. El BNF es la principal fuente de cr6dito 
agropecuario, particularmente a los pequehos agricultores. Los

requLsitos que los solicitantes de cr6dito deben cumplir 
son
 
demorosos y complejos, por lo que frenan el aprovechamiento del 
credito por parte de los pequehos agricultores. FODERUMA

concede pr6stamos a grupos de agricultores organizados en
cooperativas, asociaciones y comunas. 
 FODERUMA adolece de 
muchos de los problemas que afectan al BNF: una burocracia
 
grande e ineficiente, procesos de an~lisis de cr6dito que

incluye requisitos de extensos y complicados estudios de
 
proyectos y una 
lenta entrega del proclucto del pr6stamo, para

mencionar s6lo agunos aspectos.
 

La Misi6n Presidencial recomienda que:
 

- Se amplie la cobertura del cr6dito para los costos de 
producci6n y de capital a mediano y largo plazo; que se 
simplifiquen considerablemente los requisitos del BNF y
FODERIMA y se reduzca apreciablemente el tiempo para la 
aprobaci6n. 
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El BNF y FODERITMA traten de realizar un proyecto piloto de
 
corcesi6rn dc crdito sin garantia para explotaciones 
estacionales y a un afho plazo o menos, respaldados 
6nicamente por pagar6s firmados por el prestatario. Estos 
creditos de1(2en concederse a una tasa de inter6s no 
concesionaria, la cual seria indudablemente menor que la 
actualmente cobrada pOr el prestamista local omnipresente.
Un e.porierint seri de esta naruraleza puede constituir 
uan .:'.90,110Luo corivecniant a faaio kt !a Lecucci6n del 
compiicado) y cuastoso sistena. de concesin de cr6ditos 
ex i.s tet . 

Se acorte (.1 proceso de aprobaci6n de creditos en 
FODHL UMA. In comit6 de crodito, compuesto por el 
suhberontic y-los jefes de secciones (operaciones, 
financiera y pVanific.Icin) , debeLria poder controlar el 
croc itto a io(cuadamente acelerar "a atenci6n a los 
clientOsa 1 iineba],)to r otior. 

Se imparta i.I ra iento basico a los integrantes de las 
juntas d1iuv de las cooperativas agropecuaias, 
asociac on- . imnas , a fin de incr-ementar la capacidad 
de los uco.' wLC(:'ittores organizados para que tengan
accos(_: a tos pr 0oga2a financieros de los bancos y otras 
ins Li tuc ol es. 

Estas accink-s contLriluririan, on gran medida, a estimular la 
concesion de credito agroiecuario y transmitiri~n las 
indicaciones Idcuadas al sector: agropecuario privado. 

La MisinIn ces le cal recomienda adicionalmente: 

- Que banco Centrval modifique su prohibici6n de 
redescont.ar documentos a m~s de dos ahos plazo, en un 
esIfuerzo por proporcionar mros cr6dito a mediano plazo. 

- Incrementar las tasas dc interos sobre cr6ditos de 
producci6n estacionales; las tasas deben ser positivas en 
t6rrninos reales (despucs de ajustes por la inflaci6n) 
Este cambio debe it acompafhado de procedimientos de 
aprobaci6n do creditos mas rapidos, de una documentci6n 
nigs simplificada y de la buena voluntad del prestamista de 
confiar en que los r-gditos que se espera obtener de los 
cultivw- come-nciales amortizargn el pr6stamo. 

- Incentjar a los bancos comerciales a que amplien sus 
carteras de c:ccu ros agroindustriales, para incluir m~s 
mecanismos de "c_editos vinculados", mediante los cua]es el 
banco prosta capitales a. in elaborador de productos 
a Iimen tat Locon,-camente solvente, quien, a su vez, 
properrc:ina Ilnanciamiento de insumos en especie a grupos 
do acjficultores. Estos agricultures acuerdan abastecer al 
elaborador cte materias primas a cambio de asistencia 
t6cnica y .in mercado para su productos. 

http:redescont.ar
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Un factor importante que empeora la escasez de cr6ditos
 
agropecuarios es ia percepci6n de los prestamistas de que los
 
prestamos paI eli sector tienen un alto grado de riesgo. Parte 
dcl esta percepci6n se debe al sistena actual que limita o 
prohibe efectiviimente el cobro de la gaiantia en casos de 
incumpLimionvo. Sin este respaldo, los prestamistas prefieren 
ns oben colocar sus escasos rondos en pr6stamos no agricolas, 

que rin n i uaies henc-ficLos con MUcho menor riesgo. Ni el 
prestit, r-o .i el. prest-amista puede disponer de los documentos 
do propieda i costumbi-ados que facilitarian la creaci6n de 
nOeVOS inStIUt:ntos o titulos de credito, conjuntamente con sus 
CIocIvUIentos ouncomitantes (denominados tit,.los valores). La 
existenciaC Cietos instrumentos o la posibilidad de crearlos 
inc-eniontaiaincasi con seguridad. la afluencia de fondos a la 
agq- iOLI Iturna 

un ]Lc-elento inmediato y considerable de la pr-oducci6n de 
a limentos prodria lograrse, a un costo relativamente bajo, 
dando impor Lancia a los grupos de pequef-Aos agricultores 
(quiLn.&s L el la tierra), particularmente laculivan 62% de en 

Sierlr'. I> o 0equehfos productores podrian recibir ei tipo de
 
cr6Cir:u Jjuc i(ti-den facilmente y que esta' especialmente
 
or ionta.]osa sus necesidades.
 

La Mis ioi. Pro-Ider cial recomienda: 

- Desair i -1 1unIuLeVo sistema de concesi6n de cr6dito,
 
aument.undo Los, programas existentes, y con caracteristicas
 
especiabos tales como formularios de solicitud
 
simplifica.os y responsabilidad grupal por el reembolso.
 

1 Banco Centiral estima que, adems de los fondos que ha podido 
detectar, existe un cantidad sustancial do ]inero en la 
economia que es "invisible". Esto hace pensar que se podrian 
liberalizai- Las restricciones que actualmente inhiben la 
organizaci6n y operaci6n de financieras locales o cooperativas 
de cr6dito. Permitiendo la propiedad y el control local de
 
estos aiedios financieros que ser~n capitalizadas a trav6s de 
pequei)as cantidades de dinero inicial multiplicado gracias a
 
los mecanismos de redescuento del Panco Central o al 
cofinanciamiento y/o facultades de garantia de otras 
instituciones financieras del Gobierno, quizis se podria atraer 
parte de estos "activos ocultos" hacia usos mas productivos. 

El factor de riesgo en el cr6dito agricola se incrementa cuando 
no se satisfacen las necesidades de cr~dito previstos; por 
ejemplo, cuando el monto del prtstamo es arbitrariamente 
reducido por el funcionario que lo tramita, el dinero no est 
disponible para el agricultor cuando 6ste 1o necesita, la fecha 
de reembolso no corresponde a la del recibo de los ingresos por 
la venta de los productos o cuando se desperdicia demasiado
 
tiempo y dinero en la tramitaci6n del pr6stamo. Gran parte del
 
riesgo asociado con estos factores podria reducirse mediante
 
cambios en los procedimientos.
 

http:simplifica.os
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La Misi6n Presidencial Recomienda:
 

- Que el MAG forme un gurpo de estudio compuesto por las
 
autoridades monetarlas competentes, representantes del
 
sector privado y otros, con el 
fin de huscar inmediatamente
 
las formas para reducir el papeleo y simplificar J.os
 
procedimientos de cr.dito.
 

La afluencia de capital hacia el sector 
tambi~n est6
 
restringido por el 
bajo nivel de conocimientos acerca del
 
financiamiento agropecuario, el analisis del cr6dito, la
 
administraci6n del cr6dito y el grado de 
analfabetismo de
 
machos productores El gobierno deberfa aceptar la idea de
 
utilizar sistemas de cr6dito que conlleven un mayor riesgo de
 
p6rdidas pero que 
tambi6n pueden incrementar notablemente el
 
flujo de fondos a la agriculLura (tales como el programa para

pequerhos agricultres sugerido anteriormente). La capacitaci6n

adicional, tanto para funcionarios de cr6dito como para

prestatarios, reducicia, 
con cel tiempo, el riesgo de este tipo

de cr6dito. A rnedida que el monto de los 
pr6stamos y la base
 
crediticia se incrementen, tambi6n mejorar~n el 
ritmo de las
 
recuperaciones y disminuirA la proporci6n de p~rdidas.

Tasas de int'r~s que cubran los costos del mercado monetario
 

m6 , una cantidad adicional para crear un fondo que cubrir6 las
 
p~ruidas, aunque son superiores a las tasas concesionarias
 
actuales, aun estarlan muy por debajo de las 
tasas cobradas en

el mercado informal de dinero y podrian ser un incentivo para

el ahorro.
 

Es una politica general del gobierno privatizar las
 
instituciones y las ent -dades sl aqut anor 2 Lene 
y administra. Si, por ejemplo, las operaciones de ENAC fueran

liquidadas y se 
Ilevara a cabo un programa de almacenamiento de
 
productos en bodegas, esto permitiria la emisi6n de documentos
 
de titulos neqociables, de los productos almacenados. Los
 
recioos de almacn podrian ser libremente vendidos, negociados

o descontados, permitiendo a los agricultores obtener liquidez
 
y comerciar sus productos en una forma m~s 
ordenada. Esta
 
modalidad podria promover igualmente la formaci6n de
 
cooperativas que presten servicios de almacenamiento,
 
procesamiento, comercializaci6n y que, tal vez, podrian

convertirse en 
proveedoras de insumos a otras coooperativas
 
locales mas pequefas.
 

Otro importante factor en la situaci6n de capital para la

agricultura y ganaderia es la titulaci6n de tierras. 
 Titulos
 
claros y definitivos son necesarios para proporcionar a los

prestatarios una garantia que pueda convertirse en 
dinero en
 
caso de incumplimiento. Los pequehos productores que desean
 
incrementar sus hect~reas para obtener 
una producci6n mAs
 
comercial estgn impedidos de hacerlo debido a la existencia de
 
prohibiciones en cuanto al alquiler o arriendo de tierras
 
adicionales. Adem~s, la falta de 
un mercado de predios rurales
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que funcione extensamente impide la transferencia rapida de
 
propiedades. Deben reexaminarse las politicas para facilitar
 
las deliberacones por parte del IERAC, liberalizar no solo la
 
compra venta de tierras con titulcs, sino tambi~n los d.rechos
 
de tenencia y el tamafio de los predios que una sola persona
 
pueda controlar. Estos cambios deben reflejar aspectos
 
sociales y politicos, pero son tambien fundamentales para el
 
desarrollo de un sector agropecuario eficiente y moderno.
 

INVERSIONES
 

La atracci6n del capital de inversi6n, tanto extranjero como
 
nacional, a la agricultura ecuatoriana y a la industria de los
 
alimentos requiere el mejoramiento de todo el ambiente para los
 
negocios. Reconocemos que el qobierno del Ingeniero Febres
 
Cordero est6 completamente consciente de 6sto, y ya ha dado
 
pasos para aumentar la confianza de los empresarios y mejorar
 
el ambiente para la inversion, pero que queda mucho mas por
 
hacerse.
 

En los 6ltimos ahos, la incertidumbre acerca de la politica
 
econ6mica y la insatisfacci6n con el sistema de las tasas de
 
cambio controladas y m6ltiples ha tendido a fomentar el envio
 
al exter.or de los ahorros (que se estima llegaron hasta 1,7
 
mil millones de d6lares) o su desvio al mercado "invisible".
 
Adem~s de esto las disposiciones tributarias que se aplican a
 
los instrumentos y dividendos privados (Un discriminatorio 44%
 
para los extranjeros y un 20% - de retenci6n - para los 
ecuatorianos) favorecieron la compra de bonos del gobierno que
 
no pagan impuestos y que ofrecen una rapida liquidez. 

Podria ser muy beneficioso que se formule un programa claro y 
consecLI'.-nte que atraiga los ahorros del pais y el capital 
extranjero para la inversi6n on la agricultura. El Ministerio 
de Finanzas, cuya responsabilidad abarca casi todas las areas 
de la actividad econ6mic- o6blica y privada, quizas sea la 
entidad apropiada para dirigir un consejo interministerial que 
ejecute este programa. 

La Misi6n Presidencial recomienda que se considere dicho
 
programa con los siguiontes elementos:
 

- La movilizaci6n del capital que ahora se encuentra fuera 
del sistema financiero normal, permitiendo que las tasas de
 
interes reflejen las condiciones del mercado, es decir,
 
permitiendo que 6stas sean lo suficientemente altas y
 
flexibles para fomentar el ahorro interno. Los problemas
 
de ajuste podrian disminuirse, ensayandolo primero con el
 
financiamiento de las exportaciones agropecuarias, quizas
 
aprovechando inicialmente las financieras, tal como se
 
describi6 en la secci6n sobre Cr6dito Agriccla.
 

- El impulso a actividades nuevas y a nuevos instrumentos 
financieros por medio de programas de seguros o de 

http:exter.or
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garantias que atraigan y capten los ahorros, especialmente

los que ahora se mantienen fuera del pals.
 

Adicionalmente, 
se podria atraer capital a plazos para

financiar equipo pesado y mejoramient,; de la
 
infraestructura, permitiendo tasas flotantes 
o
 
reajustables. Esto podria aplicarse en campos

seleccionados, tales 
cumo las agroindustrias orientadas a

la exportaci6n que podrian ajustarse 
a dichas tasas y a las
 
cuales el gobierno quiere que se de:;tinen m~s recursos.

Otra alternativa seria la 6e emitir pagar~s o bonos, sea en
 
sucres o d6lares con 
tasas atractivas respaldadas por un

fondo de amortizaci6n o alguna otra garantia similar que

proporcione tanto seguriaad, asi como liquidez.
 

Otro aspecto del clima para la inversi6n y los negocios es el
 
efecto de 
la Decisi6n 24 del Acuerdo de Cartagena.

Primordialmente, estos requisitos discriminan contra el capital

extraniero al requerir que 
se vendan las inversiones a los

ciudadanos del pals dentro de 
un periodo especificado que,

menudo es dificil. y desventajoso, especialmente cuando la 

a
 

inversi6n es grande. Adicionalmente, requieren que se 
traiga

capital a la tasa de cambio oficial, pero que las 
remesas se
hagan a Las 
tasas de cambio del mercado incluyendo impuestos

variables y mas altos.
 

La Misi6n Presidencial recomienda:
 

- Que se tomen medidas para mejorar las disposiciones m6s
 
onerosas de la Decisi6n 24. 
 Adem~s, que 6stas incorporen

aspectos favorables para el tipo de inversiones deseadas,

tales como la preparaci6n de productos para ei mercado y la

obtenci6n de mercados para 
esos productos.
 

Otro campo de politica que influye mucho en 
la determinaci6n
 
del ambiente para la inversi6n en la agricultura es el de las

leyes tributarias. En la d6cada de 1970, 
se di6 mucho 6nfasis
 
a la inversi6n industrial facilitada por 
una ley industrial con
grandes estimulos. 
 Esta ley hizo posible, en efecto, la

deducci6n de las inversiones dos veces. 
 Se pens6 que la

depreciaci6n acelerada m~s 
la reinversi6n de las utilidades en
 
nuevos rubros de capital, sin pagar impuestos fue la principal

causa del crecimiento industrial mas que cualquier otto
 
estimulo.
 

Un programa de 
tipo similar para la agricultura, tambien merece

examinarse. 
 El agricultor individual ya est6 exento del

impuesto a la renta, pero probablemente no lograr6 un
 
crecimiento real. 
 Pero puede ser que la asociaci6n de los

agricultores para lograr una 
producci6n mayor y alcanzar
 
economlas de escala por medio de cooperativas u otras
 
asociaciones, especialmente en 
la Sierra motivados por leyes

que favorezcan la formaci6n de asociaciones agricolas sea una
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forma de alcanzar la inversi6n agricola necesaria. Al mismo
 
tiempo, es probable que dichas organizaciones proporcionen
 
mejcres paquetes de salarios y beneficios para la mano de obra 
que lo que podria conseguir el agricultor individualmente. 

Otro mejoramiento en el clima general para la inversi6n tiene 
que ver con la burocracia - los tramites que deben realizarse 
para obtener autorizaci.nes, etc. Los inversionistas sin 
exper:iencia, especialmente los extranjeros, se impacientan al 
tener .,ud Lr a tantos departamentos del gobierno. La 
simpiificaci&n de dichos procedimientos facilitaria muchc el 
proceso y seria mucho mis eficiente. Otros paises han puesto 
en maccha este sistema con bastante Exito. 

La Misi6n Presidencial recomienda: 

- La cr-aci6n de una oficina 6nica de autorizaci6n que se 
ocupe de los requisitos de inversi6n para las inversiones 
nuevas (principalmente las extranjeras). El Ministerio de
 
Agricultura o cualquier otra entidad competente podria 
encabezar la creaci6n de dicho sistema u oficina para los 
posibles inversionistas. 

El gobierno Ecuaioriano reconoce ia conveniencia de privatizar 
muchas de las corporaciones gubernamentales que se han formado 
en el traiscurso del tiempo. El continuar con esto no solo 
puede mejorar la eficiencia de los servicios prestados, sino 
que tambi~n es una prueba tangible para un sector privado, 
tanco nacional como extranjero, que todavia no estO convencido 
de que el gobierno se propone impulsar la empresa privada. Una 
estLategia que podria ser apLopiada para facilitar el paso de 
la propiedad ptblica a la privada est6 constituida pot los 
planes para que los empleados sean propietarios de acciones. 
Dichos planes podrian ser un medio de extender la tenencia del 
capital p-ivado a mas gente de los estratos econ6micos 
infer iores. 

Una vez que swan claras las intenciones del gobierno de
 
impul.sar al sector privado como el motor de una mayor
producci6n y exportaci<n agricola y se establezca una politica
coherente, entonces se puede hacer ver a los inversionistas las 
oportunidades que tienen. En ese momento, se podrian emprender 
esfuerzos especificos para informar a los inversionistas
 
extranjeros. La mejor manera de hacerlo seria trabajando por

medio de organismos intermediarios del sector privado tales 
como las canaras de comercio binacionales y las instituciones 
financieras internacionales representadas en el Ecuador. 

Mas tarde, cuando se haya determinado con seguridad la clase de 
inversiones que se quiere hacer, el gobierno podria procurar 
contratar a personas naturales, en ciertos mercados del 
exterior para coordinar a la gente y a los proyectos. 
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PRACTICAS COMERCIALES
 

El sector agricola registr6 una 
balanza comercial positiva

durante toda la d~cada de 
1970. El banano, el cacao, el cafN yel az6car comprendian mAs del 90% de los ingresos por las

exportaciones agricolas. Oespu 6 ilegars de a un m~ximo en1979, con $547 millones, la balanza comercial disminuy6 a $231millones en 1982, debido a un reducidovolumen de exportacionesy a los precios mas iajos de los principales productos.

Mientras tanto, las importaciones (especialmente de trigo,aceites vegetales y grasas animales) subieron hasta $292
 
mill].on 2s.
 

Aunque es seguirnecesario dependiendo de !as exportaciones
tradicionales, las perspectivas de un crecimiento del mercado yde una expansi6n de las exportaciones de estos productos no sonfavorabl.es. Su crecimiento ser6 lento, a largo plazo. En
vista de !a balanza de pagos del Ecuador, es critico que

exploren se

todas las oportunidades de diversificaci6n y expansi6nde Las exportaciones. Para ello, un elemento importante es
aumentar la productividad y mantener la competividad.
Lograrlo, conjuntamente con una disminici6n dcel crecim ento
las importaciones alimentos, 

de

de contribuir.a considerablemente 

a una balanza comercial mucho mas positiva. 

EI Cor talecimiento substancial del desector exportaciones
agropecuaclas equiere, en primer lugar y ante todo, laracional[;. aci6n de las politicas cambiarias. Fuera de esto, se
necesita la disponibilidad de capital para la adopci6n detecnoiogia, asi como cambios en las pricticas comerciales y en
las es talias de mercado del sector de exportaci6n. 

E1 sistoma oxistenLe ,,dmdltiples tasas y controlas de cambio y
la prol ie iacon de formularios y procedimienosy dinero. A causa cuesta tiempode las demoras y la evasi~p de los ingresosde las axportaciones hay importantes p6rdidas. Si se realizara
todo el. comercio a una tasa unificada del mercado (libre) se
eliminaria K sub-facturaci6n 
 y se reduciria la burocracia 
costosa. Tomhi-n evitariase el. retraso de las remesas dedivisas a los; parses axtranjeros. Las importaciones tenderian 
a controlarse pot el costo y la disponibilidad por lo quetendrian un impacto osi ivo en la balanza comercial. Adem~s
las firmas de otros paises estarian mds deseosas de vender al
Ecuador mejorando asi la disponibilidad de los insumos.
Estimamos qpe I.as firmas que comercian con el Ecuador, ya est6n
empi.eando Las tasas del. mercado 1ibre y que les seria 
relativamente AIci.1facer un reajuste, 

La bisi6n PreLidc:cial recomienda: 

- Que se unifiquen las tasas de cambio segun el tipo
determinado por el mercado, tan pronto como sea factible. 

http:favorabl.es
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Que se considere permitir la participaci6n en mercados
 
financieros de futuros acreditados, lo que permitiria,

tanto 
a los exportadores como a los importadores, cubrir
 
sus precios y costos.
 

Para hacer posible una mayor inversi6n y facilitar el comercio
 
pueden resultar convenientes nuevas entidades tales como
 
organismos interinediarics efectivos, planificados para

financiar inversiones nuevas y m~s cuantiosas en la
 
agroinduscria y facilitar el comercio de los productos
 
destinados a la exportaci6n.
 

Una entidad semejante, que podria estimular el desarrollo del
 
sector privado en el Ecuador seria 
una que realice funciones
 
tanto de comercio como de desarrollo, en enlace con mercados
 
externos (principalmente de 
los Estados Unides) y participe en
 
el capital social (minoritario) localmente. Podria estar
 
conformada por una combinaci6n de capital local y de capital

empresarial de los Estados Unidos y fondos de AID. 
 Actuaria
 
como 
una compaia comercial que prestaria servicios de
 
adquisici6n, distribusi6n, inventarios y servicios t6cnicos.
 
Como caracteristica b6sica, podria utilizar sus 
recursos para

acelerar la importaci6n de bienes esenciales por medio de 
un
 
mecanismo de intercambio comercial (tendria un fondo com6n de
 
moneda fuerte del que se podria hacer anticipos a nombre del
 
importador para realizar las importaciones proyectadas y al
 
cual se le reembolsaria m~s tarde cuando el Banco entregue las
 
divisas al importador) . Este compania actuaria como una
 
empresa de desarrollo, que promoveria empresas en participaci6n
 
y la expansi6n de las actividades comerciales, y proporcionaria

capital de riesgo, fondos y servicios de inversi6n y promoci6n

de exportaciones y asistencia para la coniercializaci6n.
 

La Misi6n Presidencial recomienda:
 

- Que el gobierno, tal vez con la asistencia de AID explore

la posibilidad de fomentar el desarrollo de estos
 
organismos intermediarios efectivos.
 

Aunque la modificaci6n de la politica de tasas de cambio es una
 
preocupaci6n prioritaria para mejorar la situaci6n comercial,

hay otras acciones que fomentarian la expansi6n de las
 
exportaciones agricolas. 
 Dicha expansi6n es evidentemente
 
necesaria para revertir la 
tendencia a la disminuci6n de la
 
balanza comercial agricola - que se 
redujo de $547 millones en
 
1979 a $231 millones en 1982. Est.o tambi6n incluye la
 
necesidad de ampliar la base de exportaciones; mas al.16 de las
 
exportaciones agricolas tradicionales, a fin de que comprenda

productos no-tradicinnales y de valor agregado. 
 Hay un gran

potencial para lograrlo tanto en productos tradicionales como
 
no-tradicionales. Pero la realizaci6n de ese potencial se 
ve
 
restringida por diversos factores, tales como:
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La calidad m~s baja de los productos, como resultado de
 
Frocedimientos de cosecha y manipulaci6n inadecuados. 
 Un
 
ejemplo es el cacao, en el cual el producto de alta calidad
 
se mezcla con otro de calidad inferior al cosecharlo,
 
disminuy6plose asi la calidad promedio e impidiendo la
 
obtenci6n de precios superiores por la alta calidad.
 

La inexistencia o la aplicaci6n poco estricta de las 
normas
 
de control de calidad y de los reglamentos sanitarios y de
 
pesos y medidas.
 

La informaci6n inadecuada sobre mercados en cuanto a la
 
demanda del consumidor (variedades, envases, clasificaci6n,
 
calidad y otras caracteristicas del producto) de la cual
 
disponen los productores y consumidores.
 

Para encarar la soluci6n satisfactoria de estos problemas, se
 
necesita la contribuci6n del sector privado, asi como del
 
sector p6blico. El mejoramiento de los metodos de cosecha es
 
una tarea apropiada para la industria. Pareceria que el
 
Gobierno tiene un papel v~lido en determinar, con la industria,
 
y poner en pr6ctica las normas de calidad del producto, de
 
comestibilidad y de pesos y medidas aprobadas para facilitar el
 
comercio y ia aceptaci6n del producto tanto en los mercados
 
nacionales como los de exportaci6n.
 

La Misi6n Presidencial recomienda:
 

- Que el gobierno, con la participaci6n del sector privado,
 
considere on programa integral para revisar, estudiar y
 
complementar las normas de productos y ayudar 
a la
 
industria en el mejoramiento de la calidad de los productos
 
de exportaci6n por medio de m6todos de cosecha y de
 
manipalaci6n mejorados.
 

Otro campo en el cual se puede efectuar una mejora substancial
 
es en la compilaci6n y difusi6n de la informaci6n sobre el
 
mercado de exportaciones. Esto requiere la colaboraci6n de
 
todas las entidades en los complicados enlaces entre el
 
cliente, el exportador, el elaborador y el productor. Tal
 
esfuerzo es critico para mantener y, desde luego, para ampliar

la participaci6n del mercado frente a una competencia cada vez
 
mayor. Las asociaciones, camaras y organizaciones industriales
 
pueden proporcionar la direcci6n que es tan necesaria en 
estos
 
esfuerzos, talvez en cooperaci6n con el Ministerio de
 
Agricultura.
 

Existe la oportunidad eventual de aumentar las exportaciones
 
por medio de estrategias alternativas de comercializaci6n. Una
 
seria la diferenciaci6n de productos y la creaci6n de 
una
 
lealtad hacia las marcas. Actualmente, muchos productos
 
ecuatorianos, tales como el camar6n, el 
cacao y el caf6, se
 
consumen en los maercados de Estados Unidos sin que se 
conozca
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su origen. 
Otros paises han ampliado y fortalecido los
 
mercados al crear identidades para sus productos por medic de

esfuerzos de promoci6n; por ejemplo el caf6 colombiano y el
borrego de Nueva Zelandia. Seria procedente explorar estas

posibilidades para el Ecuador y se 
lo podria conseguir mediante
 
un esfuerzo cooperativo entre la industria del sector privado y

el gobierno.
 

LOS RECURSOS FOPESTALES
 

Los recursos forestales del Ecuador tienen un 
enorme potencial

para satisfacer las necesidades de productos forestales del

mercado interno, aumentar el empleo, generar divisas y atender
 
a las necesidades criticas de vivienda. 
 El desarrollo y

aprovechamiento racional y la conservaci6n de este 
recurso
 
incumbe tanto al sector privado como al sector p6blico.
 

Aunque aproximadamente la mitad de 
la superficie del pais est6
 
cubierta por 
bosques, la contribuci6n de los 
recursos

forestales al PNB es relativamente baja, del 4%, 
y estos ocupan
 
a menos de 30.000 personas. 
 La mayor parte de la actividad
 
econ6mica relacionada con 
los bosques (excepto las plantaci6nes

de eucalipto de 
la Sierrra) ha consistido en explotar los
 
bosques naturales. 
 En la Sierra las presiones demogr~ficas han
 
resultado en 
la tala de los bosques naturales para la
 
producci6n de leha y para cultivar la tierra, 
con los
 
co~siguiientes graves problemas de erosi6n del suelo.
 
Actualmente, 
se est6 produciendo una deforestaci6n muy extensa
 
de la regi6n oriental, relacionada con la explotaci6n del

petrolo y la colonizaci6n. 
Los bosques naturales de la Costa
 
se yen m~s y m~s 
amenazados por las concesi6nes a colonos y a
 
empresas madereras.
 

El Programa Forestal Nacional del Ministerio de Agricultura es

el encargado de establecer las politicas forestales y coordinar
 
e d'sarrollo del sector. 
 Es la 6nica instituci6n con
 
funciones que abaran todos los aspectos de 
la silvicultura,
 
como son 
los parques nacionales, los bosques protectores, la
reforestaci6n y el manejo de bosques productivos. 
Muchas de
 
sus 
actividades y recursos esta'n dedicados a la reforestaci6n y

al manejo forestal.
 

La industria maderera privada 
es moderna, avanzada t6 cnicamente
 
y ha estado creciendo rapidamente. Habi6ndose industrializado
 
esta activldad principalmente en los 6ltimos veinte afios, 
un
 gran n6mero de f~bricas de diversos tamaflos han sido 
instaladas
 
para fabricar productos forestales. Sinembargo, el
 
aprovechamiento industrial todavia cepresenta una 
proporci6n

relativamente pequeha del consumo 
interno. Las exportaciones

de productos madereros, que eran relativamente pequehas pero

ascendientes 
(hasta US$ 35 millones en 1981) han disminuido
 
desde entonces, con 
la p6rdida de los importantes mercados de
Colombia y Venezuela. 
 La capacidad industrial excede con mucho
 
la demanda interna y se necesita urgentemente desarrollar
 
mercados externos.
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El objetivo de la politica del Gobierno, en cuanto al sector
 
forestal, se expresa de la siguiente manera:
 

"Un recurso vital natural que debe ser protegido, controlado e
 
iacreinentado a fin de 
poder obtener el maximo beneficio de sus
 
funciones primordiales tales corno la prevenci6n de la erosi6n
 
del suelo, la protecci6n de sus aguas, de la vida silvestre y
 
otros recursos para producir en beneficio de las generaciones
 
presentes y futuras." Un mayor desarrollo de la industria
 
forestal tendiente a una mayor realizaci6n de su potencial
 
econ6mico, requiere !a soluci6n de varios problemas. Seria
 
6til comenzar con un reexamen de la politica forestal nacional,
 
a fin de especificar m~s claramente el papel que desempefiaran
 
los sectores p6blico y privado.
 

La Misi6n Presidencial recomienda que el sector pu'blico 
se
 
encargue de lo siguiente: 

- La delimitaci6n completa de las tierras forestales del
 
Gobierno y el manejo de estas tierras para un rendimiento
 
sostenido de la producci6n maderera y de la conservaci6n
 
del suelo y del agua.
 

- UOna mayor reforestaci6n en la Sierra para la producci6n de 
madera, el control de la erosi6n, la ordenaci6n de las 
cuencas hidrogr ficas, y la creaci6n de empleos por parte 
de la empresa privada. 

- La realizaci6n conjunta con el sector privado, ,e una
 
promoci6n de mercados internos y de exportaci6n para
 
productos forestales y la simplificaci6n de los reglamentos
 
que controlan el volumen de madera explotada y exportada.
 

- La elaboraci6n, con la contribuci6n del sector privado, de
 
un 
plan regulador para satisfacer las necesidades futuras
 
de pulpa y papel bas~ndose en los diversos estudios que ya
 
existen.
 

- El analisis de los m6todos ineficientes y destructivos de
 
los aserraderos y pequefios productores de tableros para
 
ayudarles a introduccir tecnologlas mas eficientes.
 

El otorgamiento de credito a largo plazo al sector privado
 
y garantias especiales para fomentar las actividades de
 
reforestaci6n.
 

El an~lisis de las necesidades de investigaci6n de los
 
programas forestales. La determinaci6n de prioridades y la
 
obtenci6n de financiamiento conjuntamente con el sector
 
privado, para cumplir las necesidades de investigaci6n.
 

La Misi6n Presidencial recomienda que el sector privado, con la
 
cooperaci6n del sector p6blico, puede desempeftarse mejor en
 
campos tales como:
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La construcci6n en gran escala de vivienda de madera de
 
bajo costo para ayudar a satisfacer las necesidades
 
criticas de vivienda y empleo del pals.
 

La inversi6n en reforestacion a largo plazo, con garantias
 
apropiadas para esa inversion, -ales como la eliminaci6n de
 
la amenza de la colonizaci6n.
 

LA INDUSTRIA DE LA ACUICULTURA
 

El crecimiento continuo de la industria pesquera ha sido una
 
excepci6n importante al estancamiento general del crecimiento
 
de las exportaciones durante los 6ltimos ahos. Esto se debe
 
en gran parte, al crecimiento de la cria de camarones que ha
 
convertido al Ecuador en el segundo exportador mundial, despu6s 
de M6xico. lloy en dia, las exportaciones de pescado y 
camarones son la: m6s importantes, despu6s del petr6leo. 

El cultivo de camarones comenz6 a principios de la d4cada del
 
70 en las tierras bajas pantanosas de las provincias del Oro y
 
Guayas. Hoy las camaroneras se han extendido hasta 60.000
 
hect6reas y representan casi las tres cuartas partes del
 
producto comercial. Este crecimiento r~pido se explica por
 
',arias razones: un ambiente favorable; una industria
 
desarrollada que fue capaz de diversificarse y expandirse
 
r~pidamente; vinculos establecidos con un mercado ya existente
 
(99% de las exportaciones se dirige a mercados
 
Norteamericanos) ; y grandes estimulos econ6micos, tales como la
 
importaci6n de bienes de capital sin derechos de aduana y el
 
credito subsidiado.
 

La situaci6n para el resto de la industria no ha sido tan
 
favorable. Las exportaciones de macarela y otros pescados,

fuera del atdn han disminuldo desde el auge de 1981. Las
 
exportaciones de ha-ina de pescado, que habian crecido
 
r~pidamente desde 1970, disminuyeron en 1983 cuando se
 
deterioraron los factores econ6micos y climfticos por 
un
 
recalentamiento de las corrientes marinas cerca de la costa y

el decaimiento de los mercados principales (Venezuela y

Colombia). La utilizaci6n de la capacidad de enlatado ha
 
descendido muy r~pidamente y muchas companias estan casi en
 
bancarrota. Las exportaciones que no son de camarones tardaran
 
alg6n tiempo en recuperarse. Deben encontrarse nuevos mercados
 
y se necesitar algn tiempo para recuperar las reservas
 
pesqueras.
 

Pero, por otra parte, las exportaciones de camarones siguen
 
siendo prometedoras. L a modificaci6n de la tasa de cambio, una
 
amplia capacidad de elaboraci6n, un mercado norteamericano
 
creciente y una mayor madurez de la industria indican la
 
perspectiva de un fuerte y continuo crecimiento. Pero la
 
industria enfrenta problemas criticos que deben superarse con
 
bastante rapidez.
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El problema m~s inmediato de la 
industria es la insuficiencia
 
de larvas para sembrarlas en las 6reas disponibles para la

cria. Hasta 40%
un de los terrenos est~n subutilizados o sin

semillas. Gran parte de las 
larvas usadas en las camarcneras
 
son silvestres, recogidas 
 esteros.
en los Pero el rapido

crecimiento de la industria, que no 
ha adoptadc las pr~cticas

mas eicaces ha traido un grave agotamiento de este 
recurso.
 
Lo que es mi-s, gran parte de Ia ofert. disponible se
desperdicia por 
una producci6n ineficiente. La fAcil
 
disponibilidad de 
tierras para la inundaci6n, en condiciones 
concesionarias, ha 1levado a un 
considerable cultivo que
desperdicia gran parte de 
la semlla. Pero aun con un 
cultivo
 
mucho menos extenso y eficaz, 
las larvas de origen silvestre

seguiran constituyendo una 
limitaci6n para el crecimiento de la
 
industr ia.
 
Este problema tal vez puede aliviarse en algo, a corto plazo,
 
mientras se 
buscan soluciones a largo plazo.
 

!a Misi6n Presidencia] recomienda:
 

- La ejecucion inmediata de un programa de extensi6n y

educaci6n, dirigido por la industria, para mejorar 
las
t~cnicas de manipulaci6n durante la recolecci6n y el
 
transporte de las larvas silvestres y para ayudar a los
 
criadores a lograr 
una mayor supervivencia de las larvas
 
disponibles, mediante t6cnicas de explotaci6n mejoradas.
 

- La elaboraci6n de un programa riQuroso para poner fin a ladestrucci6n y proteger los manglares que son el habitat

vital de las larvas de camarones silvestres y muchas otras
 
especies acuaticas y terrestres.
 

Criaderos de larva que realicen y aseguren el abastecimiento

eliminarlan esta limitaci6n. 
 A largo plazo, la presi6n sobre

la oferta do larvas podr, reducirse solo con larvas obtenidas

de aninales cautivis. 
 Pero esto requiere una tecnologfa

bastante compleja y un 
capital a largo plazo. Actualmente, la
disponibilidad de capital solo a corto plazo impide el

desarru.lo de esta parte do !a industria. 
 Las lineas de

cr6dito LLduiuLtwdtes no est~n disponibles para los criaderos
 
porque ahiora se los considera 
un aspecto de la investigaci6n v
el desarrollo. Esto plantea un dilema, ya que parece haber

conflictos entre las politicas crediticias y otras politicas,
situaci6n que conduce a un 
agotamiento irracional de 
un recurso
 
a largo plazo. Se necesitan estimulos y crditos a largo plazo
para fomentar el desarrollo de la tecnolog'a y la
infraestructura antes que el problema se 
vuelva mgs agudo.
 

Para mantener una posici6n en el mercado a trav6s del tiempo,
 
con una competencia intensa que crece cada dia mas, requerira

capital a largo plazo para una modernizaci6n continua y para

aumentar la eficiencia y tambi6n para 
tener nuevas tecnologias.
 

http:desarru.lo
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Otra limitaci6n importante para la industria es la comprobaci6n 
que el camar6n satisface las normas de calidad. Los productos
de exporLtaci6n que no lo hacen menoscaban la reputaci6n de toda 
la industria.
 

La Misi6n Presidencial recomienda: 
- Que se adopten las normas de calidad para los meLcados 

principalos, con el objeto de proteger la intgridad de la 
industr i a. 

La cria de ospecies acuaticas que no son camarones, se ve
 
limitada por la faLi:a de tecnologia moderna, de conocimientos
 
sobre mercidos extornos v de capital. La disminuci6n de las
 
capturas, ]_as fIotas sobrecapitalizadas y los cambios en las
 
preferencias d,- Ios consumidores est6n imponiendo la
 
contraccl6n de Ia industti.-, asi como a la diversificaci6n
 
hacia espcALies uhutiiizadas. lay un inter6s considerable en 
la diversificacItn de La base acuicola. Se necesita un cambio 
estructural e 1a indust.ria para que siqa siendo eficiente a la 
larca y para cambiarla a ospecies no tradicionales. Dicho 
cambio necosiaCara la inversi6n de capital, nuevas tecnologias y 
el desar rollo de mercados. 

La Misi r., sideil recomienda: 

Quo pr i--o"e hSega una evaluaci6n de las condiciones 
ticnicas y d1(71l inrcado antes de emprender planes de 
diversilfcacicrn especificos. 

-INVE.'JIGACION, EDUCACION Y EXTENSION 

Aunque muchos omento son neces-,-io.r, para un desarrollo 
adecuado y rn: sostenido de la agricultura, unoporn ci.,iiento 

re Is :;. crilticos es el desarrollo de los recursos humanos
 
dei pals. i'stos recursos son cruciales para la adaptaci6n de
 
la tecnologla existente, la creaci6n de nuevas tecnologias para
el futuro y la difusi6n y aprovechamiento eficaces de la 
tecnologia en formas aplicadas. Esto comprende no solo la 
capacitacion de los profesores e investigadores sino que
tambien se extiende a los muchos agricultores que deben poner 
en pr~ctica sus conoc .ientos. 

La Misi6n Prosidoncial observ6 que la educaci6n superior en 
ciencias no es adecuada para satisfacer las necesidades 
cientificas y ti-cnicas actuales o futuras de la naci6n. Esta
 
situaci6n se complica ain mis debido a los sueldos
 
relativamente bajos, y por 1o misIIo, la poca estima en que se
 
tiene a muchos cientificos y t6cnicos capaces, muchos de los
 
cuales han recibido una muy buena formaci6n y son sumamente
 
competentes. Enfrentados con estas perspectivas de trabajo,

buscan y encuentran empleos sea Luera del pais o en actividades
 
diferentes de aquellas para las cuales se educaron.
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Un problema principal es la inflexibilidad en la
 
presupuestaci6n de los fondos p6blicos para apoyo a la
 
educacion. Este problema tiene mucho menos que ver 
con los
niveles de f inanciaminto que con la capacidad de asignar o

reasignar fonidos parca 
satihfacer las necesidades que se
 
presentan. El es
resuitado un 6istema de educaci6n superior

que rapidamente se '.iuecv, cosanto. El atenuar la rigidez en

la asij-naci6n de fondos y e,.vaL esta necesidad nacional de la
educaci6n superier j su nivel apropiado, requerir6 medidas

extraordinarias. Requiere adem~s sensibilidad por parte de las
instituciones mismas, asi como sensibilidad de las fuerzas 
politicas a las nq:>J-tudes de la comunidad acad6mica. 

4a Misi6n Presidencial re(-rni-;ida: 

- Que sc-nsidere la formaci6n de una Junta Nacional de
 
Ciencia y Tecnologia para asesorar al Ministro de
 

Aen cuestiones de investigaci6n, educaci6n y

extensi6n.
 

Esta Junta Nacional do Ciencia y Tecnologia inicialmente
 
deberia estar commpcsta por cientificos de varias disciplinas,

tanto ,e]
icuador como de otras partes.
 

Los miembros deberian tener tin renombre internacional, quizas

podrian ser ganadores del Prernio Nobel, para que las

deliberaciones se 
eleven por encima de los argumentos t6cnicos
 
y se 6irijan hacia la satisfacci6n de las necesidades
 
nacionales. Dicho 6rgano permitiria un di6logo entre colegas

del mundo acad6mico, el comit6 y los dirigentes politicos

pertinentes. 
Ai mismo tiempo podria ayudar a atenuar las

preocupaciones abrigadas por 
la comunidad acad6mica acerca de

la p~rdida de libertad, la estabilidad en las actividades
 
acad6micas y otras cuestiones de interes.
 

La Misi6n Presidencial recomienda ademas:
 

Que la Junta ,acional de Ciencia y Tecnologia estudie y

defina una estrategia para mejorar la 
relaci6n funcional
 
entre la educaci6n, la investigaci6n y la extensi6n.
 

La educaci6n agricola estA actualmente separada de la
 
investigaci6n. 
 La extensi6n se encuentra fragmentada en

unidades pequehas y no 
existe para muchos productos. Estos
 
tres servicios deberian interrelacionarse. Cada uno es parte

de un todo que no puede ser desmembrado o fraccionado sin
 
perder su eficacia. 
 La educaci6n depende de la investigaci6n

para sus materiales 2id~cticos y la extensi6n 
es efectiva s6lo

si 
utiliza m~todos v~lidos de investigaci6n y capacitaci6n. 
Un
 
servicio de extensi6n competente puede ser efectivo para
 
precisar aquellos problemas agricolas limitativos de la

producci6n que pueden 
ser objeto de investigaciones practicas.
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Deberia darse 6nfasis a la investigaci6n de tecnologias

aplicadas o adoptativas en contraposici6n a la investigaci6n

b~sica. Por ejemplo, 
se podrian hacer cultivos extensivos de

variedades mejoradas de diversos productos en 
poco tiempi y con
costos de investigaci6n relativamente bajos, 
si existieran las
 
interrelaciones institucionales apropiadas entre 
la
 
investigaci6n y la extensi6n.
 

Un esfuerzo p-rioritario en el mejoramiento y la distribuci6n desemillas rer,diria grandes beneficios para la naci6n. El sectorprivado, por rnedio de la producci6n de semillas de calidad para
una amplia distribuci6n, deberia considerarse como un 
componente importante de este esfuerzo. La ley exige al
Ministerio de Agricultura que establezca los precios de las
 
semillas. 
Se supone que estos precios deben reflejar los
costos de producci6n. EMSEMILLAS, una compaN-fa mixta formada
 por el Gobiefno para la producci6n de semillas certifkcadas,

quiz~s 
no est6 en capacidad econ6mica de reeatbolsar su pr~stamo
al Banco de Fomento, 
a pesar de que ha recibido contribuciones
 
notables del Ministerio de Agricultura.
 

La adopci6n de la sermilla inejorada por parte del agricultor, es
relativamente baja. Las razones 
no son claras, especialmente,

si resulta provechoso adoptarlo. 
Sin embargo, probablemente

tiene que ver 
con la credibilidad -los agricultores no tienen

pruebas de les beneficios-, pero la falta de cr6ditos para la

producci.6n quiz6s 
sea mucho mas importante.
 

Desde el punto de vista de los beneficios para el p6blico en

general, los organismos de extensi6n e investigaci6n deberian
 encargarse de identificar las razones por la baja tasa de

adopci6n de semillas mejoradas y cuantificar el incremento de
los beneficios esperados en 
una finca tipica. Luego, esta
 
informaci6n deberia facilitarse a los organismos que

proporcionan cr6dito a los agricultores.
 

La Misi6n Presidencial recomienda:
 

- Que se de inmediata atenci6n a la cuantificaci6n de los
 
costos y r6ditos en las fincas tipicas con el empleo de
pr~cticas mejoradas conociias y que puedan ser 
adoptadas

facilmente.
 

- Que los resultados de dichos an~lisis se pongan a
disposici6n de los organismos que proporcionan credito a
los agricultores para que 
se los use utilice a fin de

fomentar la adopci6n de estas tecnicas mejoradas por parte

de los productores.
 

INIAP es la entidad p6blica a cargo de 7.a 
investigaci6n del

mejoramiento gen6tico y la certificaci6n de semillas, funci6n
 
que es apropiada para el sector p'blico. 
 Sin embargo, hay poco

progreso en estas funciones. 
Aun m~s, el uso de una tecnologia

generada en otras partes, especialmente en los centros
 

http:producci.6n
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internacionales de investigaci6n, no se est6 efectuando 
tanto
 
como podria hac6rse. Las razones pueden tener relaci6n con
 
factores de organizaci6n, niveles de financiamiento, falta de
 
personal adecuado o simplemente administrativos - la falta de
 
orientacion y objetivos. Sin embargo, dada la importante

funci6n de esta entidad y su papel potencialmente central en el
 
adelanto de la agricultiira ecuatoriana, es necesario darle
 
atonci6n inmediata. 

La Misi6n Presidencial recomienda: 

Que se 6e atenci6n inmediata a la determinaci6n de las
 
condicione:s necesarias para fortalecer y mejorar las
 
actividadf-s del INIAP.
 

Reci"ntemente, el sector privado se ha interesado cada vez mas
 
en invertir en la producci6n, preparaci6n y distribuci6n de
 
semillas. La principal limitacion para una mayor participaci6n
 
parece estiar directamente relacionada con las leyes y la
 
politica del Gobierno.
 

La Misi6n Presidencial recomienda: 

- Una reevaluaci6n de la politica gubernamental en lo que se 
refiere a la intervenci6n del sector privado en los precios
de las semillas, a fin de propiciar un ambiente mis 
favorable para las inversiones en la producci6n y
 
distribuci6n de semillas por parte del sector privado.
 

Adems de la necesidad nacional de una mejor preparaci6n de los
 
recursos humanos mediante el mejoramiento de la educaci6n
 
superior, hay Ana carencia de la educaci6n agricola fundamental
 
y la capacitaci6n a los niveles intermedios y de aplicaci6n.
 

La Misi6n Presidencial recomienda:
 

- La creaci6n de una unidad educativa s6lida dedicada a la 
investigaci6n, extensi6n y educaci6n agricolas aplicadas y 
prcticas. 

Una escuela modelo dedicada al tipo de capacitaci6n contemplada
 
y considerada internaciunalmente como una de las mejores del
 
mundo es la Escuela Agricola Panamericana de Honduras, a la que
 
se conoce popularmente como h, escuela de El Zamorano. Los
 
egresados de esta escuela son muy apreciados en toda la regi6n
 
y muchos ecuatorianos han estudiado alli. Como una alternativa
 
a fundar una escuela semejante en el Ecuador, podria explorarse
la posibilidad de crear vinculos formales directamente con la 
escuela de El Zamorano. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL SECTOR PUBLICO
 
LOS organismos del 
la 

sector p6blico relacionados directamente conagricultura incluyen el Ministerio de Agricultura y otras
empresas p6blicas adscritas legalmente al mismo. 
 Entre estas
hay 
una docena de empresas gubernamentales osemigubernamentales que han ido surgiendo a trav6s del
 
tiempo. 4/

Aunque talvez su creaci6n inicial e-a 
muy justificada, las
condiciones y las circunstancias han cambiado con el tiempo.
Estos cambios hacen pensar que muchas de las funciones quetodavia tienen estos organismos, podrian 
ser !levadas 
a cabo
mas eficazmente y a un costo menor 
por el sector privado.Esto parece ser especialmente verdad 
en ej caso de ENAC y
ENPROVIT. De modo general, la Misi6n Presidencial sugiere quese reexamine las actividades de toda- las empresasgUbernamentales y que se trasladen sus funciones al sectorprivado cuando este est6 en capacidad de desempefarlas, y quese reduzca el tamao de las empresas guhernamentales o se las
el imine.
 
Poco despu6s de ia transmisi6n 
del mando, el gobierno delIngeniero Febres-Cordero reorganiz6 el Ministerio deAgricultura, suprimiendo la 
estructura anterior y
reemplazandola con cuatro Subsecretarias que dependen del
Ministro. 
 Dos de las subsecretarias son 
para regiones
geogrificas: 
 la Costa y la Reqi6n Insular, y la Sierra y la
Regi6n Amaz6nica. Una 
tercera subsecretaria es
comercializaci6n agricola y 

para la 
las entidades aut 6
nomas conexas con
amplias funciones pora investigaci6n, para realizar
investigaciones y 1a ordenaci6n de 
los 
recursos hidricos, etc.
 

4/Los organismos incluyen:

ENAC - Ermpresa Nacional de Almacenamiento y Comercializaci6n
ENPROVIT - Empresa Nacional de Productos Vitales

ENDES 
- Empresa Nacional de Semen

EMSEMILLAS 
- Empresa Nacional de Semillas

IERAC - Instituto Ecuatoriano de 
la Reforma Agraria y
Calonizaci6n 
INIAP - Instituto Nacional de Investigaciones AgropecuariasINERHI - Instituto Ecuatoriano de Recursos HidrulicosCREA - Centro de Reconversi6n Econ67ica del Azuay, Canar y
Morona Santiago
CRM - Centro de Rehabilitaci6n de ManabiINCRAE -
Instituto Nacional para la Colonizaci6n de la Regi6n

Amaz6nica Ecuatoriana
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La cuarta es la subsecretaria de administraci6n. El Decreto
 
Presidencial especifica las funciones de cada subsecretaria
 
pero sin detallar lo que se refiere a la estructura organica y
 

al personal. Se pidi6 especificamente a la Misi6n Presidencial
 

que incluya la organizaci6n del Ministerio de Agricultura en 
su
 
an lisis.
 

La nueva estructura es rnuy distinta de la anterior, puesto que
 

es una combinaci6n de lo funcional con lo geogr6fico. La
 

experiencia sugiere que ninguna estructura determinante
 
garantizara una burocracia que funcione eficientemente. Mas
 

bien, creemos que 6ste es el resultado de una buena direcci6n y
 
de un persona]. dedicado.
 

Aunque la nueva estructura orynica se orienta a los problemas
 

existentes, si bien hay la posibilidad de que surjan nuevos
 

problemas, es m~s probable que esto suceda en las
 
subsecretarias geograficas. Es conocido que las dos regiones
 
tierien una antigua rivalidad, casi siempre sana, tanto en los
 

negocios como en otras actividades en general. Existe la
 

posibilidad de que el desarrollo y la ejecuci6n de politicas y
 

programas orientados a cada regi6n sean directarnente
 
contradictorios o in6tilmente repetitivos o que su combinaci6n
 
no haga el uso m6s eficiente de los escasos recursos
 
nacionales. Un ejemplo es la diversificaci6n de cultivos; la
 

regi6n de la Costa parece dispuesta a dar ma,,or importancia a
 

la producci6n de soya y a su transformaci6n en aceite, harina y
 

para la exportaci6n. Al mismo tiempo, la Sierra y la Regi6n
 

Amaz6nica parecen estar a favor de la explotaci6n de grandes
 
plantaciones de palma africana y del desarrollo de la capacidad
 

de elaboraci6n, tambi6n de aceite, harina y productos para la
 
exportaci6n. El pais debe a'alizar cuidadosamente el
 
desarrollo de los dos.
 

Creemos que esto hace resaltar la naturaleza esencial de una
 
funci6n coordinadora entre las subsecretarias para asegurar que
 
las politicas nacionales tengan una compatibilidad regional.
 
Sugeririamos que la unidad de analisis de politicas tratada
 
anteriormente, sea la entidad encargada de esta funci6n.
 

a
 

ENAC y ENPROVIT las funciones que el sector privado puede
 
ejecuLar con eficiencia. Sis planes para ampliar y mejorar las
 
funciones de compilaci6 n de datos e informaci3n b~sicos
 
responden muy bien a las necesidades, tanto de informar mejor a
 

los productorcs y a las empresas agroindustriales sobre las
 
condiciones con6micas actuales pueden prestar un aporte
 
valiosisimo para la formulaci6n de politicas y planificaci6n de
 

programas bien fundamentados. Pero, el diseilo y la ejecuci6n
 

satisfactorios de dicho sistema de informaci6n requerir6 de 


La Subsecretaria de Comercializaci 6 n tiene planes para quitar 


una
 

coordinaci6n inuy cuidadosa entre todas las subsecretarias del
 

Ministerio. Creemos que esta es otra funci6n apropiada para la
 

Unidad de Analisis de Poiiticas.
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Tambien reconocemos que el gobierno del ingeniero Febres
 
Cordero ha encontrado una enorme burocracia y que el Ministerio
 
de AgricultuLa no es 
una excepci6n. Dada la poca flexibilidad
 
para la reducci6n de los cargos en el Ministerio de
 
Agricuitura, 6ste deber6 encontrar 
las formas de utilizar en la
 
forma m~s eficaz al personal existente mientras se permita

activamente la reducci6n de su tamane.
 

Asi temina nuestro tratamiento de campos especificos del
 
sistema agropecuario y alimentario que examinamos durante
 
nuestras labores. Al concluir, reafirmamos nuestra esperanza

de que esta Misi6n ser6 tan s6lo el inicio de Lin esfuerzo 
renovado para resolver ]os problemas que enfrenta la
 
agricultura ecuatoriaria. Nos ha complacido que al terminar
 
nuestra Misi6n, el Presideite Febres--Cordero haya acogido la

sugerencia de una comision conjunta del Ecuador y los Estados
 
Ulnidos de Am6rica para planificar actividades de seguimiento.
 

Nuestro gobierno y, especialmente la Agencia para el Desarrollo
 
Internacional, est~n listos a ayudar y a participar plenamente
 
en estas actividades pusteriores. RPiteramos que cada uno de
 
los integrantes de esta Misi6n Presidencial est6 dispuesto a
 
colaborar en 
cualquier forma en la que podamos contribuir al
 
mejoramiento de la agricultura y de la oferta de alimentos, en
 
beneficio de todos los ecuatorianos.
 


