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PREFACIO
 

Este estudio correspondiente al Andlisis del Marco de Referencia existente en cuanto a Polfticas 
es uno de cuatro estudio ) de antecedentes que ha sido auspiciado por USAXD/Ecuador como parte de 
un diagn6stico geenral del sector de la micro y pequefia empresa en el Ecuador (SME). El 	prop6sito
general de este diagn6stico ha sido el de presentar una amplia descripci6n de ia naturaleza y
caracerfsticas que acusa el SME como base para la planificaci6n y diseflo de futuras intervenciones
programiticas. Dentro de este contexto, el Ar4lisis de la Estructura de Poifticas tiene la intenci6n de
identificar limitaciones clave dentro ae polfticas, normas y programas que obstaculizan ia expansi6n 
y desarrollo del SME, y recome-dar reformas o mejoras especfficas para tratar de eliminar los
impedimentos que pesan sobre las actividades empresariales y su dxito. Especfficamente, el Andlisis 
de la Estructura de Polfticas debfa.: 

* Dimensionar la magnitud en la cual los controles regulatorios directos, leyes y normas 
municipales, zonificaci6n, zoncesi6n de licencias y registro afectan al costo y esfuerzo 
necesario parz constituir y Ilevar a funcionamiento una empresa pequefia, que
deterioran el empuje empresarial, producen asignaci6n equivocada de recursos,
perjidican al pequeflo empresario, y lo mantienon dentro del sector informal; 

" Analizar el impact que tienen las actuales polfticas relativas a tasas de interds,

-'ignaci6nde cr~dito medi-'nte Ifneas de cr~&tito especializadas, las tasas de inter s
 

reales, las regulaciones bancarias que pesan sobre el SME, y determinar el efecto que
 
c.ertes cambios o reformas de po1fticas podrfan tcner con ,especto a la canalizaci6n de
 
crduato hacia el SME, o sobre el acceso que 6ste ditimo pueda tener para cor. fuentes 
formales de crdito; 

" Evauar c6mo ios actuales aranceles comerciales, el sistema de concesi6n de permisos
de importaci6n, prfcticas ,-lativas a divisas, contrabando o importaciones afectan a la 
pequefia empresa, y determiar el efecto que posibles cambios o reformas podrfan 
tener sobre el SME; 

* Hacer una apreciaci6n dc! impacto que incentivos tribt,:',ios y ficales podrfan tener 
sobre el SME, y determrnar el efecto que posibles cambios y reformas de polftica
podrfan tener sobre el SME; y 

" 	 Evaluar el impacto que tiene la legislaci6n y regulaciones pertinentes relativas a
 
salarios, beneficios adicionales, cesantfa, actividades sindicales y demds regulaciones

industriales asf como condiciones de trabajo sobre la operaci6n del SME, 
e identificar 
el efecto que posibles cambios y reformas pudieran tener er el SME. 

El 	eqipo de estudio estuvo conformado por las siguientes personz: 

Jefe de Equipo: Bruce H. Herrick, Ph.D.
 
Departmento dcr Economfa
 
Washington and Lee University
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Politicas Laborales: Gustavo A. Marquez, Ph.D. 
Investigador Jefe 
Instituto de Estudios Superiores de Administraci6n (TESA) 

Polfticas Comerciales: Soseph 	F. Burke
 
Asesor Independiente
 
Development Alternatives, Inc.
 

El equipo recibi6 la colaboraci6n de Paulina Garz6n, Cecilia V~squez, y Eliana Pozo pertenecientes
al personal del Instituto de Investigaciones Socio-Econ6micas y Tecnol6gicas (INSOTEC), una entidad 
Ecuatoriana no-gubernamental que proporcion6 apoyo administrativo y de personal al equipo del 
proyecto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Ecuador se ha apartado de una estrategia de desarrollo en la que sobresalfa la industrializacidn que
sustitufa a las importaciones y se ha adentrado mds hacia una economfa abierta. Una nueva concentraci6n
sobre poifticas econ6micas que tienen que ver con la micro y pequefia empresa (SME) amerita atenci6ndentro de este nuevo ambieiite. Son empresas privadas que responden rdpidamente a los incentivos
econ6micos, proporcionan empleo descentralizado, y no dependen de pagos en transferencias 
gubernamentales para su expansi6n. 

El Ecuador se ha fijado metas que contemplan mayor inversi6n, crecimiento mds rdpido y menoresniveles de inflaci6n. Durante la corta crisis econ6mica de la d6cada de 1980, dichas metas probaron ser
escurridizas. Esas polfticas fueron motivadas mds por consideraciones valederas a corto lazo que por sus 
consecuencias a largo plazo. 

En el drea de polfticas financieras y crediticias, la tasa de inflaci6n ha disminuido desde fines de1988, pero permanece a niveles superiores al 50 porciento por afio. Al mismo tiempo, el saldo pendiente
real del crdito bancario ha disminuido a menos de la mitad del nivel que tenfa en 1984, hpblando entdrminos reales. Por lo menos parte de esta disminuci6n se ha concentrado en una reducci6n del cr6dito
extendido por el Banco Central del Ecuador (BCE) mientras que las participaciones del Banco Nacional
de Fomento (BNF) y de los bancos privados son m~s altas. 

Al mismo tiempo que el monto real de cr~dito disminuy6 y la inflaci6n continu6, las tasas de interdsreal fueron negativas. Por lo tanto habfa una fuerte y excesiva demanda por fondos de prdstamo. Suasignaci6n no siempre se basaba en la eficacia de los proyectos de inversi6n implicados en ese
movimiento. La tasa de expansi6n econ6mica sufri6 consecuentemente. 

Las expectativas inflacionarias se vieron reforzadas, haciendo que el proceso de inflaci6n sea mds
diffcil de detener. Los ahorros disminuyeron y la inversi6n busc6 protecci6n contra la inflaci6n
incluyendo la fuga de capitales, en lugar de su uso interno productivo. 

Una amplia diversidad de agencias conceden crdtito al SME Ecuatoriano. Las mds sobresalientes son los Fondos Financieros y el Fondo de la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR). Su
financiamiento, tanto por parte de agencias internacionales como de fuentes dom~sticas, ha sido mds bienirregular. Para finales de 1988, su volumen de prdstamos en t~rminos reales habfa declinado al 44
porciento de los niveles correspondientes a 1981. Recientes negociaciones con el Banco Mundial y el
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) han trafdo como consecuencia importantes recursos. 

Los mercados de cr~dito informal a altas tasas de inter s tambidn con-tituyen importantes fuentes 
de crdtito para el SME. 

Las recomendaciones relativas a polfticas crediticias tienen que ver con la tasa de inflaci6n, tasasde interds reales sobre prdstamos al SME, costos de informacidn y btdsqueda de posibles clientes,
pr~stamos que legalmente deben canalizarse al SME por parte de bancos comerciales, y el papel de los
participantes dentro del didlogo para polfticas de desarrollo. 
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Las polfticas laborales giran en torno al C6digo del Trabajo que fuera originalmente aprobado en 
1938. Sus requerimientos de pago de amplios beneficios adicicnales asf como sus disposiciones con 
respecto a estabilidad laboral elevan los costos de mano de obra para aquellas empresas que son lo 
suficientemente grandes como para hacerse notar. 

Las erpresas pequefias ignoran al C6digo, pero su expansi6n se ve perjudicada por d1lo. Si 
decidiesen ampliar su gesti6n, tendrfan que ceffirse a esas cl:usulas. Los trabajadores que se contraten 
en un creciente SME asM como los empleados anteriores se verfan afectados. Los costos incrementales 
implicados en la expansi6n son por lo tanto mIs altos para las pequefias empresas que para las de mayor
envergadura. 

Existen por lo menos dos aiternativas a las circunstancias actuales. El informe recomienda 
considerar un plan nacional de desempleo que reemplace a los pagos de cesant(a que se requieren bajo 
el C6digu del Trabajo. Adenids, se explora la posibilidad de exonerarse temporalmente de los beneficios 
adicionales requeridos. Dicha exoneraci6n podrfa ser usufructuada dnicamete por micro empresas que 
vengan a constituirse formalmente, y su perfodo de aplicabilidad serfa estrictamente limitado. 

Con respecto a polfticas de comercio, la menor tendencia a utilzar ia estrategia de acentuar la 
industrializaci6n que substituye a las importaciones ha conducido a una disminuci6n en el nivel de 
protecci6n econ6mica para las compafifas mds grandes, pero no ha retirado totalmente las desventajas
comparativas dentro de las cuales se desenvuelven las pequefias empresas. Por ejemplo y en principio,
la m~s baja de las tasas de cambio (la tasa controlada u oficial) favorece a los importadores. Pero las 
pequefias empresas no pueden sufragar el costo adicional asociado el registro, o el caro dep6sitocon 
previo (libre de intereses) que se precisa. Debido a que los insumos de pequefias empresas son m~s 
costosos que los insumos de empresas m s grandes, las pequefias operan en desleal desventaja bajo las 
actuales polfticas. 

La tasa de cambio ha seguido un patr6n de mini devaluaciones. En principio, las devaluaciones 
siguen la tasa de inflaci6n interna, pero en la prictica no se las ha mantenido de manera confiable. Por 
lo tanto el Sucre tiende a ser sobre-valorado, rebajando el nivel de rentabilidad de las empresas, grandes 
o pequefias, que operan en el sector de exportaciones. 
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CAPITULO UNO 

ANTECEDENTES
 

Las pequefias empresas son resolutamente vigorosas en parses ricos y pobres de todo el mundo. No es de sorprender que las poifticas econ6micas nacionales inevitablemente afecten sus operaciones.
capftulo explora los antecedentes que se encuentran detr s de estas poifticas en el Ecuador. 

Este 
Las rafcesde inquietudes especfficas relativas a poilicas en c: campos financieros, laboral y de comercio

internacional quedan cubiertas en detalle en los Capftulos Dos, Tres y Cuatro. 

En el Ecuador, al igual que en cualquier otro lugar, estas tres series de polfticas (financieras,
laborales e internacionales) operan en un contexto nacional econ6mico y polftico comdn. Tanto grandescomo pequefias compafifas siguen regulaciones que norman el cr&lito, empleo, exportaciones eimportaciones. Todas se ven afectadas por las tasas de inter s que prevalecen en el medio, ]a escala desalarios, y el tipo de cambio para moneda extranjera. Y todas deben tratar de convencer a las autoridades
polfticas que se tomen decisiones que les son favorables. Pese a que las tres Areas se tratanindependientemente, estdn separadas dnicamente para fines de su exposici6n. En su base, las influencias 
que afectan a un aspecto afectan a los demds tambidn. 

POLITICAS DE INTERCAMBIO COMERCIAL 

El cambio m s importante que se ha producido dentro del contexto Ecuatoriano en cuanto a poifticasse refiere es aquel que primordialmente se ha producido con el abandono de poifticas basadas en laideologfa de crear una industria que substituya a las importaciones. Es diffcil exagerar la importancia
de este cambio. Los argumentos que originalmente se utilizaron para proteger a la industria son casi tanviejos como el industrialismo mismo. Alexander Hamilton promulg6 la protecci6n internacional eindustrial izaci6n interna para unos Estados Unidos que recientemente se habfan independizado. FriedrichList se hizo eco de estos mismos temas a fines del Siglo XIX para cuando se produjo la Alemania 
unificada de Bismarck. 

Sin embargo, en America Latina el enunciado ms frecuente y ampliamente citado de la doctrina se introdujo inicialmente en 1949 como parte de una publicaci6n de la Comisi6n Econ6mica de lasNaciones Unidas para America Latina (ECLA), cuyo autor fue el banquero argentino Radi Prebisch.'
Como propuesta para organizar el desarrollo econ6mico en ia segunda mitad del Siglo XX, la
industrializacidn con intenci6n de sustituir a las importaciones se proclama orgullosamente como Latino 

Radl Prebisch, Towards a Dynamic Development PolicyforLatin America (Hacia una Pol fticade Desarrollo Dindmico para America Latina). Vase tambidn Prebisch, "Five Stages in My Thinking
on Development" (Cinco Etapas de Mi Pensamiento sobre el Desarrollo), en la publicaci6n de Gerald M.Meler y Dudley Seers, Pioneers in Development (Pioneros del Desarrollo), piginas 175-1917, con
comentarios de Albert Fishlow y Jagdish N. Bhagwati. 

I 
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Americana en sus orfgenes. Subsecuente-mente encontr6 aceptaci6n en parses post-coloniales de bajos 
ingresos en todo el mundo. 

La industrializaci6n para substituir a importaciones prometi6 conducir a sus seguidores hacia el 
modernismo y ia independencia econdmica. Simult~neamente se elevarfan ingresos y confrontarfan 
presiones asfixiantes que pesaban sobre la balanza de pagos. Los problemas de pago surgieron cuando 
las demandas del Norte por contar con exportaciones de productos agrfcolas y minerales no procesados 
se fueron haciendo sentir cada vez m~s, mientras que las demandas que Latino Amdrica tenfa para 
importaciones del Norte crecieron mds aceleradamente.' Autom~ticamente se produjo un desequilibrio 
en el comercio internacional. 

Seg-in ese modelo, el crecimiento desigual entre Norte y Sur forz6 al Sur a ofrecer sus bienes a 
precios bajos en una lucha competitiva, mientras que los productores y trabajadores del Norte se vieron 
beneficiados con precios mds altos, oligopolfsticos. Los desequilibrios en la balanza omercial que se 
han mencionado se vieron ain mds reforzados por la disminuci6n en los tdrminos comerciales para con 
los pafses Latinoamericanos. 

La soluci6n para el Ecuador parecfa ser clara durante el perfodo de la post-guerra cuando las 
estrecheces de la guerra ya habfan estimulado los inicios de la industrializaci6n Latino Americana. A 
medida que los pafses del Norte retornaban a la produccifn civil, las industrias nacientes del Sur debfan 
protegerse hasta que alcanzaran economfas de producci6n masiva. El movimiento de despegue de las 
actividades tradicionales en plantaciones y minas y hacia una industria moderna estaba justificado por el 
razonamiento econ6mico que ya se ha mencionado. El Ecuador tambidn se uni6 entusiastamente a la 
adopci6n de este modelo nacido en el seno de America Latina. 

Unicamente los efectos de la crisis de la deuda internacional de la ddcada de 1980 condujeron a 
reexaminar estos conceptos en el Ecuador. Se hizo evidentemente claro que si bien la naciente industria 
habfa sobrevivido, los beneficios propuestos no se habfan materializado. Protegida de la competencia, 
sus costos y precios han subido en lugar de bajar. Sus demandas de divisas para el pago de insumos 
importados consumi6 dos tercios completos de las divisas generadas por la importaci6n. Su generaci6n 
de empleo productivo era desilusionante. En breve, las industrias de sustituci6n de importaciones se 
habfan tornado en una carga para el resto de la economfa. 

La liberaci6n del comercio que estA tomando lugar en el Ecuador de hoy en dfa sigue los pasos que 
se tomaron en otros lugares, mds notablemente en Chile. Mexico se encuertra siguiendo una direcci6n 
similar, mientras que tamhi6n en Bolivia, Brasil y Argentina se estdn introduciendo reformas. Cada uno 
de estos pafses se encuentra a sf mismo en diferentes etapas dentro del proceso de liberaci6n, y los 
resultados han distado inucho de ser uniformes. 

La liberaci6n del comercio no estA libre de resistencias. Las d6cadas de protecci6n en el Ecuador 
afianzaron s6lidos intereses creados, y dichos intereses han tratado de mantener su ubicaci6n mediante 
maniobras polfticas. No es de sorprender que asf sea ia realidad. Pese a 611o, y segtin deja claramente 
sentado el Capftulo Cuatro, el movimiento hacia la liberaci6n comercial estd bien encaminado. 

Los economistas trazan estas diferencias de acuerdo a las diversas elasticidades de la demanda 
por exportaciones de las dos regiones, bas~ndose a su vez en la diferencia de su composici6n. 

2 



3
 

Si bien la industrializaci6n de substituci6n de importaciones era el concepto dominante para
decisiones de polftica, las micro y pequefias empresas Ecua:orianas sufrieron a causa de d1lo. Pese a ser 
numerosas, existfan tinicamente de manera marginal dentro de un sector subsidiado y protegido en el que
no participaban activamente. Si bien ia liberaci6n comercial resultard favorable al SME, no se la 
conseguird en un abrir y cerrar de ojos. 

POLITICAS FINANCIERAS 

El Ecuador tambidn comparte un segundo antecedente caracterfstico de otras economfas LatinoAmericanas. Una alta tasa de inflaci6n (superior al 20 porciento anual) se h. asentado en el Ecuador
durante una ddcada. Desde luego, el Ecuador estA lejos de ser el campe6n Latinoamericano de la
inflaci6n. Pero siguiendo el patr6n Latinoamericano muestra rasgos comunes con otros pafses de bajos
ingresos de este lado del mundo. 

La permanencia de la inflacifn en el Ecuador, al igual que en cualquier otra parte, crea expectativas
en cuanto a niveles inflacionarios adn mayores. Cambia los patrones de ahorro e inversi6n, y conduce 
a enfocar la atenci6n en bienes rafces improductivos (tales como tierras, departamentos de lujo, joyas) 
en lugar de la inversi6n en bienes financieros y de producci6n. 

Una inflaci6n de esta magnitud puede .enir acompafiada de altos deficits en el sector pdblico, peroal final dinicamente la expansi6n monetaria puede mantenerla. Si el capital no se increment6, los altos
deficits del sector ptiblico necesariamente se verfan contrarrestados por muy altos excedentes del sector 
privado. Ningin exceso de demanda inflacionaria serfa generado por esa combinaci6n. 

Pese a todo, una importante diferencia separa a la mayor parte de los parses de ingentes ingresos
de sus hom6logos menos afortunados. En ia mayor parte de los pafses del hemisferio Norte que acusan
altos niveles de ingresos, los bancos centrales y legislaturas son independientes. Las polfticas monetarias 
allf funcionan independientemente de las polfticas fiscales. 

No puede decirse que lo mismo es cierto para pafses donde una larga expansi6n monetaria viene
acompafiada igualmente de una inflaci6n persistente. La tinica manera de financiar el deficit es mediante
la ininterrumpida monetizaci6n de la deuda ptiblica (es decir, a travds de la emisi6n de nueva moneda por
parte del Banco Central para adquirir los IOUs emitidos por la tesorerfa). No existe ningtin excedente
del sector privado. El mayor nivel de gasto pdblico compite con el contfnuo gasto del sector privado.
A no ser que la oferta crezca al mismo ritmo, el resultado predecible es la inflaci6n. Este proceso es
caracterfstico de las muy altas tasas de inflaci6n observadas en Amdria Latina. La manera como el
Ecuador se ha desviado de este patr6n queda detallada ms adelante en el Capftulo Dos. 

El nivel inflacionario en el Ecuador y los problemas resultantes en la balanza de pagos son
interdependientes. Si la devaluaci6n de la tasa de cambio se rezaga con respecto a la tasa de inflaci6n, 
una moneda local sobre-valorizada desincentivard las exportaciones al tiempo de tornar atractivas a las
importaciones. Si la devaluaci6n de la tasa de cambio coincide o sobrepasa la tasa inflacionaria, 611o
conduce a mayores costos para los productos y servicios en proporci6n con su contenido importado, y 
por lo tanto ayuda a mantener las presiones inflacionarias. 
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Las taas de interns (el precio de capital) tambidn se ven afectadas por la inflaci6n. Si se permite
que las fuerzas del mercado fijen las tasas de interds, un alto nivel de inflaci6n trae como resultado la
consecuci6n de altas tasas nominales. Los prestatarios siempre se resisten a las altas tasas nominales.
Un gobierno que busque incentivar ia inversi6n, la creaci6n de capitales y la expansi6a en producci6n
puede hacerlo mediante el control de ]a tasa de interds. 

Sin embargo, una tasa de interds m s baja que ia del mercado significa que los pr~stamos no serdn
6ptimamente productivos. Cuando las tasas de interds son bajas, la demanda por prdstamos excede a la
oferta. Se racionan los fondos de prdstamo con que se cuenta. La asignaci6n final de estos limitados
fondos de pr~stamo sigue otros criterios que no corresponden a los de ura inversi6n productiva. Los 
criterios polfticos y sociales son reemplazados. 

Si el volumen de sacrificio econ6mico se mide cuidadosamente y se comprende bien, el reemplazo
de criterios econ6micos por otros que no lo son es tolerable en la concesi6n de cr&Iito. Pero en elEcuador, como sucede en cualquier otra parte, estas comparaciones directas no se han considerado. Por 
lo tanto, el costo econ6mico de transferir recursos para el pago de la "deuda social" a expensas del 
crecimiento, no puede haber sido el objeto de la sistemdtica atencifn polftica. 

POLITICAS LABORALES 

Tambidn en cuanto a polfticas laborales, el Ecuador est,1 sufriendo cambios de sorprendente
magnitud. En el Capftulo Tres se presentan detalles sobre el particular. Habiendo sido aprobado en
1938, el C6digo de Trabajo del Ecuador incorporaba una serie de medidas avaradas de bienestar social.
Contemplaba a los trabajadores eminentemente como un segniento en desventaja dentro del mercado
laboral, y asumi6 pasos concretos para protegerlos de patronos monosonfsticos y de prtcticas gerenciales
caprichosas. Siendo uno de los ms avanzados del hemisferio, el C6digo segtin sus actuales enmiendas 
es uno de los m1s costosos. El crecimento insfpido de ftuentes de empleo cotejado con una alta
productividad y buenos sueldos en compafifas formalmente constituidas puede ser atribufble en parte al
 
C6digo de Trabajo.
 

La pequefia empresa evade con 6xito las normas laborales. Son informales e invisibles. La
aprobaci6n tcita de tal evasi6n se encuentra presente atin en las agencias Ecuatorianas qua se dedican 
a promocionar al SME. Cuando las firmas crecen, se tornan visibles. La expansi6n hasta un estado de
"formalidad" tiene ciertas ventajas para empresas pequefias que son eficientes, pero tambidn las expone
a los rigores de un alto c6digo laboral - no tinicamente con respecto a sus nuevos empleados sino
tambi~n con respecto a empleados que ya forman parte de los roles de pago. De esta manera el C6digo
continda desincentivando la expansi6n de la pequefia empresa, la generaci6n de empleos, y por ende una 
continuidad de la situaci6n actual. 

Ir6nicamente, estos resultados se oponen a aquellos que mueven ]a intencidn de las polfticas que
tienden hacia la industrializ2ci6n para sustituir importaciones. Estas dltimas persiguen actividades
industriales de capital intensivo, alta productividad y buenos sueldos. El C6digo inadvertidamente induce 
a las empresas a permanecer tan pequefias como para tornarse invisibles y favorece a aquellas empresas 
que utilizan mucha mano de obra no calificada, baja productividad y menores salarios. Ticitamente estas 
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firmas predominan no tanto en procesos manufactureros avanzads sino mAs bien en actividades artesanales 
y comerciales. 

El resultado de este perverso juego de incentivos ha robustecido por su naturaleza el movimiento 
sindical Ecuatoriano. Nuevamente, reflejan caracterfsticas que tambidn se hacen presentes en sus colegas
Latinoamericanos. Son inds bien sindicatos "polfticos" en lugar de sindicatos "empresariales", para
utilizar tdrminos econ6micos. Es decie, se concentran en la adquisici6n de beneficio en la arena polftica 
en lugar de a travds do negociaci6n directa y colectiva con los empleadores. Una interpretaci6n ve al
C6digo Laboral como el resultado tangible del dnfasis que ponen los sindicatos sobre las "conquistas" 
polfticas. 

Estos procesos han creado un grupo de empleados priviligiados pcrque cuentan con estabilidad en
el trabajo y en sus ingresos, pero a niveles que estn por debajo de los eqtndares internacionales. Por
ejemplo, se habla mucho del tanialo del sector pdblico Ecuatoriano parL el cual existen muchos sindicatos 
y cuentan con el amparo del C6digo Laboral. Pero dado el constrefliniento del gasto pdiblico durante
la crisis de la deuda en 19P., la tinica manera de contar con un gran sector pdblico es la de pagar bajos
salarios a la mayor parte de sus empleados. Las retribuciones polfticas pueden cefiirse a tales prlcticas;
el auspicio polftico es rasgo caracterfstico de muchas democracias j6venes. 

FUNCION DE LA PEQUERqA EMPRESA 

Todas estas Areas que involucran polfticas (comercio, financiera y laboral) del Ecuador afectan las
posibilidades de expansi6n del SME. Anteriormente, la pequefia empresa era abandonada por quienes
fijaban polfticas. Si las empresas grandes prosperaban, se suponfa que los beneficios se filtrarfan hacia 
segmentos inferiores de Ja economfa. La recaudaci6n tributaria financiarfa la transferehcia de pagos a
la deuda social con respecto a los verdaderamente necesitados. Todo esto recab6 cierto nivel de consenso 
social -un 'contrato social" - y un grado de eficiencia en la administraci6n ptiblica que simplemente no 
existfan. 

Consecuentemente, los Ecuatorianos han re-examinado las posibilidades que tiene la pequefia
industria para generar empleos y tuentes de ingreso. En principio, una peq'efia industria saludable puede 
ser productiva gracias a la ausencia de costos gerenciales y demds irnprevistos IFuertes incentivos
motivan a sus propietarios demandindoles un esfuerzo que a veces no se encuentra on compafifas 
mayores. La generacidn de empleo y distribuci6n de ingresos directamnnte a travds del empleo puede
resultar m s confiable que el actualmente desacreditado mecanismo de pago de i.npuestos y su
transferencia. El depender menos de las instituciones pdiblicas y m s de los principios del mercado estA 
en el coraz6n de tal estrategia. 

Los capftulos que se presentan a continuaci6n proporcionan deta!Jes sobre la situaci6n actual y las
posibilidades futuras inherentes en una estrategia de desarrolio que utiliza a ia pequefia empresa a manera
de elemento clave. Si bien el avance econ6mico y la igualdad social siempre precisan de esfuerzo
denodado para conseguir resultados, un enfoque sobre la pequefia empresa obvia muchos de los problemas
confrontados por la industrializaci6n de sustituci6n. Por lo tanto ofrece al Ecuador y demos pafses de 
bajos ingresos una alernativa atractiva para el desarollo. 
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CAPITULO DOS
 

POLITICAS QUE REGULAN LOS MERCADOS FINANCIEROS
 
EN EL ECUADOR Y SU IMPACTO SOBRE LA
 

MICRO Y PEQUENA EMPRESA
 

por 

Bruce H. Herrick
 
Departmento de Economia
 

Universidad Washington and Lee
 

INTRODUCCION
 

Este capftulo tiene que ver con las polfticas relativas a los mercados financieros del Ecuador, segtin
apliquen al SME. Describe los antecedentes macro-econ6micos que en el Ecuador giran en torno a las
polfticas generales de crdito, trata sobre el cr&tito al SME en tdrminos gendricos, y relaciona estas
generalizaciones con las actuales polfticas Ecuatorianas y sus repercusiones. 

Antecedentes Macroecon6micos 

Las metas enunciadas por el Gobierno del Ecuador precisan contar con un mayor nivel de inversi6n,
ritmo de crecimiento m s acelerado, y menor fndice de inflaci6n. En la pr:ctica, estas polfticas no han
encontrado 6xito para lograr esas metas. Como sucede en otros pafses Latinoamericanos, la crisis de la
deuda externa que se iniciara en 1982 ha conducido a tasas de crecimiento m1s bajas que las
experimentadas durante la iltima parte de la d~cada de 1970. Los mecanismos de ajuste macro
econ6mico tanto domdstico como internacional, han conducido a un menor crecimiento, especialmente 
para personas de escasos ingresos. 

Los mercados financieros y su creaci6n de cr&lito en el Ecuador, al igual que sucede en muchos 
otros pafses en vfas de desarrollo, operan en un contexto inflacionario mucho ms alto que aquel de pafsesricos. Desde finales del auge petrolero y la iniciaci6n de ia crisis de la deuda internacional que seprodujera a principios de la ddcada de 1980, el Ecuador ha resistido dos episodios de muy alta inflaci6n,
puntualizados por una aguda disminuci6n a mediados de la d~cada de 1980. El fndice de precios alconsumidor, segdn su publicaci6n oficial, se elev6 por casi el 50 porciento en 1983, y se increment6 enalrededor del 30 por ciento anual durante los siguientes cuatro afios para luego acelerarse nuevarnente.
Para 1989, su incremento correspondfa a m sdel 75 por ciento. Los detalles constan en la Tabla 1. 

Una inflaci6n de esta magnitud se ha hecho presente en el Ecuador dlnicamente durante la presented6cada. El Ecuador no tiene la misma trayectoria de elevaci6n de precios que Chile y Brasil. Pese a611o, luego de una ddcada de experiencia, el Ecuador ha aprendido a elaborar elevaciones inflacionarias
de precios como parte de sus planes de inversi6n y empleo. La disminuci6n del ahorro interno y la
naciente "dolarizacidn" de la economfa son consistentes con estas conclusiones. 
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TABLA I
 
Las pdrdidas econ6micas en
 

tdrminos de crecimiento y generaci6n

de empleos asociadas con la inflaci6n ECUADOR: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR E INFLACION,
 
se relacionan dnicamente parcialmente 1981-1989
 

a sus posibilidades. Hasta la d6cada
 
de 1980, Brasil creci6 aceleradamente Ind. Precios at Constsn. Tasa de Inflaci6n en
 
en tdrminos reales al mismo tiempo Prec.(%) Promedio Finales 
 En base a 
que sus tasas de inflaci6n excedieron Afio Anuat de afho Promedio Finales AFio 
con mucho a aquellas del Ecuador. 1981 135.9 143.4 - 17.2 

1982 158.1 178.4 
 16.3 24.4
1983 234.6 272.0 48.4 52.5En lugar de 611o, el aspecto mIs 1984 307.8 340.2 31.2 25.1de la inflaci6n ha sido su 1985 394.0 423.1 28.0 24.4peligroso 1986 484.7 538.8 23.0 27.3
imposibilidad de predecirla. Se ven 1987 627.7 713.8 29.5 32.5
 
involucrados movimientos a 1988 993.2 1325.6 58.2 85.7
 
corto plazo. largo y 1989 1744.4 2044.7 75.6 54.2A largo plazo, existeuna vaa Adiferencia entre una Nota: Indice de precios at consunidor para zonas urbanas
una vaa dpara famitias de bajos y medios ingresos

inflaci6n que se eleva Base: Mayo 1978-Abrit 1979 = 100.
 
predeciblemente 
 en un 20 porciento 
anual y una que tiene una tasa del 50
 
porciento anual. Pero si los actores que intervienen en ia economfa, es decir inversionistas, gerentes,

empleados, servidores ptiblicos - desconocen cul serd la tasa a largo plazo, serd poco probable que su
 
comportamiento econ6mico impulse una expansi6n saludable.
 

Por lo tanto, las quejas de la empresa privada en torno a la "iliquidez" son ampliamente justificadas.
Bajo las circunstancias dirigidas por el mercado, una demanda exagerada de crddito de esta magnitud
conducirfa a altas tasas de interds nominal y tasas positivas de inter s real. Sin embargo, una polftica
semejante parecerfa ser polfticamente inaceptable. Como resultado se ha tenido tasas de interds que eran 
substancialmente negativas en t6rminos reales. 

Esto quiere decir, a su vez, que la demanda de crddito es adn mAs elevada, y ia oferta adn mds baja
de lo que serfa del caso si los mercados financieros libres fijaran ]a tasa de iriter s. La demanda 
insatisfecha de prstamos crece a medida que las tasas reales se tornan cada vez mds negativas. Por lo 
tanto, la disminuci6n en el volumen de prdstamos reales que se conceden a la economfa, junto con una 
alta demanda de cr~dito a tasas negativas de interds real, refuerza la percepci6n de iliquidez que se siente 
en la ecoromia Ecuatoriana. 

Cuando se produce el racionamiento de crddito, los prestatarios que han sido beneficiados 
corresponden por lo general a grandes compafifas. 

Los costos del compromiso adquirido son onerosos, los clientes sujetos de prdstamo son menores, 
y los contactos personales son mds frecuentes entre banqueros y ejecutivos de grandes empresas. 

Los requisitos de reserva no han constitufdo un instrumento notable en la intenci6n de controlar el 
monto de capital y por tanto de la tasa de inflaci6n. En afios recientes, los requisitos de reserva del
Banco Central para cuentas corrientes mantenidas en bancos privados variaba entre 26 porciento (1986) 
y 37 porciento (brevemente a finales de 1987). En Abril de 1990, el requisito correspondi6 al 32
porciento. En breve, no puede decirse con certeza que el Banco Central se ha adentrado a requisitos de 
reserva mds altos en su intento por controlar ia inflaci6n. Pese a 611o los altos requisitos de reserva
elevan los costos de capital y tienen otras implicaciones importantes para con el comportamiento de la 
banca. 
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TABLA 2 

Los controles 
CREDITO BANCARIO, SEGUN FUENTE iflpuestos a las tasas 

(bittones de Sucres) 
 de interds y Ia 
variabilidad de Ia 

Banco dco. Nac. Bancos Total IPC pr Total Indice nfli a c i 6 n h a n 
Alia Central de Fomento Privados Nominal Deftaci6n Real 1981=100 

(Fin de afho) conducido a una 
1981 46.3 14.1 56.9 117.3 143.4 81.8 100 considerable 
1982 55.2 15.4 86.4 157.0 178.4 88.0 108 incertidumbre dentro1983 107.0 23.0 143.8 273.8 272.0 100.7 123 decfrculosfinancieros.
1984 168.7 32.9 193.5 395.1 340.2 116.1 142
 
1985 184.2 48.1 214.3 446.6 423.1 105.6 
 129 Por ejemplo, las tasas1986 199.8 70.8 252.5 523.1 538.8 97.1 119 inter-bancarias no1987 238.5 85.8 327.5 651.8 713.8 91.3 112
1988 295.4 100.7 377.3 773.4 1325.6 58.3 71 controladas excedieron1989 318.8 141.4 
 515.1 975.3 2044.7 47.7 
 58 con mucho la tasa de 
Note: Vatores pare fin de aFio. Valores reales en tdrminos de Sucres libre concertaci6n encorrespondientes a 1978-79. Diciembre de 1989, y 

DISTRIBUCION DE PORCENTAJE nuevamente en Marzoy Mayo de 1990. Para 
Banco Bco. Nac. Bancos mediados de Agosto deAFo Central de Fomento Privados Total 1990, tocaron 

1981 39.5% 12.0" 48.5% 100.0% brevemente el 120
1982 35.2 
 9.8 55.0 100.0
1983 39.1 8.4 52.5 100.0 porciento. Las tasas1984 42.7 8.3 49.0 100.0 de interds disponibles a1985 41.2 10.8 48.0 100.01986 38.2 48.313.5 100.0 prestatarios no1987 36.6 13.2 50.2 100.0 bancarios fueron,1988 38.2 
 13.0 48.8 100.0
1989 32.7 14.5 52.8 100.0 desde luego, auin mis 
Fuente de cr6dito bancario e IPC: Banco Central del Ecuador, altos. Las compafifas
Informaci6n Estadfstica MensuaL, julio 15 de 1990. que buscaban renovar 

prdstamos para capital 
de trabajo han tenidopocas alternativas a la de pagar dichas tasas, aunque pueden ser refinanciadas si es que las expectativas 

se asientan mds adelante. 

Estos incrementos stibitos en los costos de interds se incorporan a una mentalidad inflacionaria.
Quienes han fracasado una vez al confrontar una inflacidn inesperada con grandes fluctuaciones en las
tasas de interds, aprenden ripidamente c6mo protegerse. Por lo pronto, cuentan ya con muchas lecciones
 
al respecto.
 

Esto quiere decir a su vez, que el intentar cortar la tasa de inflaci6n se torna progresivamente mdsdiffcil. Si un ndmero cada vez mayor de contratos se fijan en equivalencias del d6lar o se reajustan
formalmente, cualquier incremento de precios se transmite r~pidamente - en realidad, casi
instantAneamente - en toda la economfa y se torna auto-suficiente. El arsenal usual de armas para luchar 
contra la inflaci6n se torna menos eficdz. Los sacrificios que deben hacerse en un ambiente asf se tornan
verdaderamente her6icos. Si bien nadie sugiere que los problemas del Ecuador sean iguales a aquellos
que tienen lugar en el vecino Pert, la proximidad a un ejemplo tan grave no debe desecharse. 

Bajo tales circunstancias, una economfa no puede volver a la normalidad en cuesti6n de un dfa. El
cefiimiento a polfticas de "gradualismo" que ha adoptado la actual administraci6n reconoce la naturaleza
del problema. Adem s existe muy poca evidencia de que el gradualismo estd funcionando. La actual 
tasa de inflaci6n de alrededor del 50 al 60 porciento anual pronosticada por algunos modelos econ6micos 
y que se ve reflejada en las tasas de interns nominal, es mds alta que la tasa acusaada a finales de 1989. 
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Ninguna de las autoridades entrevistadas tenfa esperanzas de que se logre aigin progreso a corto plazo.Ain la ambiciosa meta que se ha fijado la actual administraci6n por lograr una tasa del 30 porcientodurante el transcurso de los pr6x.nos dos ahos solamente traerd de vuelta niveles de inflaci6n a las tasaexperimentadas bajo el gobierno anterior. Y, a manera de recordatorio, dos afios con una inflaci6n delorden del 30 porciento significa que al firalizar dicho perfodo, los precios serdn un 70 porciento ms altosque al inicio. Dos afios con una inflaci6n del 50 porciento significarfa que los precios se elevardn dos 
veces y un cuarto mds que al inicio. 

El didlogo sobre polfticas relativas a la inflaci6n debe continuar para beneficio de todos losEcuatorianos y no dinicamente para beneficio de los segmentos poblacionales asociados con el SME.
Cabe repetir recomendacionei que son ortodoxas: 

* El cficit fiscal debe disminuir. Al momento, ia polftica fiscal ha sido dictada por lasautoridades monetarias. Esta es una manera elegante de decir que los recortes convencionales
del gasto e incursiones tributarias no han constitufdo parte alguna de las polfticas fiscales.lugar de d1lo, tinicamente se ha logrado un 

En 
ritmo variable de expansi6n monetaria - que amomentos se acelera y en otros se torna lenta - que ha permitido que el gobierno se mantenga

financieramente; y 

* Un retorno a la utilizaci6n de instrumentos fiscales conlieva importantes implicaciones para
el cambio. Dado el bajo nivel de inversi6n pdblica, la disminuci6n en el deficit fiscal solopuede lograrse al contar con menos empleados en el rol de pagos y mediante el control desalarios para quienes continien desempeiiando sus cargos. La concentraci6n de empleadosptiblicos les proporciona un poder poiftico que no guarda relaci6n con sus considerables
nimeros tornando a esta alternativa en una diffcil opci6n. 

La inflaci6n moderna no constituye meramente una cuesti6n de exceso de demanda ocasionanda porla emisi6n de moneda por parte de los gobiernos para evitar que los saquen del poder. Las expectativasdesempefian un papel importante en la creaci6n del ambiente propicio. Por el lado de la oferta, laininterumpida liberaci6n internacional de la economfa significa que ia competencia que viene delextranjero puede desincentivar los peores excesos oligopolistas locales. Al mismo tiempo, el movimientode privatizaci6n (por ejemplo, de la compafifa nacional eldctrica INECEL) puede ayudar a mejorar laproducci6n y productividad. Ambas medidas disminuirfan las presiones inflacionarias. 

La Pequefia Empresa y el Desarrollo Econ6mico 

La ditima d~cada ha visto la derrota que tanto en el Ecuador como en otros lugares ha sufrido laindustria de sustituci6n de importaciones como estrategia de desarrollo. La noci6n de que los oligopolioslocales deben protegerse de la competencia internacional con ia esperanza de que algdn dfa puedanproporcionar bienes y servicios eficientemente encontr6 problemas. Parte de la evidencia sugiere que,en ciertos sectores, el costo de los insumos importados adquiridos por las firmas Ecuatorianas exceeenen la actualidad al precio de los bienes terminados que importan. erase Dicha situaci6n viablefinancieramente tinicamente con la protecci6n estricta a productores y los correspondientes altos precios
al consumidor. 

Simultdneamente aquellas grandes compafifas industriales locales eran productoras ineficientes ycontribuyeron muy poco a la expansi6n de fuentes de empleo y de ingresos. Como recibfan insumosimportados y capital en condiciones subsidiadas, se tornaron intensivas en cuanto a importaciones ycapital, a expensas de la generaci6n de empleos y expansi6n de ingresos para sus trabajadores. 
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En lugar de confiar en el proceso de filtraci6n proveniente de grandes firmas para resolver crecientes
problemas de empleo, muchos parses han acogido a una estrategia que centra su atenci6n en las pequefias
empresas y que enfatiza la competitividad internacional. Estos dos aspectos no son fWiles de lograr
simultAneamente, pero cuando encuentran dxito, generan ingresos que sostienen directanente a farmilias 
enteras. Son intensivas en el uso de mano de obra. No utilizan ingentes cantidades de bienes importados
como insumos de producci6n. Proporcionan una atm6sfera de oferta competitiva en la cual ia producci6n 
crece a medida que las ganancias y precios oligopolfsticos se erosionan y disminuyen. 

Los cambios observados dentro de la estrategia de desarrollo adoptada por el Ecuador han seguido
esta direcci6n, y en principio estdn en posici6n de cosechar las recompensas inherentes a una estrategia
dirigida hacia la pequefia empresa. Lo que resta de este capftulo versa sobre un solo aspecto de dicha
estrategia; especfficamente, las polfticas financieras internas que la rodean. Otros capftulos se han
dedicado a evaluar las polfticas laborales del Ecuador y el ambiente internacional que se ha creado el pafs 
para sf. 

POLITICAS DE CREDITO QUE AFECTAN A LA MICRO Y PEQUEl&A EMPRESA 

El Gobierno Ecuatoriano ha tomado una serie de medidas ticitas y explfcitas que han tenido su
repercusi6n sobre la disponibilidad y costo de los recursos financieros para el SME. Las polfticas de
cr~dito que tienen que ver con la eligibilidad de cr~dito y costo de prdstamos (tasas de interns) se detallan
mAs adelante. Constituyen polfticas oficiales del GDE y de las agencias internacionales y organizaciones
no-gubernamentales (NGOs) que han identificado correctamente las actividades del SME como una 
manera de aliviar los problemas inherentes a la baja productividad y bajo nivel de ingresos como la rafz
de la situaci6n. Para cerciorarse de este punto, en una sociedad democrAtica algunas agencias ptiblicas
pueden trabajar con grupos de bajos ingresos meramente en busca de ventajas electorales, pero laconcientizaci6n que se ha formado con el transcurso de una dcada en cuanto a ia idoneidad de dirigir
programas hacia una empresa productiva que utilice mano de obra intensiva e involucre competencia (en
lugar de, digamos, la explotaci6n monosonfstica del trabajo) tanto en productos como en mercados de 
insumos. refleja un paso hacia adelante en la concientizaci6n cfvica y econ6mica. 

Los Altos Costos de Pr~stamos Pequefios 

La autoridades Ecuatorianas han disefiado una serie de polfticas crediticias que concientemente dejan
de lado principios de mercado. La Tabla 3 muestra las condiciones de pr~stamo que se encontraban
vigentes en Agossto de 1990 en algunas de las instituciones de prdstamo mds representativas. Las tasas
de interds son negativas en t~rminos reales, y ademds en ciertos casos la presencia de perfodos de gracia
y vencimientos poco usuales significa que los pr~stamos se conceden en condiciones que estdn por debajo
de los niveles de mercado. 

En reaidad, se conoce bien que los costos de la concesi6n de prdstamos formales al SME son
demasiado altos para permitir que se apliquen principios de mercado flexibles y condicionales. Por lo 
tanto, si las autoridades Ecuatorianas y agencias donatarias desean propiciar un volumen rds alto de
prestaciones, entonces deberd inyectarse algdin otro elemento que subsidie a estos meicados de crdlito.
La concesi6n formal de prdstamos ya estA siendo subsidiada, ya que las tasas de interds real est1n por
debajo de los costos de capital que se acusan en los mercados formales y adn por debajo de las tasas de
los mercados informales de cr&iito que son exhaustivamente utilizados por el SME. 
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Polfticas que Afectan al Costo y Disponibilidad de Fondos 

Pese a que el GDE ha manifestado expresamente su deseo de incrementar el nivel y efectividad de
fondos disponibles para la concesi6n de prdstamos al SME, muchas de las polfticas monetarias
gubernamentales tienen repercusiones negativas tanto para la disponibilidad de fondos como para los 
costos de atenci6n a tales clientes. Tres polfticas que especfficamente ameritan discutirse son las polfticasde reservas y redescuento del Banco Central, y la polftica conciente o no del Gobierno en el sentido de
sustituir el capital de prdstamo por la formaci6n de capitales intemos. 

TABLA 3 

CONDICIONES DE PRESTANO CONCEDIDAS POR 
INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS
 
Agosto de 1990
 

Monto Perfodo
 
Plazo mds Mdx.pr. de Gracia 
 Para finan-
Tasa de Reajusta- Largo (mittones mds Largo Lfmites para 
 ciamiento de
Agencia 
 Interds ble? (aios) de Sucres)(meses) prestatarios contraparte
 

FOPINAR 48% si 10 21 36 25 
mn BJ 15-25%
 
(nota 1) 50 mn BT
 

(nota 2)
CAF 48 no 7 
 8 24 20 mn BF 
 20%
 

Fondos 39 
 si 	 2 11 
 ninguno 25 mn BF 10-25%
 
Financieros
 

FCNADIA
 
Capital trab. 39 no 
 2 10-32 ninguno 12 mn BF 20%

Bienes Fijos 39 
 no 10 (nota 3) 24
 

UNEPROM
 
CapitaL trab. 48 
 no 
 1 0.64 3-6 10 empteados none
Bienes Fijos 48 
 no 2 1.12 y 3.2 mn BF
 

CONAUPE 39 
 si 2 1.6 WC ninguno K/L < 1.6 mn 
 none
 
3.2 FA (nota 5)
 
(nota 4)
 

Fund.Banco 52 no 2 
 4 3 48 mn ventas (note 6)

PopuLar 

Notas Generates:
 
1. 	 Los reajustes 
en tasas de inter6s se pueden producir tan irecuentemente como
 

cada trimestre.
 
2. 	 Ciertas limitaciones sobre montos de pr6stamos y sobre firmas etegibtes se


inctuyen en tdrminos de ntmeros de satarios mfnimos. 
Por to tanto se reajustan

automdticamente cuando et 
satario mfnimo vital sube.
 

Notas de pie:
 

1. 	 5 mitiones max. para pesca; 3 mn. max. para empresas de servicios
 
2. 	 "BJ" - Bienes fijos; "BT" - bienes totates
 
3. 	 10 para propietarios Onicos; 32 para compaffas que tienen empteados

4. 	 "CT" - capital de trabajo; "BJ" - bienes fijos

5. 	 EL capital total dividido para eL ntnkro de trabajadores no puede sobrepasar a
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Requisitos de Reservas 

La fijaci6n de requisit,3s de reserva es un medio que se utiliza tanto para normar la protecci6n del 
sistema bancario como para controlar la disponibilidad de dinero para la concesi6n de prdstamos. Al 
carecer de otros controles regulatorios eficaces, el Banco Central del Ecuador utiliza requisitos de alta 
reserva como mecanismo para normar la protecci6n bancaria y controlar la disponibilidad de dinero. Al 
momento, los requisitos de reserva son muy altos, 32 porciento.1 El Banco Central no ha variado esta 
tasa importantemente durante los dltimos afios. 

El alto requisito de reservas tiene dos efectos sobre el cr&iito, especialmente el credito canalizado 
hacia la micro y pequefia empresa. En primer lugar, restringe el monto de cr&lito que se pone a 
disposici6n del sistema. En segundo lugar, incrementa el costo de financiamiento. Estos dos aspectos
disminuyen el monto de cr&lito disponible para los pequefios productores. Treinta y dos porciento es un 
requisito de reserva asfixiantemente alto para un banco. Con una disminuci6n de liquidez, el cr&lito 
tiende a ser absorbido por los clientes de mayores posibilidades y el fondo con que cuenta el banco para
la concesidn de cr&iitos a clientes marginales se ve mermado. Con mayores costos de financiamiento, 
los bancos estin adn en menor capacidad de poder sufragar los subsidios inherentes al cr6dito micro 
empresarial. 

Procedimientos de Redescuento 

El redescuento es un mecanismo que permite a las instituciones financieras utilizar los fondos del 
Banco Central (en lugar de los suyos propios) para programas de pr~stamo de interds social. El banco 
u otras intermediarias financieras debidamente aprobadas concede un pr~stamo, luego presenta la 
documentaci6n al Banco Central, el mismo que reembolsa al banco por el pr~starno concedido.2 Esto 
disminuye el monto de fondos de que dispone la instituci6n financiera para este programa de pr6stamos 
en especial, reduciendo tambi6n el costo efectivo del pr~stamo. Existen dos aspectos para los que la 
administraci6n del Banco Central para el manejo del proceso de redescuento disminuyen lo atractivo y
efectivo de este enfoque. 

La mayor parte de los programas de redescuento dependen de un reemboiso de fondos Agil y
automftico. El programa que opera en el Ecuador ni es autom~tico, ni es Agil. El Banco Central 
frecuentemente "cierra" ventana redescuentos, manera los bancos nola de de que pueden recibir 
reembolsos para los pr~stamos concedidos.' Los redescuentos tarnpoco son autom~ticos ni instantineos; 
el Banco Central revisa cada petici6n de redescuento y decide si aprobarla o no. A veces los pagos se 
retrasan, a veces por varios meses. El resultado consiguiente es el de que los bancos no conffan en el 
mecanismo. 

Por comparaci6n, el requisito de reservas en los Estados Unidos normalmente se fija en entre 6 

y 12 porciento sobre el saldo pendiente del pr~stamo. 

2 El procedimiento de redescuento puede variar en tdrminos de requisitos de calificaci6n, ia 
proporci6n del pr~stamo a reembolsarse, y los operativos especfficos contemplados por los procedimientos 
de reembolso. 

3 Al momento de realizarse el estudio, la ifnea de redescuento correspondiente a un programa
de concesi6n de prdstamos a la pequefia empresa era ia dinica Ifnea que estaba siendo atendida por el 
Banco Central. 
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Debido a que el proceso de redescuento estA disefiado para promover prdstamos "aprobados
socialmente," la tasa mdxima de interds sobre prdstamos que pueden ser redescontados es fija. Almomento la mdxima tasa de interds permisible asciende al 39 porciento. Dicha tasa estA considerablemete 
por debajo de la tasa de inflaci6n, las tasas de interds que prevalecen en el mercado de prdstamos, y elcosto de financiamiento que estA representado por las tasas de inter6s que los bancos deben pagar sobreahorros. Mientras los bancos utilicen los fondos del Banco Central, esto no plantea un gran problema.
Como se habfa manifestado anteriormente, el proceso de redescuento no es ni autom:tico ni Agil, trayendocomo resultado un impotante riesgo que los bancos deben asumir al tener que absorber los costosimplicados en prestaciones que estdn por debajo de los niveles de mercado. En algunos casos los bancos
han creado fundaciones independientes a las que se les concede fondos al 39 porciento, y descuentan los
fondos con el Banco Central para que su propio dinero no corra ningdin riesgo. Las fundaciones pueden
entonces aplicar tasas de interns m s realistas. 

Pr~stamos Internacionales 

Existe una anomalfa en el sentido de que el GDE, mientras restringe la oferta de liquidez interna para controlar iainflaci6n, asume pr~stamos de cientos de millones de d6lares que le proporcionan
donatarios internacionales, e inunda a la economfa con fondos especiales. Esto distorsiona los mercados
internos de capital, disminuyendo la posibilidad de formaci6n de capital internamente y promoviendo a 
la vez la fuga de capitales, y es un impulso directo en favor de la inflaci6n. 

Consecuencias 

En resumen, la polfticas monetarias del GDE han tenido el efecto de (a) disminuir la liquidez en elsistema financiero del sector privado; (b) reducir el monto de fondos disponibles para la concesidn depr6stamos de inter6s social; (c) constrefiir pr6stamos de montos pequehios y poco beneficio; y (d)incrementar el costo operativo creando una dependencia cada vez mayor sobre fondos externos ya sean
donados o prestados en lugar de fomentar la formaci6n de capitales internos. 

Subsidios 

Muchos subsidios al prestatario quedan incorporados en las polfticas de prestaciones promulgadas
por el GDE. Entre los m s importantes se encuentran las tasas subsidiadas de prdstamos y los costos
subsidiados de investigaci6n, capacitaci6n y asistencia tdcnica. 

Condiciones de Pr~stanos Subsidiados 

La fndole cualitativa de los subsidios Ecuatorianos sobre prdstamos al SME puede evidenciarse
f~cilmente. Desde un punto de vista estrictamente financiero, dichos pr6stamos normalmente se conceden 
a tasas de inter6s que estln considerablemente por debajo de las tasas que prevalecen en el mercado. Lareticencia de la banca comercial Ecuatoriana que busca ganancia por conceder prdstamos de montos
reducidos d pequehios prestatarios sin contar con incentivos adicionales es notable. Los prolongados
perfodos de gracia que deben concederse antes de principiar a recibir pagos asf como los plazos devencimiento mayores que los del mercado (consistente con ia menor capacidad de los prestatarios para
pagar sus obligaciones) tambi6n disminuyen el valor de mercado de los pagos sobre pr6stamos. 



15 

Otros Elementos de Subsidio 

Aparte de estos subsidios financieros, la existencia de costos mros sutiles que deben asumir los 
prestatarios conducen a que las instituciones pdblicas y donatarias del Ecuador se dediquen a actividades 
especializadas y subsidiadas para la concesi6n de prdstamos. La molestia psicol6gica que implica 
acercarse a los "banqueros" se deja sentir entre los pequefios prestamistas, la ausencia de conocimientos 
contables y la acostumbrada pero disfuncional combinaci6n de finanzas familiares y empresariasles, y la 
falta de experiencia con los mds elementales conceptos de mercado - todos significan que un movimiento 
ulterior del Ecuador hacia la democratizaci6n o "masificaci6n" del cr~dito tendrfa que ser subsidiada. 

Otros dos elementos de subsidio tambidn se encuentran presentes en el cuadro institucional 
Ecutoriano. El primero constituye el subsidio de costos de investigaci6n y promoci6n dentro dc' ambiente 
Ecuatoriano que conileva mdltiples agencias. El segi Jo es una serie de subsidios tlcitos y expresos para 
con los costos de asistencia t6cnica y de otra fndole. 

En el Ecuador, es sorprendente el ndmero de agencias que se han creado para canalizar fondos hacia
 
el pequeflo prestatario. Cada agencia ha manifestado su personalidad colectiva al formalizar una serie
 
dnica de requisitos, tdrminos y usos de fondos. Ninguna de 6llas quiere ser considerada como un
 
prop6sito o meramente una imitaci6n.
 

El resultado que era de esperarse es el de que los prestatarios tienen frente a sf una multiplicidad
de instituciones especiaiizadas, algunas de las cuales enfocan muy bien sus necesidades particulares y 
otras en que la si aaci6n es diferente. Los costos incurridos en la bfisqueda" de una fuente apropiada de 
prdstamos pueden ser considerables. El tiempo que se dedica a buscar un prdstamo es tiempo que se 
distrae de otras actividades econ6micas. Dada la ventaja comparativa que tienen los productores a 
pequefia escala en la producci6n en lugar de en la bdisqueda, es diffcil exagerar los costos implicados en 
esa bdsqueda.. 

Estas consideraciones se esconden detrds de las actividades promocionales de parte de las agencias
pdblicas y NGOs Ecuatorianos. Debido a que estas instituciones reconocen, ya sea formalmente o no, 
que resulta costoso para los pequefios prestatarios buscarlos como fuente de financiamiento, d1los optan 
por acercarse a los prestatarios. Los costos al prestatario disminuyen pero la magnitud del elemento de 
transferencia en un pr~stamo eventual aumenta. En breve, si bien la promoci6n puede ser deseable y
efectiva, no resulta gratis, aunque los prestatarios mismos no paguen por d1lo. 

Mls allA de la btisqueda y la promoci6n, se han inclufdo otras transferencias que nada tienen que 
ver con los mercados como parte de los programas Ecuatorianos que conceden prdstamos de montos 
limitados. Frecuentemente se hace menci6n de la asistencia tdcnica. En agunas agencias esto va mds 
alld de ayudar a que el prestatario Ilene y tramte la documentaci6n necesaria y que probablemente lo 
desincentiva. En otros casos se presta ayuda mis substancial con los procesos de producci6n, 
adquisi~i6n, comercializaci6n y relaciones de trabajo, aspectos que forman parte de un paquete de 
asistencia tecnica. En alg-nos casos, se afiade al pr~stamo un monto por asistencia t~cnica; en otros, se 
la presta sin cargo alguno al solicitante antes de que el prdstamo haya sido concedido, y al prestatario 
antes de que el pr~stamo se haya iniciado. 

Idoneidad de las Transferencias de Ingresos 

El decir que el cr6dito al SME en el Ecuador es subsidiado no equivale a condenarlo. Unicamene 
un doctrinario y promulgador superficial de la mds pura forma de empresa privada asumirfa una postura 
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asf. En lugar de d1lo, los pdrrafos anteriores han delineado las explicaciones econ6micas que existen
detrAs de la necesidad del subsidio si la actividad prestamista formal debe continuar prest~ndose. 

De igual modo, los programas de pr~stamo a bajos intereses para familias de escasos recursos tienen una larga trayectoria. Caando las familias utilizan los prdstamos para propiciar su propia supervivencia
financiera, y cuando la proporci6n de beneficiarios estA en capacidad de aprovechar las oportunidades quese les brindan para elevar sus niveles de ingreso y para crear fuentes de empleo para otros, entonces elprincipio de pr~stamos subsidiados se torna conceptualmente justificable. En este punto, la agencia
humana e inteligente buscard hacer que sus transferencias justifiquen costos en medida de lo posible, enlugar de desechar programas enteros debido a que se ve involucrado un elemento inicial de subsidio. 

Seguimiento 

Debido a ia ausencia de la acostumbrada y requerida solidez en muchos prestatarios, y al pequeio
tari flo de los pr~stamos en tdrminos absolutos, es necesario hacer un seguimiento exhaustivo tanto porrazo. -shumanitarias como por razones financieras. La agencia prestamista quiere que el prestatario
encuertre el 6xito. En la medida en que pueda proporcionar consejo contfnuo a trav~s de una supervisi6nsisten, :itica de sus pr&tamos, e. simplemente humano hacerlo. Desde un punto de vista m scrfticamente
financmro, el seguimiento a prestatarios novatos y poco sofisticados se hace necesario para evitar que seretrasen los pagos y se incurra en mora, a niveles que permitan a la agencia prestamista continuar
operando. Por contraste, prdstamos de mayor monto a firmas mds grandes y con m~s experiencia
requieren de menos seguimiento por unidad de pr6stamo. Y claro, nuevamente, pese a que lasactividades de seguimiento no aparecen como parte del contrato de pr6stamo, constituyen costos legftimos
que debe cubrir una agencia prestamista que estA consciente de lo que eso involucra. 

DEMANDA DEL EMPRESTITO DE FONDOS 

Sf existen facilidades crediticias para el SME Ecuatoriano. Su demanda de pr~stamos, como sucede 
con firmas mds grandes, es en parte una funci6n de las tasas de inter s. Mayores tasas de interns paralas pequefias empresas conducen a una menor demanda de pr6stamos, simplemente porque los proyectos

de "inversi6n" en cuesti6n :io son lo suficientemente productivos (rentables) como para pagar tasas mds
altas. 
 A menores tasas de interds y cargos asociados con el prdstamo un mayor ndmero de proyectos
puede generar los ingresos operativos netos necesarios para pagar los dividendos del prdstamo. 

En breve, la cantidad de prstamos solicitados a tasas de interds mds bajas es mayor que la demandade pr~stamos a tasas de inter&, mds altas. Por lo tanto, no es de sorprender que exista una demanda 
excesiva de cr&tito a bajo costo que recibe el auspicio del sector ptiblico. 

INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO 

Agencitas Formales 

Entre las agencias que proporcionan cr~dito directamente al SME se incluye una variedad deinstituciones pdblicas y privadas. Su ntmero y diversidad de inter s no permiten contabilizar 
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exhaustivamente sus montos de pr6stamo. El monto de cr&ito concedido por las dos proveedoras de 
cr~dito mds grandes, FOPINAR y Fondos Financieros, constan en la Tabla 4. 

TABLA 4 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIANIENTO PARA EL SHE
 
(MiLtones de Sucres)
 

Nominal Real (nota 1)
 

Fondos Fondos 
 Indice
 
Ahio Financieros 
 FOPINAR Finan. FOPINAR Total 1981=100
 

1981 1.239 405 912 298 1.210 
 100
 
1982 1.755 636 1.110 
 402 1.512 125
 
1983 1.841 684 785 292 1.076 89
 
1984 2.782 1.177 904 382 1.286 106

1985 2.507 2.342 636 
 594 1.231 102
 
1986 2.509 1.593 518 329 846 
 70
 
1987 1.595 5.142 254 
 819 1.0Ti 89
 
1988 1.189 4.079 120 411 530 44
 
1989 **w 4.053 232
 

Nota 1. 	Indice de precios at consumidor del Ecuador utilizado
 
como factor deflacionario. 
En dicho fndice 1978-79 = 100.
 

Fuentes: ELiana Pozo M., "Lfneas de financiamiento para La micro y

pequefia industria," INSOTEC, Julio de 1990; Fotteto de
 

informaci6n del FOPINAR, Julio de 1990.
 

Se ha estimado que todos los demds proveedores formales juntos no equiparan la cartera de prdstamo
de estas dos agencias. Y cuando se las compara con todas las concesiones de cr&Iito en el Ecuador, los 
montos que se transfieren mediante estos canales formales al MSE corresponden a alrededor del 3 o 4 
porciento del total.4 

La disponibilidad cr~dito por parte del SME durante la d~cada de 1980 no tendfa hacia el
incremento, como lo demuestra la tabla. Sinembargo, la asignaci6n de $30 millones concedidos por el
BID en favor del CONAUPE y la cuarta lfnea de cr6dito aprobada por el Banco Mundial para el
FOPINAR significan que habrA una mayor inyecci6n de financiamiento para los pequefios empresarios. 

Hay dos institucones que primordialmente originan cr~ditos al SME dentro del sector financiero 
formal. El Banco Central, que proporciona parte de sus Fondos Financieros que son administrados por
el Banco Nacional de Fomento en favor de empresarios de pequefia escala pero no de micro escala. El 
Banco 	Nacional de Fomento tambin administra cr&litos que se canalizan a travds de la Corporaci6n
Financiera Nacional hacia una de sus tres agencias, el Fondo Jle la Pequefia Industria y Artesanfa 
(FOPINAR). 

A continuaci6n se presenta una breve introducci6n de los principales tipos de agencias que se 
encuentran concediendo crditos de manera activa al SME. Las agencias son representativas de los mds
importantes resultados que se han observado con respecto a politicas financieras que nacen de 

'Eliana 	M. Pozo, Lneas de Financiamientoparala Micro y Pequefia Industria. 
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actividades del GDE y agencias donatarias. Los lectores que busquen mayor nivel de detalle pueden 

destinados a la adquisici6n de bienes fijos (excepci6n hecha de terrenos y vehfculos), materia 

referirse a otras secciones de este informe que tiene que ver con mercados financieros, agencias 
donatarias e instituciones. 

• FOPINAR. FOPINAR ha utilizado fondos del Banco Mundial para apoyar prdstamos 

prima, y asistencia t~cnica para la pequefia empresa e industria, servicios empresariales, y
actividades de pesca. Fondos de financiamiento Holand6s (la Corporaci6n Financiera 
Holandesa, FMP) sufragan el mismo tipo de artfculos, pero est n dirigidos hacia la micro
empresa y los artesanos que desarrollan sus actividades fuera de Quito, Guayaquil y Cuenca; 

" 	 Fondos Financieros. Los Fondos fueron dispuestos por el Banco Central con el auspicio de 
agencias internacionales (80 porciento) y fondos nacionales (20 porciento). Se los utiliza en 
una vasta variedad de sectores econ6micos sin verse restringidos en su uso al SME. Aquellos
pr~stamos que van destinados al SME sufragan el costo de materia prima, mano de obra, y
otros gastos operativos involucrados en la pequefia industria, en la actividad artesanal, turismo, 
pesca y piscicultura; 

• 	 Corporaci6n Andina de Fomento (CAF). Administrados por el Banco Nacional de Fomento
(BNF), estos fondos se utili7-jn para la adquisici6n de bienes fijos y materia prima para
pequefias empresas industriales y actividades artesanales; 

" 	 Programa Nacional de Microempresas (UNEPROM). El Programa trabaia a travds del 
Ministerio de Trabajo, utilizando fondos proporcionados por USAID. Sus fondos se destinan 
a la adquisici6n de bienes fijos y capital de trabajo en micro-empresas; 

" 	 Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares (CONAUPE). CONAUPE fue 
creada por el Gobierno del Presidente Borja en 1988. Concede pr~stamos para la adquisici6n
de bienes fijos y capital de trabajo en "unidadespopulares econ6micas (UPEs) en el sector 
informal que trabaja tinicamente en actividades de "transformaci6n"; es decir, con 
manufacturas. CONAUPE canaliza prdstamos a otras intermediarias, incluyendo 11 bancos 
privados, en lugar de conceder prdstamos directos y reteniendo su propiz cartera; y 

" 	 Fundaci6n Banco Popular. Esta es una de las fundaciones mds nuevas que estdn asociadas con 
una lfnea de crddito de S/.500,000 proporcionadas en 1989 por el Banco antes mencionado. 
Concede prdstamos a la industria, comercio y sector de servicios. Las actividades de pr~stamo 
se han localizado por el momento en Quito. 

La variedad de instituciones, auspiciantes, objetivos de prdstamo, y beneficiarios es evidente, ain 
en esta corta lista. 

Por 	lo menos en principio, los bancos privados juegan un importante papel en la distribuci6n de 
cr6dito subsidiado en beneficio del SME. Agencias tales como FOPINAR y CONAUPE estln activas 
en el 	redescuento de pr6stamos solicitados u otorgados por los bancos privados. Del 	mismo modo, la
disposici6n de la comunidad bancaria para con estos pr6stainos no es undnime. Algunos se encuentran 
participando por razones polfticas o de relaciones pdblicas. Muchos de quienes han suscrito acuerdos 
formales o convenios con las agencias pdbilicas nunca han dado curso a un solo pr~stamo. 

Las actuales regulaciones bancarias requieren que 10 porciento de la cartera de pr~stamos de un
banco privado se destine a pr~stamos de interds social; es decir, pr~stamos de montos bajos y 
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presumiblemente destinados a prestatarios de escasos recursos. Los medios de evasi6n son muchos, de manera que el requisito no entra en vigencia de manera efectiva. Debido a que los prdstamos de montos
pequefios no redittian tanto como los de montos mayores, los bancos 16gicamente tratarn de encontrar 
prestatarios mds convencionales. 

Sus excesos en reservas se agotarfan, sin importar cud] sea el nivel de reservas que se requiera. 

Mercados Competitivos de Cr6dito Informal 

Las poifticas financieras que buscan dinamizar la producci6n y generacidn de empleos dentro del
SME Ecuatoriano no han erradicado a los vigorosos mercados informales de cr&lito. En realidad,quienes toman las decisiones relativas a polfticas reconocen que el SME no podrfa sobrevivir con elvolumen de cr~dito que actualmente proporcionan las organizaciones pdblicas o semi-aut6nomas. Los
Ilamados mercados informales de cr~dito que atienden al SME estdn bien organizados. Sin embargo,
muchos observadores hablan como si las pequefias empresas no tuviesen posibilidades de cr~dito y por
lo tanto las agencias pdblicas formales o NGOs deben llenar un vacfo total. 

En realidad se hacen presentes prestamistas bien organizados para todo tipo y tamafho de empresas.
Para pequefias empresas, los pequehios prestamistas conceden pequenios pr~stamos a tasas altas. Sus
ganancias no sjn anormalmente altas; ,e. lo contrario nuevos prestamistas entrarfan al mercado y !a 
competencia harfa bajar los intereses. 

Las altas tasas simplemente reflejan los altos costos implicados en la concesi6n de pequefios
pr6stamos. Los riesgos de incumplimiento son los prestatarios no nmayores, est en capacidad depresentar informaci6n sobre sus prop6sitos ni ningtin tipo de garantfa financiera convencional, y las
economfas a gran escala se hacen presentes en los costos administrativos de conceder pr~starnos, costos 
que los pequefios prestamistas no pueden aprovechar. Los altos costos implicados en la coacesidn de
pr6stamos de pequefios montos conducen al cobro de tasas de inter&s mds altas. 

Los altos costos implicados en la informaci6n relativa a la credibilidad de un prestatario Ilevan a su vez a una distribuci6n de las tasas de interds, todo lo cual corrobora a crear los altos niveles de costos
implicados. Los pequefios prestatarios de los mercados infonnales del Ecuador podrfan estar en
capacidad de pagar un 2 6 3 porciento semanal, o hasta un uno porciento diario, dependiendu de las
circunstancias locales. Nuevamente, se proporcionan mayores detalles de los resultados tAcitos de estas 
polfticas financieras en otra secci6n de este informe. 

POLITICAS INSTITUCIONALES INTERNAS 

Las agencias Ecuatorianas que conceden prdstamos al SME cuentan con diversas polfticas relativas 
a los usos de sus fondos. Algunos financian lfneas de producci6n, actividades comerciales y prestaci6n
de servicios mientras que otras limitan su actividad a una parte de las mencionadas. Algunas de 6llas
conceden prdstamos para capital de trabajo y bienes fijos, mientras que otras conceden prdstamos para
tinicamente uno de los dos rubros. Aigunas canalizan sus prstanos hacia la pequefia empresa mientras 
que otras estn dispuestas a conceder pr~stamos tambi~n a la micro empresa. 
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Micro-Gerenciamiento 

La serie mds detallada de limitantes parece estar asociada con los prdstamos otorgados por el 
FOPINAR. Los folletos que describen el Fondo mencionan la gran variedad de actividades que podrfa
considerar el Fondo para la concesi6n de prdstamos. Al mismo tiempo, el Fondo rechaza pr6stamos
destinados a impresi6n, panaderfas y confiterfas. Y a un nivel adn m;s detallado, los editores de libros 
y cuadernos no pueden obtener pr~stamos de FOPINAR, pero los impresores de embalaje industrial sf. 
Piladores de arroz que recidn se incorporan a la actividad no pueden recibir prdstamos, pero aquellos que 
ya vienen desarrollando esta actividad pueden optar por cr&Iito para modernizar sus instalaciones. 

Este grado de micro-gerenciamiento de las actividades econ6micas de los prestatarios se basa en una 
percepci6n por parte de las agencias auspiciantes de que algunas actividades bastante especfficas est1n 
saturadas. En otras palabras, la agencia piblica interpone su juicio respecto a la ubicaci6n de los r~ditos 
econ6micos por sobre lo que el prestatario en perspectiva pueda proponer. El hecho de quien cuenta con 
mayor informaci6n respecto a estas actividades estA por lo menos abierto al cuestionamiento. Dentro de 
un sistema de mercados, si un proyecto de inversi6n estA bien documentado, entonces existe la presunci6n
de que un vacfo econ6mico estA presente, el mismo que podrfa Ilenarse con beneficios. El no querer
considerar solicitudes de prdstamo para Areas tan bien delineadas deja de lado toda posibilidad -- lo que 
va en detrimento econ61nico del prestatario, del prestamista y de ia comunidad. 

Garantias 

Una de las polfticas m~s persistentes, y sin embargo mls controversiales, respecto a los prdstamos
formales para pequefios prestatarios radica en el requisito de garantfas. Dichas garantfas pueden 
proponerse en forma de hipotecas a la propiedad o de otros bienes fijos, o un co-firmante cuya
credibilidad est6 bien sentada. Todos los prestamistas entrevistados convenfan sin reticencia alguna en 
que el requisito de garantfas especfficas significaba que los pr~stamos no podrfan concederse a clientes 
ubicados al fondo de la pirimide de ingresos, sin importar cu n productiva pudiera ser su inversi6n. Por 
lo tanto, en el programa existe una contradicci6n interna. 

Por lo menos un autor' ha escrito que los bancos est~n m s interesados en la naturaleza y calidad 
de la garantfa que en ]a productividad del proyecto que pueda proponerse. Presumiblemente, est1n 
dispuestos a otorgar crdito para algunos proyectos cuestionables si es que cuentan con suficiente 
colateral. 

Fondos de Garantfa 

Debido a la universalidad del requisito de garantfas, los fondos de garantfa han atrafdo alguna
atenci6n. Han sido financiadas cooperativamente por miembros de gremios y por la Corporaci6n de 
Retrogarantfa. Si bien las cooperativas y gremios confrontan dnicamente ia barrera de fondos limitados 
con los que financiar el fondo de garantfa, no puede decirse lo mismo de una agencia ptibli.a que busca 
intervenir para apoyar al pequefio prestatario. A no ser que el sistema bancario estd bien supervisado,
la existencia de una garantfa pdblica puede conducir a la concesi6n de prdstamos improductivos e
ineficientes cuya posibilidad de pago por parte del prestatario sea baja. La crisis que confrontara Norte 
America en cuanto a cooperativas de ahorro y cr&iito es el producto de un fondo de garantfa auspiciado 

5Fernando Fernadez, Condicionesde Entorno de las Pequeflas Empresas en el Ecuador. 
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por sector oficial en manera similar, y no debemos olvidar la lecci6n cuando consideremos las alternativas 
que en cuanto a polfticas existen en el dmbito Ecuatoriano. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Elementos Concesionarios 

La natural. za subsidiada de pr~stamos formales a la pequefia empresa han sido extensamente
discutidos. Se cuenta con una tdcnica simple quc ayuda a cuantificar el monto del elemento ilamado
concesionario - es decir, el monto de la transferenia no devuelta sobre cualquier prdstamo concedido.
En tdrninos verbales, para calcular el monto del elemento concesionario tendrfamos que restar del montodel pr6stamo el valor descontinuado actual del flujo de pagos al prdstamo, utilizando una tasa de
descuento a manera de costos de capital de oportunidad (es decir aproximadamente ia tasa que se 
encuentra en el mercado libre). 

La realizaci6n de este cdIculo dentro del contexto Ecuatoriano es algo mds que un ejercicio
interesante. En general, mientras mds alto sea el elemento concesarionario de 'in prdstamo mAs baja serAla tasa de interns, mayor el plazo, y mds prolongado el perfodo de gracia. Como ejemplos Ecuatorianos 
concretos, los c~dculos revelan que un prdstamo de dos afios a raz6n del 39 porciento de interds que nocontemple un perfodo de gracia (como por ejemplo los que concede la Corporaci6n Nacional de Apoyo
a las Unidades Populares Econ6micas - CONAUPE) tienen un elemento concesionario del 17 porciento.
Es decir, que el 17 porciento del pr~stam..o representaba una transferencia al prestatario. Por contraste, 
un pr~stamo del FOPINAR concedido a 10 afios plazo, con un perfodo de gracia de tres afios tiene un
elemento concesionario del orden del 83 porciento, adn cuando se cobre al prestatario un interns del 48
porciento. En este caso, cinco sextos del pr~stamo constituyen en realidad una donaci6n al prestatario. 

Capacidad para Satisfacer la Demanda de Cr&lito 

Un aspecto importante de las polfticas que deben confrontar las agencias donatarias y demosinstituciones tiene que ver con el grado de cobertura que se cornigue para cuaiquiera de sus actividades,
incluyendo los pr~stamos al SME. Cudntas firmas existen, y c6mo se relaciona ese nimero con los 
montos de pr~stamos de que se dispone? Si bien los c~lculos provienen de estimativos, ciertos cdlculos 
conservadores pueden conducir a reveladores resultados. 

El universo a cubrirse incluye virtualmente a todas las empresas de micro y pequefia escala. Todasdllas necesitan cr~dito, casi por definicidn. Nadie sabe cudntas de 1llas existen en el Ecuador. Los
c~Jculos varfan de 450.000 a 715.000. Supongamos que el ntimero mds bajo corresponde a la realidad 
y que un tercio de estas empresas recibiera un pr~stamo de S/. 1 mill6n (algo mds de $1.000 al tipo decambio actual). Presumamos ain mAs que el 50 porciento del monto de pr~stamo es concesionario. Pararespaldar un programa asf, sin incluir los gastos de administraci6n, capacitacidn, promoci6n, seguimiento,
o asistencia tdcnica, se precisarfa contar con un total de S/.75 billones o $94 millones. 

Enfocando el asunto de otra manera, podemos preguntar, bajo las premisas anotadas, cu~ntospr6stamos se podrfan conceder con $1 mill6n anual. La respuesta resulta ser 1.610 prdstamos micro
empresariales, asumiendo que todos los costos laterales fueron pagados por contrapartes locales. Ese
ndmero de empresas comprenden el 1.07 porciento del universo que conservadoramente se calcula estd 
conformado por 450.000 empresas. 
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En conclusi6n, el vasto ndmero de firmas y la existencia de un considerable elemento concesionario
significan que la cobertura de pr~stamos subsidiados tendrfa que ser necesariamente insuficiente. El 
desaffo planteado a quienes disefian en el Ecuador las poifticas y a las agencias donatarias es el de 
cambiar par'metros bajos los cuales se calculan este ejemplos altamente simplificados. 

Enfoques Minimalistas y Globales 

La concesi6n de pr~stamos a la pequefia empresa en el Ecuador es costosa. Las economfas pueden
buscarse en cada una de las etapas antes mencionadas, pero la eficacia de la operaci6n de prdstamo puede 
verse perjudicada por recortes inconvenientes en el nivel de gastos. La combinaci6n de servicios que
debe acompafiar a la concesi6n de pr6stamos es materia de gran controversia y por lo tanto es parte de
las alternativas que USAID debe considerar. A veces se presenta una encrucijada entre programas de 
enfoque minimalista versus programas de enfoque global. Si bien las descripciones que siguen han sido
abreviadas con toda intenci6n, puntualizan las diferencias. M1s adelante en otra secci6n de este informe 
se proporciona mayor detalle, para que lo que continia sirva a manera de introducci6n para una 
importante cuesti6n de polftica financiera. 

El enfoque minimalista otorga cr~dito sin proporcionar servicios colaterales. Los prestatarios deben 
encontrar la agencia, Ilenar la solicitud, invertir los dineros de pr~stamo, y dedicarse al pago regular del 
prdstamo, de su propio acuerdo, sin recibir mayor ayuda de parte de los prestamistas. 

Por contraste, los programas globales hacen un paquete de prdstamos que contempla prerequisitos 
y servicios posteriores a la concesi6n del pr~stamo. Actividades de capacitaci6n, asistencia t~cnica y
seguimiento detallado complementan la actividad de prdstamo. Todas las fundaciones que operan bajo
el modelo Carvajal son ejemplos del enfoque global. 

Cada uno de los dos enfoques es acogido fervientemente por varias agencias. Su permanente co..
 
existencia y en realidad competencia es consistente con una serie de posibles explicaciones. Dichas 
explicaciones no son de exclusividad mutua. 

* Los prestatarios no son homog6neos. Difieren en tamafio de la empresa, gdnero del 
propietario, actividad econ6mica, ubicaci6n geogr:fica, nivel de sofisticaci6n econ6mica,
potencial de productividad, y niveles de rentabilidad. Por lo tanto, no es de sorprender que
los programas de prdstamo sean tan diferentes como variados son sus beneficiarios. No existe 
una "talla tinica", ni tampoco se cuenta con una sola serie de caracterfsticas programiticas que 
universalmente resulten eficaces con relaci6n a sus costos. 

* Asf como los prestatarios son diferentes, tambidn lo son los prestamistas. La gran diversidad 
de sofisticaci6n financiera, efectividad gerencial, conocimientos tdcnicos y experiencia
organizativa significa que los programas prestamistas deben ser id6neamente heterogdneos. 

" Los programas iniciales de prdstamo al SME no deben tener mdS de 10 6 15 afios de 
trayectoria. Sus actores - prestatarios y prestamistas por igual - todavfa se encuentran 
aprendiendo a hacer las cosas bien. Dadas las diversas observaciones, no es de sorprender que 

un consenso contodavfa no haya emergido respecto a si una u otra opci6n -minimalista o 
global- sea la mejor, pese a todo argumento defendido por los partidarios de ambas caras de 
la medalla. 
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Debido a que estas opciones en cuanto a polfticas generales de prdstamo contratastan tan
agudamente, inevitablemene USAID tendrd que elegir entre las dos alternativas. Sin embargo, los 
comentarios anteriores indican que cada enfoque una ubicaci6n legftima deltiene dentro mundo 
microempresarial y de las agencias donatarias que dista mucho de ser homogdnea. Al mismo tiempo,
estudios m s detallados de las agencias emergerdn como parte de este estudio GEMINI, que
proporcionardn lineamientos empfricos sobre ia materia, validndose de las observaciones hechas sobre 
la experiencia Ecuatoriana. 

LAS POLITICAS FISCALES DEL ECUADOR Y LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA 

En 1989 se introdujo una importante reforma tributaria, Sin adentrarse en detalles, bajo el nuevo 
sistema las tasas marginales de rentas personales varfan del 10 al 25 porciento. Las diferentes fuentes
de ingresos personales (por ejemplo de sueldos, dividendos) reciben igual tratamiento tributario. Y se 
aplica un ajuste inflacionario a los intereses percibidos. 

Tambidn se reformaron los impuestos a las rentas corporativas. La Ley de Fomento de la Pequefia
Industria y Artesanfa proporciona una serie de atractivas exoneraciones tributarias que pesan sobre 
empresas constitufdas formalmente. Entre dilas se encuentra la deducci6n de ganancias previas al 
impuesto, del 75 porciento, sobre montos de reinversidn durante perfodos que abarcan hasta 10 aflos.
Las nuevas inversiones reciben igual tratamiento favorable. Las tablas de depreciaci6n acelerada tambi6n 
forman parte de la ley. Se ofrege legalmente tratamiento favorable similar a parques industriales y a las 
inversiones turfsticas, para pesca, agricultura, minerfa y forestacidii. 

La reforma tributaria tambidn incorpora fndices por factor inflacionario, una tasa corporativa
constante de ganancias del 25 porciento, y una cobertura mds amplia de impuestos indirectos a travds del 
impuesto por valor agregado (VAT). Es diffcil calcular cudnto incentivo proporcionardn estas
disposiciones para propiciar las inversiones y expansi6n del sector privado. La relativa ausencia de 
entusiasmo por el uso de posibles exoneraciones tributarias bajo las anteriores leyes t-'ibutarias no 
conducen al optimismo con respecto a prospectos bajo legislaci6n reformada. 

Estos cambios mejoran las inyecciones financieras intersectorales de actividades de menor
productividad hacia actividades de mayor rentabilidad. El anterior sistema tributario favorecfa la
retenci6n de ganancias y desincentivaba dividendos. El nuevo sistema favorece a un mayor nivel de 
formalidad, en parte debido a que puede manejar relaciones financieras entre compafifas e individuos sin 
que se produzcan distorsiones al sistema tributario. Al mismo tiempo, el nuevo sistema puede conducir 
a mayor consumo (en lugar de inversi6n) con respecto al trataniento favorable que el sistema anterior 
daba a las ganancias retenidas. Indirectamente, esto favorece a las pequefias firmas ya que son las que
predominantemente estdn orientadas hacia los mercados de consumo. 

Las reformas administrativas trataban de poner en vigencia un sis~ama de retenci6n, hacfa cAlculo 
de impuestos a la renta, y la utilizaci6n de datos contables. Aquellas empresas que incumplan con la ley
estdn sujetas a multas y pagos de interds sobre saldos pendientes. Si bien las empresas informales tendrn 
que confrontar sanciones mds estrictas por evasi6n de impuestos, los costos adicionales que requieren los
sistemas contables y trdtmite de documentos desincentiva cualquier intento de incorporarlas al sector 
formal. 
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RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las renovadas tasas de inflacidn que sobrepasan el 50 porciento anual hacen que ia planificaci6n de
inversiones y empleo se tome mds riesgosa. El pdiblico se ha creado ya expectativas totalmente 
inflacionarias que forman parte de su idiosincracia. La mentalidad inflacionaria anti-productiva afecta 
al comportamiento tanto de las pequefias empresas como de las grandes firmas. 

Recomendac6n: El GDE deberA continuar siguiendo polfticas sensatas para disminuir el nivel y
variabilidad de la inflaci6n. Entre dstas se encuentran ia reducci6n del deficit fiscal, promoci6n
ininterrumpida de las exportaciones y una disminuci6n de la sustituci6n subsidiada de importaciones, 
un incremento de la oferta que viene asociada con la privatizaci6n de las empresas mds grandes del 
estado que portan el mayor ndmero de personal. 

Las polfticas financieras han eliminado las tasas preferenciales de interds para las grandes empresas.
Sin embargo, el crddito a la pequefia empresa continia concedidndose a tasas inferiores a las del mercado,
incluyendo a menudo paquetes de servicios que se proporcionan gratis. En ciertos prdstamos ME a largo
plazo, el eiemento concesionario es tan alto como el 83 porciento del pr~stamo sin incluir el valor de 
servicios auxiliares. Estos elementos concesionarios (transferencia de pagos) diffcilmente desaparecerdn 
por entero ain en el caso del mds eficiente manejo administrativo. 

Recomendaci6n: El GDE deberA continuar con sus reajustes peri6dicos de las tasas preferenciales.
Al mismo tiempo, el GDE deberA reconocer la magnitud de las transferencias efectuadas desde 
entidades prestamistas del sector ptiblico hacia pequefios prestatarios bajo las actuales regulaciones.
La comunidad d-. donatarios internacionales debe reconocer que los prdstamos al SME - si bien son 
deseables para fines de desarrollo - son implfcitamente costosos y adn a largo plazo diffcilmente 
podrdn auto-sostenerse. 

Los prestatarios se yen abocados a una confusa variedad de agencias prestamistas subsidiadas, cada 
una de las cuales cuenta con sus propias polfticas y tdrminos. Si bien el desperdicio de la duplicaci6n
debe eliminarse, la heterogeneidad de los prestatarios y prestamistas hace qu: la unificaci6n total de 
prop6sitos y tdrminos de prdstamos no sea de desear. 

Recomendaci6n: Para ayudar a disminuir lor; costos de la investigaci6n, debe crearse una sola 
fuente de informacidn bien informada 

implicados en la concesi6n y servicio de pr~stamos. 

y publicitada que concentre todas las posibilidades de 
prdstamo para informaci6n de los posibles clientes. 

La banca comercial evita extender pr~stamos a pequefios prestatarios debido a los altos costos 
Si bien algunos bancos han iniciado programas bien 

organizados de pequefios prdstamos, no existe evidencia alguna de que se sujeten escrupulosamente al 
requisito del 10 porciento de sus carteras de pr6stamos destinados a pequefios prdstamos. 

Recomendaci6n: Las autoridades monetarias deben explorar maneras de propiciar incentivos para 
la participaci6n del sector privado en el proceso de desarrollo del SME. 

Cientos de miles de firmas participan en los negocios a escalas micro y pequefia. Adn el programa 
mros dindmico de concesi6n de crdito no podrd alcanzar a mds de una pequefia fracci6n de los posibles 
prestatarios. 
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Recomendaci6n: Una simple continuidad de los programas anteriores por parte de agencias
donatarias internacionales y programas bilaterales no representard ms que una gota de agua en un 
balde comparado con las necesidades que han sido sujetas a clculo conservador. Si bien una 
continuidad de estos programas tiene su obvio atractivo polftico, deben prepararse evaluaciones o 
diagn6sticos reales sobre el potencial de cobertura. 

Se han llevado a ejecuci6n importantes cambios dentro de las poifticas fiscales. El SME se verfa 
beneficiado por una serie de cambios ulteriores. 

* La pequefia empresa debe continuar disfrutando de exoneracaiones tributarias impuestas bajo
leyes previas. Especialmente valiosas son 'as exoneraciones temporales de impuestos asociadas 
con la generaci6n de puestos de trabajo; 

* 	 Perduran inquietudes con respecto a la utilidad para el GDE de que continde el nuevo sistema 
de retenci6n de impuestos y el pago de impuestos calculados; 

* De igual forma, la tasa uniforme del 25 porciento de impuestos a la renta para los mdrgenes
de empresas ha sido cuestionada. Para firmas pequenias una tasa asf podrfa resultar excesiva; 

* 	 Una disposici6n en la nueva ley en el sentido de prohibir la deducci6n del pago de inter6s que 
supere a las tasas autorizadas por la Junta Monetaria debe ser eliminada, ya que ia utilizaci6n 
que la pequefia empresa hace de los mercados informales de crdIito las expone a tasas de 
interds mucho mAs altas que las fijadas y que constituyen pagos que legftimamente debieran 
deducirse; 

* 	 El sistema tributario debiera favorecer a ia reinversi6n generada por la retenci6n de ganancias, 
ya que los mercados financieros no se encuentran bien desarrollados; y 

• 	 El cumplimiento y recaudaci6n de impuestos mejorarfa mediante cursos de instrucci6n general
sobre las disposiciones de la nueva ley, conjuntamente con mayores sanciones por evasi6n de 
impuestos. 
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LA ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL 

El crecimiento poblacional del Ezuador corresponde al 2.2 porciento anual, igual al promedio del
2.2 porciento para toda America Latina. Aunqye el crecimiento poblacional general no se conceptta 
como un problema apabullante, ciertas 
tendencias demogrAficas son motivo de 
preocupaci6n. En primer lugar, la poblaci6n 
urbana acusa un ritmo de crecimiento mucho 
mIs acelerado que el general debido a la 
migraci6n desde zonas rurales hacia zonas 
urbanas. En segundo lugar, la poblaci6n 
econ6micamente activa (PEA) crece a un ritmo 
ms acelerado que el de la poblaci6n total (3.2 

porciento anual). Y por tiltimo, se requiere de 
tres de cada cuatro empleos para absorber la 
renovada fuerza laboral.' Como consecuencia 
de estas tendencias demogr1ficas y econ6micas, 
la participaci6n de la poblaci6n urbana dentro de 
la poblaci6n global crece acelerada-mente, y la 
participaci6n de la PEA urbana como pare de la 
PEA general crece a un ritmo ain ms 
acelerado. 


La investigaci6n previa realizada sobre 
estrategias para la generaci6n de empleos sugiere 
un enfoque de dos facetas que podrfa 
contemplarse para combatir el problema del 
desempleo.2 Por una parle, se precisa crear 
fuentes de empleo significativas en zonas rurales 
y ciudades secundarias para revertir o por Io 

menos detener el aumento en la proporci6n de
 

1Lehman Fletcher, et al., 1988. 

2Ibid. 
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TABLA 1 

ALGS INDICES DEAOGAFIOS 

199o
 
Pobtaci6n Total
 

TOTAL
Urbana 

Rural 


10'781.600

5'902.200 54.7%
 
4'879.400 45.3%
 

Tasa Promedio de Crecimiento Anual (Porcentaje)
 
1974-1982 1980-1990 

Crecimiento Pobtacionat 2.8 2.2 
Crecimiento de la PEA 2.9 3.2
 

Porcentaje Urbano
 
1950 28.5 (Cifras del Censo)
 
1982 48.9 (Cifras del Censo)
 

Poblacid6n Econicamente Activa (PEA)
TOTAL 

Urbana 

Rural 


Nujeres camo 
Total
Urbana 

Rural 


3'365.000
 
1'940.300 57.7%
 
11424.700 42.3%
 

Porcentaje de la PEA
 

23.4

28.2
 
12.0
 

Fuente: CONADE-UNFPA, "Pobacidn y cambios 
sociates" [1987]
 

-

j . ,, 
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poblaci6n urbana y de la PEA dentro del contexto total. Al mismo tiempo, deben hacerse mayores
esfuerzos por generar importantes oportunidades de empleo dentro de zonas urbanas. 

Usualmente se interpreta al problema de empleo urbano como de alto desempleo que vauno 
expandidndose. Sin embargo, hay evidencia que va en contradicho de lo anterior: Las tasas de 
desempleo urbano son bajas (alrededor del 7 porciento segdin la iitimat encuesta del INEM), e 
hist6ricamente no consta ninguna tendencia hacia el alza. Sin embargo, ]a baja productividad y baja
remuneraci6n para los empleos existentes constituye caracterfstica ampliamente difundida dentro de los 
mercados laborales urbanos debido a la gran concentraci6n de empleo dentro del sector informal y, 
en general, en el SME. 

Por sobre el 40 porciento de la fuerza laboral urbana cuenta con un empleo en sector informal de 
la economfa, definida como la suma del empleo en empresas que tienen menos de cinco trabajadores 

y obreros auto-empleados en ocupaciones que no son 
TABLA 2 ni ejecutivas ni profesionales. Observando laAstructura del empleo segdn el tamafho de una 

compafifa, mIs del 60 porciento de todos los puestos
ESTRUCTURA DEL EMPLEO SEGUN EL SEGENTO de trabajo se ubican en empresas que cuentan con 

DEL MERCADO LABORAL 
 menos de 20 trabajadores. 

Zonas urbanas - 1988 M s adn, tcdo un tercio de los puestos de trabajo 
Porcentaje de ewpteos en et generados el son Poren SME de auto-gesti6n. loSector Noderno 46.8 s dgenro atotn

privado 28.1 tanto, el SME constituye parte importante de lasptibtico 18.7 fuentes de empleo urbanas y son rsponsables de la
Sector Informl 41.4 

auto-epteo 22.0 mayor parte de los e-npleos creados desde 1982 en que
patrono 5.4 se piodujo el descenso de la economfa Ecuatoriana.
trabajo en famitia remunerado 3.7 
epieado ME 10.3

Servicio Agrfc. y Doinst. 11.8 Los diferenciales de ingresos entre los sectores 
Fuente: Encuesta de Hogares det INEM moderno e informal acusan una brecha grande a todo 

(Noviembre de 1988) nivel educativo, disminuyendo dnicamente para un 
reducido ndmero de trabajadores del sector informal 
que han terminado su educaci6n superior. Seg-in lo ha

discutido extensamente Fletcher et al. (1988), esto sugiere la existencia de una segmentaci6n del 
mercado laboral donde trabajadores igualmente productivos perciben ingresos muy diversos 
dependiendo del segmento del mercado laboral en el que hayan obtenido el empleo. Al restringir la 
atenci6n al sector manufacturero cubierto por la encuesta anual del INEC (que excluye al SME), los 
costos laborales dnicamente representan un 9.3 porciento de los costos totales de producci6n, y
ligeramente sobre un tercio del valor total afiadido como promedio. La proporci6n de costos laborales 
como parte del valor afiadido total y remuneraciones por empleado tienden a ser mayores de acuerdo 
con el tamafio de la empresa, sugiriendo que los mejores empleos se concentran en las empresas mls 
grandes. 

Esta breve revisi6n de datos demuestra que los mercados laborales urbanos del Ecuador est~n 
segmentados, en el sentido de que existen enormes diferencias en los niveles de ingreso percibidos por
trabajadores igualmente productivos, debido a su afiliaci6n con empresas que pertenecen a diferentes 
segmentos del mercado laboral (moderno privado, moderno pdblico, e informal). 

Aunque no se cuenta con datos seriados, se cuenta con cierta evidencia de que existe un 
estancamiento en ia generaci6n de empleos, en el sentido de que !od empleos del sector moderno (en
el sector manufacturero y actividades de servicios asociadas con una alta productividad) no han crecido 
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TABLA 3 

en cifras desde principios de la
LA ESTRUCTURA DE LOS DIFERENCIALES DE INGRESOS URBANOS d6cadaENTRE LOS SECTORES IOOERNO E INFORMAL 

de 1980. Por otra parte,tanto la segmentaci6n como el
(Sueldos en Sucres Actuates) estancamiento transforman los 

Nivet de Sector Sector Porcentaje mercados laborales en mAquinas queEducaci6n Moderno Informat Diferenciat generan pobreza, en el sentido de 
Ninguo 32.898 16.967 193.9 que la mayor parte de losPrimaria (parciat) 34.401 22.148 155.3 trabajadores pueden percibir bajasPrimaria Corpteta 37.030 29.373 126.1 remuneraciones y trabajarSecundaria (parciat) 38.908 bajo

26.975 144.2
Secundaria Completa 48.315 35.977 134.3 condiciones de inseguridad industrialSuperior (parcial) 51.367 34.091 
 150.7 (principalmente en el SME).Tftuto Universitario 73.358 66.566 110.2
Promedio 
 48.044 29.165 
 164.7
 

Fuente: Encuesta de Hogares det INEM (Nov. de 1988) Las razones detr~s de este bajo
rendimiento del mercado laboral son 
muchas. Los mercados de capital, 
trabajo, bienes y las distorsionescreadas bajo la Industria de Sustituci6n de Importaciones (ISI) disminuyeron el precio del capital (portasas de cambio sobre-valorizadas, tasas de interds subsidiadas, e incentivos fiscales para la inversi6n),

y un incremento en el precio de la mano de obra (a travds de impuestos especfficos sobre el rol depagos y a manera de regulaciones relativas a las condiciones de trabajo). Las compafifas modernas yvisibles deben cumplir con las regulaciones del mercado laboral que imponen severas multas por eldespido de empleados, conviltiendo a la relaci6n de patrono-empleado en algo similar a lo que sucede 
en un matrimonio. En el
 
contexto de un ambiente TABLA 4
 
macro-econ6mico
 
inestable, lasoportunidades INDICES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1988
 
de rdditos deben ser
 
importantes antes de que
una firma decida ampliar Inresos pr 

, eo oPorcentaje 

sus 

Porcen. de Costos Laborates empteadofuentes de empleo. Tamafio de Comp. de Empteos GVP 
 Vator Aadido (S/.000)

Por lo tanto, los precios
 
q u e los agentes Totat 100.0 
 9.3 34.4 961,3econ6micos reciben los 10 - 19 6.6 8.0 27.820 - 49 15.4 488,67.4 23.8empuja hacia adelante en la 50 - 99 649,4
selecci6n de tecnologfas 14.8 8.9 32.4 891,5100- 199 17.0 9.6 32.9 1.003,1 

200 - 499 24.3 10.1
intensivas de capital, 35.9 1.148,9500 y ms 22.0disminuyendo la 9.9 44.4 1.127,5
generacidn de fuentes de Fuente: Encuesta annuaL de manufactura y minerfa, INEC 1988 

empleo e incrementando ia 
demanda de capital. 

Dado el consiguiente racionamiento del mercado laboral, aquellos agentes que no son losuficientemente poderosos o influyentes como para tener acceso a los subsidios fiscales (incluyendo atrabajadores que no pudieron encontrar un empleo en el sector moderno), crean oportunidades degenerar ingresos dentro del sector informal. Unicamente debido a la falta de acceso al capital, estosempleos tienden a ser de baja productividad y escasa remuneraci6n. A medida que surgen enormesdiferenciales de ingreso entre el sector moderno (visible) y el sector informal (invisible), los gremioso sindicatos responden ante incentivos econ6micos aumentando adn m1s las multas financieras por el 
despido de empleados. 
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Las unidades econ6micas informales e invisibles encuentran una ventaja comparativa al evadir 
normas laborales, torndndose en el segmento mls dindmico del mercado laboral en tdrminos de
generaci6n de empleos. Pero lo hacen a expensas del bienestar de sus trabajadores, tanto porque lasremuneraciones pagadas estdn por debajo de los niveles mfnimos establecidos, y porque se ignoran las
disposiciones que giran en torno a la estabilidad laboral. Adn cuando el SME genera empleos para
los necesitados, este beneficio perdido puede ser reconocido de alguna manera. 

EL AMBITO NORMATIVO 

The C6digo del Trabajo (C') fue habilitado en 1938 y enmendado en 1961, 1971 y 1978. El CT 
es extenso y complejo. Incluye regulaciones relativas al formato de los contratos laborales, la
organizaci6n del trabajo dentro de una compafifa, los niveles de sueldos y beneficios mandatorios, las
condiciones de contrataci6n y despido, organizaci6n de sindicatos, seguridad industrial, procedimientos
para el manejo de contratos colectivos y de conflictos laborales, y otros muchos aspectos relativos a
la utilizaci6n de la fierza laboral por parte de la empresa.' 

Como suele ser comtin en la tradici6n legal hispana, las disposiciones del CT incluyen
prescripciones detalladas y prohibiciones sobre pricticamente todo tema imaginable. Dichas
disposiciones se basan en principios legales que expresan que los trabajadores se encuentran en posici6nde desventaja econ6mica. Las leyes laborales deben afianzar su poder de influencia a trav.s de (1) la
imposici6n de beneficios marginales mandatorios, y (2) ia irrenunciabilidad de los derechos
contemplados en el CT. Por lo tanto, las leyes laborales han sido concebidas como una medida deprotecci6n mediante la cual los trabajadores tendrdn las de ganar en cualquier situaci6n donde las
compafifas pudieran utilizar su ventaja econ6mica. Aunque a menudo esto viola el principio de
igualdad ante la ley, es importante darse cuenta de que el punto de partida con respecto a la legislaci6n
laboral es el reconocimiento de la desigualdad econ6mica en que se encuentran los trabajadores. 

Ain cuando podrfa argumentarse que la legislaci6n evolucion6 sobre estos principios radicales, y
que los principios mismos fueron copiados de las leyes decretadas en los pafses Europeos mdsavanzados, debe reconocerse que el CT estaba de acuerdo con las metas de desarrollo nacional que son 
muy comunes a todos los parses Latinoamericanos. El desenvolvimiento unade incipiente fuerza
laboral urbana requerida por las industrias de sustituci6n de importaciones, conjuntamente con la
necesidad de crear un mercado interno, hicieron que cualquier disposici6n que afianzara el poder deinfluencia por parte de los trabajadores se tome eu altamente funcional.' La postura mds comtin y
anti-empresarial de los gobiernos hicieron que este tipo de regulaciones se aprobara para conseguir 
r6ditos polfticos. 

Lo que es m s, una racionalizaci6n econ6mica para la aprobaci6n de regulaciones laborales fueencontrada prontamente en el trabajo de Radl Prebisch, quien durante un prolongado perfodo ejerci6
una influencia te6rica que se impuso en la promoci6n de las polfticas en pro de la industria para 

3Para contar con una descripci6n mds detallada de las regulaciones del C6digo de Trabajo refidrase 
al Anexo 1de este Capftulo. 

4Dipak Mazunidar opina que se puede utilizar argumentos relativos a niveles de eficiencia y de
sueldos para explicar el por qud era tambidn funcional que las empresas modernas aceptaran los altos 
costos laborales a cambio de un bajo rendimiento. 
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sustituir a las importaciones (ISI). En su documento original (1949), Prebisch atribuy6 el secular
deterioro de los tdrininos del intercambio comercial que enfrentaban los pafses Latinoamericanos 
(PLAs) al poder que tenfan los trabajadores en los pafses desarrollados para retener aumentos en la
productividad a manera de mayores sueldos, que los trabajadoresmientras desorganizados
desprotegidos de los PLAs sendfan las presiones que ejercfa el exceso de la oferta de mano de obra en

y 

tdrmiaos Je un estanc'artiento a nivel de sueldos. Como resultado de todo 611o, los productos de los
pafses mAs desarrolla6.o- incrementaron de precio, mientras que los productos de los pafses menos
desarrollaos (FLAs) disminuyeron en valor con el resultante deterioro en sus balanzas comerciales.
En este sentido, Ia ly s laborales que el Ecuador decret6 en ese momento, como sucedi6 en muchos 
otros paisez Latinoanericanos, forman parte integrante de la estrategia ISI. 

Los Efectos de las Leyes Laborales Sobre ]a Generaci6n de Empleos 

Con frecuencia se culpa a las leyes laborales del fracaso de las polfticas ISI en el sentido de generar
suficientes puestos de empleo en los PLAs. Sin embargo, este punto de vista es parcializado y
simplista. En primer lugar, las polfticas ISI distorsionaron no solamente los mercados laborales sino
tambidn, y quizs mds importantemente, los mercados de capital y de bienes de producci6n. En
segundo l'zgar, las regulaciones del c6digo laboral amparan a muchos tipos de derechos de los
trabajadores. Algunos forman parte de lo que hoy en di. se considera como derechos humanos,
mientras que otros corresponden a normas especfficas que no tienen repercusiones importantes sobre 
la generac&6n de empleos. 

Con respezto al primer tema, la adopci6n de tecnologfas excesivamente intensivas de capital, tanto
debido al precio artificialmcnte alto de la mano de obra, como debido al precio artificialmente bajo del
capital. 5 1os altos niveles de remuneraci6n se producen a partir de regulaciones contenidas en las
leyes laborales que tienden a incrementar rl precio de la mano de obra por sobre los niveles fijados 
por el mercado, mientras las tasas de interes real proceden de los subsidios que pesan sobre bienes de
capital importados, impuestos sobre inver:iones, tasas de interds subsidiadas, y tipos de cambio 
sobrevalorizados. El hecho de que los mercados de bienes sean oligopnlfsticos tambidn tiene algo que
ver en este asunto, dado que las tecnologfas de capital intensivo dieron paso a un en laexceso 
capacidad de produccion, un ardid defensivo utilizado por los oligopolios para elevar los costos de
importaci6n y disuadir cualquiar competencia que podrfa haberse producido. El culpar del problema
del desempleo a un solo elemento de esta compleja situaci6n es superficial en el mejor de los casos. 

Con respecto al segundo tema, la postura adoptada por Portes viene de extrema utilidad.6 El hace 
una distinci6n entre los diversos derechos inclufdos en los cddigos y leyes laborales. La proteccidn
bdsica de la salud y la seguridad industrial, protecci6n a la mujer y nifios trbajadores, asf como el
derecho a la libre asociaci6n y expresi6n de quejas parecen corresponder a condiciones standard 
mfnimas que todo gobierno debe tratar de hacer cumplir eficazmente. Los derechos relativos a niveles 
de sueldo y horarios de trabajo (incluyendo el derecho de gozar de una semana de trabajo limitada y 
a percibir un sueldo mfnimo), asf como derechos de seguridad laboral (que incluyen indemnizaciones 

5La palabra excesivo se utiliza para significar que el factor de intensidad no es un reflejo de la
escasdz que existe en el precio de mercado para los insumos utilizados en el proceso productivo. 

Alejandlo Portes, When More Can Be Less: Labor Standards,Development, and the Informal 
Economy. (CuandoMds puede ser Menos: Normas Laborales, Desarrolloy Economfa Informal) 
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por despido intempestivo o separaci6n de un empleado) responden mds a las condiciones que 
prawalecen en el medio, y deben ser considerados como temas independientes. 

Los derechos de sueldos y horarios de trabajo afectan a varios costos laborales en el sentido de que 
en potencia disminuyen la demanda de mano de obra. Una compafifa que busque el mayor margen de 
lucro contratard empleados hasta el punto en el que el valor del producto marginal de la mano de obra 
(VMPOL) equivalga al salario de mercado. Los salarios mfnimos y limitaciones sobre los dfas de 
trabajo y/o duraci6n de la semana de trabajo, dfas festivos remunerados, etc., al afectar a los salarios 
y efectivamente a las horas reales de trabajo, tambidn tenen repercusiones sobre los costos laborales 
variables. Por lo tanto, la paga que obreros no entrenados levan a sus hogares corresponderA a la tasa 
de salario en el mercado menos los costos de todos los beneficios adicionales. Si el salario mfnimo 
mds los costos de beneficios adicionales excede a la productividad marginal de obreros no entrenados, 
entonces los obreros no entrenados pasardn al desempleo hasta tanto se restaure el equilibrio entre el 
salario y el VMPL. Sin embargo, con las distorsiones que tienen los mercados de capitales y de 
bienes, los resultadods dependerdn de c6mo afecten las polfticas a todos lrs mercados, y no tinicamente 
al mercado laboral. 

Los derechos de estabilidad laboral confieren a la mano de obra un factor prcticamente 
inamovible. Cuando existen requisitos obligatorios de seguro de desahucio o jubilaci6n patronal, la 
decisi6n de contratar a otro obrero mds depende mds bien de si el VMPOL excede del salario mds los 
costos de beneficios adicionales y el seguro de desahucio. Cuando los costos de despido son 
substanciales, van en contra de la generaci6n de empleo ya que incrementan el costo de la mano de 
obra. 

Pero los efectos de la estabilidad laboral van mds alid de todo esto. Sin que existan 
indemnizaciones por despido, las empresas que corfrontan una expansi6n traisitoria en ia demanda 
incrementardn el empleo debido a que el VMPOL ha aumentado. Tales empresas no se ven afectadas 
por la duraci6n de ia expansi6n en la demanda; mientras puedan contratar y despedir a trabajadores 
siguiendo el ciclo de demanda, ellas lo harAn. Como consecuencia, la movilidad intersectorial de la 
mano de obra conducirA a una utilizaci6n apropiada de la mano de obra. Obviamente, la 
especializaci6n de destrezas perjudicard el desplazamiento intersectorial y se precisa contar con 
capacitacidn especffica general y re-entrenamiento para que el mercado laboral se desenvuelva con 
absoluta normalidad. 

Sin embargo, con respecto a ios pagos dejubilaci6n, la empresa confronta otro obst~culo adicional: 
mientras menos dure la expansi6n de la demanda, menor serd el perfodo para el cual se deberin 
amortizar los pagos de jubilaci6n, y mds alta deberA ser la VMPOL para inducir a la empresa a que 
contrate otro obrero adicional. Por lo tanto, la decisi6n de contratar mano de obra adicional depende 
mAs que nada de las condiciones macro-econ6micas que pesen sobre la demanda que genere una 
empresa. Mientras mds inestable sea el contexto macro-econ6mico, mds altos deberdn ser los mArgenes 
de rentabilidad para que las empresas puedan pensar en ampliar sus fuentes de empleo, y seguiri
persistiendo un nivel mds elevado de desempelo y subempleo. La inestabilidad caracteriza a la 
situaci6n macro-econ6mica encortrada en los pafses latinoamericanos durante Ii tiltima d~cada. 

En el anAlisis de los efectos que las leyes laborales tienen sobre la generaci6n de fuentes de empleo 
se puede Ilegar a la conclusi6n de que debe hacerse una diferenciaci6n muy cuidadosa entre (1) 
disposiciones de protecci6n, (2)salarios mfnimos y beneficios adicionales mandatorios, y (3)estabilidad 
laboral y jubilaci6n patronal mandatoria. Las disposiciones de protecci6n son, en principio, 
justificables en cuanto al respeto a normas mfnimas de bienestar y seguridad de empleados que han sido 
adoptadas por las sociedades democrticas. En contraste con esta situaci6n, dentro de un ambiente 
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macro-econ6mico inestable, estl claro que la estabilidad laboral y la jubilaci6n patronal mandatoria
tienen por fuerza que tener un impacto perjudicial sobre la generaci6n de fuentes de empleo, mucho mayores que aquel impuesto por los salarios mfnimos y beneficios adicionales. 

Una Aplicaci6n al Caso Ecuatoriano 

Disposiciones de Protecci6n 

El CT Ecuatoriano abunda en disposiciones que caen en la categorfa de medios de protecci6n.
Segmentos enteros del CT se dedican a las condiciones de trabajo que deben reinar para mujeres y
ninos. 

El acto de contratar queda normado estricta y formalmente. Las obligaciones patronales y del
empleado quedan enumeradas en mucho detalle. Tanto los contratos fijos como de empleo indefinido
tienen una duraci6n mfnima de un afio. El perfodo de prueba se limita a un mdximo de 90 dfas, y nomds del 15 porciento del nidmero total de empleados puede encontrarse en perfodo de prueba en una
misma compafifa. Luego de dicho perfodo de prueba, los contratos laborales quedan automfticamente 
vigentes para el resto del ahio. 

Las condiciones de trabajo (regulaciones internas, horarios de trabajo, seguridad industrial, etc.)deben ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo, y pueden modificarse mediante petici6n expresa delos trabajadores ante el Ministerio. Las limitaciones que se imponen a las prerrogativas gerenciales
pueden Ilevar a restringir la transferencia de un empleado a una ocupaci6n distinta de aquella para la 
que fue contratado. 

Las disposiciones que priman sobre horarios de trabajo son varias. En primer lugar, se ha fijadoun horario de trabajo de 8 horas diarias, con un mdximo de 40 horas laborables por semana. Ensegundo lugar, los turnos nocturnos inician a las 7 p.m. y finalizan a las 6 a.m., horario que debe serremunerado con un 25 porciento de bonificaci6n adicional sobre los salarios normales. En tercer
lugar, el tiempo de trabajo extra se limita a 4 horas diarias y a !2 horas semanales, trabajo que se 
remunera con una bonificaci6n del 50 porciento por sobre los salarios normales. Finalmente, todos
los trabajadores tienen derecho a percibir 15 dfas de vacaci6n por afio (incluyendo dfas no laborables), 
con un dfa adicional por afilo que sobrepase a los 5 afios de permanencia en el trabajo. 

Los trabajadores se yen protegidos estrictamente de las consecuencias econ6micas que puedan traeraccidentes de trabajo al asignarse la responsabilidad primaria al patrono, y que podrfa substituirse
dnicamente por la cobertura del Seguro Social. Sin embargo, todos los empleados est1n bajo la
obligaci6n de afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) donde 
obtienen seguro mddico mds beneficios de crddito. 

A los trabajadores les asiste el derecho de conformar sindicatos en empresas que cuentan con mds
de 15 empleados. Dichos sindicatos pueden plantear contratos colectivos. En el caso de conflictoslaborales colectivos, su derecho a la huelga estd garantizado luego de seguir un procedimiento
establecido. Los conflictos laborales colectivos se resuelven mediante un organismo compuesto de
trabajadores, patronos y el gobierno teniendo 6ste iiltimo el poder de decisi6n. 

En general, se puede argumentar que agunas disposiciones protectivas de las leyes laboralesdisminuyen mucho las prerrogativas de los gerentes para organizar el trabajo dentro de su propia 
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empresa, imponidndoseles limitaciones sobre la duraci6n del dfa de trabajo y la organizaci6n de las 
tareas dentro de la empresa. Dos aspectos son dignos de mencidn especial. El primero tiene que ver 
con la duraci6n del perfodo de prueba, que parecerfa ser bastante corto ara algunas ocupaciones para
las que debe contarse con destrezas especiales. El segundo se relaciona con la limitaci6n de 15
trabajadores para conformar un sindicato, ndmero que parecer ser muy bajo dado el tamaflo general 
y la distribucidn de las empresas. Un incremento para con este ndmeio mfnimo de trabajadores podrfa
tener el efecto de proteger a la empresa de menor envergadura (y presumiblemente menos rentable)
de las exigencias que podrfa plantear un sindicato. 

Con excepci6n de las limitaciones existentes en cuanto a horas de trabajo, diffcil establecer enes
general los costos de estas regulaciones para las empresas. Sin embargo, y aunque resultare costoso, 
se deben observar ciertas normas mfnimas de seguridad industrial si se desea proteger a los empleados
de peligros que atenten contra su salud. En este mismo sentido, el derecho para organizar sindicatos 
no repercute necesariamente sobre la productividad o rentabilidad de una empresa. La evidencia que
existe al respecto en el mundo no es uniforme, Y-ro nada indica que en el Ecuador este derecho tenga 
un efecto particularniente negativo sobre la productividad o rentabilidad.7 

Regulaciones que Afectan a los Costos Laborales Variables 

La mayor parte de lo que Ilamamos derechos de sueldo y horas de trabajo tienen una repercusi6n
directa sobre el costo por hora de la mano de obra. En esta secci6n hacemos un cilculo del costo por
hora que implica un trabajador no entrenado que percibe el salario mfnimo, luego de haberse tornado 
en cuenta los beneficios adicionales y disminuci6n de horas de trabajo durante el afio. Nuestro andlisis
involucrard los casos de un trabajador no entrenado y de un trabajador semi-entrenado al finalizar su 
segundo afho de empleo en una empresa. 

Al realizar estos c~dculos, los beneficios adicionales obligatorios ascienden a un 95 porciento
adicional y a un 58 porciento de los salarios b~sicos para trabjadores no entrenados y semi-entrenados. 
Los c~Jculos excluyen el pago de reservas para la jubilaci6n patronal, ya que s6lo constituyen reservas 
contables que la empresa podrfa utilizar para financiar el capital de trabajo. 

El costo de mano de obra por hora en d6lares parece ser bajo segtin las normas internacionales
vigentes, aunque estAn por sobre aquellas que corresponden a pafses Asilticos de bajos ingresos. Sin
embargo, las comparaciones internacionales pueden no significar nada en vista de los diferenciales de
productividad que afectan a la producci6n segfin su costo por unidad, lo que constituye ua variable
relevante en la comparaci6n de costos internacionales. Pese a dilo, el resultado final indica que al
incluir los beneficios adicionales, el costo laboral por hora en d6lares alcanza a $0.49 y $1.19
(partiendo de $0.25 y $0.75 si se incluye tinicamente al sueldo b~sico) para trbajadores no entrenados 
y semi-entrenados, respectivamente. Dichos valores no le prestan demasiada credibilidad a la acci6n
de contener los costos laborales que constituye el tinico y mts importante problema que va en
detrimento de la generaci6n de fuentes de empleo y de que el Ecuador pueda co~iipetir a niveles 
internacionales. 

7A excepcidn del sector piiblico, donde la rafz de algunos contratos colectivos desenfrenados 
parecerfa encontrarse en una mala gesti6n gerencial mAs no en los sindicatos mismos. 
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TABLA 5 

COSTO DE TRABAJADORES POR HORA
 

Trabajador A, el trabajador no entrenado, fue contratado hace dos afios y seencuentra percibiendo et saLario mfnimo. El Trabajador B es un trabijadorsemi-entrenado que se encuentra percibiendo et triple deL salario minimo.EL satario mfnimo obtigatorio para et Trabajador B es de S/.50.000 at mes.Para sinptificar Los cdtcutos, preswimos que:
1) No se han trabajado turnos nocturnos ni sobretiempo durante eL 
afio
 

anterior.
 
2) Las utitidades netas de ta empresa son de tat orden que se debe
 pagar a Los trabajadores et equivaLente a dos suetdos mensuates por

aio como reparto de utitidades. 

Trabajador A Trabajador B 
No Entrenado Sefi-Entrenado 

Satario 
 384.000 1'152.000
 
130 suetdo 32.000 
 96.00n

140 sueido 64.000 100.000
 
150 sueldo 50.000 
 50.000


Ref..rto de UtiLidades 64.000 
 192.000
 
Bonificaci6n CompL. 12.000 
 0

Transporte 38.400 
 0

Costo de Vida 
 30.000 
 0
Seguridad Social 41.664 
 124.992
 
Contribuci6n at SECAP 
 1.920 
 5.760
 
Fondo de Reserva 32.000 
 96.000
 

COSTO TOTAL DE MANO 749.984 
 1'816.752
 
DE OBRA
 

dividido por
'TOTAL HORAS TRABAJADAS 1.912 hs. 
 1.912 hs.
 
(40 hs. semanales x 52 semanas, menos 11 dfas taborabLes durante ot perfodo
 

de vacaciones menos 10 dfas festivos nacionaLes)
 

COSTO POR HORA 392,25/hora 950,18/hora
 

6 0.4903 US$/hora 1.1877 US$/hora
 

(catculado a un tipo de cambio de S/.800 por d6tar de Los Estados Unidos,
que corresponde a ta tasa aproximada de intervencidn que rige en Las

operaciones de irportaci6n/exportaci6n.)
 

El Impacto de los Derechos de Estabilidad Laboral sobre los Costos Laborales 

Como se habfa mencionado en la secci6n anterior, la repercusi6n de los pagos obligatorios dedespido y los derechos de estabilidad labora! difieren grandemente de los beneficios adicionalesmandatorios. Mientras los beneficios adicionales mandatorios incrementan los costos laboralesvariables, los derechos de estabilidad laboral dificultan el que las empresas se ajusten a cambios
desfavorables en la demanda existente. 

Se debe diferenciar dos tipos de pagos por separaci6n o despido. En primer lugar y segiin secontempla en el CT, se estahlece el despido que debe notificarse con anticipaci6n de 30 dfas, para cuyocaso se calcula una indemnizacidn del 25 porciei'o del sueido wensual actual multiplicado por los afiosde servicio del trabajador. Adicionalmente, en el caso de despido intempestivo, la empresa debe pagaral trabajador una indennizaci6n equivalente a 2, 4, y/o 12 meses de sueldo segtin los afios de serviciodel trabajador, de menos de 2 afios, entre 2 y 5 afios, entre 5 y 20 afios, o mis de 20 afios. Lasegunda modalidad de jubilacidn, contemplada desde 1979 con cada elevaci6n de sueldo decretada,establece que los trabajadores no pueden ser despedidos a excepci6n de que medie una causa justa. 
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Si una empresa elige despedir a un trabajador, debe estar dispuesta a pagar una indemnizaci6n 
equivalente a un afio del sueldo del trabajador que tenga nienos de tres afios de servicios, o dos afios 
de sueldo para trabajadores que tengan tres o m1s afios de servicios, segoin lo dispone la ley pertinente. 

Esta segunda modalidad debe cumplirla obligatoriamente el empleador segtin disposiciones del 
Decreto 1066/89 aprobado por el actual gobierno. Para comprender las repercusiones que dsto tiene 
sobre el campo laboral, asumamos primero que una empresa percibe un incremento en ]a demanda. 
La mitad de los gerentes sienten que la expansi6n en la demanda va a durar tdnicamente un afio, y la 
otra mitad piensa que dicha expansi6n va a ser permanente. Sin indemnizaci6n por separaci6n, la 
empresa compararfa la VMPOL implicada por un trabajador adicional frente al costo de contratarlo 
(segdin clculo contenido en la tiltima subsecci6n de $0.49 y $1.19 por hora para trabajadores no 
entrenados y semi-entrenados). 

Sin embargo, tomando en cuenta el costo de indemnizaci6n por separaci6n, dicho cilculo tambi~n 
debe incluir el valor de dicho pago y distribuirse para el ndmero de meses para los que la empresa
anticipa una alta demanda. En otras palabras, el costo por hora del trabajador es ahora igual al salario 
bdsico mds beneficios adicionales mls los pagos de indemnizaci6n total divididos para el nilmero de 
horas que la empresa espera necesitar del trabajador. Con cincuenta porciento de probabilidades de 
que la demanda vuelva a niveles originales para fines de aflo, la empresa tendrfa que despedir al 
trabajador y pagarle su afio de sueldo bdsico. Con un cincuenta porciento de probabilidades de 
expansi6n de demanda permanente, la empresa retendrd al trabajador. Por lo tanto, el valor esperado
de los pagos de despido es equivalente a] promedio de un afio de sueldos b~sicos (la empresa despide 
al trabajador) y nada (la firma retiene al trabajador y no paga indemnizaci6n alguna). Denominemos 
a este caso el del Trabajador A, cuyos c~Iculos corresponden al de un empleado tio entrenado. 

Pero existe otro caso interesante. Presumamoa ahora que la empresa confronta una cafda en la 
demanda. Si la empresa cuenta con trabajadores que tienen permanencias de tres afios (debido a que 
anteriormente la demanda habfa sido estable), el valor esperado de indemnizaciones por despido
corresponde al promedio resultante entre el valor de dos afios de sueldo bMsico (la cafda en la demanda 
es permanente y la empresa despide al trabajador) y nada (la demanda se mantiene en sus niveles y no 
hay necesidad de tal despido). Denominemos a este caso el del Trabajador B, calculado tambidn en 
base a la remuneraci6n de salario mfnimo percibido por un trabajador igualmente no entrenado. 
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Primero, n6tese que en el caso del Trabajador A, donde la empresa es la que decide contratar o 
no a un nuevo empleado, el costo por hora aumenta en un 26 porciento por sobre los niveles de sueldo 
bdsico m1s beneficios adicionales. Por 
lo tanto, la empresa omitird su 
contrataci6n segdn la situaci6n sin que TABLA 6
 
se vean implicados pagos mandatorios
 
por despido. 
 En segundo lugar, n6tese COSTO POR HORA DE TRABAJO BAJO LOS DERECHOS DE
 
que si la empresa confronta un cambio 
 ESTABILIDAD LABORAL
perjudicial en la demanda y cuenta con
 
una fuerza laboral estable, el ajuste a la 
 Trabajador ATrabajador B 
nueva situacidn le costard m~s (51.2 Costo por hora (sueldo bdsico) 200.84 200.84 
porciento por sobre los niveles desueldo bdsico mngs beneficios de ley) MsBeneficios Adicionates 
 191.41 
 191.41
 
que si tuviera una fuerza laboral de alta
 
productividad (en cuyo caso s6lo le TOTAL SIN PAGO
 
costarfa el 26 porciento por sobre los DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 392.25 392.25
 
niveles de sueldo bdsico Inds benedicios r~s
 
adicionales). 
 VaLor esperado de pagos 

de indemniizaci6n 
 100.42 200.84
 
(el promedio de un ahio de suetdo basico para et
Por Jo tanto, las empresas que Trabajador A o dos ahios de suetdo bdsico para et
 

tienen un mayor rendimiento estardn en Trabajador B, y nada)
 

capacidad de ajustarse ms fAcilmente a TOTAL CON
 
las condiciones adversas de demanda PAGO DE INDEMNIZACIONES 492.67 593.09
 
que las empresas que cuentan con una 6 
 $0.6158 $0.7414
 
fuerza de trabajo mds estable. Como
 
consecuencia de !1lo, las empresas no
 
cuentan con incentivos para retener a 
los trabajadores ni entrenarlos. En ambos casos, de retenerlos o entrenarlos, la habilidad de la empresa 
para ajustarse a las condiciones adversas se ve perjudicada. 

Desde el punto de vista de los trabajadores, el actual sistema de pagos obligatorios por separaci6n
tambidn tiene repercusiones perversas. Si los trabajadores permanecen con una empresa durante
perfodos prolongados, el pago que reciben es menor con respecto a lo que recibirfa el trabajador si
fuese despedido. La comparaci6n que hace un empleado es entre el sueldo que podrfa obtener
permaneciendo en la empresa y el sueldo que podrfan obtener en cualquier otro lugar mds el pago pordespido. Esto implica que las empresas que estdn dispuestas a retener a sus trabajadores deben pagar
montos superiores a los sueldos de mercado (el sueldo que un trabajador podrfa conseguir en otrolugar, posiblemente en el sector informal). Como consecuencia de dllo, son menores los incentivos 
que tienen los trabajadores de permanecer durante perfodos mds prolongados dentro de una misma 
empresa, o los costos laborales de la empresa aumentan, no debido a beneficios adiionales, sino
debido al efecto negativo que los pagos de despido tienen sobre los incentivos que se contemplan. 

EL IMPACTO DE LAS NORMAS LABORALES
 
SOBRE LA MICRO Y PEQUEIRA EMPRESA
 

Si se les da una interpretaci6n literal, las disposiciones del C6digo Laboral crean enormesdesventajas para el SME bajo la premisa de que utilizan tecnologfas mros intensivas en el empleo de 
mano de obra que las grandes empresas. Estas desventajas tiene dos orfgenes: 



38
 

" 	 Los Costos Laborales m1s elevados tienen mayores efectos sobre los costos de empresas que
emplean tecnologfas mds intensivas en cuanto a mano de obra; y 

" 	 El SME opera en mercados m s inestables y competitivos, y por tanto tiene mayores costos 
debidos a despidos intempestivos. 

La fijacidn de sueldos mfnimos se diferencia entre pequefias y grandes empresas. En la actualidal 
el salario mfnimo corresponde a S/.32.000 y entre las pequefias empresas el sueldo mfnimo corespondL 
a S/.29.000. Las Comisiones Sectoriales de Salarios Mfnimos que fijan los salarios mfnimos a nivel
mAs detallado por actividad econ6mica y nivel ocupacional tambidn hacen una diferenciaci6n entre el 
SME y las grandes empresas. La diferenciaci6n dista mucho de ser completa: de 117 actividades 
normadas por estas comisiones, la diferenciaci6n entre el SME y grandes empresas abarca tinicamente 
52 sectores. 

Sin embargo, el SME tiende a no cumplir con las normas laborables por pasar desapercibidas y 
ser informales, por lo tanto evaden los debiles mecanismos de control. Las instituciones del sector 
pdblico que se dedican a apoyar al SME admiten muy c~ndidamente que el SME no cumple con las 
normas laborales y, adem s, institucionalmente no hacen esfuerzo alguno por cumplir con las 
disposiciones de ley. Esta es, por decir Io menos, una actitud curiosa de parte de organizaciones que 
se yen involucradas en la transferencia de recursos hacia lo que ellos perciben como un segmento 
abandonado de la economfa. 

En la encuesta realizada para este estudio, el 7 porciento de los entrevistaa.s respolndieron que el 
C6digo del Trabajo tenfa un efecto negativo sobre sus actividades, un 58 porciento dijo que no les 
afectaba, mientras que el resto no registr6 opini6n alguna (presuntamente parte de este grupo
sencillamente ignor6 la existencia del C6digo Laboral). Estos resultados no variaron cuando estuvieron 
sujetos al control segdin tamafio de empresa (de acuerdo al nimero total de empleados). Quienes 
expresaron que no les afectaba estaban distribufdos equitativamente en todas las categorfas 
empresariales segdin el tamafilo de la compafifa. 

La principal repercusi6n que las normas laborales tienen para el SME tiene que ver con su 
oportunidad de expansi6n. Cuando el SME confronta condiciones de mayor demanda, los costos 
implicados en su propia expansi6n son mucho mAs grandes que los de empresas mayores.
Primeramente, tienen que convertirse en empresas que funcionan bajo un marco de legalidad, y dedicar 
por ende parte de sus escasos recursos a realizar todos los trdmites implicados tanto al inicio como cada 
mes despuds de ello. En segundo lugar, deben cumplir con las normas laborales, incrementando asf 
los costos de mano de obra e introduciendo mecanismos y sstemas de seguridad industrial que con 
anterioridad prncticamente no existfan. 

La evaluaci6n de los costos implicados en sistemas de seguridad industrial puede resultar complejo,
de manera que los cgdculos solo incluyen los costos laborales. Imaginemos que dos firmas que operan 
en la misma actividad confrontan una expansi6n en la demanda. La primera empresa es una compafifa
informal e invisible que cuenta con cinco trabajadores que perciben remuneraciones inferiores al salario 
mfnimo. Mds precisamente, imaginemos que la empresa paga a sus trabajadores una fracci6n del 
salario mfnimo igual al que otras empresas informales pagan a sus trabajadores sin educaci6n en 
Noviembre de 1988 (dato proveniente de la encuesta del INEM). Esto implica que la empresa informal 
paga hoy en dfa S/.26.312 mensualmente, aproximadamente 10 porciento menos que el salario mfnimo 

'Femando Femrndez, Condicionesde Entornode las Pequeflas Empresas en el Ecuador. 
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legal para la pequefia empresa. Al ser informal, no cumple con las regulaciones laborales. Por lo 
tanto, no paga ningtdn beneficio adicional a sus trabajadores y no contempla ni prevd el pago de ningin
tipo de indemnizaci6n por despido o jubilaci6n. Por su parte, la empresa moderna paga el salario 
mfnimo de S/32.000 mensualmente, paga los beneficios adicionales de ley a sus trabajadores y
contempla dentro de sus planes el pago de indemnizaciones por despido o jubilaci6n. 

Al enfrentarse a una expansi6n en la demanda, ambas empresas toman decisiones con respecto a 
ampliar la disponibilidad de empleados. Para la empresa informal, un mayor ntimero de empleados
implica el convertirse en una empresa visible, 
con las consecuentes obligaciones de (1)pagar 
salarios mfnimos a todos sus trabajadores, TABLA 7 
incrementando por ende sus costos laborales a 
nivel de sueldo del empleado adicional mds el DIFERENCIACION DEL COSTO DE EXPANSION PARA 
aumento de los otros cinco trabajadores hasta LAS EMPRESAS INFORMALES YMOOERNAS(Montos Anuales en Sucres Actuates) 
que su sueldo corresponda al mfnimo legal; (2) 
pagar beneficios adicionales de ley a todos sus Empresa Empresa 
trabajadores; y (3) tomar provisiones para el Informal Moderna 

pago de indemnizaciones por despido de los Costo Anuat por Trabajador Previo a ta Expansi6n 
nuevos trabajadores. La empresa moderna por Costo de Suetdo Blsico 315.749 384.000 su parte, sufre un incremento en los costos Mn s 

Beneficios Adicionates 0 365.984
globales de mano de obra debido a costos mds 
asociados con la contrataci6n del nuevo Cons. de pago de indemnizaciones 0 192.003 
empleado, pero no debe incurrir en costos TOTAL 315.749 941.987 
adicionales para con los trabajadores previos. 

Costo Impticado en ta Adicidn de Otro 
Atn en el caso de que la empresa informal Trabajador y de Corwertirse en Epresa VisibLe 

pagara legalmente el salario mfnimo ms bajo Costo de Suetdo Bdsico 
para et nuevo empteado 348.000 384.000que la empresa moderna, los costos implicados para trabajadores antiguos 161.252 0 en la contrataci6n de un nuevo trabajador y de ,isBeneficios AAdicionates de Ley

tornarse en una empresa visible es tres veces para et nuevo empleado 331.673 365.984 
mayor que los costos implicados para la midspara empteados antiguos 1'658.365 0 
empresa moderna. Si tomamos en cuenta que Cons. pago indemnizaciones 174.000 192.003 
las empresas informales tienden a emplear ms. 
mano de obra que las empresas modernas, INCREMENTO TOTAL DE COSTO 2'949.840 941.987 
queda claro que confrontan un incremento 
mayor en el costo laboral, haciendo ain mayor 
el incremento proporcional en costos globales. 

Ahora que para muchas empresas del SME, particularmente para las mds pequefias, este incremento 
en costos no puede sufragarse. Ademls, dado el pequehio tamafho que tienen y las limitadas 
oportunidades de mercado con que cuentan, no estA dentro de su interds ampliar y convertirse en 
empresas visibles. Ningtin monto de cr&Iito ni de asistencia tdcnica serd capaz de conseguir que estas 
empresas tengan mdrgenes de ganancias suficientes como para permitirles pasar a ser empresas
formales y cumplir con las normas laborales. Por lo tanto, la actitud que tiene el Gobierno de ignorar
el hecho de que estas firmas no cumplan con las normas laborales parece tener un s6lido respaldo. 

Pese a d1lo, existe un pequeflo ntimero de micro y pequefias empresas que, ya sea porque cuentan 
con una situacidn de mercado ms favorable, o porque su distribuci6n tdcnica y organizativa estd mejor
estructurada, podrfan cubrir los costos mayores asociados con el cumplimiento de regulaciones
laborales. Ese reducido mmero de micro y pequefias empresas podrra completar sus sistemas de 
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comercializaci6n y de informaci6n tdcnica. Esto implica que deben disefiarse programas de apoyo
especializados que satisfagan las necesidades de este grupo, ain cuando estos programas no 	atiendan 
las 	necesidades de los segmentos paupdrrimos entre los indigentes de este sector. 

ACTIVIDADES SINDICALES 

Los sindicatos que se establecen en el Ecuador se basan, y pueden ser constitufdos legalmente
dentro de empresas que tengan mks de 15 empleados. Las leyes laborales estipulan que la unidad que
da paso a la formaci6n de sindicatos es su establecimiento, no la empresa en sf. Por ejemplo, ningtin
sindicato puede formarse dentro de una compafifa que tenga un total de 39 empleados dispersos entre 
3 establecimientos que cuenten cada uno con 13 empleados. Estos grupos de establecimientos pueden
afiliarse a federaciones provinciales, que a su vez se afilian a una confederaci6n nacional. Los
sindicatos se financian mediante contribuciones pagadas por el patrono (.5 porciento a la federaci6n 
local, .5 porciento a la confederaci6n nacional) y mediante deducciones en el rol de pago de los 
trabajadores. 

En 	 el pafs existen cuatro confederaciones nacionales principales que estdn ideol6gicamente 
orientadas: 

" 	 Confederaci6n Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), dem6cratas sociales 
de centro izquierda con una membrecfa calculada en 35.000 trabajadores. Fue expulsada del 
CIOSL (AFL-CIO) debido a su posici6n de izquierda; 

* 	 Confederaci6n de Trabajadores del Ecuador (CTE), socialistas y comunistas, con una 
membrecfa calculada en 10.000 socios; 

* 	 Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC), socialistas moderados; y 

" 	 CEDOC-CLAT, una ramificaci6n Social-Cristiana de la CEDOC. 

Estas cuatro confederaciones estdn oiganizadas en una coalici6n polftica, con 	el Frente Unitario
de 	Trabajadores (FUT). Los cuatro grupos ocupan por turnos la presidencia del FUT. En la 
actualidad, el turno le corresponde a la CEDOC. Existen dos federaciones nacionales afiliadas a la
CEDOC, FENACOMI y FECA, un grupo de trabajadores y comerciantes del sector informal dentro 
de mercados municipales. 

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, existen 206.000 trabajadores quienes prestan servicios 
bajo contratos colectivos establecidos por los sindicatos. De dstos, 106.000 pertenecen al sector 
pdiblico, mientras que el resto corresponden a trabajadores del sector privado. Estas cifras representan
alrededor de un cuarto y un quinto del total de empleos urbanos pdiblicos y del sector privado moderno, 
respectivamente. 

Los sindicatos se han tornado cada vez m s flexibles. Las razones detr~s de esta nueva flexibilidad 
parecen responder a anteriores errores poifticos (tales como el relativo fracaso de las tres iitimas 
huelgas generales impuestas por los sindicatos, y la oposici6n de los sindicatos a las reformas que el 
ptiblico en general las percibfa como positivas), y a un reconocimiento de las cambiantes condiciones 
que precisan mayor modernizaci6n. 
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Algunos sfntomas de esta nueva flexibilidad, que vale la pen4. .,iencionar son: 

* 	 Deseo de negociar y adoptar la nueva Ley de Procedimientos Laborales que disminuirfa en 
gran medida la arbitrariedad del sector pdblico asf como el poder de ingerencia en la soluci6n 
de conflictos laborales colectivos; 

* 	 Reuniones con organizaciones del sector privado sin la intervencidn del Gobierno, como para
sugerir que el Gobierno constitufa factor perturbador en conversaciones previas; 

* Aceptaci6n de una Ley de Trabajo a Tiempo Parcial y la Ley de la Maquila, instrumentos que 
exoneran a ciertos grupos de trabajadores y empresas de los derechos de estabilidad laboral; 

* Tres acuerdos entre la CEDOC y las Cimaras de Pequeflos Industriales en las Provincias de 
Pichincha, Esmeraldas y Manabf, que establecen mecanismos flexibles de arbitraje para tratar 
los conflictos laborales, y mediante los cuales los sindicatos aceptan que los salarios se 
desenvuelvan de acuerdo con las productividad y calidad generadas. Tan generales y vacfos 
como puedan resultar estos acuerdos, abren una puerta a la posibilidad de dialogar respecto 
a otros temas laborales. 

Est,1 claro que por el momento los sindicatos estdn dispuestos a negociar. Sin embargo, esta 
evidencia no debe mal interpretarse. Los sindicatos no estAn dispuestos a dejar de lado conquistas
laborales sin recibir nada a cambio. Ain cuando los dirigentes sindicales reconozcan los efectos 
negativos que tienen los derechos de estabilidad laboral sobre la generaci6n de empleos, los 
sindicalistas perciben estos mismos derechos como ventajas logradas por sabre otros grupos de la 
sociedad. Los sindicalistas han vertido intereses en el mantenimiento de los derechos de estabilidad 
laboral y por ende imponen lfmites a la capacidad de negociaci6n de sus dirigentes sindicales. 

Desde el punto de vista sindicalista, los derechos de estabilidad laboral garantizan la seguridad de 
ingresos, atin cuando sea a costa de disminuir el ndimero de puestos de trabajo disponibles. Como se 
habfa mencionado en la secci6n anterior, los derechos de estabilidad laboral tienen efectos colaterales 
que van en detrimento de la clase trabajadora, en el sentido de que las empresas no estdn dispuestas 
a capacitar y retener trabajadores. Este punto debe plantearse claramente ante los sindicatos, 
conjuntamente con el hecho de que debe disefiarse maneras de obtener seguridad de ingresos (que no 
est~n apegadas a la estabilidad laboral) con menos efectos colaterales negativos para el bienestar de los 
trabajadores. 

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Sobre Normas Laborales 

* 	 Las regulaciones laborales tienen importantes repercusiones sobre los costos laborales: 1) los 
beneficios adicionales mandatorios afiaden un 95 porciento al costo por hora de servicios de 
un trabajador no entrenado que percibe el salario mfnimo; y 2) los pagos obligatorios de 
indemnizaci6n incrementan la expectativa de costos al contratar a trabajadores no entrenados 
con salarios mfnimos en un 26 porciento adicional. Este costo se torna mayor mientras m s 
inestable es la producci6n de una empresa. 
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" 	 Las indemnizaciones por jubilaci6n y despido tambidn tienen importantes repercusiones sobre 
los incentivos que tienen tanto patrono como empleado: 1) las empresas no tienen incentivos 
para retener y capacitar a sus trabajadores, ya que mientras mds largos sean los afios de 
servicio, o mayor sea el sueldo del trabajador, mayor serd el pago de 
jubilaci6n/indemnizaciones si es que la empresa debe deshacerse de ciertos trabajadores; y 2) 
los trabajadores deber.n recibir salarios mucho altos que los prevalecientes en el mercado 
normal para poder permanecer con la empresa. De otra manera, el trabajador buscard ser 
despedido, recogerd su pago de indemnizaci6n, e iniciarA el cfrculo vicioso nuevamente en otra 
empresa. 

* 	 Aparentemente el GDE comprende cudles son los efectos negativos de las leyes laborales y ha 
tomado ciertas medidas para que el mercado laboral sea m1s flexible a trav s de la aprobaci6n 
de la Ley de la Maquila y ia Ley de Contrataci6n Laboral a Tiempo Parcial. Ambas leyes 
actdan como una eliminaci6n de hecho de la estabilidad laboral y de los pagos obligatorios de 
indemnizaciones. 

* 	 Los sindicatos tambi~n han demostrado mayor flexibilidad para trabajar por lograr posturas de 
conveniencia mutua respecto a temas relativos a las normas laborales, tanto mediante la 
aceptaci6n de las medidas gubernamentales como mediante una apertura al didlogo con 
organizaciones del sector privado. 

Sobre ]a Micro y Pequefia Empresa 

• 	 El SME cumple una importante funci6n en la generaci6n de empleos en el Ecuador. MAs del 
60 porciento de empleos urbanos se generan en empresas que cuentan con menos de 20 
empleados. Excluyendo el auto-empleo, ligeramente mds de la mitad del ndmero total de 
puestos de trabajo se gener6 en empresas que contaban entre 2 y 19 empleados. 

* 	 El SME tiende al incumplimiento de las normas laborales mantenidndose invisibles e 
informales, evadiendo los dbiles mecanismos de control que se han impuesto. Por lo tanto, 
las normas del mercado laboral se ponen en vigencia tinicamente en empresas rods grandes en 
beneficio del 40 porciento de los empleados del pafs. Esto en sf constituye un indicio de que 
algo funciona mal en las leyes laborales. 

• 	 La mayor parte de las empresas del SME encuentra su ventaja competitiva en los menores 
costos laborales que resultan de la evasi6n de los salarios mfnimos, de los beneficios 
adicionales mandatorios, normas de seguridad industrial, y pago de indemnizaciones. Para 
dilas evadir las normas laborales y fiscales es cuesti6n de supervivencia: no podrfan bajo
ninguna circunstancia sufragar los costos implicados en las regulaciones existentes. 

* 	 Sin embargo, para aquellas empresas del SME que han encontrado 6xito, las regulaciones
laborales constituyen un importante obstdculo que perjudica a sus posibilidades de expansi6n 
y generaci6n de empleos. Con las demds cosas equilibradas, el costo de generar un puesto de 
trabajo adicional y de convertirse en empresas visibles y formales es tres veces mros alto en el 
SME que para una empresa grande. Las grandes empresas deben cubrir dos series adicionales 
de costos: 1) beneficios adicionales rnandatorios para todos sus trabajadores, no dnicamente 
los recientemente contratados; y 2) indemnizaci6n por jubilaci6n o despido cuando la empresa 
se ajusta a las fluctuaciones del mercado y se va obligada a despedir a cierto ntimero de 
empleados. 
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POSIBLES CAMBIOS DE POLITICA 

Una evaluaci6n de las repercusiones que posibles cambios de polftica puedan tener sobre el SMEdebe reconocer, como punto de partida, que para ia mayor parte de las empresas que funcionan dentrode esta categorfa de regulaciones laborales, las normas laborales no constituyen un obst:culo insalvable.
En realidad, la mayor parte de dichas empresas encuentran su ventaja competitiva en la evasi6n de lasregulaciones laborales. Como se ha demostrado anteriormente, las empresas informales e invisiblesconfrontan costos laborales que corresponden a una tercera parte de aquellos absorbidos por empresas
modernas. Lo que es mas, dada la premisa razonable de que el SME funciona con fuerza laboralintensiva por sobre los niveles de las empresas mds grandes, el incremento de costo debidoformalizaci6n y visibilidad no puede ser sufragado por la mayor parte de las micro 

a la 
y pequefias 

empresas. 

Sin embargo, existe un grupo de empresas del SME para el que las normas laborales sf planteanel limitante mds importante para posibilitar su expansi6n. La creaci6n de un puesto adicional detrabajo cuesta tres veces m s dentro de una pequefia empresa que pasa a formar parte del sector formal que para una empresa mayor que ya es visible o forma parte de Esto plantea enormesese sector.
problemas para el crecimiento de un major ntimero de empresas exitosas del SME. Por lo generalencuentran 6xito aquellas que son un poco mds grandes, cuentan con distribuciones organizativas ytdcnicas mds complejas, encuentran mejores oportunidades de mercado, estIn ubicadas en sectores enlos que pueden competir exitosamente e integrarse con empresas mds grandes en complejas cadenasde producci6n (que a menudo incluyen la subcontrataci6n con empresas mayores), y emplean
trabajadores a sueldo. Con respecto a su potencial para crear puestos de trabajo productivos, ellas sonlas que pueden proporcionar importantes oportunidades de empleo al convertirse en empresas
modernas. Pero, cuantitativamente constituyen la menor parte del universo del SME, y no son
precisamente las mAs pobres (ni las mds necesitadas) del sector. 

Los programas de apoyo al SME por lo general tienden a dejar de lado a este grupo de empresasexitosas ya que no se las considera en necesidad de crdlito o de asistencia tdcnica. No son las mts
pobres entre las pobres, y sus necesidades de crddito por lo general esttn por sobre los ifmitesmdximos establecidos dentro de los programas de apoyo al SME. Por lo general sus necesidades tienen que ver con mayores ifneas o capacidades de producci6n, la introducci6n de mdtodos que ayuden acontrolar la calidad, y una normalizaci6n adecuada de ia producci6n. Debido a que a menudo sonsubcontratistas informales de empresas ms grandes, estos procesos son de crucial importancia para
lograr la satistacci6n de los clientes y por lo tanto poder incursionar en mercados mds estables. 

Estas empresas exitosas del SME sobresalen para ganar con ia eliminaci6n de los derechos deestabilidad laboral y de las regulaciones mis flexibles con respecto a los beneficios adicionales.Debido a que operan en un kmbito de mercado mis inestable que las empresas mayores, los costos 
menores de reajuste a las condiciones adversas del mercado es de crucial importancia para ellas. Parafacilitar su "graduaci6n" y convertirse en empresas formales, necesitan crear un ambiente legal dondelos convenios contractuales entre patrones y empleados puedan dar paso a una vigencia mds gradualde las regulaciones de beneficios adicionales. Este proceso no solo que las beneficiard a dllas sinotambidn a la sociedad en general por los efectos ben~ficos que traerA consigo una competencia ms sana 
dentro del mercado interno. 
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Los Actores 

Parece que el GDE se encuentra firmemente embarcado en un curso de reformas poifticas. Las
reformas a las leyes tributarias y arancelarias han sido aprobadas por el Congreso, dificultando asf la 
oposici6n polftica para imponer lo contrario. Pese a todo !1lo, los problemas persisten. Varfan desde 
una falta de actividad con respecto a la ineficacia del sector pdblico (particularmente en el Area de 
servicios sociales) hasta el mal manejo de los contratos colectivos para empleados pdblicos. La 
aprobaci6n de la Ley de Tiempo Parcial y de la Ley de la Maquila indican a las claras la voluntad que
tiene el Gobierno por introducir cambios en las regulaciones laborales. 

Los sindicatos han demostrado una sorprendente voluntad por abrir nuevas oportunidades de
di~logo y para propiciar mayor flexibilidad en la negociaci6n de condiciones de trabajo y de sueldos,
incluyendo los derechos para la estabilidad laboral y pago de indemnizaciones y jubilaci6n. Sin 
embargo, los sindicatos no estAn dispuestos a ceder sus conquistas hist6ricas. Los sindicatos todavfa 
pueden obstruir el progreso si se les presiona demasiado. Este mensaje debe transmitirse claramente 
al sector privado. Un mayor pragmatismo sindical ofrece la oportunidad de Ilevar a cabo discusiones 
de gran significaci6n con respecto a las repercusiones que tienen las actuales leyes laborales, y respecto 
a las maneras como seguir adelante implantando un sistema menos daffino. 

El sector privado sufri6 algo por los efectos recesionarios de los ajustes introducidos el tiltimo afio
(1989), y no se encuentra buscando reiterada y agresivamente alternativas sobre temas laborales. Las 
ditimas medidas del GDE se ven como un resquicio en ia puerta que se abre a la posibilidad de 
introducir nuevas reformas, pero hasta el momento no se ha adelantado propuesta alguna planteada por 
el sector privado. 

Una Propuesta de Reforma a Polifticas 

Eliminaci6nde los derechos de estabilidadlaboraly la implantaci6nde un sistema de seguro de 
desempleo. 

La revocaci6n de las leyes laborales no parece ser posible ni deseable. EIGDE y los sindicatos han 
dejado en claro que el problema es ia estabilidad laboral y no las leyes laborales en sf. Los costos 
laborales de menos de $0.50/hora para un trabajador no entrenado parece constituir obstAculono 
insalvable para la competencia internacional. 

A su vez la eliminaci6n de la estabilidad laboral tendrfa efectos beneficiosos ya que reducirfan el
impacto perjudicial que la inestabilidad macro-econ6mica tiene para con ia generaci6n de empleos.
Sin embargo, algo debe concederse a cambio a aquellos trabajadores quienes perderfan lo que a su 
modo de ver constituyen derechos adquiridos con respecto a la estabilidad laboral. El tema focal en 
este punto es el de distinguir entre estabilidad laboral y estabilidad de ingresos. El actual sistema
proporciona seguridad de ingresos haciendo que sea muy costoso despedir a un trabajador. El 
resultado perjudicial, desde luego, es el de que los trabajadores despedidos no pueden encontrar nuevos 
trabajos dentro del sector moderno y terminan siendo empleados por el sector informal a sueldos 
mucho mgls bajos. 

La alternativa es la de proporcionar seguridad de ingresos a travds de un seguro de desempleo.
Los trabajadores despedidos tendrfan acceso a una fracci6n importante de sus ingresos anteriores 
(seguridad de ingresos). Como las contribuciones al seg.ro de desempleo son proporcionales al rol
de pagos de una empresa, la compafifa no experimenta incrementos en sus costos directos atribufbles 
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al despido de un empleado. Para poder tener acceso al seguro de desempleo los trabajadores deben 
haber contribufdo al seguro social durante por io menos 52 semanas meses.durante los tiltimos 24 
El sistema les dotarfa a los trabajadores de una parte importante de su tiltimo sueldo durante un perfodo
de seis meses posteriormente a su despido. Los trabajadores que sf tienen empleos adquirirfan asf 
alguna seguridad de ingresos. El sistema de seguro de desempleo debe ser financiado por patronos,
empleados y mediante contribuciones gubernamentales. 

Recomendaciones en Cuanto a Polifticas 

El GDE, sindicatos y el sector privado deben ser incentivados para crear un sistema de seguro de 
desempleo financiado mediante contribuciones de patronos y empleados. Una vez que se los haya
Ilevado a ejecuci6n totalmente, la clusula de estabilidad laboral que contempla el C6digo de 
Trabajo debe ser revocado y las indemnizaciones que las empresas deben financiar por la 
separaci6n de empleados serfan reemplazadas por pagos bajo el seguro de desempleo. 

Creaci6n de una exoneraci6n temporal para el SME en cuanto al pago de los beneficios 
adicionalesmandatorios. 

Las empresas mds exitosas del SME operan dentro de un ambiente de mercado inestable e incierto, 
y serfan las mds beneficiadas de la eliminaci6n del costo de los derechos de estabilidad laboral. Sin 
embargo, dados los altos costos de expansi6n que confrontan, debe proporcionarse incentivos 
adicionales para incorporarlas al sistema formal. Esto no solo que las beneficiarfa a dllas sino a ia 
sociedad en general debido a las repercusiones bendficas que tendrfa una mayor competencia dentro 
del mercado interno. 

Una exoneraci6n general de las regulaciones laborales para las micro y pequefias empresas
proporcionarfa incentivos para que las grandes empresas dividan sus operaciones y por tanto obtengan
las exoneraciones. Esto no es deseable por razones econ6micas y poifticas. El SME no recibe 
exoneraci6n de hecho, sin embargo, debido a lpa debilidad del aparato de control. Debe abrirse una 
ventana de oportunidad para empresas del sector micro empresarial que deseen tener acceso a mejores 
programas de cr~dito, comercializaci6n, capacitaci6n y sistemas de informaci6n, y para evitar las 
sanciones legales que seguirfan a su mayor visibilidad. 

Esto podrfa lograrse a travds de una exoneraci6n temporal de los beneficios adicionales de ley para
el SME, que serfa paulatinamente dejado atr s a lo largo del transcurso de cuatro afios. Esta 
exoneraci6n debe disefiarse para permitir arreglos contractuales entre patronos y empleados que les 
permita mayor movilidad dentro de una continuidad cuyo requerimiento mfnimo estd constitufdo por
las regulaciones relativas al salario mfnimo y cuyo top2 corresponda a los actuales beneficios 
adicionales. 

Recomendaci6n en Cuanto a Poifticas 

El GDE debe aprobar para el SME una exoneraci6n temporal del pago de los beneficios adicionales 
de ley. La exoneraci6n serfa paulatinamente dejada de lado en el transcurso de cuatro afios, 
partiendo desde el registro de la firma y deberd concluir cuando se hayan Ilevado a cabo acucrdos 
contractuales entre los empleados y el patrono, que les de libertad para dentro de lamoverse 

continuidad comprendida entre el salario mfnimo y los beneficios adicionales de ley.
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Ejecuci6n de un programade credito especializado mds asistenciatecnica y organizativapara 

aquellasempresas del SME que hayan encontrado6xito. 

exitosas tienen necesidad de contar con asistencia crediticia y tdcnica diversaDichas empresas m 
El destino de esos elementos hacia el controlde la que normalmente requieren las pequefias empresas. 

una mayorde calidad, la normalizaci6n de la producci6n, y la creaci6n de la capacidad de manejar 
comoproducci6n forma parte de esas necesidades. Algunas NGOs que operan en el Ecuador, 

INSOTEC y la Fundaci6n Carvajal, han tenido ricas y variadas experiencias sobre maneras eficaces 

y econ6micas de apoyar a la expansi6n del SME mediante la utilizaci6n de enfoques globales. Estos 

programas requieren cierto nivel de refinamiento para atender ms eficazmente las necesidades del 

SME. El GDE y las agencias donatarias intemacionales deberdn apoyar a los programas NGO 
Estos programas deben separarse de programasdirigidos hacia empresas mds exitosas dentro del SME. 


mds gendricos de asistencia crediticia mds tdcnica orientados en general hacia el SME.
 

El nuevo regimen de la Maquila podrfa dar un impulso formidable a parte de estas empresas 

exitosas del SME. Un programa especializado mejorarfa las probabilidades de 6xito y la satisfacci6n 

de clientes de estos arreglos de subcontrataci6n. Este programa deberd ofrecer credito a tasas de 

interds que prevalecen en el mercado, y los beneficiarios deberdn pagar por la asistencia tdcnica y 

organizativa que se les facilite. 

Recomendaci6n en Cuanto a Polfticas 

crear un programaLas organizaciones del GDE y del sector privado deben ser incentivadas para 

especial de credito mds asistencia tdcnica y organizativa para atender de mejor manera las 

necesidades de las empresas del SME que mayor 6xito hayan alcanzado y puedan pasar a formar 

parte del sector modemo. 
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ANEXO 1 
UNA DESCRIPCION DE LAS DISPOSICIONES LABORALES CLAVE 

REGULACIONES QUE AFECTAN A LAS CONDICIONES 
LABORALES Y DE CONTRATACION 

En general, todas las disposiciones del C6digo Laboral deben interpretarse de la manera que resultem~s favorable al empleado (art. 7 CT), normas mfnimas fijadas por el C6digo Laboralsujetas a contrataci6n independiente (art. 4 CT). 
no quedan 

legislaci6n social, Estas dos caracterfsticas son comunes a todaya que reconocen la inequidad de poderfo econ6mico entre empleados y patronoso empleadores. 

Contracto Laboral 

Se contempla que los contratos tengan un plazo mfnimo de un afio (art. 14), y se puede fijar unplazo de prueba de hasta 90 dfas. Sin embargo, no pueden permanecer bajo perfodo de prueba mdsdel 15 porciento de los trabajadores, a excepci6n de un perfodo de 6 meses para empresas15 CT). nuevas (art.Cuando se ha celebrado un contrato colectivo, los contratos individuales se ver:n sujetos asus tdrminos y condiciones. (art. 22 CT). 

Duraci6n del Dfa de Trabajo 

La duraci6n mdxima de un dfa de trabajo correspondesemanales (art. 46 CT). 
a 8 horas, con un mdximo de 40 horasLos turnos nocturnos dan inicio a las 7 p.m. y finalizan a las 6 a.m., y sonremunerados con una bonificaci6n adicional del 25 porciento sobre los niveles del salario normal (art.48 CT). El tiempo extra o sobre a 4 horas diarias o un total de 12 a la semana.debe remunerarse a una bonificaci6n adicional del 50 porciento, 

Dicho sobretiempo 
a excepci6n de los turnos nocturnospara los cuales ia bonificaci6n asciende al 100 porciento por sobre los niveles del sueldo normal. Enel caso de una pieza de trabajo, corre la misma bonificaci6n para el trabajo que se realice sobrepasando
las 8 horas diarias (art. 54 CT).
 

Condiciones de Trabajo 

El Ministerio del Trabajo deberd aprobar las regulaciones internas que rijan para las condicionesde trabajo, y podr~n modificarse a pedido expreso de m s del 50 porciento de los trabajadores (art.63 CT). 

Si a un trabajador se le asigna a una ocupaci6n diferente de la que habfa venido desempefiando,el hecho puede considerarse como despido indirecto, aun cuando no implique una dismunicidn de susingresos (art. 193 CT). 
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Contratos Colectivos 

Cuando una empresa cuenta con ms de 15 empleados y existe un Comitd de Empresa, dsta se ve 
sujeta a la obligaci6n de firmar un contrato colectivo (art. 227 CT) que establezca las condiciones de 
los contratos de trabajo individuales (art. 228CT). Si existe mis de un sindicato, la empresa deberg 
firmar un contrato colectivo con cada uno de dichos sindicatos (art. 229 CT). Sin embargo, los 
contratos colectivos pueden ser suspendidos temporalmente mediante autorizaci6n del Ministerio de 
Trabajo en caso de que se produzca escas z de insumos o de energfa (art. 236 CT). 

Cuando un contrato colectivo ha sido firmado por las dos terceras partes de los empleados y 
patronos dentro de un mismo sector industrial o provincia, serA habilitante para todos los patronos de 
dicho sector industrial o provincia (art. 247 CT). 

Sindicatos 

Los sindicatos pueden crearse en cualquier establecimiento que emplee a m1s de 15 trabajadores 
(art. 436 CT). (Nota: La ley contempla los lfmites de trabajadores por establecimiento dentro de una 
misma provincia m s no para una empresa a nivel nacional). Una forma alterna de sindicato es el 
Comitd de Empresa con prActicamente los mismos atributos que los sindicatos (art. 455 CT). 

Conflictos Individuales 

Todos los conflictos individuales deben resolverse segoin las regulaciones legales. 

Conflictos Colectivos 

A los trabajadores les asiste el derecho a la huelga (art. 463 CT) y a los patrones el de cierrar las 
puertas de sus empresas (art. 513 CT). En ambos casos, las medidas deben ser autorizadas por el 
Inspector del Trabajo. 

Todos los conflictos colectivos deben ser enviados al Comitd de Conciliaci6n y Arbitraje, un 
organismo compuesto de dos representantes para el patrono y dos para los trabajadores, mls un 
representante gubernamental. En el caso de que no se Ilegue a un acuerdo conciliatorio, los Tribunales 
Superiores de Conciliaci6n y Arbitraje (conformados de igual manera) constituyen el 6rgano superior 
cuyas resoluciones no pueden ser apeladas. 

El cierre de puertas s6lo puede declararse por causas especiales que afecten a la empresa hasta el 
punto del peligro de una liquidaci6n forzada, o debido a la falta de insumos de origen extranjero. 
Durante el cierre o clausura, los contratos colectivos se ver n suspendidos y los trabajadores no 
percibir n remuneraci6n alguna. 
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REGULACIONES QUE AFECTAN A LOS SUELDOS Y
A LOS COSTOS LABORALES VARIABLES 

Definici6n de Sueldos 

Para efectos del cdlculo de toda indemnizaci6n, el sueldo comprenderd todos los pagos efectuadosen dinero, servicios o en especies que hayan sido percibidos por el trabajadory cualquier - incluye sobretiempode 
otro tipo remuneraci6n normal

correspondiente a d~cimotercer, d~cimocuarto 
pero excluirA todo pago complementario 

y d~cimoquinto sueldos, utilidades,complementaria, y bonificaci6nportransporte-
bonificaci6n 

segdn lo contempla la ley (art. 94 CT). 

Salarios Minimos
 

El Gobierno tiene la atribuci6i 
 de fijar salarios mfnimos para las diversas actividades econ6micas(art. 120 CT), y el Consejo Nacional de Salarios (CNS, compuesto de representantes gubernamentales,empresariales y sindicales) constituye el organismo tdcnico y de consulta encargado de ia tarea (art.121 CT). Se hace una revisi6n anual de los salarios mfnimos, y en el caso de que dstos no seanmodificados serdn autom~ticamente cal r"lados por el CPI (art. 130 CT). 

Los salarios diferenciales para el SME fueron fijados inicialmente en 1979. Un salario diferencialmfnimo para el sector artesanal queda fijado siempre. 

El CNS y las Comisiones Sectoriales de Salarios Mfnimos (CSSM) fijan los salarios mfnimosnivel mAs detallado segtdn actividad y ocupaci6n econ6mica. Normalmente 
a 

estos salarios son m selevados que los generales. De 117 actividades reguladas por las CSSM, los salarios diferencialesmfnimos para el SME se fijan dinicamente para 52 sectores. 

D&Imotercer Sueldo
 

Antes del 24 de Diciembre de cada

trabajador una 

afo, las empresas estn en obligaci6n de pagar a cadasuma equivalente a una ddcima parte de los montos percibidos en todo el afio queantecede (art. 111 CT). Este pago no estA sujeto a impuestos (art 112 CT). 

D&imocuarto Sueldo 

Antes del 15 de Septiembre de cada aflo, las empresas estn en la obligaci6n de pagar a cada unode sus trabajadores un monto equivalente a dos salarios mfnimos correspondientes su respectivaa
ocupaci6n (art. 113 CT). 

D(cimoquinto Sueldo 

En Abril de cada afio, las empresas estAn sujetas a la obligaci6n de pagar a sus trabajadoresS/.50.000 (creado mediante DS 3402/1979, y modificado por D 1066/89). 
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Reparto de Utilidades 

Los patronos o empleadores deber~n pagar a sus empleados anualmente un monto equivalente al 
15 porciento de las utilidades netas. De dicho monto, el 10 porciento de utilidades netas serA 
entregado a los trabajadores individualmente por su relaci6n de trabajo, y el restante 5 porciento se 
distribuird entre los trabajadores de acuerdo con el ndmero de dependientes, hasta un mdximo de cuatro 
salarios mfnimos por dependiente. Si existe un sindicato, el pago serdl efectuado por su intermedio 
(art. 96CT). Los artesanos se yen exclufdos de esta disposici6n (art. 101 CT). 

Si existen sobrantes de dinero, dichos dineros serln depositados en una cuenta especial en el Banco 
Central, y el 20 porciento de dllos se destinar al mejoramiento ambiental, 30 porciento a la 
capacitaci6n de trabajadores, 10 porciento a la protecci6n de nifios, y 40 porciento a programas de 
vivienda en beneficio de los trabajadores. Dichos dineros serdn administrados por los respectivos 
Ministerios. 

Bonificaciones No Gravadas 

Todos los trabajadores recibirdn una bonificaci6n de S/. 12,000 annualmente,libre de impuestos, 
en pagos mensuales (creado mediante D 350/75, y modificado por D 1066/89). 

Asignaci6n de Transporte 

Todos los trabajadores que perciban menos de dos salarios mfnimos recibirdn mensualmente 
S/.3.200 (creado mediante D 2425/78, y modificado por D 1066/89). 

Incremento en el Costo de la Vida 

Todos los trabajadores que perciban menos de dos salarios mfnimos ms S/.2.500 recibirdn 
mensualmente la diferencia existente entre su saeldo actual y esa suma, hasta un m~ximo de S/.2.500 
(creado mediante L 109/82 y modificado por D 1066/89). 

Fondo de Reserva del Seguro Social 

Todos los patronos deben depositar anualmente en una cuenta especial del Instituto Ecuatoriano de 
Scguridad Social (lESS) una suma equivalente a un sueldo mensual para todos los empleados cuyos 
tiempos de servicio sobrepasen un ahio (art. 198CT). 

Posteriormente a un perfodo de cuatro afios, dichos dep6sitos podr n ponerse al alcance de los 
trabajadores. 

Aportes al Seguro Social 

Los aportes al seguro social se han fijado en 9.35 porciento y 10.85 porciento del sueldo mensual 
para empleados y patronos, respectivamente. Dicho aporte no puede ser reemplazado por pagos hechos 
a programas de seguro similares o alternos. 
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Contribuciones al SECAP 

Los patronos est n obligados a pagar 0.5 porciento del rol de pagos mensual para el. SECAP.Dichos pagos no pueden ser reemplazados por pagos efectuados a otras instituciones de capacitaci6n
similares. 

Vacaqnes 

Cada trabajador tiene el derecho a gozar de 15 dfas (incluyendo dfas no laborables) de vacaci6npor afio. Luego de cinco afios de permanercia en
derecho a 

sus puestos de trabajo, los trabajadores tienen1 dfa adicional por cada afilo adicional de servicio que sobrepase a los cinco ahios, hastaacumular un mximo de 15 dfas adicionales. (NOTA: esto disminuye el ndmero de dfas laborablesreales en el afio, incremetando por ende el costo de trabajo diario). 

REGULACIONES QUE AF73CTAN A LOS COSTOS DE SEPARACION 

Despido por Causa Justa 

Los patronos pueden dar por terminado el contrato de trabajo debido a causas disciplinarias, porausencias repetidas del empleado, (abandono de trabajo) y por violaciones a las normas de seguridadindustrial por parte del empleado (art. 171 CT).

incluyen cafda 

Las causas para el despido quedan tipificadas, y no
una en la demanda que afecte a la empresa. La causa justa de despido debe sercalificada por la autoridad pertinente del Ministerio del Trabajo, cuya resoluci6n puede apelarse antelos jueces laborales. 

No se puede despedir a las mujeres durante el embarazo ni durante unposteriormente al parto (art. 154 CT). 
perfodo de 6 semanasNingtin trabajador puede ser despedido cuando un sindicato oComitd de Empresa estd siendo organizado (art. 448 CT). 

Estabilidad Laboral 

Segdn ha quedado normado con
laboral 

cada elevaci6n de salario decretada desde 1979, la estabilidadno permite que los patronos den por terminado un contrato laboral, excepci6n hecha de unacausa justa. Segdn el D 1006/89 aquellos trabajadores que tengan (a) 3 o mds aflos de servicio nopodrdn ser despedidos durante un perfodo de dos ahios, (b) menos de 3 afios de servicio no podrn serdespedidos durante un perfodo de I aflo. 

Desahucio 

Los patronos podrdn finiquitar un contrato mediante notificaci6n escrita con 30 dfas de anticipaci6n(boleta rosada) dentro de contratos indefinidos (art. 186 CT). Los contratos a plazo fijo quedanrenovados automdticamente a no ser que cualquiera de las partes proporcione notificaci6n escrita con30 dfas de antelaci6n antes de la fecha de vencimiento (art. 184 CT). 
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Los patronos no podrdn extender notificaci6n de despido dentro de un perfodo de 30 dfas a mds 
de 2 empleados en establecimientos que tengan menos de 20 trabajadores, y a cinco en establecimientos 
mayores (art. 187 CT). 

Indemnizaciones por Separaci6n 

En el caso de despido por causa justificada no se causa ninguna indemnizaci6n. 

En el caso de despido con notificaci6n de desahucio, el patrono deberd pagar un monto equivalente 
al 25 porciento del tiltimo sueldo mensual por afio de servicio del trabajador en la empresa (art. 185 
CT). (Nota: Bajo el c6digo de estabilidad laboral es prohibido dar aviso de despido). 

En el caso de despido intempestivo, el patrono pagar una indemnizaci6n equivalente a dos meses 
de salario a empleados que tengan hasta 2 afios de servicio, 4 meses a empleados con de 2 a 5 afios 
de servicio, de 6 meses a empleados que tengan de 6 a 20 afios de servicios, y de 12 meses a 
empleados que tengan m~s de 20 afios de servicio (art. 189 CT). 
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CAPITULO CUATRO 

EL AMBITO NORMATIVO Y DE POLITICAS COMERCIALES 
Y
 

LA MICRO Y PEQUE&iA EMPRESA EN EL ECUADOR
 

por 

Joseph F. Burke
 
Development Alternatives, Inc.
 

INTRODUCCION 

Antecedentes 

En ia ddcada de 1950, el Ecuador se embarc6 en una polftica de sustituci6n de importacionesdisefiada para incentivar la producci6n local de bienes de consumo que entonces estaban siendoimportados utilizando las divisas generadas por las exportaciones agrfcolas, principalmente de banano.Las leyes y acuerdos que se promulgaron en el transcurso de un perfodo de arededor de 30 afios o mdscumplieron este fin mediante la creaci6n de aranceles protectores y otro tipo de obstdculos, exenci6nde impuestos para materias primas y bienes de capital, concesi6n do liberaciones eventuales,propiciando acuerdos para incentivar el desarrollo industrial. 
y 

Durante la ddcada de 1970, en pleno auge petrolero y el gobierno militar de Rodrfguez Lara, sereforz6 la polftica de desarrollo y protecci6n industrial. La riqueza petrolera del Ecuador hizo que elpats se considerara sujeto digno de crdIito, de manera que la deuda pdiblica y privada se acumul6 parafinanciar proyectos industriales y pfiblicos. Con el diluvio de d6lares y expansi6n de la deuda, la tasade cambio real se sobrevaloriz6. Esto hizo que las divisas extranjeras se vieran depreciadastdrminos de Sucres e importaciones, fijaci6n de aranceles 
en

atractivos y ain altos. Para mantener laefectividad de la protecci6n industrial, se ampli6 el uso de barreras no-arancelarias.protecci6n mdxima: Esto incluy6 laLa prohibici6n de licencias de importaci6n para bienes que competfan con losproducidos en el pats por las industrias protegidas. 

Con la cafda en los precios del petr6leo y la subsecuente crisis financiera del Ecuador producidaen 1981-1982, una serie de reformas fiscales y monetarias ernergentes fueron dictadasgobienios por lossubsiguientes de Roldds/Hurta:'o, Febres Cordero, y Borja. Aquellas que tenfanrepercusiones directas sobre el comercio tenfan que ver con los cambios que se producfan en el sistemade intervenci6n en la paridad cambiaria, y que contemplaba cuatro aspectos para los tipos de cambiolibres y de inervenci6n. Con la crisis se unaprodujo acelerada e impredecible inflaci6n. Esteproblema no habfa sido experimentado anteriormente en el Ecuador, que no cuenta con los antecedentesde inflaci6n acelerada que tienen numeroso patses Latinoamericanos. Dentro de las varias estructurasde paridad cambiaria, los dltimos tres gobiernos tambidn han utilizado macro y mini-devaluaciones parasortear las exigencias comerciales internacionales. 
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Hasta el actual gobierno, la polftica y prnctica de la sustituci6n de importaciones se ha venido 
manteniendo. Si bien el gobierno anterior manifest6 un marcado interds por liberar la polftica de 
intercambio comercial, fue dinicamente bajo ia presidencia de Borja que en Agosto de 1988 se 
promulgaron polfticas claras que demarcaban la liberalizaci6n del comercio y la instauraci6n de 
medidas de apoyo. Estas incluyen: 

* 	 Convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial sobre una serie 
de reformas financieras y fiscales conducentes a ]a recuperaci6n de la economfa, al amparo 
de la liberacidn del comercio; 

" 	 Reforma de liberaci6n de aranceles; 

* 	 Paridad cambiaria apegada a los niveles de inflaci6n; 

• 	 Apoyo oficial de productos de exportaci6n no-tradicionales; y 

" 	 Atenci6n a factores limitantes que tienen su rafz en al c6digo del trabajo. 

Existe una opini6n ampliamente difundida en el Ecuador de que ia estructura del gradualismo. que 
data de dos afic atrds, es una t ctica de estancamiento y que se lograrfan pocas o ninguna reforma 
concreta al medio comercial y fiscal hasta el momento en que el Presidente Borja se retire de la 
presidencia en Agosto de 1992. Quienes dudan del decidido compromiso del gobierno por promover 
la liberaci6n del comercio opinan que a la fecha las reformas a polfticas constituyen: 

" 	 Una concesi6n hecha a las instituciones internacionales cuyo apoyo es requerido por el 

Ecuador; y 

• 	 El reflejo de la opini6n de un segmento del congreso. 

La deuda extema del Ecuador, que asciende a alrededor de $11 billones, junto con un PIB que a 
grandes rasgos corresponde al mismo monto, constituye evidencia de la necesidad que tiene el pars por 
recibir apoyo. 

Dejando de lado las especulaciones relativas al nivel de compromiso que tiene el Gobierno, se han 
introducido prometedoras medidas iniciales para alterar las poifticas de comercio: 

* 	 Se ha aprobado una Reforma Arancelaria para disminuir gradualmente los aranceles y 
eliminar paulatinamente otros beneficios y restricciones no tarifarias en un perfodo de 30 
meses, comenzando en Marzo de 1990. La nomenclatura arancelaria se basa en GAT7; 
y 

* 	 El tipo de cambio ha venido siendo constantemente devaluado. 

El Ministro de Finanzas Jorge Gallardo ha mencionado que el objetivo de la reforma arancelaria 
es el de ". . . contar con una estructura racional de a.'anceles que elimine la actual sobreprotecci6n a 
las industrias de sustituci6n de importaciones, que permite que la actitud parcializada en contra de las 
exportaciones disminuya al menor grado posible..."I 

'Declaraci6n que fue ampliamente difundida por la prensa y televisi6n Ecuatoriana. 
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Sin importar cudn de cerca puedan seguirse estos cambios de polftica, la creacidn y expansidn dela empresa y el comercio continuardn siendo obstaculizados por el fxnbito normativo negativo que hasido engendrado por la contfnua desvirtuaci6n de las burocracias locales y nacionales en los sectoresdel comercio, registro de transacciones mercantiles, exportaci6n e importaci6n. Estos trimites (vdaselos ejemplos inclufdos en los Anexos 1 y 2) son mencionados amplia y constantemente por partesinteresadas del sector privado y pdblico como que van en detrimento de un acceso mds amplio haciael sector empresarial y comercial. A despecho de numerosas propuestas presentadas ante lasautoridades competentes para simplificar la documentaci6n y de sus promesas de reforma, todavfa nose han desarrollado ni puesto en marcha enfoques que sean f:ciles de utilizar y fAciles de cumplirfinancieramente. Si bien esto puede deberse en parte a los intereses que el sector ptiblico tiene porcontrolar mds que por facilitar, cabe anotar que la Comisi6n Inter-Institucional que funciona bajo laJunta Monetaria del Banco Central ha venido desarrollando estudios de investigacidn durante dos afhossobre la racionalizaci6n y simplificacidn de los trfnites implicados en las actividades de importaci6n 
y exportaci6n. 

Al momento de prepararse este informe, la crisis Iraquf habfa disparado el precio del petr6leomucho m s alld de la base de referencia presupuestaria del pals, que corresponde a $16.25 por barril.Es evidente que se ha presentado una oportunidad para que el GDE agilite y luego consolide susreformas arancelarias liberadas, y al mismo tiempo disminuir la carga de ia deuda externa y optar porestudiar el empleo de otras polfticas fiscales y monetarias de acci6n estabilizadora. 

Prop6sitos de Este Informe 

Los principales prop6sitos de este informe son los de evaluar las polfticas comerciales del Ecuadory su relaci6n positiva, negativa y neutral para con el SME, y recomendar los enfoques m s pr~cticosque puedan ser adoptados por parte de las agencias de desarrollo interesadas en respaldar a este sector.Los elementos especfficos a considerarse incluyen el Ambito normativo, los tipos de cambio, laliberaci6n comercial (dando marcha atr1s con respecto a la polftica de sustituci6n de importaciones),
imporaciones y exportaciones. 

UNA APRECIACION GLOBAL 

El Ambito Normativo y la Micro y Pequefia Empresa 

Decididamente, el SME se encuentra en desventaja con respecto a las industrias m s grandes encuanto a tener acceso tanto a los mercados nacionales como a los internacionales debido a los controlesregulatorios que consumen tiempo y dinero, con respecto a trimites para registros comerciales,licencias de intercambio comercial, solicitudes de crbdito, permisos de importaci6n, y calificaci6n paraactividades de exportaci6n. Estos tr~mites ya han sido citados como perjudiciales a ia industria y al-- mercio fntegramente, y pesan mucho m s sobre las pequefias empresas que no cuentan ni con losecursos humanos ni con los recursos materiales de firmas medianas y grandes para destinarlos a estastareas. Con respecto al Anexo 1, un ejemplo de lo anterior es el costo en efectivo de S/.448.262($444) y la dedicaci6n de 32 horas que toma el registrar una compafifa. El Anexo 2 refleja el trtmiteadn md oneroso que implica 473 horas e inversiones anuales del orden de los S/.353.000 requeridospara simplemente permanecer dentro del sector formal. Una vasta mayorfa de las micro-empresas nopueden "graduarse" y pasar a pertenecer al sector formal ain cuando el acceso fuera relativamenteabierto. Sin embargo, es de desear-aunque solo sea para estimular el comercio y la competencia--que 
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las micro y pequefias empresas puedan contar con la oportunidad de pertenecer al sector formal donde 
pueden prosperar con mayor facilidad que en el sector informal. 

Como se verd dentro de las respectivas secciones, los procedimientos de importaci6n y exportaci6n
plantean impedimentos ain mayores a la participaci6n del SME en dichos sectores comerciales. De 
la misma manera como el Comitd Inter-Institucional del Banco Central ha sido constitufdo con el fin
de simplificar los trtmites de importaci6n y exportacidn, es de desear que comit& adecuados se
conformen para alterar procedirnientos y costos inherentes que faciliten el camino que el SME debe 
recorrer para obtener permisos mercantiles, solicitudes de cr~dito, constituir compafifas y facilitar su 
mantenimiento. Las agencias de desarrollo deben auspiciar a tin "intermediario honrado" que
represente a la comunidad de la pequefia empresa propiciando la creaci6n de comisiones apropiadas 
a niveles municipal y nacional y contribuir asf substancialmente a los esfuerzos que estas comisiones 
realicen. 

El Instituto de Investigaciones Socio Econ6micas y Tecnol6gicas (INSOTEC) puede ser
mencionado como un candidato a desempefiar este rol de intermediario para que realice su
investigaci6n en el campo de los trdmites contemplados. Al utilizar a un intermediario en lugar de 
a las C;naras de Comercio y a los gremios de comerciantes se evita la fricci6n que se desarrollarfa 
si las partes directamente interesadas se vieran involucradas de cuerpo entero. De todas maneras, dicho
intermediario trabajarfa en estrecha colaboraci6n con Federaci6n Nacional dela las Pequefias
Industrias, Cdmara de Pequefias Industrias de Pichincha, Cdmara de Pequefias Industrias del Guayas, 
y otros representantes de la pequenia empresa que deben sufrir las repercusiones que les impone del 
dinbito normativo. 

A medida que los diversos rubros de procedimientos van siendo negociados, racionalizados y
simplificados, el intermediario deberd preparar y poner a consideraci6n de los usuarios respectivos, 
breves y sencillas hojas de informaci6n. 

Participaci6n de la Micro y Pequefia Empresa en la Manufactura y el Comercio 

La participaci6n informal del SME en las TABLA 1 
actividades comerciales e industriales no estA 
debidamente documentada. a la SECTOR URBANOPese !1lo, INFORMAL 
informacidn con que se cuenta demuestra que son POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (1988)
858.000 los miembros de la poblaci6n urbana 
econ6micamente activa que en total asciende a CIUDAD PEA Porcentaie
2'209.000 personas, los que trabajn dentro de Quito 162.146 18.9 
micro-empresas qLc cuentan con seis o menos Guayaquil 248.741 29.0trabajadores. La distribucidn de este 39 porciento Cuenca 36.492 4.3Ciudades Intermedias 
 160.833 

consta en la Tabla 1. Pequefios pobtados 249682 
18.7 

29.1 

ruente: Encuesta NacionaL Urbana de Hoares
La pequefia empresa, cuya mayorfa pertenece Sobre Emvteo, SatudY Vivienda, 1988,
al sector informal, estA mejor documentada. La Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

Tabla 2 proporciona los datos relativos a la 
participacidn de este segmento en el sector 
industrial. 

La polftica de proteccidn industrial ha debilitado la gesti6n de los aspirantes a micro y pequefios
empresarios. El dechado de ventajas de que goza ia mediana y gran industria, tales como exoneracidn 
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TABLA 2
 
arancelaria para insumos de material y 

PORCENTAJE DE PEQUENA INOUSTRIA bienes de capital, ha colocado a la 
PARTICIPACION EN EL SECTOR MANUFACTURERO pequefia empresa unaen desventaja 

comparativa inicial. Al siguiente nivel,
1981 1982 1985 1988 1989 se ha castigado al SME al forzarlo a 

Estabtecimientos 67.6 67.1 68.9 insumos67.2 68.8 utilizar intermedios fabricados# Empleados 21.3 20.5 20.9 21.9 68.9 localmente y que a menudo son de
Rermuneraci6n 14.9 14.1 13.6
14.6 13.7

Producci6n 16.7 16.5 15.6 17.0 17.0 inferior calidad, teniendo como resultadoValor Agregado 14.7 14.4 14.7 19.1 19.9 la baja calidad a causa de la protecci6n 
Fuente: F. Ferndndez, INSOTEC, Condiciones de Entorno contra la competencia. En general, las 
de as Peueas Empresa.s en el Ecuador. polfticas proteccionistas han distrafdo los 

recursos humanos y materiales hacia otras 
actividades a las que debfan haber sidoatrafdos naturalmente (es decir aquellas con ventajas comparativas), y ha trafdo como resultado una

industria ineficdz al tope, y una industria y comercio confinados al fondo. Tal como se ha visto sujeto 
a los mercados locales para ltenes de producci6n que en general son de inferior calidad, el potencial 
para participar en los mercados mundiales se ha visto impedido debido a la falta de calidad y de 
eficiencia productiva engendradas por las polfticas de sustituci6n de importaciones. Igualmente, como 
estas polfticas han militado en contra de la libre participaci6n en actividades econ6micas que se basan 
en ventaja comparativa, aquellos productos que podrfan haber sido internacionalmente atractivos no 
han sido crearos o han sido eliminados de toda sana competencia. 

Las oportunidades que le asisten al SME para prosperar en el comercio (al por mayor y al detal)
tambidn se ven constreflidas por la limitada competencia que se produce al bloquear las importaciones.
El resultado final es el de que el Ecuador ha optado por "proteger" su mercado domstico conformado 
por 10.5 millones de habitantes, en su mayorfa de escasos recursos. Ha sacrificado las oportunidades
de exportaci6n que podrfan haber prosperado sin tanta interferencia. Ir6nicarnente, dos tercios de las
importaciones de insumos intermedios y bienes de capital los generan estas industrias protegidas. 

Aunque las poifticas de protecci6n industrial han constitufdo un grave desincentivo para la pequefia 
empresa, dsta se ha dado modos para afianzar fraccionariamente su ubicaci6n numdrica dentro del 
sector manufacturero, segla consta en la Tabla 2. Esto puede deberse en gran medida a que la 
pequefia empresa se ha visto forzada a la forma competitiva dinicamente para sobrevivir, mientras que
la industria, por definici6n, no ha debido luchar tan duramente por su ubicaci6n. 

El perfil de la micro-empresa y su investigaci6n bAsica - que forman parte de este estudio global,
constituye un paso adelante hacia el logro de un sitial claro para este sector dentro del entorno 
comercial e industrial del Ecuador. Es importante extrapolar datos para cuantificar y calificar la 
ubicaci6n de ia micro y pequefia empresa en medio de las actividades comerciales e industriales. 
Deben generarse estudios ulteriores. Solo asf serd1 posible contar con informaci6n confiable, de amplio
respaldo, que gufe la expansidn de la micro y pequefia empresa y su participaci6n 0'arante el 
desmantelamiento de las polfticas de sustituci6n de importaciones que inhiben una actividad comercial 
normal. 
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Legislaci6n sobre el Desarrollo de la Micro y Pequefia Industria 

Setenta y cinco documentos legislativos y decretos que favorecen ostensiblemente a la pequefia 
industria y a la industria artesanal han sido promulgados durante los dltimos 25 afios.2 Pese a d1lo, 
este rompecabezas de medidas de desarrollo no han rendido un subsector industrial estable ni robusto. 
Los incentivos al desarrollo de la pequefia empresa no han dado frutos importantes debido a que operan 
dentro de una estructura general que protege a la industria, y no cuenta con enfoques integrados que 
ayuden a contrarrestar obstAculos claves con los que se enfrenta la micro y prequefia empresa, 
expresamente: 

Limitaciones Externas Limitaciones Internas 

Polfticas de Sustituci6n de Importaci6n Financieras 
Tr~hnites y Controles Normativos Productivas y Tcnicas 
Acceso a Cr6dito Destrezas Gerenciales 
Insumos Locales Conocimiento y Acceso a Mercados 
Insumos Importados 
Acceso a Exportaciones 
Informaci6n 

Lo que es m s, sobrellevar los trAnmites que les permitan calificarse para recibir los beneficios 
contemplados por varios programas comdtnmente derrotan a los posibles beneficiarios. Como podrfa 
esperarse, los derrotados son particularmente quienes se encuentran en el extremo inferior de los 
recursos econ6micos y humanos. 

La declaraci6n de esta pitora de medidas con el transcurso de los afios ha intentado corregir el 
dafio que la polftica dominanto de sustituci6n de importaciones ha infligido sobre el SME. Pero las 
distorsiones son tan grandes y arraigadas que remedios caseros no podrdn curarlas. El mayor apoyo 
al desarrollo de ia micro y pequefia empresa que se puede recomendar es el de que el Gobierno siga 
adelante con la aplicaci6n de las polfticas de liberaci6n comercial que ya han sido aprobadas. 

La Liberad6n Comercial y ia Micro y Pequeiia Empresa 

La ejecuci6n de ia liberaci6n comercial programada atenuard y eventualmente eliminarA la 
protecci6n industrial. Estas industrias perderdn su poder hegem6nico sobre materias primas y bienes 
de capital sobre los que pesan aranceles muy bajos o ningtin arancel. Se alterarnn las altas tarifas 
vigentes y la prohibici6n de la importaci6n de bienes competitivos. Las distorsiones de la tasa de 
cambio desaparecer n. Para sobrevivir, y peor adn para salir adelante, la industria tendrd que superar 
su ineficiencia y mala calidad que anteriormente se vefa apoyada por las medidas de protecci6n. 

Los preparativos para la liberaci6n deberdn incluir estudios industriales independientes que 
proyecten la posibilidad de supervivencia y las necesidades implicadas en tdrminos de reformas 
tdcnicas, gerenciales y de mano de obra, asf como de apoyo financiero. Segdin el caso, el GDE podrd 

2Fernando Ferndndez, Condicionesde Entornode las PequefJas Empresasen el Ecuador, Anexo 
1. 
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decidir conceder pr~stamos y adn subsidios a aquellas industrias que cuenten ya sea con la posibilidadde sobrevivir en base a una ventaja comparativa adecuada o que deben considerarse como estratdgicas.Sin embargo, el apoyo deberd ser transparente; es decir, no a travs de polfticas que distorsionen laeconomfa o enturbien las percepciones como ha venido sucediendo durante ddcadas. 

Tambidn es de interds para la pequefia empresa que la industria que actualmente se encuentraprotegida reciba apoyo hasta acoplarse a la era del libre comercio porque: 

* Esto evitard su oposici6n radical a la liberaci6n; 

* La disponibilidad ininterrumpida de materia prima local es ventajosa; y 

* La economfa no se vern molestada en exceso debido a los fracasos y resultantes p6rdidas de 
puestos de trabajo. 

Polfticas comerciales abiertas al exterior constituirAn una bendici6n general a las actividadescomerciales e industriales al incentivar el flujo de recursos humanos y materiales dentro de lasactividades econ6micas donde se los utilizard con mayor ventaja, en lugar de tener que atraerlosmediante ventajas artificiales. En particular, la expansi6n de la micro y pequefia empresa se verd
estimulada por: 

• La disponibilidad de materia prima interna y otros insumos de mejor calidad; 

* La disponibi~idad de los insumos importados que se precisan, a precios de competencia; 

* Posibilidad de competir internacionalmente con costos y calidad; y 

" Un mercado interno vibrante que se base en la competencia abierta en lugar de mercados 
cerrados. 

Los pequefios productores deseardn participar en: 

* Segmentos c "ventanas" de mercados (por ejemplo: uniformes escolares, golosinas); 

" Mercados para los cuales ia mano de obra intensiva es una ventaja comparativa (por ejemplo 
la producci6n de azulejos, la fabricaci6n de canastas); y 

" Mercados rurales y agrfcolas (ejemplos: Curtiembres, cabestros y sillas de montar). 

Se creardn nuevas oportunidades para que el SME supla de ciertos elementos a fabricantes en basea la disponibilidad de insumos de calidad importados o internamente producidos a precios justos. ElSME que participa en el sector comercial se beneficiard en especial de la inernacionalizaci6n delmercado Ecuatoriano y de las resultantes oportunidades de mercado que le proporcionard la existencia
de una gran variedad de productos. 

Pese a que las polfticas comerciales abiertas del Ecuador traerAn nuevas y amplias perspectivasinternas y de exportaci6n para ia poblacidn que trabaja en la micro y pequelia empresa, es necesarioque dikho segmento sea educado en cuanto a las oportunidades que se les presentardn, c6moaprovecharlas y c6mo participar con dxito. Para dlo, habrA necesidad de prepararlo en aspectos talescomo control de calidad, selecci6n de mercados, aprovisionamiento de credito e informaci6n. 
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TIPOS DE CAMBIO 

Tasas Libres o de Intervenci6n (u Oficiales) 

El Ecuador opera bajo un sistema de dos tipos de tasa de cambio3 el tipo de cambio del mercado 
libre y el tipo de intervenci6n, o mercado controlado. La primera se basa en la oferta y la demanda, 
mientras que las tasas controladas son fijadas por el Banco Central del Ecuador. Toda transaci6n de 
exportacidn debe registrarse. Los exportadores presentan recibos de divisas y reciben Sucres al tipo 
de cambio para la "compra" del mercado de intervenci6n. Las importaciones aprobadas son pagaderas 
en Sucres, al tipo de cambio de "venta" vigente en el Banco Central. Esencialmente las demos 
transacciones con divisas se producen a las tasas de cambio del mercado libre, sin contarse con lfmites 
sobre los montos a cambiarse. 

La diferencia existente entre las tasas de cambio para la "compra de los mercados libre y de 
intervencidn ha sido tan insignificante como 4.9 porciento (primer trimestre de 1990) y tan significativa 
como 47.8 porciento (AF 1988) durante el perfodo comprendido entre 1985 y Junio de 1990. La 
respectiva tasa de 
"venta" muestra un 
2 porciento como el TABLA 3 
margen m ds 
estrecho (segundo CO4PARACION DE TASAS DE COMPRA/VENTA EN LOS MERCADOS LIBRE Y DE INTERVENCIOJ 
trimestre de 1989) y 
41.2 porciento como Tasas para compra (1)Diferencia Tasas para venta (2) Piferencia 
el mds amplio Intervenci6n Libre Porcentaje Intervenci6n Libre Porcentaje 

(1988). En el 1985 95.00 115.52 21.6 96.50 116.29 20.5 
segundo trimestre de 1986 122.05 148.08 21.3 123.42 148.51 20.3 

1987 169.97 193.23 13.7 170.97 193.80 13.4
1990 la diferencia 1988 294.34 435.03 47.8 308.88 436.19 41.1 
para la "compra" 1989 510.91 567.24 11.0 542.09 568.18 4.8 

1990
entre el mercado de ler Trimest. 669.72 702.74 4.9 683.11 706.51 3.4 
intervenci6n y el 2do Trimest. 727.50 810.69 11.4 742.15 823.63 11.0 
mercado libre fue de (1) Intervenci6n para la "compra' equivate et monto de Sucres por d6lar 

11.4 porciento, pagado 
par et Banco Central a Los exportadores.

mientras que la tasa (2)Intervenci6n para ta "venta" equivate aL monto de Sucres cobrado por 
d e " v e n t a " d6tar 

pIr el Banco Central para inportaciones aprobadas.
correspondi6 al 

porciento. Las Fuente: Banco Central del Ecuador, Inforrnaci6n Estadfstica Mensuat,


No. 1,637 del 15 de Julio de 1990.
diferencias menores 

son ventjosas para 
los exportadores 
porque obtienen mayor monto en Sucres con respecto a lo que hubiesen recibido en el mercado libre. 
Las grandes diferencias son ventajosas para los importadores, que en realidad les proporciona un 
descuento sobre la compra de d6lares. 

' Actualmente existe una tercera tasa de cambio correspondiente al "mercado oficial" de S/.390 
por d6lar. La utiliza dinicamente el Banco Central, para fines contables. 
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Durante el mismo perfodo (de 1985 hasta el segundo trimestre de 1990), el diferencial entre lastasas de intervenci6n para Ia compra/venta fluctud de menos del 1 porciento (1987) a mAs del 10.5porciento (primer trimestre de 1989). A medida que la brecha del diferencial se profundiza y las tasasdel mercado de intervenci6n se acercan a la tasa de venta del mercado libre, el "descuento" para eld6lar de importaci6n con respecto a la tasa libre se torna menor. 

Quienes exportan mds de lo que importan tienen un discrimen dentro del sistema de la tasacontrolada. Quienes importan m8 de lo que exportan se yen favorecidos por el sistema. Esto i1timoes tfpico para las industrias de sustituci6n de importaciones. Al tiempo de recibir subsidio de partede los exportadores para la adquisici6n de materia prima y bienes de capital importados, segn el actualsistema de intercambio de divisas, tambidn obtienen ventajas y exoneraciones arancelarias sobre la
importaci6n de dicha materia prima y bienes de capital. 

Por contraste, la pequefia empresa normalmente depende de la compra local de los materialesimportados necesarios para su funcionamiento porque se ve privada del privilegio de importaci6n(vdase la siguiente secci6n). Esta materia prima normalmente ingresa el Ecuador con el pago deimpuestos debido a que no viene destinada a la industria protegida. Tambidn deberin losmicroempresarios pagar mayores tasas de cambio libres al carecer los respectivos permisos deimportaci6n que otorga el Banco Central. Dadas las dificultades para importar, la competencia porlo general es ligera; de manera que los importadores pueden ofrecer precios con grandes m~rgenes.Lo que es m s, la pequefia industria adquiere pequefias cantidades, de manera que recibe muy pocoo ning-in descuento comercial. El efecto neto es el de que la pequefia industria no puede competir conla gran industria protegida con respecto a los costos de insumos, ni tampoco puede su producci6ncompetir en mercados internacionales de insumos importados que se utilizan. Por lo tanto, se forzaa la pequefia industria a utilizar insumos locales intermedios (cuando los hay), que podrfa ir en
detrimento de la calidad de sus productos. 

En didlogo de polftica con el GDE, las instituciones y agencias de desarrollo internacional deberdnincentivar el movimiento hacia el sistema del mercado libre de intervencidn. Caminando hacia esameta, al Banco Central se le debe incentivar para que estreche los diferenciales entre las tasas libre yde intervenci6n a un mfnimo de manera que se pueda reducir el nivel de favoritismo que existe en prode la sustituci6n de importaciones y para disminuir los obstAculos que existen en contra de las
actividades de exportaci6n y de la pequefia empresa. 
 La notable agudizaci6n de los diferencialescambiarios durante el segundo trimestre de 1990 es preocupante. tiempo de causarAl un ingresodisminufdo al exportador al cambiar sus d6lares por sucres, los cambios del Banco Central en cuantoa los tipos de cambio crean una base inestable que no permite que los exportadores puedan fijar susprecios FOB en d6ares. Para protegerse deben fijar precios muy altos, con el resultado de que
podrfan cotizar sus productos a precios que estdn por encima de las posibilidades de mercado, mientras
que simultAneamente cuentan con un rendimiento disminufdo para sus dWlares segdn las tasas oficiales 
mandatorias. 

Relaci6n Existente entre la Inflaci6n y la Paridad Cambiaria 

Las aceleradas tasas de inflacidn que acusa el Ecuador son causa de grave preocupaci6n. Conrespecto a las polfticas de intercambio comercial, la relaci6n que tiene la inflaci6n con las tasas deconversi6n tambidn son crfticas. Mientras los importadores se muestran satisfechos con el rezago dela inflaci6n con respecto a la devaluaci6n del tipo de cambio (esto aplica cuando se les ha concedidopermiso de importaci6n), el volumen de exportaciones se ve amenazado por esta circunstancia. Amanera de ejemplo, si un 10 porciento de inflaci6n durante un perfodo dado no queda compensado por 
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TABLA 4 
una alteraci6n respectiva en el tipo de 
cambio (es decir, 10 porciento ms de COMPARACION DE LA TASA DE INFLACION CON EL TIPO DE 

CAMBIO PARA LA COMPRASucres por d6lar pagado por 
exportador), los exportadores deben INFLACION(*) MERCADO DE 

mdrgenes de ganancias, INTERVENCIONsacrificar sus Cambi_Sucres:$ o ain Afio/Mes Indice Cambio 
elevar sus precios en d6lares, 

proin.1986 487.7(1) 23.0 122.05 28.5 
absorber pdrdidas hasta que la paridad 

29.5 169.97 39.3
la inflaci6n. Tal Proii.1987 627.7

cambiaria iguale a 88 294.34 73.2 
Prom.19 993.2 58.2 


510.91 73.6muy Prom.1989 1.744,4 75.6
situaci6n propicia condiciones 650.73 4.1 

bajo las cuales cotizar Ene 1990 2.121,2 3.7 
663.30 1.9desfavorables Feb. 2.219,4 4.6 

4.2 695.14 4.8 en los Marzo 2.312,3precios estables y competitivos 4.5 712.17 2.4 
AbriL. 2.417,1 


2.9 727.67 2.2mercados de exportaci6n. Bajo an Mayo 2.487,6 
2.5 742.83 2.1de Junio 2.550,9regimen de intercambio unificado 


libre mercado, esta situaci6n no ocurre. (*)) En base a los Indices Ponderados de Precios at
 

a Sucres se Consumidor del Banco Central del Ecuador con
 
La conversi6n de d6lares 

atimentos y bebidas, vivienda, gastos
 a travs del respecto aautomticamenti. discrecio- narios y miscetdneos.j..sta 
(1) Ario Base de Mayo de 1978 aAbriL de 1979 = 100 

mismo mecanismo del mercado. 
Tomada de los cuadros de Informaci6n
Fuente: 


Mensuat, pubLicados por e! Banco
EstadfsticaDesde 1986 hasta Junio de 1990, el 
Central del Ecuador, Botetfn No. 1.673 de
 

fndice de precios al consumidor Julio 15, 1990.
 

aument6 en un 523 porciento mientras
 
que el tipo de cambio de intervenci6n
 
aument6 en un 612 porciento, de
 

Pese a que la tasa de devaluaci6n ha excedido a la tasa 
S/. 122.05 por d6lar a 742.83 (vdase Tabla 5). 

de inflaci6n durante este perfodo, resultaite en una devaluaci6n real del 17 porciento, ha habido 

necesidad de equilibrar la situaci6n para que la tasa de intervenci6n quepa dentro de un margen donde 

las exportaciones Ecuatorianas, particularmente aquellas que no son tradicionales, est6n en posibilidad 

de competir. Se argumenta que la existencia de una tasa libre fijada por factores de demanda que en 

la actualidad (Agosto de 1990) corresponde a 

algo asf cono el 12 porciento mds que el de !a TABLA 5 

tasa de intervencifn indica que el sucre estA 
INDUSTRIALCOMPARACION DE LA TASA DE INFLACIONsobre-valorizado en ese porcentaje. 

CON LA PARIDAD CAMBIARIA PARA LA COMPRA
 

Mientras las polfticas fiscales y monetarias INFLACION INDUSTRIAL TIPO DE CAMBIO 
Sucres Cambio 

del GDE se adentran en el proceso para A.o Indice Cambio 


alcanzar una tasa de cambio unificada, 1986 579,5 28.7 122.05 28.5
 
764,4 31.9 169.97 39.3 

resultarfa conveniente para los exportadores 1987 
1988 1.343,0 75.7 294.34 73.2
 

que se mantengan precios estables si las 1989 2.262,2 75.9 510.91 73.6
 

no siguen un Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletfn
devaluaciones son frecuentes y 
Anuario, No. 12, 1989-1990.ritmo muy rezagado con respecto a la tasa de 


inflaci6n. Durante los primeros seis meses de
 

1990, la devaluaci6n acumulada en ese perfodo
 
conqued6 razagada por casi cinco puntos 

respecto a la inflaci6n acumulada. Durante ese mismo perfodo (vdase Tabla 3) la brecha entre las tasas 

de conversi6n libre y de intervenci6n para la "compra" se profundiz6 en alrededor de seis puntos y 

medio, tambidn en perjuicio del exportador. 
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LIBERACION COMERCIAL Y ARANCELARIA 

Anglisis de Reforma Arancelaria 4 

La Reforma Arancelaria iniciada en Marzo de 1990 principia con la reversi6n a largo plazo de las
polfticas comerciales relativas a sustituci6n de importaciones que han causado la actual ineficaciaproductiva, la mala asignaci6n de recursos frente a ventajas comparativas, y un prejuicio que va encontra de las exportaciones. 

La Reforma abarca varios elementos: 
• La utilizaci6n de un nuevo cddigo arancelario (NANDINA que es compatible con GAIT); 
" 

" 

Aplicaci6n de nuevos programas arancelarios; y 
Eliminaci6n o retiro paulatino de controles no 
incluyen: 

arancelarios, beneficios y vehfculos que 

- Exonerac>,ies de impuestos de importaci6n,- Permisos de importacidn, 
- Prohibici6n de Importaciones, 
- Prohibi. idn de Exportaciones, 
- Dep6sitos aplicables a los permisos de importaci6n,- Cuotas de exportaci6n. 

Se espera que las tres etapas de ]a Reforina se cumplan en 30 meses. 

La Primera Etapa (hasta finales de 1990) incluye: 

* Imposici6n de ia nomenclatura inclufda en NANDINA; 
* Imposicidn de niveles mfnimos y mdximos (0-60 porciento y 80 porciento para autom6viles,en reemplazo del 0-290 porciento); 
* Racionalizaci6n arancelaria que eliminan las equivalencias y rubros similares; 
* Eiiminaci6n del 30 porciento de recargo aplicable a los artfculos inclufdos en la Lista II(artfeulos de lujo); 
* Identificacin de los productos que debernm mantenerse dentro de una lista de rubros especialescorrespc adientes a bienes privilegiados para disminuir el impacto que produzca el perfodo detransicidn; 

En "Reforma Estructural al Sistema Arancelar-*o 1990" publicada por el Ministerio de Finanzasconsta un an~iljsis detallado de ]a situaci6n. 
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* 	 Formulaci6n de una propuesta para ir eliminando paulatinamente otras restricciones no 
arancelarias a partir de principios de 1991; y 

* 	 Formulaci6n de una propuesta para la modificaci6n de las actuales exoneraciones arancelarias. 
El objetivo es el de reorientar los beneficios hacia las exportaciones. 

Segunda Etapa (1991) comprende: 

" 	 Eliminaci6n de los Cargos por Estabilizaci6n Monetaria (5 porciento de la Lista TA, 8 
porciento de la Lista TB, y 15 porciento de ia Lista II); 

" 	 Redefinici6n de los niveles impositivos mfnimos y m~ximos; 

* 	 Publicaci6n de nuevas polfticas de exoneraci6n; 

* 	 Publicaci6n de programas que eliminen las restricciones cuantitativas; y 

* 	 Definici6n de una estructura transparente de protecci6n industrial. 

Tercera Etapa (1922) busca: 

• 	Continuidad en el ajuste hacia el logro de una estructura arancelaria definitiva sin que existan 
restricciones cuantitativas, y prestando atenci6n especial a los incentivos de exportaci6n. 

Los nuevos porcentajes de impuestos arancelarios que pesan sobre los diversos artfculos no 
representan una gran desviaci6n de los ya existentes, excepci6n hecha del caso de materiales de 
construcci6n. En ese caso todavfa se protege a la industria que sustituye a las importaciones. Un 
estudio preparado por el Departamento Internacional de Comereio del Ministerio de Finanzas en base 
a 276 nibros que correspondfan al 63.7 porciento de las importaciones reales de 1988 (excluyendo a 
aquellas que estaban exentas de impuestos) demostr6 que el 16.9 porciento de los impuestos 
promediales aplicables habrfan correspondido en un 14.1 porciento a las nuevas tasas. Efectos mds 
reveladores se hardn presentes una vez que se hayan retirado el millar de controles no arancelarios y 
otro tipo de privilegios. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas calcula que las varias f6rmulas de 
privilegios de exoneraci6n de impuestos otorgados en 1988 disminuyeron las posibles fuentes de 
ingreso de Aduanas en un 53 porciento.' La carga de estos privilegios es soportada por los sectores 
que no participan de dllos. 

El Sistema de Reforma Arancelaria representa el mayor compromiso del Ecuador para lograr un 
futuro econ6mico positivo mediante un enfoque de liberaci6n comercial. Coloca los cimientos para 
que se desarrolle un ambiente comercial en el que el SME podrd estar en capacidad de participar y 
prosperar en una gama de actividades mds amplia que incluye exportaciones directas e indirectas. Pese 
a 611o, quienes tienen interds porque se mantenga la protecci6n de que gozaban opondrdn resistencia. 
El riesgo reside en que se implante una polftica hfbrida que resulte en mayores distorsiones que pongan 
en peligro una reforma significativa. Se perurge a las instituciones internacionales de apoyo tanto 
como al GDE que insistan en que la reforma se Ileve a ejecuci6n de manera no adulterada y diligente. 

5Ministerio de Finanzas, "Reforma Estructural al Sistema Arancelario 1990," p. 27. 
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Es mucho lo que se puede aprender de la liberacidn comercial de Chile.ese ejemplo corno El GDE podrfa estudiarmodelo para tomar medidas y alejarse de la nueva estructura que todavfa protegea ciertos segmentos, hacia una estructura neutral y discreta que tenga como objetivo recaudar ingresospero no distorsionar la economfa ni dafiar el potencial de exportaciones. 

La nueva "Iniciativa Empresarial para las Amdricas" de la Presidencia de Bush constituye unaevolucidn positiva ya que toma en cuenta problemas relativos al comercio, inversi6n y deuda externacon enfoques que faciliten el acceso de los pafses participantes hacia dimbitos econ6micos m~ssaludables en base a polfticas de intercambio comercial abierto. 

Con una simplificaci6n de los procedimientos, unacomercial, mayor liberacidn arancelaria y aperturasimplificaci6n de ingresos como 
acceso 

participantes de importaciones y exportaciones, mayora crbdito y al apoyo informativo de producci6n y mercados, los segmentos del SME que sededican al comercio y a ]a fabricaci6n de bienes podrfan esperar oportunidades mucho m~s amplias deexpansi6n para la dt.cada de 1990. 

IMPORTACIONES 

Insumos 

El total de importaciones Ecuatorianas CIF durante afios recientes ha sido el siguiente:6 

1980 $2.25 billones
 
1985 $1.77 billones
 
1986 $1.81 billones
 
1987 $2.16 billones
 
1988 $1.71 billones
 
1989 $1.85 billones
 

Las importaciones entre Enero y Mayo de 1990 se rezagaron en un I porciento con respecto al mismoperfodo durante el afio anterior. 

La combinaci6n de materia prima y bienes de capital para la industria como porcentaje del valortotal de importaciones fue como sigue: 

1980 55.0 porciento
 
1985 62.6 porciento
 
1986 62.6 porciento
 
1987 . 59.8 porciento
 
1988 64.5 porciento

1989 66.2 porciento

1990* 62.7 porciento
 

* Primeros cinco meses 

'Banco Central del Ecuador, Informacidn EstadtsticaMensual, No. 1.637, p. 36. 
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Estas cifras reflejan el nivel de proteccidn industrial con que ha operado el Ecuador durante 35 
aflios. Para esta parte de 1990, los suministros industriales corresponden a casi el mismo porcentvje 
que para 1986. 

Las estadfsticas oficiales de importacidn no reflejan el tamnafio de la empresa, por lo tanto se 
desconoce el nivel de participaci6n de la micro y pequefia industria en la importaci6n de insumos para
la producci6n. Sin embargo, hay indicios (Encuesta Micro-empresarial DAI de 1990) en el sentido 
de la participaci6n es trivial para la micro empresa. Entrevistas hechas a empresas de pequefia 
producci6n hacen pensar que los procesos de importaci6n directa pueden ser insignificantes para la 
pequefia empresa. 

Procemientos y Requisitos de Importaci6n 

Al SME se le ha mantenido exclufdo de la participaci6n de importaciones mediante limitaciones 
intrfnsecas (vdase el estudio que corresponde al perfil del sector) y mediante obstdculos impuestos por 
las normas de polfticas de intercambio comercial. Estos son los trdmites o tropiezos a que ya se ha 
aludido como una barrera importante para el 6xito del SME. Sin importar cudn onerosos sean estos 
trdmites, los dep6sitos previos eliminarfan la capacidad de la mayor parte de las empresas del SME 
para importar insumos adn cuando estuviesen dispuestas a someterse al suplicio de dichos tr1mites. 
Estos depdsitos previos precisan que el solicitante deposite hasta el 160 porciento del costo CIF a 120 
dfas sin interds antes de poder obtener el permiso de importaci6n. 

La Comisi6n Inter-Institucional del Ministerio de Finanzas ha venido formulando procedimientos
simplificados tanto para actividades de importaci6n como de exportaci6n. El Instituto de Estrategias
Agropecuarias (IDEA) ha trabajado con la Comisidn para llegar a las estructuras prdcticas disefiadas 
a fin de permitir que una mayor parte del sector privado tenga acceso al inteicambio comercial 
internacional. 

Las instituciones interesadas en el desarrollo econ6mico deben apoyar a la Comisi6n tanto 
directamente como a travds de IDEA, buscando una presta aceptaci6n de los procedimientos
simplificados de manera que permitan una facilidad general de participar en la importaci6n como parte 
del comercio internacional. 

Exoneraci6n de los Impuestos de Importaci6n 

La actual estructura legal permite que la pequefla industria importe materia prima bajo
exoneraciones temporales de impuestos cuando la intenci6n es la de exportar el producto acabado. Sin 
embargo, esta oportunidad (Decreto Legal No. 26 del 29 de Mayo de 1986) no ha sido muy utilizada 
debido al dmbito burocratizado, la falta de informaci6n clara, y las limitaciones que confronta el SME 
en cuanto a financiamiento, tecnologfa y producci6n, destrezas gerenciales y conocimientos de 
mercados internacionales y de los medios de comercializaci6n o marketing. 

En Agosto de 1990, la Ley de Regimen de la Maquila fue aprobada. Tambidn permite la 
importaci6n temporal de materia prima asf como la exportaci6n de cualquier elemento producido. 
Cierto nimero de ciudades secundarias y de tercer orden han sido identificadas como lugares de 
asentamiento para las Zonas Francas o Libres dentro de esta actividad. 
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La ley permite el trabajo por obra cierta y la contrataci6n a tiempo parcial bajo condiciones nocontempladas en el Cddigo Laboral. En realidad, las estipulaciones que rigen en cuanto a salariosmfnimos y disposiciones de seguridad social deben respetarse pero no asf las cliusulas relativas al pagode indemnizaciones por ia separaci6n o despido de empleados. La contrataci6n a tiempo parcial y porobra cierta no se ve restringida a las ciudades identificadas como zonas francas. 

Estos mecanismos pueden probar ser de utilidad para los industriales menores y posiblemente paraalgunos micro-empresarios si se combina lo anterior con los procedimientos de importacidnsimplificados, y con el apoyo que se preste en financiamiento y contactos con inversionistas/contratistasinternacionales, y mercados de exportaci6n. Esta ley de producci6n en Zonas Francas puede resultardtil como un puente que conduzca a ia integraci6n total de las polfticas de liberaci6n comercial. Esdecir, mientras los aranceles sean todavfa altos y se mantengan los controles no arancelarios, la ley dela maquila y la ley de contrataci6n por obra cierta pueden abrir una ventana para los posibles productosde exportaci6n no tradicional y no agrfcola. Sin embargo, en tdrminos reales, esto no representa unapolftica o Almbito normativo que vaya en apoyo de la pequeiia empresa que estd orientada haciamercados internos y que deben necesariamente adquirir insumos importados a precios competitivos a
nivel internacional. 

Contrabando 

Pese a no estar cuantificada de manera confiable, la evidencia parcial de que se dispone indica queel contrabando procedente de Colombia, y en menor grado del Perl, es importante y que la mayorparte entra en competencia directa con los bienes producidos por el SME del Ecuador. Rubros talescomo alimentos, vestimenta, accesorios, implementos agrfcolas, y artefactos electrodoimsticos figuranprominentemente entre dichos rubros. Existe contrabando hacia el exterior de rubros similares, aunqueno se cuenta con estadfsticas al respecto. 

El flujo y contenido del contrabando se relacionan a: 

* La situaci6n monetaria y de polfticas actual de los tres pafses; 

* Control de precios; y 

* Estructuras de protecci6n industrial arancelaria y no arancelaria. 

En Agosto de 1990 el nuevo Presidente del Peri, Alberto Fujimori, instituy6 una devaluaci6nmasiva mientras que simultAneamente retiraba los controles de precios o los precios oficiales parabienes b6sicos. Como respuesta inmediata, los productos Ecuatorianos - en su mayor parte sujetosa control de precios  fueron Ilevados a la frontera Sur donde podfan venderse a precios mls altos. 

En circunstancias de comercio liberado sobre las que no pesen distorsiones de polfticas desustituci6n de importaciones (tales como la necesidad de fijar precios oficiales) y controles escalonadosde paridad cambiaria, la cuesti6n del contrabando desaparecerd y serd reemplazada por un intercambiocomercial que se base esencialmente en las ventajas comparativas. En realidad, el grupo pertenecienteal Pacto Andino (Colombia, Venezuela, Ecuador, Peri y Bolivia) tiene mercados totalmente libres dearanceles que entrardn en vigencia en Diciembre de 1995. Las importaciones legales anualesEcuador de pafses pertenecientes del a Pacto Andino por lo general corresponden a alrededor del 5 al 6porciento del total, pero las estadfsticas en sf mostrardn grandes incrementos una vez que lasimportaciones legales reemplacen a los bienes introducidos mediante el contrabando. 
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La expansi6n comercial real (importaci6n y exportaci6n) entre pafses del Pacto Andino podrd ser 
mayor de lo que muchos escdpticos conceptan. Su noci6n se basa en que los pafses tienen condiciones 
similares y por tanto no se complementan unos a otros en su producci6n. Sin embargo, lo mismo se 
dijo de los pafses del EEC que en la actualidad gozan de combinaciones mutuamente favorables de 
intercambio comercial. 

LA EXPORTACION DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y SU PROMOCION 

Las Polfticas de Exportaci6n Versus el Ambiente de Exportaci6n 

El Ecuador ha adoptado una polftica de promoci6n de la exportaci6n de productos no tradicionales 
desde el auge petrolero y la iniciaci6n de la crisis de la deuda externa en 1981/82. Los productos 
tradicionales de exportaci6n son banano, cacao, cafd, azdicar y petr6leo crudo. El 6xito alcanzado en 
la promoci6n de productos de exportaci6n no-tradicionales ha sido m q notable en el caso de 
camarones, cuyo precio FOB ha variado de $71.8 millones en 1980 a $387 millones en 1988, 
superando a las exportaciones de banano. 

Sin embargo, y en base a una referencia constante en d6lares, las exportaciones no petroleras 
globales han decafdo desde fines de la d6cada de 1970. En t~rminos de d6lares de 1979, las 
exportaciones no petroleras correspondientes a 1989 tenfan un valor 24.4 porciento menor a aquel de 
1979. 7 La falta de 6xito puede atribuirse en gran medida al prejuicio anti-exportaci6n de las polfticas 
comerciales, al dmbito normativo hostil para el ingreso de nuevas exportaciones, la falta de incentivos 
en cuanto a las tasas de conversidn, limitaciones financieras y crediticias, incertidumbre en cuanto a 
mercados, y polfticas mal coordinadas de promoci6n por parte de las agencias gubernamentales. En 
breve, la estructura que imperaba para la importaci6n fue eficdz para suprimir la expansidn de las 
exportaciones no tradicionales. 

El desglose de las exportaciones correspondientes a 1989, de acuerdo a su monto fue asf: 

Clasificaci6n FOB US$000 % del Total 

TOTAL 2.353,9 100.0
 

1. Tradicionales 572,3 24.3
 
2. Petr6leo y Derivados 1.147,4 48.7
 
3. No-tradicionales 634,2 27.0
 

A. Primarias 426,5 18.1
 
B. Industriales 207,7 8.8
 

7Ministerio de Finanzas, "Reforma Estructural al Sistema Arancelario 1990," p. 14. 
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Es dentro de la categorfa industrial o de bienes terminados en que se ubica la micro empresa, yla pequefia empresa no agrfcola. Las exportaciones correspondientes a este sector durante los tiltimos
aflos han sido las siguientes: 

Afio FOB US$000 % Total de 
Export-aiones 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

228.4 
231.2 
209.4 
226.2 
207.7 

7.8 
10.6 
10.9 
10.3 
8.8 

No se cuenta con cifras que definan la contribuci6n de la micro y pequefia empresa a este fr:gilsector de exportaciones. En 1989, la exportaci6n por parte de industrias en las que participa de formapredominante el SME correspondi6 dnicamente a productos artesanales, $2.3 millones; Sombreros depaja toquilla $7.1 millones; y artfculos tallados en madera $2.3 millones, con un total del 5.6 porcientode las exportaciones del sector. (Wase la seccidn correspondiente al Perfil del Sector donde se detallan
las exportaciones no-tradicionales.) 

Como se habfa anotado anteriormente en cuanto a comercio interno e importaciones, el dinbitonormativo impide la participaci6n y expansi6n de nuevos y pequefios participantes en la actividad deexportaci6n. La falta de informacidn respecto a c6mo sortear estos obstdculos constituye otra limitantemds. Adn cuando exista una gufa que oriente en un laberinto asf, la micro y pequefia empresa podrfaverse exclufda por lo complejo y costoso de los trdmites implicados. Por ejemplo, el Ministerio deIndustrias y Comercio (MICIP) publica un panfleto titulado Trdmitesy RequisitosParaExportar8 
resume los trdmnites requeridos en 10 piginas. Adn cuando 

que
ahora pueda obviarse el requisito degarantfa, el gasto, implicado en el proceso de sobrellevar otro tipo de procedimientos podrfa fAcilmenteconsumir las ganancias brutas que pueda producir un embarque pequefio. Esta situaci6n se ve agravadapor la obligaci6n de cambiar las divisas recibidas a la tasa de intervenci6n, que actualmentecorresponde a alrededor del 12 porciento menos que la tasa vigente en el mercado libre. 

Como se habfa mencionado en la secci6n inmediatamente anterior, la Comisi6n Inter-Institucionalque funciona bajo el Banco Central ha venido deliberando durante dos afios con respecto a unaracionalizaci6n que conduzca a la simplificaci6n de controles y procedimientos para actividades deexportaci6n e importaci6n. Miembros de la Comisi6n son el Banco Central, el Ministerio de Comercioe Industrias, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Finanzas, bajo cuya dependencia seencuentra el Departamento de Aduanas. La labor que realice esta comisi6n deberd ser respaldada deIleno. IDEA se encuentra desarrollando un trabajo de apoyo muy importante con la comisi6n y podrfabeneficiarse de los aportes que presten partes interesadas por ver que el intercambio comercialinternacional del Ecuador se descongele y tenga una apertura de amplia participaci6n. 

Pese a que se han instaurado varios esquemas financieros para estimular a las actividades deexportaci6n, principalmente el FOPINAR y el Banco de Fomento, segtin se discute en mayor detaleen el capftulo que versa sobre cr~dito, los pequefios futuros exportadores encuentran dificultad para 

'Ministerio de Finanzas, "Procedimientos y Requisitos para Exportar." 
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Lo que es peor, la aprobaci6n delocalizar cr&lito debido a los requisitos de garantfas y dep6sitos. 

pr6stamos a menudo podrfa demorar meses. 

Te6ricamente, gran parte del apoyo se lo proporciona a exportadores ya establecidos o que se 

inician en las actividades orientadas hacia productos no-tradicionales. El Ministerio de Finanzas admite 

que "El sistema existente incluye casi todos los instrumentos conocidos sobre este tema: Certificados 
Fondosde Rebate de Impuestos, Retiros, Admisi6n Temporal (de materia prima), Zonas Francas, 

Promocionales. Pese a d1lo, resulta de poca relevancia debido a razones fiscales o la dificultad de 

Ilevarlas a la prictica.9 

en este informe, cuando el Ecuador cuente con una poiftica de liberaci6nSegdn se ha mencionado 
comercial transparente que contemple aranceles bajos y neutrales, entonces serdn adecuados los 

esfuerzos que directamente se hagan por promover las exportaciones. Sin las distorsiones, medidas 
n necesarias ni tampoco deseables.contrarias tales como rebates de impuestos no ser 

Transporte Fletado 

Las normas internacionales de transporte protegen a las aerolfneas y navieras nacionales. Como 

sucede en el caso de la protecci6n industrial, tales normas conducen a ineficacia y vacfos de servicio. 

La optimizaci6n de las exportaciones se ve perjudicada cuando el nivel de protecci6n es tal que 

obstaculiza la acci6n positiva de una fuerte competencia. Si bien la evidencia demuestra que 

gradualmente se estA permitiendo suficiente competencia generada por la operaci6n de fletes a~reos 

particulares de manera que no se restrinjan las exportaciones de la Sierra, no puede decirse que los 
Ecuatoriana o Transnave.exportadores cuenten con un servicio confiable ya sea por parte de 

Particularmente para los pequefios exportadores este servicio inadecuado pone en peligro sus 

operaciones. En el caso de productos perecederos tales como flores, frutas y vegetales, los embarques 

oportunos y el manejo apropiado del producto son de crucial importancia. 

Es importante contar con servicios a diverso-, destinos. Las transferencias y transbordos
 

incrementan el costo de fletes y por lo tanto reduce el nivel de competencia que se pueda generar. Un
 

ejemplo de 611o serfa el caso de un contenedor de 40 pies cuyo destino a Miami cuesta $1.800, y que
 

es enviado a Puerto Rico cuesta $2.600 debido b~sicamente al transbordo involucrado.
cuando 

Similarmente, el flete a otros destinos dentro de los Estados Unidos pasando por Miami eleva los
 

costos dr~sticamente, mientras que los vuelos directos a otras ciudades permiten una disminuci6n en
 

los costos de flete e incrementa el acceso a mercados menos saturados que Miami, Nueva York, Los
 

Angeles y Chicago.
 

Debe perurgirse al GDE que abra las puertas a una mayor competencia en el transporte de carga, 

incluyendo nuevos destinos, para poder promocionar la expansi6n de las exportaciones. 

Entidades de Apoyo a las Exportaciones 

Pese a que existen numerosas entidades que promueven exportaciones en el seno de los diferentes 

ministerios, es muy poca la coordinaci6n que existe entre 611as. Existe un comit6 coordinador que los 

vincula entre sf y con el sector privado, pero no ha funcionado activamente hasta la fecha. Con la 

9Ministerio de Finanzas, "Reforma Estructural al Siste..,a Arancelario 1990," p. 28. 
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Ilegada de un ambiente normativo mds propicio, es altamente prioritario que estas agencias conformenun frente efectivo y se dividan responsabilidades de manera que las polfticas de intercambio comercialpuedan convertirse en una realidad vigorosa mediante ia implantaci6n de sistemas de apoyocrediticio/financiero, t~cnico, gerencial, de informaci6n de mercados y mercadeo. 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

Ambito del Intercambio Comercial Interno 

Se urge a los organismos de desarrollo que apoyen un esfuerzo conjunto y denodado hacia elestablecimiento de procedimientos o trd1mites simplificados
empresas, su 

y poco costosos para la constituci6n deregistro, para el mantenimiento anual de su condici6n, la concesi6n de licencias decomercio, y solicitudes de crdito. 

INSOTEC (el Instituto de Investigaciones Socio-Econ6micas y Tecnol6gicas) tiitimamente haIlevado a cabo estudios sobre estos aspectos y podrfa recabarse su colaboraci6n para coordinar reformascon municipalidades y demds instituciones involucradas. INSOTEC puede desarrollar y proponertr'mites simplificados que satisfagan las necesidades reales del sector ptiblico pero que no sean denaturaleza tan bur6crata ni costosa como para obstaculizar la participaci6n del SME. Las Cdmaras dela Pequefia Industria proporcionardn su apoyo si se recomiendan alteraciones de este tipo. 

Ambito del Iirercambio Comercial Internacional 

El Comitd Inter-Institucional de la Junta Monetaria en el Banco Central ha venido laborandodurante dos afios para simplificar los trimites de importaci6n y exportaci6n. Han recibido el apoyodel Instituto de Estrategias Agropecuarlas (IDEA) que propone enfoques que facilitardn el ingreso alcomercio internacional, ampliando asf su base de oportunidades. 

IDEA podrfa funcionar como un "intermediario honesto" en este campo.de los exportadores Recogerd surerenciasy de la Federaci6n de Exportadores (FEDEXPOR), que encuentrasepromocionando la "Democratizaci6n de las Exportaciones" para revitalizar las oportunidades que tieneel Ecuador con respecto a productos no tradicionales. 

Paridad Cambiaria 

El actual sistema escalonado que rige para las tasas de cambio obliga a los exportadores a comprardivisas al tipo de. cambio de intervenci6n y constituye un importante desincentivo que frena laexpansi6n de las exportaciones. 

Sin embargo, la tasa de cambio de intervenci6n para importadores constituye bsicamentesubsidio a unlas industrias que reciben m1s del 60 porciento de los permisos de importaci6n que seemiten tinicamente para la introducci6n de materias primas y bienes de capital. 

Un di;Jogo de polfticas con el GDE deberd tender a conseguir una paridad cambiaria unificadade mercado libre que vaya en respaldo de la liberaci6n comercial y coadyuve a propiciar un
gImbito comercial m s favorable. 

0 
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se persigue esta meta de lograr tipos de cambio unificados, el Banco Central 
* 	 Mientras 

deberl mantener un estrecho equilibrio entre los tipos de cambio libre y de intervenci6n. 

ei Banco Central continuard apegando el
de intervenci6n,* 	 Mientras sigan rigiendo las tasas 

a 
valor del Sucre a la tasa de inflaci6n, autorizando devaluaciones permanentes, fin de 

incentivar las exportaciones. 

Liberaci6n del Comercio 

cuanto a la liberaci6n del 
* 	 Para mantenerse a paso con el compromiso del GDE en 

comercio, las instituciones internacionales financieras y de desarrollo deberdn continuar 

apoyando las reformas arancelarias y no arancelarias. USAID/E cuenta con un margen 

de referencia propicio en la Iniciativa Empresarial para las Americas del Presidente Bush 

El 	 GDE deberd continuar progresando en la 
dentro del cual desarrollar su gesti6n. 

ejecuci6n de sus planes de liberaci6n comercial. 

* Las agencias inernacionales de desu.-ollo deberdn continuar apoyando o auspiciando estudios 

fin 	de determinar la posibilidad de que 
a las industrias protegidas del Ecuador arelativos Para aquellas cuya supervivencia

puedan subsistir posteriormente a la liberaci6n del comercio. 
programas de apoyo que sean totalmente 

es 	 viable, debe proyectarse y recomendarse 

transparentes. 

Debe Ilevarse a cabo una revisi6n exhaustiva del comportamiento qde los varios segmentos de 
" o mds parses que han sufrido esta 

los 	sectores industriales y comerciales han tenido en uno 

desde sustituci6n de importaciones hacia una estructura liberal 
transici6n partiendo la 

Chile serfa el caso de estudio mds relevante.comercial. 

Promocidn de Exportaciones 

Las agencias que se interesen por promover el apoyo a las exportaciones podrfan proporcionar
* 

un valioso aporte a travds del auspicio de estudios de los precios y condiciones de mercado en 

los Estados Unidos para con los productos agrfcolas no-tradicionales y otras manufacturas, 
los cuales se podrfa entrar enconincluyendo el cdlculo de los precios FOB Ecuador 

competencia. 

la proyecci6n de exportaciones segn su tipo y
estudio de mercados,* 	 Yendo m~s alld del 

se hace sentir en la ddcada de 1990 constituird 
destino a medida que la liberaci6n comercial 

otro valioso aporte que podrfan utilizar por igual planificadores, agencias de desarrollo y los 

mismos exportadores. 

se 
Dentro del contexto de la calificaci6n y cuantificaci6n de las proyecciones de exportaci6n,

* 
GDE c~lculos de los costos correspondientes a carga adrea y flete 

deberd proporcionar al 
marftimo de acuerdo a su destino, prestando un incentivo para pianificar ia expansi6n de flotas 

de modo que se pueda ,atisfacer la demanda que se genorarfa. 

El GDE debe disminuir el nivel de protecci6n que otorga a las aerol(neas estatales y marftimas 
* 

para propiciar ia participaci6n de transportadores de carga, fomentar un mejor servicio, lograr 

una rebaja en los precios, y conseguir la entrega directa a nuevos destinos. 
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* Las agencias de desarrollo interesadas en el campo deberdn examinar las varias entidades depromoci6n de exportacions que laboran eninstitucionales reales. 
el Ecuador y compararlas con las necesidadesLos resultados y recomendacionesestructurarlas y robustecerlas eficdzmente para satisfacer las necesidades de los exportadores 

que se formulen en el sentido de
podrfan resultar de utilidad para un Comitd Inter-Institucional
Exportaciones que estd debidamente revitalizado. 

para la Promoci6n de 

* Los antecedentes habilitantes para un Agregado Comercial del Ecuador en una de las 20 o m~sembajadas que el pafs tiene en el exterior son mAs de fndole polftico que tdcnico.debe basarse en calificaciones tdcnicas de manera Este cargoque la promoci6n de exportaciones puedaejercerse competentemente desde mercados extranjeros. 



ANEXO 1
 
NUMERO DE PASOS PARA ESTABLECER
 

UNA COMPARIA Y OBTENER UN PRESTAMO
 

Tr~Aites 
Procesos 

Constitud6n 
de 

Compaffia 

Obtend6n 
de un 

Cr~dito 
Pers. Jurid. 

(Nueva) 

Obtenci6n 
de un 

Cr~lito 
Pers. Natural 

(Nueva) 

Obtenci6n 
de un 

Cr~dito 
Pers. Jurid. 
(Existente) 

Obtenci6n 
de un 

Cr~dito 
Pers. Natur. 
(Existente) 

EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
1. Nilmero Patronal 
2. Cert. de actualidad pagos 

* 

EN EL MINISTERIO DE FINANZAS 
3. Reg. Unico de Contribuyente (RUC) 
4. Impuesto a la Renta 

* 
* 

• 
• , 

EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS 
5. Calificaci6n como PI 

EN EL MUNICIPIO 
, 

6. Patente Municipal
7. Impuesto al Capital de giro 
8. Impuesto Predial 

* 
, 

, 
, 
, 

, 
, 

EN LA ORGANIZACION GREMIAL 
9. Afiliaci6n 
10. Inspecci6n 

* 

* 

* 

• 
, 
, 

, 

EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 
11. Tftulo de Propiedad 

• 
* 

, 
* 

, 
* 

, 
* 

12. Certificado de Gravdmenes 



TrAmites 
Procesos 

Constituci6n 
de 

Compafifa 

Obtencid6n 
de un 

Cr&lito 
Pers. Jurid. 

(Nueva) 

Obtenci6n 
de un 

Cr6dito 
Pers. Natural 

(Nueva) 

Obtenci6n 
de un 

Cr&dito 
Pers. Jurid. 
(Existente) 

Obtenci6n 
de un 

Cr~lito 
Pers. Natur. 
(Existente) 

EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
1. Ndmero Patronal 
2. Cert. de actualidad pagos 

, 

EN EL MINISTERIO DE FINANZAS 
3. Reg. Unico de Contribuyente (RUC) 
4. Impuesto a la Renta 

* * 
* 

• 
. . 

EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS 
5. Calificaci6n como PI . 

EN EL MUNICIPO 
6. Patente Municipal 
7. Impuesto al Capital de giro 
8. Impuesto Predial * 

* 

, 
* 

, 

EN LA ORGANIZACION GREMIAL 
9. Afiliaci6n 
10. Inspecci6n 

* 
* 

, 
* 

, 
* 

, 

EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 
II. Tftulo de Propiedad 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

12. Certificado de Gravimenes 



Trdmites 
Procesos 

EN EL REGISTRO MERCANTIL 
13. Inscripci6n 'e escrituras 
14. Inse. nombramiento Rep. Legal 
15. Gravdr.n-ees de bienes mueble 
16. Prenda de Comercio 

EN LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPARIAS 
17. Reserva de nombre 
18. Aprobaci6n de minuta 
19. Inspecci6n de aportes 
20. Aprobaci6n de escriturm 
21. Publicaci6n Escritura 
22. Aprobaci6n de balances 
23. Autorizaci6n de giro en la cuenta de 

integraci6n 

24. Cert. cumpl. en Notaria 

25. Escritura 

Constitt-i6n 
de 

Compaffia 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Obtenci6n 
de un 

Cr&lito 
Pers. Jurid. 

(Nueva) 

* 

* 
* 

• 

• 
* 

* 

* 

* 

• 

* 
* 

* 

Obtencid6 

de un 


Cr&dito 

Pers. Natural 


(Nueva) 

• 
• 

Obtenci6n 
de un 

CrLdito 
Pers. Jurid. 
(Existente) 

* 

* 

.
 

. 

Obtencid6n 
de un 

Cr~ito 
Pers. Natur. 
(Existente) 

. 
* 



TrAmites 

Procesos 
Constituci6n 

deCompafifa 

Obtenci6n 

de unCr(Mito 

Obtenci6n 

de unCridito 

Obtenci6n 

de unCi'&dito 

Ohtenci6n 

de unCr~dito 
Pers. Jurid. 

(Nueva) 
Pers. Natural 

(Nueva) 
Pers. Jurid. 
(Existente) 

Pers. Natur. 
(Existente) 

OTROS TRAMITES ADICIONALES 
26. Factura Proforma 
27. Apertura Cuenta Integraci6n 
28. Proyecto de inversi6n 
29. Elaboraci6n de planos 
30. Autorizaci6n de Asanblea para 
contrata-

ci6n crdlito 
31. Convocatoria Junta de Socios 
32. Elaboraci6n de minuta 
33. Aprobaci6n de Estatutos por los 
socios 

* 

• 
* 

• 
• 
• 
* 

. 
• 
• 
• 

. 

. 

. 

. 

. 
* 

. 

. 

. 

EN EL MINISTERIO DE TRABAJO 
34. hnscripci6n contratos 
35. Retirar formulario 
36. Trgmite 

* • 
• 
. . 

. 
* . 

NUMERO DE TRAMITES 19 35 17 20 15 

COSTO PROMEDIO S/.488.265,o 
0 

S/.724.515,oo S/.316.012,50 S/.259.250,oo S/.256.250,oo 
1 
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ANEXO 2
 

COSTOS LEGALES 0 TRIBUTARIOS DE PERMAENCIA EN EL SECTOR FORMAL DE LA ECONOMIA

Obtigaciones impuestas par La Ley, que tas pequefias industrias deben cumptLir a to 
Largo del aio.
 

HORAS Costa Unitario Costa Total
No. 0 8 L I G A C I 0 N E S 
 RECURSOS d/Tr. en sucres 
 en 	sucres
 

SNERO
 
1 Preparaci6n de rotes y pago de remuneraciones, compen- Secretaria
 

saci6n par costo de La vida, bonificaci6n comptementa-In auxitiar 3 375,00 
 1.125,00

/ria y compensaci6n del transporte.
 
Esto impLica La etaboraci6n de una n6anina de pago com
pteta y suficientemente cLara que permita apreciar en
 
forma individuatista cada uno de Los conceptos que se
 
reaticen.
 
Fuente Legal de La obtigaci6n: C6digo del Trabajo.
 

2 	Aportes at IESS, eLaboracidn y pago en ventanitta Sccrezaria

de pLaniLtas de aportes patronaLes y personajes. a auxiLiar 2 375,OC 
 750,00
Se efect~ia dentro de Los 15 primeros dfat del mes. Mensajero 3 
 375,00 1.125,00EL envio de Las ptanittas con retraso cai.o rnuLtas y Transporte - 100,00 100,00 
recarvos que son Liquidados y cobrados par Ll IESS. 
IncLuyc La eLaboraci6n de ptaniLLas y comp.o-bintes de
 
descuentos para abonar a cuenta de crdditos adeudados
 
par Los empteados y trabajadores de La empresa at lESS
 
Fuente Legal de La obtigaci6n: Ley de Segura SociaL.
 

3 	Renovaci6n deL carnet de afitiaci6n a La C mara de La 
 Mensajero 3 375,00 
 1.125,00
Pequefia Industria: 
 Pago de cuotas. 	 Transporte - 100,00 100,00 

4 	RecaLificaci6n como Pequefia Industria. 
Trdmite en Las Contado. 3 1.125,00 3.375,00

oficinas del Ministerio de Industrias. Debe reatizarse Secretaria
 
en eL primer trimestre de cada afio. 
 a auxitiar 2 375,00 
 750,00
Fuente Legal de La obtigaci6n: Ley de Fomento de !a 	 Mensajero 
 6 375,00 2.250,00
Paquea Indust:;a y Decreto Ejecutivo 1028. RO 248 	 Copias 300,00 300,00
de 13 de agosto de 1.985. 
 Transporte 	 200,00 
 200,00
 

5 	Revisi6n de doumentos, preparaci6n de formutarios Contador 8 1.125,00 9.000,00
cdLcuLo y pago det Impuesto at VaLor Agregado 
 Secretaria 
 4 375,00 1.500,00
Fuente LegaL: Ley de Rdgimen Tributario Interne. 	 Mensajero 3 375,00 
 1.125,00
 

Transporte 	 100,00 
 100,00
6 	Pago de ta Patente Municipal. Mensajero 3 
 375,00 1.125,00
Fuente LegaL: Ley de RdgimenMunicipal. 	 Transporte - 100,00 100,00 

FEBRERO
 
7 
Predaraci6n de rates y pago de romuneraci6n, compen-	 Secretaria 3 375,00 
 1.125,00


saci6n par costo de La vida, boni-iicaci6n comptemen- a auxitiar
 
taria y compensaci6n deL transporte.
 

8 Aportes at IESS. ELaboracidn y pago en ventanitta Secretaria
 
de pLanitLas de aportes patronatcs y personaLes a auxitiar 2 375,00 750,00
 

Mensajero 3 
 375,00 1.125,00
 
transporte - 100,00 100,00
 

9 
Revisi6n de documentos, preparaci6n ae formutarios 	 Contador 8 1.125,00 
 9.000,00
cdtcuLo y pago de, Impuesto at Valor Agregado 	 Secretaria 4 375,00 1.500,00
 
Nensajero 
 3 375,00 1.125,00
 
Transporte 100,00 
 100,00
 

10 Pago deL Impuesto Predlat Urbana 
 Mensajero 3 375,00 
 1.125,00
Fuente LegaL: Ley de Regimen Municipal. 	 Transporte 100,00 
 100,00
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COSTOS LEGALES 0 TRIBUTARIOS DE PERMANENCIA EN EL SECTOR FORMAL DE LA ECONOMIA
Obtigaciones impuestas por is Ley, que Las pequefias industrias deben cumptir a to Largo del aho. 

HORAS Costo Unitario Costo Total
 
No. 
 0 B L I G A C I 0 N E S 
 RECURSOS d/Tr. 
 en sucres 
 en sucres
 

MARZO

Preparaci6n de roLes y pago de remuneraciones, compen- Secretaria 3 
 375,00 1.125,00
saci6n par costo de ta vida, bonificacidn complementa- o auxiliar
 
ria y compensacie del transporte.
 

12 Aportes at IESS. Etaboraci6n y pago en ventanitta 
 Secretaria
de planittas de aportss patronates y personates. 
 o auxitiar 
 2 375,00 750,00
 
Mensajero 
 3 375,00 1.125,00

Transporte 100,00 100,00
 

13 Revisi6n de documentos, preparaci6n de formutarios 
 Contador 8 1.125,00 9.000,00
cdtcuto y pago deL Jmpuesrt at Valor Agregado 
 Secretaria 
 4 375,00 1.500,00
 
Mensajero 
 3 375,00 1.125,00

Transporte 
 100,00 100,00
 

14 Dectaraci6n y pago de irpuesto a ta 
rents. 
 Gerente 
 8 3.125,00 25.000,00
 
Contador 
 24 1.125,00 27.000,00
 
Auxitiar 40 
 375,00 15.000,00

Mensajero 4 
 375,00 1.500,00

Transporte 
 100,00 100,00
 

ABRIL
15 Preparaci6n de roles y pago de remuneraciones, compen-
 S'cretaria 
 3 37;,00 1.125,00
saci6n par costo ck ta vida, bonificaci6n complements
ria y compensaci6n deL transporte.
 

16 Apartes at IESS. ELaboraci6n y pago en ventanitta 
 Secretaria
de ptanittas de aportes patronaLes y personates. o auxitiar 2 
 375,00 750,00
 
Mensajero 3 
 375,00 1.125,00
 
Transporte 
 100,00 100,00
 

17 Revisi6n de docum:ntos, preparaci6n de formularios 

c6Lcuto y pago del 

Contador 8 1.125,00 9.000,00
Impuesto at VaLor Agregado 
 Secretaria 4 
 375,00 1.500,00
 
Mensajero 
 3 375,00 1.125,00
 
Transprte 
 100,00 100,00


18 Ltenada de formuLarios y pago del d6cimo quinto suel-

do. Contador 1 1.125,00 1.125,00
EL epleador debe consignar Los datos referentes Secretaria 
 2 375,00 750,00
at 15 suetdo en Los formuLarios etaborados par eL Mi-
 Mensajero 6 375,00 
 2.250,00
nisterio del Trabajo en Los 15 dfas subsiguientes a La

fecha del pago. Fuente de ta obligaci6n. Acdo. N.780
 
RO. 143 de 17 Dic. B1. y D.S. 3412. RO. 810: 10 Ab.79
 

19 Participaci6n de utitidades. 
Elaboraci6n de planitlas Contador 24 
 1.125,00 27.000,00
y pago deL 15% de Las utitidades Ifquidas. El pago 
 Secretaria 3
debe efectuarse hasta eL 15 de abrit de cada aho y los 
375,00 1.125,00


Mensajero 6 
 375,00 2.250,00
formuiarios y ndmina de pago presentarse en 
ta Lidrec- Transporte 200,00 200,00
ci6n General deL Trabojo en et ptazo de 15 dfas desde
 
ta fecha deL pago. 
Pena de multa en caso de incumpti
i
miento. 
 Fuente Legal: C6digo del Trabajo.
 

MAYO
20 Preparaci6n de roles y pago de remuneraciones, compen-
 Secretaria 
 3 375,U0 1.125,00
saci6n par costo de ta vida, bonfficaci6n comptementa-
 o auxitiar
 
rfa y compensaci6n deL transporte.
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COSTOS LEGALES 0 TRIBUTARIOS DE PERMANENCIA EN EL SECTOR FORMAL DE LA ECONOMIA

Obtigaciones imriestas par La Ley, que Las pequefias industrias deben cumptir a to Largo del aho. 

No. 0 B L I G A C I 0 N E S 


21 	Aportes at IESS. ELaboraci6n y pago en ventanitta 

de ptanitLas de aportes patronates y personates. 


22 Revisi6n de documentos, preparaci6n de formutarios 

cdtcuto y pago deL Impuesto at Valor Agregado 


JUNIO
 
23 	Preparaci6n de rotes y pago de remuneraciones, compen-


saci6n par costo de La vida, bonificaci6n comptementa-

ria y compensaci6n deL transporte.
 

24 Aportes at LESS. ELaboracidn y pago en ventaniLLa 

de planitLas de aportes patronates y personates. 


25 Revisi6n de documentos, preparacidn de formuLarios 

cfLcuto y pago det Irnpuesto at Valor Agregado. 


JULIO 
26 Preparaci6n de roles y pago de remuneraciones, compen-

saci6n par costo de La vida, bonificaci6n complementa-
ria y compensici6n deL transporte. 

27 Aportes at lESS. Elaboracidn y pago en ventanitLa 

de pLanittas de aportes patronaLes y personates. 


28 Revisi6n de docunentos, preparaci6n de formutarios 

cdLcuLo y pago de lImpuesto at Valor Agregado. 


29 	Pago det primer anticipo de fimpuesto a ta renta. 


AGOSTO
30 	Preparaci6n de rotes y pago de remuneraciones, compen-

saci6n par costa de ta vida, bonificaci6n comptementa
ria y compensaci6n det transporte. 

RECURSOS 


Secretaria
 
a auxiliar 

Mensajero 

Transporte 


Contador 

Secretaria 

Mensajero 

Transporte 


Secretaria 
a auxitiar 

Secretaria
 
a auxitiar 

Mensajerc 

Transporte 


Contador 

Secretaria 

Mensajero 

Transporte 


Secretaria 
a auxiliar 

Secretaria
 
o auxiLiar 

Mensajero 

Transporte 


Contador 

Secretaria 

Mensajero 

Transporte 


Contador 

Mensajero 

Transporte 


Secretaria 

HORAS 


d/Tr. 


2 

3 

8 

4 
3 

3 

2 

3 
-

8 

4 
3 

3 

2 

3 

-

2 

4 
3 


1 
3 

3 

Costa Unitario Costa Total
 

en sucres en sucres
 

375,00 750,00
 
375,00 1.125,00
 
100,00 100,00
 

1.125,00 9.000,00
 
375,00 1.125,00
 
375,00 1.125,00
 
100,00 100,00
 

375,00 1.125,00
 

375,00 750,00
 
375,00 1.125,00
 
100,00 100,00
 

1.125,00 9.000,00
 
375,00 1.500,00
 
375,00 1.125,00
 
100,00 100,00
 

375,00 1.125,00 

375,00 750,00
 
375,00 1.125,00
 
100,00 100,00
 

1.125,00 9.000,00
 
375,00 1.500,00
 
375,00 1.125,00
 
100,00 100,00
 

1.125,00 1.125,00
 
375,00 1.125,00
 
100,00 100,00
 

375,00 1.125,00 
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COSTOS LEGALES 0 TRIBUTARIOS DE PERMANENCIA EN EL SECTOR FORMAL DE LA ECONONIA 
Obligaciones impuestas par la Ley, que Las pequeias industriRs deben cumpLir a to 

HORAS 


No. 0 B L I G A C 1 0 N E S RECURSOS d/Tr. 

31 Aportes at IESS. Etaboracidn y pago en ventanitLa 
de pLanitLas de aportes patronates y personaLes. 

Secretaria 
o auxitiar 
Mensajero 

2 
3 

Transporte -

32 Revisi6n de documentos, preparaci6n de formuiarios 
c6tcuto y pago det Impuesto at VaLor Agregado 

Contador 
Secretaria 
Menssjero 

8 
4 
3 

Transporte 

SEPTIEMBRE
 
33 Preparaci6n de roles y pago de remuneraciones, coranen- Secretaria 3 


saci6n par costo de la vida, bonificaci6n comptementa, o auxiLiar
 
ria y compensaci6n det transporte.
 

34 Aportes at IESS. Etaboraci6n y pago en ventanitta Secretaria
 
de ptanittas de aportes patronates y personates. o auxitiar 2 


Mensajero 3 

Transporte 

35 Revisi6n de documentos, preparaci&n de formutarios Contador 8 

cAtcuto y pago det Impuesto at VaLor Agregado Secretaria 4 
Mensajero 3 
Transporte 


Contador 1
36 Preparaci6n de rotes y pago det ddcimo cuarto suetdo 

Las ndminas de pngo deben presentarse .- c Ministe- Secretaria 2 


rio del Trabajo dentro de Los 15 dfas posteriores at Mensajero 6 

Transporte
pago. 


37 Pago deL segundo anticipo de impuesto a Isrenta. 	 Contador 1 

Mensajero 3 

Transporte
 

OCTUBRE
 
38 Preparaci6n de rotes y pago de remuneraciones, conen- Secretaria 3 


saci6n par costo de la vida, bonificaci6n comptementa- o auitiar
 
ria y compensaci6n det transporte.
 

39 Aportes at lESS. Etaboraci6n y paga en ventanitta 	 Secretaria
 
de planittas de aportes patronates y personates. 	 o auxiliar 2 

Mensajero 3 
Transporte 

40 R,-visidn de documentos, preparaci6n de formutarios 	 Contador 8 

catcuto y pago det Impuesto at VaLor Agregado 	 Secretaria 4 


Mensajero 3 

Transporte 


NOVIEMBRE
 
41 Preparaci6n de rotes y pago de remmneraciones, compen- Eecretaria 3 


saci6n par costo de La vida, bonificaci6n comptementa- o auxitiar
 
Ha y conpensaci6n det transporte.
 

42 Apartes at lESS. Etaboraci6n y pago en ventanitta Secretaria
 
de ptanittas de apartes patronates y personates. o auxitiar 2 


Largo del aio. 

Costo Unitario Costo Total 

en sucres en sucres 

375,00 
375,00 
100,00 

750,00 
1.125,00 

100,00 

1.125,30 
375,00 
375,00 
100,00 

9.000,00 
1.500,00 
1.125,00 
100,00 

375,00 1.125,00 

375,00 
375,00 
100,00 

1.125,00 
375,00 
375,00 
100,00 

750,00 
1.125,00 

100,00 
9.000,00 
1.500,00 
1.125,00 

100,00 

1.125,00 
375,00 
375,00 
200,00 

1.125,00 
750,00 

2.250,00 
200,00 

1.125,00 
375,00 

1.125,00 
1.125,00 

375,00 1.125,00 

375,00 
375,00 
100,00 

750,00 
1.125,00 

100,00 

1.125,00 
375,00 
375,00 
100,00 

9.000,00 
1.500,00 
1.125,00 

100,00 

375,00 1.125,00 

375,00 750,00 
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COSTOS LEGALES 0 TRIBUTARIOS DE PERMANENCIAObtigaciones EN EL SECTOR FORMAL DE LA ECONOMIAimpuestas por ta Ley, que Las pequenas industrias deben cumpLir a to 
Largo del ahio. 

HORAS
No. 0 B L I G A C 
Costo Unitario Costo TotalI 0 N E S RECURSOS 
 d/Tr. 
 en sucres en sucres
 

Nensajero
cilculo y page dt Impuosto aL Valor 
3 375,00 1.125,0043 Revisj6n do dcuentos, preparaci~, dAgregado Transporte
fornutarios -Secretaria
Contadr 4 100,008 375,00 100,00
1.125,00 
 1.500,00
9.000,00
Nensajero 
 3 375,00 
 1.125,00
Transporte 
 100,00
44 Page del tercer anticip 100,00d fmpuesto aLa r 
 onts. 
 Contador 
 1 1.125,00 
 1.125,00
 

Nensajero 
 3 375,00 
 1.125,00
 

Transporte 
 100,00 
 100,00
DICIEMBRE
 

45 Preparaci6n de roles y pago de remuneraciones, 
conpen-
 Secretaria
saci6n por Costa do Ia 3 375,00vida, boniffcaci6n comptementa- 1.125,00
 
o auxitiar
ria y compensaci6n del 
transports.
 

46 Aportes at LESS. Etaboraci6n y paga en ventanit[a 
 Secretaria
de pianiltas de aportes patronates y personates. 
 o auxitiar 
 2 375,00 
 750,00
 
Mensajero 
 3 375,00 
 1.125,00
Transporte 


- 100,00
47 Revisi6n de documentos, preparacin de formularios 100,00

cgLcuto y pago del Contador 
 8 1.125,00
Impuesto at Valor Agregado 9.000,00
Secretaria 
 4 375,00 
 1.500,00


Mensajero 
 3 375,00 
 1.125,00
 
48 Preparaci6n de roles y pago de 

100,00 100,00
 
Transporte 


dcimo quinto sueldo 
 Contador
Las ndminas de pago deben presentarse en el Niniste-
1 1.125,00 1.125,00
Secretaria
rio det Trabajo dentro de Los 15 dfas post riores at 
2
pago.63 375,00 
 750,00
Mensajero 
 6 375,00 
 2.250,00
Transports 5,0.2 


49 Preparacijn det formulario de encuesta dcl 
200,00 ,0
 

200,00
Institute 
 Gerente
Necional de Estadfstica y Censos 8 3.125,00 
 25.000,00
Contador 
 16 1.125,00 
 18.000,00
 
Secretaria 
 3 
 375,00 
 1.125,00
Mensajero 
 3 375,00 
 1.125,00
Transporte 
 100,00
U N74 100,00
 

$ 353.000,00
 

Fuente: Investigaci6n INSOTEC
 
Elaboraci6n propia


NOTA: No se 
inctuyen gastos para pagar luz eLdctrfca, agua potabte ni 
teLdfonos porque 
se supone que 
et pequerio
tasas. 


empresario debe utitizar et sistema de descuento de su cuenta corriente del valor correspondiente
handartas a pagar en ventanitta con et a tas respentivas
7sajero impica una mata asignaci6n de recurso.
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CAPITULO 5
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

Los tres capftulos anteriores versaban sobre el ambiente Ecuatoriano en torno a polfticas
financieras, laborales y comerciales. Si bien 	estos tres aspectos merecieron un andlisis independiente,
tienen metas comunes. Todas las alternativas conducen a un posible desarrollo econ6mico. Todas est~n
dirigidas hacia el SME en la creeacia de que las actividades productivas directas en su nivel elemental 
conilevan la esperanza de la naci6n por lograr mayores niveles de ingreso y de empleo en un ambiente 
de equidad. 

Desde luego, el desarrollo econ6mico debe tener un enfoque mds amplio y no limitarse al sector
micro-empresarial. Las conclusiones y recomendaciones que siguen se concentran en ese importante
segmento de la economfa. Ninguna de las recomendaciones sugiere que la pequefia empresa pueda ser
favorecida a expensas de las empresas mayores. Pero las secciones que anteceden han erfatizado el hecho
de que las polfticas Ecuatorianas han concedido una importancia excesiva a las empresas industriales de 
mayor envergadura. 

Las metas del desarrollo nacional son ambiciosas, y algunas de las recomendaciones que siguen
implican alguna controversia. Los Ecuatorianos se encuentran cansados y frustrados con el lento ritmo 
de crecimiento que se ha producido en la d6cada de 1980, lo que ha hecho que el didlogo se dificulte y
polarice. Al mismo tiempo, el movimiento mundial prosigue impresionantemente hacia polfticas
comerciales m s liberadas, ia privatizaci6n de instituciones, la btisqueda de soluciones de mercados, y
la confianza en los procesos democrdticos. Los Ecuatorianos se han dado cuenta de que estos cambios 
hist6ricos estdn tomando lugar en otros pafses. Estn dispuestos a no quedarse atr s. Consecuentemente, 
se preguntan sobre lecciones que podrfan aph.arse a su lugar de origen. 

Dados los antecedentes que tiene el Ecuador en cuanto a decisiones de polftica, las
recomendaciones conilevan un nuevo espfritu - un nuevo enfoque - para la lucha que debe sobrellevar el 
pats para alcanzar su desarrollo econ6mico. Se centran en torno a una estrategia de desarrollo que: 

* 	 Sea geogr~ficamente descentralizada en lugar de centralizada en uno o dos lugares; 

0 	 Estimule las iniciativas que surgen desde la base de ia pirimide de generaci6n de ingresos 
en lugar de confiar en los resultados de las actividades que se encuentran en la cima de 
dicha pir~mide; 

* 	 Reconozca las debilidades administrativas de que adolece el sector ptiblico Ecuatoriano 

y consecuentemente reafirma las nociones radicales de confianza en el sector privado; y 

* 	 Busca reforzar la eficiencia de las pequefias empresas. 
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POLITICAS FINANCIERAS 

Pese a que la inflaci6n ha dism.nufdo desde 1988, sus actuales niveles son todavfa altos, tanto 
en tdrminos absolutos como relativos con respecto a la experiencia hist6rica del Ecuador. Mientras la
inflaci6n persista, mayor dificultad se encontrard para vencerla. La experiencia inflacionaria crea
expectativas inflacionarias. Sin embargo, la inversi6n productiva serd mayor bajo circunstancias en que
prime la estabilidad de precios. 

Todos los participantes en el didlogo del desarrollo comparten la meta comdn de disminuir la
inflaci6n. Ninguno estA a favor de su continuidad o expansi6n. Las polfticas que tienen la intenci6n de
disminuir la inflaci6n incluyen la reducci6n del d6ficit fiscal, la permanente promoci6n de exportaciones, 
y una disminuci6n en el subsidio a importaciones, y mayor oferta que va asociada con la privatizaci6n
de las empresas estatales mds grandes y menos eficientes. 

Se han descontinuado las tasas de interds preferencial otorgadas por el Gobierno favor deen
grandes empresas. Aquellas compafifas ya no pueden aprovechar tasas de interds que, con la inflaci6n,
resultaban negativas en tdrminos reales. Pero la polftica de fijaci6n de tasas de interds para compafifas
pequefnas todavfa se mantiene abierta a la duda. 

Por ejemplo, las empresas del SME han recibido prdstamos cuyo elemento concesional es alto
bajo cualquier norma. Las necesidades de la pequefia empresa se citan a manera de justificaci6n para
estas condiciones que pr:cticamente corresponden a donaciones. Los Ecuatorianos en realidad podrfan
desear subsidiar a la pequefia empresa ahora, como habfan venido subsidiando a las industrias de 
sustituci6n de importaciones durante las tiltimas tres ddcadas. Pero la decisi6n debe ser conscientemente 
tomada, en base a una proyecci6n de los costos implicados. 

Por lo tanto, quienes participen en el didIogo p,,ra el desarrollo deber n concordar en que las tasas 
de interds real deben ser positivas y determinadases por el mercado. El ironto de transferencias al SME
bajo programas gubernamentales e internacionales debe calcularse cuidadosamente de manera que todos
los participantes se den cuenta de la magnitud en la que los nuevos subsidios reemplazarfan a los
 
anteriores.
 

El ntimero de agencias involucradas en la prestaci6n de servicios, incluyendo servicios financieros 
para el SME es tan grande que confunde tanto a las agencias como a sus beneficiarios. Quienes
participen en el didJogo para el desarrollo convendr n en que ia organizaci6n de una sola fuente de 
informaci6n respecto a las mdltiples agencias disminuirfa el costo implicado en ia btisqueda y elevarfa 
el nivel de eficacia de los programas que desarrolle cada una de esas agencias. 

El requisito legal en el sentido de que la banca comercial dedique un 10 porciento de sus carteras
de prdstamo a pr~stamos de interds social no puede hacerse cumplir. Existe una aiternativa atractiva:
fundaciones que estdn vinculadas a los bancos. Ya existen algunas de dllas; otras se encuentran en 
proceso de formaci6n. Quienes participen en el didIogo para el desarrollo deberdn respaldar el potencial 
que tengan esas fundaciones para servir a muchos de los mismos prop6sitos contemplados por las 
estipulaciones legales. 

El ntimero de pequefias empresas y sus demandas de cr~dito, especialmente a tasas subsidiadas, 
no ha sido totalmente identificado antes 6e este estudio. Las nuevas concesiones de cr~dito por parte de 
prestamistas multilaterales complementan la acei6n de programas previos. Pero la magnitud de 
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necesidades legftimas deber n evaluarse con los pies en la tierra. El no hacerlo conducird1 a sentirse
defraudados y a puntualizar culpas sin ningtin prop6sito. 

Si bien las polfticas crediticias Ecuatorianas con respecto al SME afectan claramente a sucapacidad de generar empleos, ingresos y su productividad, una visi6n m s panordmica demuestra lamayor importancia que tiene la polftica macro-econ6mica en general. En particular, cuando la demandaacumulada crece, y cuando se ha retirado parte de las barreras artificiales puestas a la oferta, la salud detodas las empresas - grandes y pequefias - se dejar, sentir. Todos quienes participen en el didlogo dedesarrollo deber n continuar propiciando el refinamiento de la poiftica econ6mica siguiendo Ifneas antiinflacionarias, internacionalmente abiertas y que fomenten la libre competencia. 

Las incertidumbres que confronta el pafs incluyen al precio del petr6leo. Mientras se elaborabaeste informe (Diciembre de 1990), era aparente que en el plazo medio el precio mundial del petr6leo serfamucho mAs alto de lo que ha sido en mucho tiempo desde princinios de ia ddcada de 1980. El peligrolatente tiene que ver con economfa polftica. Serfa ffcil para lo, Ecuatorianos y otros productores depetr6leo (Mdxico, Nigeria, por ejemplo) imaginar que las limitar, ones econ6micas pasadas recientementefueran superadas. Si el Ecuador respira y deja de lado sus esfuerzos bajo la impresi6n de que laslimitaciones de recursos se han desvanecido, el pafs se verfa amenazado por una repetici6n d- los mismosproblemas que hubo de enfrentar en 1982 y 1983, y que han plagado su economfa desde entonces. 

Varios estudiosos han Ilegado a la conclusi6n de que el petr6leo es una maldici6n lugar deenconstituir una bendici6n para los pafses de escasos ingresos. Ha sido por demds filcil para los polfticosde pafses ricos en petr6leo convencerse a sf mismos y a sus constituyentes de que la presencia del petr6leosignificaba que se habfa vencido a la pobreza. Si bien en principio es mejor contar con recursos naturalesque no hacerlo, en la prtctica los resultados observados a causa de ia presencia de petr6leo en Ir1n,Mdxico, Venezuela, Nigeria  por no citar al Ecuador - han sido agridulces en el mejor de los casos. Porlo tanto, quienes participen del didlogo de desarrollo deberdn ejercer woda su persuasi6n para evitar queel GDE de un retroceso en estas actitudes (y se eleve el nivel de gasto concordantemente) como sucediera a fines de la d cada de 1970, cuando los precios del petr6leo eran altos y todo parecfa alcanzable. 

POLITICAS LABORALES 

El C6digo Laboral ha sido elogiado como un modelo Latinoamericano de legislaci6n para elbienestar social. Su temprana promulgaci6n (1938) y sus amplias estipulaciones son dignas de atenci6n.Al mismo tiempo, sus metas deben ahorareconocerse corno costosas, estimulando a compafifasconstitufdas formalmente para que economicen en mano de obra y utilicen mAs intensivamente los bienes 
de capital. 

Para empresas m1s pequefias, menos formales y menos visibles, el C6digo plantea-aesincentivos
mros sutiles. Entre las micro empresas, sus estipulaciones simplemente no vienen al caso porque se lasignora. Para aquellas empresas que buscan prosperar, su conversi6n a la visibilidad y formalidad haprobado ser por demAs costosa (v6ase Capftulo Tres). 

Los mayces desincentivos para su prosperidad tienen que ver con los requisitos del pago deindemnizacioneq a trabajadores que cuentan con tres o mIs meses de servicio. Las regulaciones estimulanla separaci6n antes de que los trabajadores hayan permanecido en el empleo durante tres meses. Debilitanla disciplina y productividad del trabajador entre los empleados que mds tiempo de servicios tienen. Estosiltimos asumen tAcitamente que a los patronos solo les interesa su punto de vista mientras que los 
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trabajadores compiten unos con otros por los puestos de trabajo. Dichas premisas no se ajustan a la 
economfa Ecuatoriana moderna. 

Parece ser que se estAn Ilevando a cabo reformas a las polfticas laborales. Se habfa citadoevidencia respecto a una nueva apertura al didlogo entre patronos, sindicatos, trabajadores y e, gobierno.Las nuevas ieyes que protegen el trabajo a tiempo parcial, ia contrataci6n por obra cierta y en
maquiladoras son sfntomas de nueva flexibilidad. 

El C6digo Laboral se encuentra encumbrado. Los trabajadores y sus representantes no cederdn en sus conquistas. Pero la nueva atm6sfera de flexibilidad podrfa facilitar cierta negociaci6n. Lostrabajadores no renunciardn a sus derechos de estabilidad laboral ni a las indemnizaciones asociadas con 
ese concepto sin que se les dd algo a cambio. 

Quienes participen en el didlogo de desarrollo deberdn reconocer que una posibilidad ambiciosaserfa la de reemplazar al concepto de estabilidad laboral con un programa de seguro de desempleo. Parala pequefia empresa, un programa de seguro podrfa comprometer menos las posibilidades de expansi6nde que lo sucede en la actualidad bajo el regimen de pago de indemnizaciones. Y debido a que unprograma nacional de seguro de desempleo tendrfa mayor cobertura, una mayor proporci6n de los
trabajadores estarfa entre sus defensores. 

Un programa de esta naturaleza constituirfa una medida radical y posiblemente costosa. Labarrera m~s grande que se opondrfa a su 6xito serfan las exigencias que generarfa sobre la administraci6ndel sector pdiblico. Sin embargo, al tenerse en cuenta los desincentivos con que cuenta el SME para suexpansi6n bajo las actuales leyes laborales, un programa nacional de seguro de desempleo es merecedor
de un cuidadoso escrutinio por parte de los participantes m s influyentes del didlogo sobre polfticas.
 

La pequefia empresa estA exenta, de hecho, de las estipulaciones contempladas el C6digoenLaboral. Sin embargo, esa misma situaci6n se vuelve en su contra por ser informales e invisibles. Sucapacidad de cr~dito, capacitaci6n y asistencia tdcnica serfa mucho si fuesenmayor organizadasformalmente. nuienes participen del di~logo para el desarrollo deben darse cuenta de que la pequefia
empresa podrfa incorporarse mds ficilmente a una situci6n formal si es que al SME se le exoneraratemporalmente de una serie costosa de beneficios adicionales contemplados por el C6digo Laboral. Alobtener esta exoneracidn temporal como rctxibuci6n por convertirse en empresas formales se estarfa dando 
un incentivo a las m6s eficientes de las pequefias empresas. 

La reforma a polfticas laborales, como sucede con muchas otras polfticas, procede mds Agilmentebajo condiciones de estabilidad y expansi6n macro-econ6mica. Quienes tienen poder de decisi6n debendarse cuenta de que la reforma es poco posible en situaciones en que reine la recesi6n. El crecimientoda lugar a la soluci6n de muchos problemas sociales. Una aguda apreciaci6n de los beneficios que unambiente macro-econ6mico estable propicie puede pagar grandes dividetidos. 

POLITICAS COMERCIALES 

La industrializaci6n orientada hacia la sustituci6n de importaciones ha quedado relegada en elEcuador. Todavfa se mantienen vestigios de ese sistema, pero la reforma arancelaria ha conducido a laeconomfa hacia una mayor apertura. Debe incentivarse la continuidad de este proceso de liberaci6n 
comercial. 
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La promoci6n de exportaciones, especialmente de exportaciones no-tradicionales, ocupa lugar
prominente en la lista de prioridades. Pese a d1lo tr~mites onerosos y molestosos contindan siendo la
caracterfstica de las actividades de exportaci6n. La escas~z de divisas conduce a que las autoridades 
Ecuatorianas deban seguir de cerca las transacciones que las generan. Quienes participen del didlogo para
el desarrollo est n de acuerdo en que la simplificaci6n de procedimientos rebajarfa los costos y prestarfa
importantes incentivos a las exportaciones de compafifas grandes y pequefias. 

Los procedimientos implicados en otros aspectos son innecesariamente costosos. Estudios 
detallados realizados por INSOTEC han cuantificado dichos costos en tdrminos de tiempo y dinero. Los
participantes en el didlogo de desarrollo podrfan aprovechar mejor la ventaja de contar con los 
conocimientos de INSOTEC para buscar el refinamiento de dichos procedimientos. 

La simplificaci6n de importaciones y exportaciones ha estado en la agenda de la Junta Monetaria
durante dos afios. El apoyo ofrecido por IDEA debe continuar prestando su utilidad. La Federaci6n de
Exportadores (FEDEXPOR) tambidn ha buscado activamente promover las exportaciones no-tradicionales. 
Por lo tanto, estA bien informada acerca de las barreras de procedimientos que deben vencerse. 

El sistema de paridad cambiaria contempla en la actualidad dos tasas de cambio, la del mercado
libre y de interveaci6n. Los exportadores estAn bajo la obligaci6n de vender al Banco Central las divisas 
que reciben, a la tasa de cabio de intervenci6n, mientras que parte de los importadores pueden adquirir
divisas a esa tasa. Como sucede en otras partes tambi~n, las tasas de intervenci6n corresponden a menos 
Sucres por d6lar para los exportadores de lo que podrfan obtener si se aplicara la tasa libre. Por lo tanto,
se vende Sucres a los importadores a una tasa mds favorable (mL d6lares por menos Sucres) de lo que
podrfan conseguir en los mercados libres. Por ende, con respecto a la tasa libre, la tasa de intervenci6n 
desincentiva las exportaciones y promociona las importaciones. 

Quienes participen del didlogo para el desarrollo deben Ilegar al consenso de que un pafs que
tenga problemas en su balanza de pagos, tiene necesidad de eliminar aquellas polfticas que conducen hacia
niveles ms bajos de exportaci6n y mds altos de importaci6n. Debe recomendarse un tipo de cambio 
dnico que se aproxime al del merc.do libre. 

El mercado escalonado para la obtenci6n de divisas es especialmente perjudicial para el SME. 
Si bien estas empresas exportan poco, muchas de dllas utilizan insumos importados. Sin embargo, debido 
a su tamafto y a los trmites que surgen en torno a la concesi6n de permisos de importaci6n, normalmente 
las empresas pequefias adquieren sus insumos importados a precios que reflejan la tasa de cambio del
mercado libre en lugar de la tasa de intervenci6n que les es en ese sentido mds favorable. Por tanto, sus 
costos son m~s elevados que aquellos de los grandes importadores que reciben privilegios, y su capacidad 
para poder competir en los mercados locales se ve consecuentemente mermada. 

Como se habfa anotado anteriormente, ia inflaci6n crea problemas con las polfticas cambiaiias.
Mientras m~s alta sea la inflaci6n, mayores y mis frecuentes deben ser las devaluaciones. El Banco
Central del Ecuador ha seguido el ejemplo de otros pafses Latinoamericanos al instituir un sistema de 
gradualismo, es decir, la introducci6n de frecuentes mini-devaluaciones. 

La cuesti6n polftica se concreta a cudn r:pido debe avanzar ese gradualismo. Los fabricantes
locales se ven favorecidos por un d6lar de bajo costo. Propugnan ia sobrevalorizaci6n del Sucre. Las 
mini-devaluaciones que se retrasan o no son lo suficientemente adecuadas causan sobrevalorizaci6n. Pero 
la sobrevalorizaci6n acarrea inevitablemente problemas con ia balanza de pagos. 
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Quienes participen del dilogo para el desarrollo convienen en que el esscalamiento debe
mantenerse. Las perspectivas del sistema cambiario deben pronosticarse cuidadosamente por parte de las 
autoridades monetarias. Dichos pron6sticos constituyen el adelantarse ponderadamente a las fluctuaciones 
internacionales que tiene la inflaci6n, asf como respectocon a factores no-financieros que repercuten 
sobre el comercio. 

Dichos pron6sticos deberfan controlar ia velocidad de las mini-devaluaciones implicadas en el
gradualismo. En medida de lo posible, se debe anunciar anticipadamente la proporci6n de Ila futura 
devaluaci6n. Esto ayuda a que empresas de todo tamafto planifiquen la producci6n y compra de
exportaciones e importaciones con mayor certeza. Esta mayor certeza permite que los gerentes no
distraigan su atenci6n y la enfoquen en cuestiones reales de produccidn, expansi6n y generaci6n de 
empleos, lo que beneficia a toda ia economfa. 

Si bien es cierto que los eventos macro-econ6micos influyeW sobre las polfticas comerciales, la
formulaci6n de polfticas tambidn depende de la actividad econ6mica seciorial. La localizaci6n de las
ventajas comparativas internacionales dentro de la economfa depende de los costos comparativos. Las
recomendaciones en el sentido de que se revelen costos comparativos tinicamente para los procesos
comerciales son vacfas. Ignoran los beneficios de la informacidn y los costos que se generan para la
pequefia empresa. Quienes participen en el dfalogo para el desarrollo podrfan encargar una corta lista
de estudios elegidos cuidadosamente en aspectos de costos comparativos para los sectores mds
prometedores. Los resultados de tales estudios podrfan promulgarse al precio mIs bajo posible para todas 
las partes interesasdas, incluyendo a las micro-empresas. 

De igual manera, las empresas pequefias no estAn en capacidad de auspiciar encuestas comerciales
de mercados extranjeros y de los Estados Unidos que los ayude a identificar las perspectivas m s
lucrativas de exportaci6n con que cuentan. Quienes participen del didlogo de polfticas deberAn convenir 
en que dsto serfa muy fructffero especialniente para 
la micro empresa. 

GLOBAL
 

Cabe repetir que estas polfticas no estn aisladas entre sf. Las po!fticas monetarias que repercuten
sobre la inflaci6n influyen sobre la necesidad de una devaluaci6n. Las polfticas relativas al sistema
cambiario que definen el precio de los insumos importados afectan el costo de los bienes de producci6n
domdstica. El costo del capital (tasas de inter6s) repercute sobre la demanda relativa que exista para
capital y mano de obra. Las polfticas laborales que frustran las aspiraciones de las pequefias empresas 
para incorporarse al sector formal merman las posibilidades de expansi6n en tdrminos de empleo e
ingresos. La ausencia de mejores ingresos significa que las polfticas pdblicas se han distrafdo de
consideraciones que tienen que ver con la eficiencia hacia preocupaciones ms amplias (y apropiadas) que
se relacionan con aspectos de equidad. En breve, la noci6n de la economfa como un flujo circular queda
ampliamente justificada mediante estas observaciones. 

Esto quiere decir, a su vez, que no hay acci6n dnica que pueda resolver los problemas de
desarrollo que encara el Ecuador. El desarrollo de la micro y pequefia empresa deberd desempefiar un 
papel cada vez mds importante a futuro. Quienes participen del dilIogo para el dusaitrollo y estn
deseosos de que el esfuerzo respecto a estas posibilidades se haga ptiblico serAn qljienes rnds poder de
influencia tengan para obtener resultados pcsitivos y que sean eficaces en -uanto a su costo. 
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USAID/Ecuador (AID)
 
Michael Deal
 
Guillermo Jduregui
 
Marco Peflaherrera
 

SIGMA 1
 
David Franklin
 

AGROTECH
 
Francisco Sdenz
 

Banco Popular
 
Patricio Puga
 

Banco Central del Ecuador 
Santiago Bayas 
Gonzalo Cordovdz 
Roberto Pozo 

Banco Nacional de Fomento 
Jorge DAvalos 
Luis Yacelga 

Cdmara de la Pequefia Industria Pichincha 
Herndn Carrera 
Tancredo Corral 
Ernesto Veintimilla 

Central de Obreros y Campesinos (CEDOC) 
Ramiro Rosales 

CETERIS 
Pablo Lucio Paredes 

Circle Intercarga S.A. 
Eduardo Larrea 
Ricardo Obando 
Oswaldo Ruiz 

Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econdmicas (CONAUPE) 
Patricio Martfnez 

Federacidn Nacional de la Pequefia Industria (FENAPI) 
Cdsar Robalino 
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Federaci6n Ecuatoriana de Industrias Exportadoras (FEDEXPOR)
 
Nelson Navas
 

Fondo de Promoci6n de Exportaciones (FOPEX)
 
Sonia de Merino
 

Fondo de Promoci6n para la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR) 
Fabidn Cer6n 
Marfa Rfos 

Fundaci6n Banco Popular
 
Edison Pdrez
 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) 
Galo Chiriboga 

Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA)
 
Pablo de la Torre
 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos
 
Ramiro Gonzdlez
 

Ministerio de Finanzas y Cr~dito Ptiblico 
Luis Ren6 Vaca 

Ministerio de Industrias, Comercio, e Integraci6n 
Ruth de Morales 
Marcelo Ruiz 
Hugo Mario Valarezo 

Oficina de Exportaciones de Productos Artesanales (OCEPA) 
Mercedes de Espinoza 

Programa Nacional de Microempresa (UNEPROM) 
Mauricio C6rdova 
Edison Echeverrfa 
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