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I. INTRODUCCION

ASPECTOS GENERALES

El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador considera esencial pa

ra consolidar la fase económica del país y acelerar su crecimien

to, un desarrollo adecuado de las industrias productoras de bie

nes de capital. El énfasis otorgado al sector parte del convenci

miento del papel fundamental que los bienes de capital juegan en 

la economía nacional, tanto por su importancia en la balanza de 

pagos coco en la estructura productiva e industrial y en el dina

mismo de la economía.

La planificación del sector exige una revisión a fondo del modelo 

de desarrollo seguido y una adaptación a las circunstancias surgi

das o previsibles de la evolución nacional e internacional. Se 

trata de una tarea larga y compleja, por la cantidad de activida

des propias y conexas al sector involucradas implicando el diseño 

y la utilización de medidas apropiadas a nivel fiscal, arancela

rio, financiero y otras. A fin de promover la máxima participa

ción posible de la ingeniería e industria ecuatorianas en los pro

yectos de inversión y en las adquisiciones de importancia que rea

lice el país, el Gobierno ha creado la Comisión Ecuatoriana de 

Bienes de Capital, que viene desarrollando desde hace varios años 

importantes labores de apoyo al sector productor nacional. El 

Plan Nacional de Desarrollo ha asignado a CEBCA la responsabili

dad de canalizar los impulsos para la conformación de esta indus

t r i a  bás ica .
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Dentro de la asistencia al programa de desarrollo industrial de 

bienes de capital en Ecuador a proporcionar por la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) se 

ha previsto en una primera fase alcanzar los siguientes objeti

vos:

a) Respaldar las actuaciones y actividades que constituyan estí

mulos al sector empresarial y a la vez recomendar al Gobierno 

la adopción de políticas de incentivos y financiamiento que 

permitan a las industrias nacionales elevar su grado de compe- 

titividad frente a la oferta extranjera.

b) Contribuir a analizar y aplicar metodologías de desagregación 

tecnológica para establecer el potencial de participación de 

la oferta nacional en sectores prioritarios tales como cemen

to y generación eléctrica.

A efectos de cubrir los aspectos relacionados con los instrumentos 

de política económica fue seleccionado y contratado el Ing. Juan 

Antonio Valeiras, quien llegó a Quito el 11 de noviembre de 1982, 

permaneciendo en el Ecuador hasta el día 12 de enero de 1983.

El Ing. Valeiras desea dejar constancia del alto nivel profesional 

y amplía colaboración recibida por los organismos de contraparte. 

Este agradecimiento, en especial, se refiere a la valiosa ayuda 

proporcionada por el Director Nacional de la D1NATI, Ing. Raúl Pe- 

ñaherrera y el Econ. César Rovalino de esa Dirección, así como por
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todo el plantel de CEBCA encabezado por su Secretario Ejecuti

vo, Ing. Víctor Cruz Lozada y sus colaboradores, Ing. Fausto 

Ayala, Econ. Carlos Carrión, Ing. Mario Vela e Ing. Roberto Zam- 

brano, con quienes se tuvo ocasión de compartir dos meses de * 

trecha labor conjunta. Se aprovecha la oportunidad para resal

tar la eficacia y dedicación con que el personal administrativo 

de CEBCA contribuyó a un mejor logro de los objetivos de esta Mi

sión.

TERMINOS DE REFERENCIA Y DESARROLLO DE LA MISION

El objetivo básico de la tarea encomendada ha consistido en pres

tar asistencia a la Dirección Nacional de Asesoramiento Técnico 

(DINATI) y a la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital (CEBCA) 

en sus actividades destinadas a estimular la adopción de políti

cas de incentivos y sistemas de finaneiamiento conducentes a in

crementar la competitividad de'la fabricación nacional frente a 

los proveedores extranjeros.

En Anexo N- 1 se reproducen las actividades específicas previstas 

a efectos del cumplimiento del objetivo antes citado. En el de

sarrollo de la Misión no ha sido posible cumplir con el punto A 

allí indicado en razón de haberse diferido en el tiempo el arribo 

de los expertos sectoriales en desagregación tecnológica para los 

sectores de cemento y energía eléctrica.

Teniendo en cuenta el corto plazo de la Misión y la realización 

del Seminario organizado por CEBCA, dentro de los quince días de
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la fecha de llegada del consultor, se formuló un diagnóstico pre

liminar ce la situación existente en Ecuador en cuanto a instru

mentos de política económica para el desarrollo de la industria 

de bienes de capital. En base a dicho diagnóstico preliminar se 

efectuó una exposición orientativa en la jornada de clausura del 

Seminario tendiente a señalar el tipo de medicas que se conside

raban mís idóneas para el desenvolvimiento del sector.

Con posterioridad al Seminario se procedió a la ejecución de la 

parte medular de la Misión, subdividida a su vez en dos etapas:

a) El análisis detallado de los instrumentos de política indus

trial, aranceles y condiciones de financiamiento así como 

otros alicientes aplicados a la industria ecuatoriana de bie

nes de capital, y

b) La revisión de los instrumentos existentes para adaptarlos a 

los requerimientos del sector teniendo en cuenta las experien

cias de otros países.

Las conclusiones y recomendaciones emergentes de la tarea realiza

da si bien no mostraron discrepancias con el diagnóstico prelimi

nar elaborado, permitieron enriquecer al mismo, otorgando un mayor 

énfasis a aspectos, tales como el arancelario, que inicialmente 

fuera ubicado en un segundo plano dentro del conjunto de medidas

de corte plazo.
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En síntesis, el presente informe se halla integrado por cuatro 

capítulos. El primero, de carácter introductorio, es seguido 

por un segundo capítulo dedicado a los bienes de capital en el 

Ecuador -producción, importaciones, demanda aparente- enmarcado 

por consideraciones que hacen al desarrollo ecuatoriano de los 

últimos años. El análisis de las políticas e instrumentos vi

gentes y las recomendaciones en cuanto a su adaptación para sa

tisfacer los requerimientos de desarrollo del sector de bienes 

de capital constituyen los capítulos 111 y IV. Dentro de las 

recomendaciones se incluyen las referidas a posibilidades de 

asistencia técnica internacional.

La particular situación económica por la que atraviesa el Ecua

dor, con serias dificultades en la balanza de pagos, ha origina

do la adopción de diversas medidas de emergencia a lo largo del 

año 1982 e inclusive durante el transcurso de la misión. Esf.as 

circunstancias, si bien han ocasionado algunos inconvenientes en 

cuanto a la necesidad de revisión de los relevamientos efectua

dos, han significado por otra parte la existencia de un ambiente 

sumamente permeable para el planteo y la consideración de medidas 

que, además de procurar soluciones a estas situaciones de emergen

cia, pueden constituir el basamento legal en que se apoye el fu

turo desarrollo de la industria ecuatoriana de bienes de capital.

>
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II. LOS BIENES DE CAPITAL EN LA ECONOMIA ECUATORIANA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL DESARROLLO ECUATORIANO

Históricamente la expansión de la economía ecuatoriana ha sido 

muy dependiente del sector externo, cuya evolución ha estado 

vinculada a la exportación de unos pocos productos: el cacao,

posteriormente el banano y más recientemente el petróleo.

Durante la década del setenta, en concordancia con la explota

ción intensiva petrolera, el producto interno bruto ha tenido 

una tasa elevada y sostenida de crecimiento. Ese crecimiento 

con un punto de inflexión a partir de 1973 -consecuencia del al

za internacional de los precios del petróleo- ha tendido a amor

tiguarse fuertemente en los últimos años, tal como se aprecia en 

la serie transcrita a continuación:

AÑOS

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

PIB

17,5

3,5

9.7 

6,4

6.8 
5,1 

4,8 

4,3



Para 1982 las estimaciones fluctúan entre el 2Z al 2,82; aún con 

la hipótesis más optimista resultaría un crecimiento inferior al 

estimado de la población, por lo cual el producto per—cápita se

ría inferior al de 1981.

La reducción del ritmo de crecimiento del PIB refleja en general 

la evolución de casi tod,.s las ramas de la actividad, pero funda

mentalmente la disminución de la producción de petróleo, que luego 

de alcanzar el más alto nivel en 1979 con 78,2 millones de barri

les sólo llegaría en 1982 a menos de 74 millones. Conjuntamente 

se han mantenido los problemas en la comercialización internacio

nal de petróleo, disminuyendo los ingresos por exportaciones debi

do a los menores precios en el mercado mundial.

La inversión real, que registra altas tasas de crecimiento durante 

la década pasada, muestra a partir de 1981 una tendencia decrecien

te, agudizada en 1982 por las medidas de austeridad y la consiguien

te reducción del gasto público dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Para el último trienio las tasas de crecimiento en volumen de la 

Formación Bruta de Capital Fijo muestran los siguiente guarismos:

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 1980 1981 1982

Sector privado 1.9 -2,7 0,4

Administración pública 27,2 2,5 -7,0

Total 7,1 -1,5 -1,6
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El sector manufacturero también ha participado de las caracterís

ticas del crecimiento global operadas durante los últimos años.

Es así como el producto sectorial se incrementó de 5.700 millones 

en 1970 a 13.600 millones en 1979 (a precios de 1970) con una ta

sa de crecimiento en el período del 10,3%.

Como consecuencia de dicho crecimiento, la industria ha aumentado 

su participación sectorial: el grado de industrialización se ele

vó del 16,5% en 1970 al 18,0% en 1979. El estrato fabril ha des

plazado a la artesanía; ésta, que en 1970 representaba el 35,9% dél 

producto bruto industrial, ya para 1977 habría caido al 20,9% 

acentuándose posteriormente dicha declinación.

Desde 1980 el sector manufacturero ha venido perdiendo dinamismo: 

el crecimiento anual para ese año fue del 7,8%, seguido por valo

res aún menores: 5,9% en 1981 y 5,5% en 1982 (estimado). Se ha

registrado asimismo una disminución en el porcentaje de utilización 

de la capacidad instalada, que en 1981 no llegaba al 70% para el 

total de la manufactura.

La estructura del sector manufacturero por ramas (cuadro N- 1) 

muestra la preponderancia de la industria de alimentos y bebidas 

que en 1977 -incluyendo tabaco- representaba más del 35% del pro

ducto industrial; en segundo y tercer lugar se ubican la fabrica

ción de productos químicos y la industria textil con el 18,1% y el 

14,2% respectivamente.



CUADRO N- 1

PRODUCTO INDUSTRIAL POR RAMAS - 1977 

(en porcentaje)

RAMA Z

Alimentos y bebidas 35,2

Textiles y confecciones . 14,2

Industria madera A,2

Papel e imprenta 9 fl

Productos químicos y farmacéuticos 18,1

Productos minerales no metálicos A,5

Industrias metálicas básicas 1,3

Productos metálicos, maquinaria y equipo 10,5

Otros 2,9

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 100,0 .

FUENTE: R. Aguado-Jou - Bases para una estrategia de desarrollo 

industrial, ONUDI, julio 1981
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La fabricación de bienes de capital se encuentra comprendida den

tro de la rama de fabricación de productos metálicos, maquinaria 

y equipo que para ese año tenía una participación del 10,52.

La distribución geográfica de la industria fabril se caracteriza 

por una fuerte concentración en las provincias de Guayas y Pichin

cha, más específicamente en torno de las ciudades de Guayaquil y 

Quito. En 1976 dichas provincias registraban el 79,6% de los es

tablecimientos industriales, el 78,72 del personal empleado y el 

83,22 del valor agregado de todo el país.

EVOLUCION RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR

A partir de la crisis del petróleo y especialmente desde el año 

1974, la balanza comercial ecuatoriana ha presentado saldos favo

rables en contraposición con el déficit que caracterizara al pe

ríodo anterior.

Aun cuando con proporciones variables según los años, el petróleo 

ha representado más del cincuenta por ciento de los ingresos por 

exportaciones, las cuales experimentaron un notable aumento entre 

1974 y 1980, superando este último año los 62 OCC millones de su

cres, equivalentes a algo más de 2.500 millones de dólares (cuadro 

N- 2).

Correlativamente, y aún con mayor intensidad, se ha producido un 

incremento de las imporraciones que, según se detalla en dicho 

cuadro, pasaron de menos de 17.000 millones de sucres en 1074 a
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CUADRO N- 2

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (1974-1980) 

(en millonee de sucres)

6

AÑO EXPORTACIONES — IMPORTACIONES SALDO

197-4 28.088 16.960 11.128

1975 24.347 24.672 (325)

1976 31.439 23.970 7.469

1977 35.907 29.724 6.183

1978 39.937 37.672 2.265

1979 52.608 39.994 12.614

1980 62.020 56.334 5.686

al Valor FOB 

b/ Valor CIF

FUENTE: Banco Central del Ecuador
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más de 56.000 millones en 1980, equivalentes a 2.250 millones de 

dolares.

Los superávits de la balanza comercial no han logrado compensar el 

déficit de la balanza de servicios, originando una demanda crecien

te de divisas y obligando a recurrir a contrataciones adicionales 

de préstamos externos, como se refleja en los cuadros N- 3 y U pa

ra los años 1980 y 1981.

Por otra parte, las exportaciones muestran un estancamiento a par

tir de 1980, a pesar de éxitos parciales logrados en ciertos ru

bros, tales como los productos del mar (piscícolas y elaborados).

A comienzos de 1982 y a efectos de mejorar la situación de la ba

lanza de pagos las autoridades económicas dispusieron diversas me

didas; la principal fue la devaluación monetaria fijada por 1« Jun

ta Monetaria én 33,30 sucres por dólar (Regulación N- 1200 dél 13 

de mayo).

A pesar de esas disposiciones, a mediados de '182 el saldo de la 

Reserva Monetaria sólo significaba importaciones para un poco más 

de dos meses y medio, lo que condujo al establecimiento de nuevas 

y más drásticas medidas. En el mes de octubre se impusieron res

tricciones a la compra externa de bienes de capital, disponiendo 

la adquisición a plazos, fluctuantes entre 180 y 360 días, según 

su importancia para la economía nacional; posteriormente, el 16 

de noviembre, la Junta Monetaria emitió una Regulación disponiendo
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CUADRO N- 3

BALANZA DE PAGOS (1980-1981)

(millones de dólares)

Balanza Comercial 

Exportaciones FOB 

Importaciones FOB 

Servicios (neto)

Prestados

Recibidos

Transferencias

Capitales

Desembolsos

Amortización

Otros activos

Reserva Monetaria Internacional

1980 - 1981 - 1982

326 216 147

2.530 2.578 1.161

-2.204 -2.362 1.015

-941 -1.354 -660

305 415

-1.246 -1.769

___40 20 14

853 824 388

1.762 2.244

-897 -1.309

-12 -1."

216 112 112

a/ Todo el año 

b/ Primer semestre

FUENTE: Banco Central del Ecuador



CUADRO N- 4

PRINCIPALES SERVICIOS (1980-1981) 

(millones de dólares)

1980

Embarques —

Fletes exportación 

Fletes importación 

1/ Incluye arriendos por viaje

Otros transportes —  

Servicios prestados 

Servicios recibidos

2/ Incluye pasajes, fletamentos 
a plazos menores de un año, 
derechos, combustibles y otros 
gastos en puertos.

-232,7

60,5

-293,2

-55,0

80,0

-135,0

Renta de inversiones -486,A

Utilidades inversión privada -124,0

Intereses préstamos -432,4

Utilidades inversiones publicas 

y otras neto 70,0

- 14

1981

-230,0

70,0

-300,0

-75,0

100 ,0

-175,0

-870,0

-65,0

-805,0

n.d.

FUENTE: Banco Central del Ecuador
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la prohibición de importaciones de algunos productos así como la 

suspensión hasta fines de 1983 de otros ubicados en las denomina

das Listas 1 y II, dentro de las que se incluyen los bienes de 

capital.

Teniendo en cuenta el tipo de productos, la estructura de las im

portaciones presenta modificaciones en el período considerado. De

bido a que los Anuarios de Comercio Exterior -que registran las 

mercaderías efectivamente despachadas a plaza- sólo se hallan dis

ponibles hasta el año 1980, se ha optado por reproducir las esta

dísticas para los últimos años que el Banco Central elabora en ba

se al valor CIF de los permisos de importación concedidos.

Estas estadísticas reflejar más adecuadamente la composición re

ciente de los bienes adquiridos en el exterior, según se consigna 

en el cuadro N- 5, pudiendo apreciarse una relativa estabilidad a 

nivel de los grandes agregados (bienes de consumo, materias pri

mas, bienes de capital, combustibles y lubricantes) e inclusive 

dentro de los mismos.

LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL

En el período 1976-1980 las importaciones de bienes de capital 

sufrieron un notable incremento, triplicándose su valor al consi

derar los años extremos. Igualmente ha ido aumentando la partici

pación de les bienes de capital dentro del total de las importa

ciones, superando hacia fines del período el UOX. Coro ya se ha



CUADRO N* 5

PERMISOS DE IMPORTACION POR GRUPO DE BIENES 

(millones de dolares CIF)

1980 - X 1981 X 1982 Z
TOTAL IMPORTACIONES 2.250 100,0 2.246 100,0 1.056 100,0

BIENES DE CONSUMO 250 11,1 209 9,3 119 11,3
Duradero 
No duradero

127
123

5,6
5,5

100
109

4,5
4,8

52
66

4,9
6,3

MATERIAS PRIMAS 943 41,9 911 .40,6 464 43,9
Agricultura 
Industria 
Cons trucción

58
765
120

2,5
34,0
5,4

61
756
94

2,7
33,7
4,2

29
396
39

2.7 
37,5
3.7

BIENES DE CAPITAL 1.017 45,2 1.092 48,6 459 43,5Agricultura
Industria
Equipo transporte

38
570
408

1,7
25,3
18,2

44
553
495

2,0
24,6
22,0

23
282
154

2,1
26,7
14,6

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 23 1,0 25 __Li! 15 1,4
a/ Todo el año
b/ Primer semestre

FUENTE: Banco Central del Ecuador -Permisos de Importación conced idos.
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señalado, dicha participación ha sido superada con posterioridad, 

si bien las cifras no son totalmente comparables debido a la dis

tinta fuente de información (permisos de importación concedidos 

en lugar de importaciones efectivas).

El cuadro N- 6 muestra las importaciones según subsectores en co

rrespondencia con la clasificación adoptada por CEBCA para la pro

ducción nacional. En los años considerados'se destacan tres sub

sectores ccn una participación constante superior al 102: material

de transporte, maquinaria eléctrica y la maquinaria para manipula

ción, obras públicas y minería. A lo largo del periodo se consta

ta también la participación creciente de estos subsectores, como 

reflejo del importante esfuerzo realizado en el equipamiento de la 

infraestructura de transportes, energía y vialidad.

Llama en cambio la atención el bajo porcentaje de la maquinaria 

agrícola; a pesar de las facilidades para su importación, la inci

dencia sobre las importaciones totales de bienes de capital no han 

sobrepasado el 2 a 3 por ciento aún cuando las cifras de 1980 pa

recerían indicar un cambio de tendencia (cuadro N- 7).

La evolución de los precios promedio de los bienes de capital im

portados registra los siguientes valores, expresados en dólares 

por kg.:



IMPORTACIONES DE

SUBSECTORES

Manufacturas no metálicas de 
uso industrial 
Manufacturas metálicas 
Calderería
Maq. para producir energía no eléct. 
Maq. para movimiento de fluidos 
Maq. para manipulación, obras pú
blicas y minería 
Maquinaria agrícola 
Maq. textil 
Maq, herramientas 
Maq. eléctrica
Maq. electrónica y de telecomunic. 
Material de transporte 
Maq. varias
Total de bienes de capital (A)
Total de importaciones (B)
Relación (A/B)

1976
VALOR

42,2
238,5
653.7
460.7
347.1

, 797,0
261.3
369.7
347.4
967.2
760.4 

1.005,9 
1.499,5
7.750,7

23,967,3
32%

FUENTE: CEBCA



CUADRO N- 6

BIENES DE CAPITAL POR SUBSECTORES . (1976-1979)
(millones de sucres) 

1977 1978 1979
X VALOR X VALOR X VALOR X

1 79,9 1 84,2 l 97,2 1
3 570,6 6 794,9 6 635,0 4
8 467,9 5 764,5 6 839,6 5
6 372,4 4 321,6 3 830,7 5
5 439,2 5 505,1 4 645,6 4

10 1.143,5 13 1.667,5 13 2.290,3 14
3 245,0 3 232,1 2 322,7 2
5 576,1 6 940,0 7 501,6 3
5 386.4 4 591,4 5 829,2 5

12 868,2 10 1.291,2 10 2.572,6 15
10 537,7 6 707,2 6 1.160,3 7
13 1.365,0 15 2.329,8 18 3.447,4 20
19 1,946,2 22 2.529.2 19 2.760,1 15
100 8.998,0

29.724,1
30Z

100 12,758,3
37.672,1

34*

100 16.933,1
39.994,0

42*

100

en
i
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CUADRO N- 7

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL SEGUN C.U.Q.D.E.
(1980)

CLASIFICACION CUODE

- Bienes de capital para 2a 
agricultura

- Bienes de capital para la 
industria

- Herramientas
- Partes y accesorios de ma

quinaria
- Maquinaria industrial
- Otros
- Máquinas y aparatos de 

oficina
- Equipos de transporte

TOTAL DE BIENES DE CAPITAL

FUENTE: BIRF, Ecuador - Programa

abril, 1982

IMPORTACIONES 
(miles de sucres)

982.665,7 4,4

11.525.834,7 51,4
589.512,1

1.042.698,8
8.454.335,3
1.439.228,5

1.289.747,1 5,8
8.616.069,7 38,9

22.414.317,2
C K t K K e r r s i B *

100,0

para un cambio de modelo económico,
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AflO PRECIO (US$/kE)

1974 2,2

1975 2,5

1976 3,4

1977 3,3

1978 3,0

1979 4,6

Quedan señalados claramente dos saltos, el primero entre 1975 y 

1976, el segando entre 1978 y 1979, cuya explicación, a más de la 

inflación internacional, puede originarse en la conjunción de:

- un cambio en la composición por rubros con una mayor incidencia 

de algunos, como la maquinaria eléctrica de valor específico 

más elevado;

- una mayor sofisticación de’ los bienes importados dentro de cada 

uno de los subsectores;

- también la posibilidad, sobre todo en los últimos años, de la 

sobrefacturación de algunas mercaderías, alentadas por la dife

rencia entre los distintos tipos de cambioyfavorecidas por el 

bajo nivel arancelario.

LA PRODUCCION LOCAL DE BIENES DE CAPITAL

La fabricación de bienes de capital en el Ecuador es relativamente 

reciente. Es así como según las Encuestas de manufacturas y minera
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del 1NEC dicho sector sólo representaba en 1976 el 22 del producto 

fabril, absorbiendo el A,22 de la ocupación. A lo largo de la dé

cada del setenta, según la misma fuente, la estructura de la indus

tria fabril se fue modificando y la fabricación de bienes de capi

tal adquiriendo mayor importancia, aún dentro de valores modestos: 

para 1977, dentro del estrato fabril, los bienes de capital repre

sentaron el 7.82 y el 62 del producto y el empleo, respectivamente.

Debido a las labores de CEBCA, se dispone en la actualidad de la 

información básica acerca de la fabricación de bienes de capital 

en el Ecuador. El panorama que a continuación se presenta del sec

tor productor nacional se apoya en dichos trabajos y especialmente 

en el Diagnóstico e Inventario, resultante del Convenio celebrado 

con el Banco Central del Ecuador en octubre de 1981.

En ese trabajo de investigación se identificaron 147 fabricantes de 

bienes de capital, aún cuando se estimaba que el sector estaba cons

tituido en 1980 por más de 170 empresas. Los principales indicado

res económicos correspondientes a las empresas encuestadas señala

ban los siguientes valores para ese año:

Inversión total: S/. 5.501.085.000

Capital social: S/. 1.840.136,000

Producción bruta: S/. 5.450.030.000

Empleo total: 8.127
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Lb fecha de iniciación de actividades detectada para las empre

sas estudiadas confirma las apreciaciones sobre la juventud del 

sector, ya que casi las tres cuartas partes de las mismas tenían 

menos de diez años de edad al memento de realización de la encues

ta.

*

La distribución geográfica de los establecimientos coincide a gran

des rasgos con el patrón general de la industria manufacturera 

ecuatoriana. Las provincias de Pichincha y Guayas contienen res

pectivamente el 47,42 y el 26,3% de la totalidad de los estableci

mientos, seguidas por Tungurahua (8,8%), Azuay (7,C%) y Cotopaxi 

(5,3%). Dicha preponderancia también se manifiesta en relación 

con la ciudad capital que absorbe la mayor parte de los estableci

mientos del rubro dentro de cada provincia: Quito (87%), Guaya

quil (93,3%), etc.

Sí se toman en cuenta los valores de inversión por provincia se in

vierte el orden relativo, correspondiéndole el liderazgo a Guayas, 

con el 49,34%, seguida por Pichincha con el 31,05%. Si en cambio 

se recurre a la distribución geográfica por personal ocupado, es 

Pichincha la que retoma el primer lugar con el 46%, mientras que 

a Guayas le corresponde el 31,6%.

El capital nacional predomina dentro de la estructura de propiedad 

del sector, correspondiéndole el 76,1%. El 23,9% restante pertene

ce a capitales extranjeros, radicados en 17 industrias que consti

tuyen el 14,9% del total de fabricantes. Esa participación extran

jera se ha dado principalmente en fabricaciones seriadas realizadas
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al amparo o bajo las expectativas surgidas de la programación me- 

talmecánica subregional. De esas 17 industrias, 15, con el 752 

del capital extranjero, se encuentran ubicadas en las provincias 

de Pichincha y Guayas.

El tamaño medio de los establecimientos del sector se ubica en al

rededor de 50 personas por unidad productiva, configurando un em

pleo total que según las empresas encuestadas era de unos 7.00?. 

empleados, pero que adicionando otras no encuestadas llegaría a 

las 8.000 personas.

Considerando el nivel de preparación del personal ocupado, la es

tructura del sector se piasenta así:

CATEGORIA PERSONAS 2

Profesionales universitarios 443 7,7

Tecnólogos 139 2,4

Bachilleres 887 15,4

Obreros calificados 1.716 29,8

Obreros no calificados 2.569 44,7

De acuerdo a los resultados de la encuesta, 26 empresas declara

ron tener vinculaciones tecnológicas con el exterior, manifestada 

8 través de asistencia técnica, cesión de patentes o know-how. La 

vinculación establecida con la firma del exterior tiene carácter 

permanente en el 65,42 de los casos y temporal para el 34,62 res

tante.



24

e

*

La Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital ha procesado de di

versa forma la información suministrada para determinar el grado 

de utilización de la capacidad instalada en el sector. Como pro

medio general se obtuvo una ocupación del 65,22 en 1980, conside

rando la capacidad del sector a un turno de trabajo.

Utilizando la clasificación CIIU, y siempre tomando como referen

cia las ventas de 1980, la capacidad instalada muestra la distri

bución del cuadro N- 8, que pone en evidencia agudas diferencias 

entre los subsectores que integran la fabricación nacional. El 

análisis referido a la cantidad de empresas muestra por su parte, 

•como se indica en el cuadro N- 9, que la mayor parte de las empre

sas (67,2%) se encontraban por debajo del 60% de ocupación, por

centaje insuficiente sobre todo si se considera que la óptima ocu- 

p, ion de muchas de ellas sólo se obtendría con la utilización de 

ct turnos e inclusive de un tercero de apoyo por lo menos para 

ciertas tareas.

LA DEMANDA APARENTE DE BIENES DE CAPITAL

Teniendo en cuenta que las exportaciones de bienes de capital de 

origen ecuatoriano son aún de escasa cuantía, las estimaciones de 

la demanda aparente se limitan a la suma de los valores correspon

dientes a la producción nacional y a las importaciones,

El respectivo cómputo presenta algunas dificultades originadas en 

la falta de consistencia de las estadísticas emanadas de distintas



CUADRO N- 8

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL SEGUN LA CIIU

CIIU VENTAS 1980 */
CAPACIDAD 
INSTALADA */

UTILIZACION
X

3811 15.965 26.608 60,0

3560 243.500 292.130 83,3

3699 234.722 376.826 62,3

3710 2.182.989 3.042.381 71,7

3720 331.500 331.500 100,0

3811 14.028 18.705 75,0

3812 35.548 71.097 50,0

3813 536.241 1.122.268 47,8

3819 592.207 959.410 61,7

3822 21.523 53.180 40,5

3823 46.052 62.449 73,7

3824 58.181 15C.792 38,6

3829 30.450 123.502 24,6

3831 186.686 342.629 54,5

3832 14.000 17.500 80,0

3839 419.675 588.921 71,3

3843 123.594 196.496 62,0

TOTAL: 5.068.867 7.776.394 65,2
= = = = = = = = =

*/ Miles de sucres

FUENTE: CEBCA
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CUADRO N- 9

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL

POR INTERVALOS

INTERVALO (2) NUMERO DE EMPRESAS 1

1 20 13 10,A

21 - AO 18 1A,A

Al - 60 53 A2, A

61 - 80 26 20,8

81 - 100 15 12,0

TOTAL: 125 100,0

FUENTE: CEBCA
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fuentes. Las limitaciones más serias han sido suplidas en parte, 

utilizando como valores de producción las cifras de ventas obteni

das de la encuesta y asumiendo que el ámbito utilizado para los 

bienes de fabricación local es razonablemente similar al utili: - 

do para la clasificación de las importaciones.

Con tales limitaciones se presentan a continuación las cifras co

rrespondientes al trienio 1978-1980, expresadas en millones de su

cres corrientes:

AÑOS PRODUCCION
NACIONAL

IMPORTACIONES DEMANDA
APARENTE

1978 2.630 12.758 15.388

1979 3.992 16.933 20.925

1980 5.086 22.4 H 27.500

Los guarismos indicados señalan por una parte el notable incre

mento de la demanda de bienes de capital en el período conside

rado, así como la significación adquirida por el mercado interno 

ecuatoriano, equivalente para el ultimo año considerado a alrede

dor de 1.100 millones de dólares.

También merece señalarse el esfuerzo desarrollado por los produc

tores locales que casi duplicaron su producción en el trienio, lo 

cual sólo alcanzó sin embargo para aumentar levemente su partici

pación en la satisfacción de la demanda, pasando del 17,0% en 1978 

al 18,5* en 1980. La existencia de un amplio margen de capacidad
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ociosa abre ya de por sí posibilidades ciertas de sustitución de 

importaciones a corto plazo, en la medida que se apliquen adecua

damente los distintos instrumentos de política económica.
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m .  AKALISIS BE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS VIGENTES

El ámbito propio de los bienes de capital, que hace al equipamiento 

de todos los sectores de la actividad económica y social, conduciría 

en primera instancia a considerar que su desenvolvimiento se halla 

influenciado por la totalidad de las políticas y herramientas vincu

ladas al quehacer de los distintos sectores.

Teniendo en cuenta la experiencia de otros países así como la del 

nropio Ecuador pueden sin embargo prioritarse algún tipo de medidas 

con una mayor repercusión inmediata en la evolución del sector. So

bre ese tipo de herramientas se ha concentrado el análisis, sin des

conocer las posibilidades de otro tipo de acciones a ser contempla

das con una perspectiva de más largo plazo.

Se exponen a continuación los resultados del relevamiento efectuado, 

que se concentró en las siguientes áreas:

- política cambiaria y arancelaria

- financiamiento

- legislación de fomento a la producción y a la exportación

- contrataciones del sector público

- transferencia de tecnología

- aspectos institucionales

Dado el corto tiempo de la misión, el relevamiento se ha apoyado en 

gran medida en trabajos previos, siendo especialmente valiosos los 

realizados por CEBCA, complementados por observaciones directas efec

tuadas por el consultor. Al final del capítulo se resumen las prin

cipales conclusiones emergentes de los análisis realizados.
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POLITICA ARANCELARIA Y CAMBIARIA 

1. MARCO LEGAL

Desde el año 1974, por Decreto Supremo N- 198-M, las mercaderías 

que ingresan al país se hallan gravadas de acuerdo al Arancel de 

Importaciones, cuya estructura se ajusta a la NABANDINA, confor

mada a su vez sobre la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 

Aduanera de Bruselas.

Salvo contadas excepciones los bienes importados pagan derechos 

"ad-valorem", siendo la base de tributación el valor CIF.

Las modificaciones de Arancel se realizan por Decreto con dicta

men previo del Comité Arancelario, presidido por el Ministerio de 

Finanzas y constituido por representantes con derecho a voto del 

Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, del CONADE, del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Banco Central del 

Ecuador.

La Dirección General de Tributación Aduanera del Ministerio de Fi

nanzas cubre las funciones de la Secretaría del Comité Arancelario, 

correspondiéndole la preparación de los estudios concernientes a 

los Proyectos de Decreto con modificaciones al Arancel, tanto en 

su Nomenclatura como en los derechos en él establecidos (artícu

los 8 y 9 de la Ley Arancelaria).
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La Tarifa ha sufrido diversas modificaciones, algunas de carácter 

particular, otras derivadas de los programas sectoriales metal-me

cánico y petroquímico, otras de carácter más general, como el re

cargo arancelario del 30% dispuesto por Decreto 786 de 1985 para 

las mercaderías de la Lista 11.

Se ha señalado acertadamente que la Tarifa no presenta una estruc

tura técnica y que su configuración obedece a criterios de distin

to tipo: recaudación fiscal, protección industrial, fomento a la

producción, etc.

La Ley Arancelaria contiene otras disposiciones para el control de 

las importaciones, dentro de las cuales se destacan:

- los "precios mínimos" de importación (artículos 21, 22 y 23)

- los "cupos de importación" (artículo 39)

- los derechos "antidumping" (artículos 40 y 41)

- las "normas técnicas" (artículo 48)

De todas estas disposiciones sólo se han utilizado las relativas 

a precios mínimos, pero para otro tipo de bienes, como tex

tiles, vinos, máquinas de escribir, etc. La redacción de los ar

tículos pertinentes no se ajusta perfectamente a las necesidades 

o características propias de los bienes de capital, aun cuando se 

entiene que serían salvables a través de una adecuada reglamenta

ción.

El artículo 49 de la Ley Arancelaria establece la vinculación con 

la Ley sobre Cambios Internacionales, siendo su texto el siguien

te:
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"La clasificación de las Listas Anexas al Reglamento para la apli

cación de la Ley sobre Cambios Internacionales, regira exclusiva

mente para efectos de los depósitos previos o para regulaciones de 

carácter monetario y cambiario, en consecuencia, serán adminis

tradas privativamente por la Junta Monetaria.

Facúltase a la Junta Monetaria para que mediante Regulación, expi

da las nuevas Listas Anexas a? Reglamento para la aplicación de la 

Ley de Cambios Internacionales en base a la estructura del presen

te Arancel de Importaciones”.

De hecho, mediante las Regulaciones expedidas en uso de las atri

buciones conferidas por este artículo y por la propia Ley sobre 

Cambios Internacionales, que regula la salida o el ingreso de di

visas del o al Ecuador, la Junta Monetaria se desempeña como or

ganismo clave en cuanto al control de importaciones al país. Las 

medidas adoptadas mediante esas Regulaciones se refieren esencial

mente a la fijación del tipo de cambio, los depósitos previos, las 

autorizaciones previas y la suspensión temporal o la prohibición 

de importaciones.

El pago de las importaciones se efectúa a través del mercado ofi

cial de divisas, con una paridad fijada desde mayo de 1982 en 

33,30 sucres por dólar, mientras el libre juego de la oferta y la 

demanda determina el tipo de cambio en el mercado libre, que para 

el segundo semestre de 1982 ha fluctuado por encima de los 60 su

cres por dólar.
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A efectos de su tratamiento por la Ley de Cambios Internaciona

les las mercaderías que ingresan al país se clasifican en la Lis

ta 1 o II de acuerdo a que se traten de bienes de interés para el 

desarrollo nacional o de artículos suntuarios.

En el mes de octubre de 1982 la Junta Monetaria modificó el régi

men de depósitos previos para importaciones; por lo que hace a los 

bienes de capital el porcentaje del depósito y el plazo de perma

nencia fueron así establecidos conforme la forma de pago:

Forma de pago 
de Importaciones

Depósito Plazo de
Previo Permanencia

De 0 a 270 días 40Z 180

Más de 270 días 20Z 180

Mediante la "Autorización Previa" se ha ejercido de hecho un con- 

trol cuantitativo de las importaciones, con la intervención even

tual de otros organismos, sobre todo en la medida que el ingreso 

de determinados bienes se halle beneficiado por exoneraciones a 

través de la legislación de fomento.

Como consecuencia de las tensiones derivadas de la situación de la 

balanza de pagos, en el último trimestre de 1982 ls Junta Monetaria, 

mediante Kegulaciones 022, 026, 027 y 028-82, dispuso que 354 Par

tidas Arancelarias comprendiendo partes, piezas, repuestos y herra

mientas sólo pueden importarse hasts 180 días plazo y que otras 466 

Partidas Arancelarias, que comprenden maquinarias, vehículos y de

más bienes de capital sólo pueden importarse hasta 360 días plazo;
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asimismo, se estableció la suspensión de importación hasta diciem

bre de 1963 para 121 Partidas Arancelarias, correspondiendo en su 

mayor parte a bienes de capital y se prohibió definitivamente la 

importación para 502 Partidas Arancelarias, donde están incluidos 

productos de diversa índole. Posteriormente, en el mes de diciem

bre, mediante Regulación N- 031-82, se exceptuó de la suspensión 

de importaciones a los bienes de capital destinados a proyectos 

públicos y privados de desarrollo que se financien con créditos ex

ternos de más de 5 años plazo otorgados por organismos internacio

nales oficiales de financiamiento.

2. GRAVAMENES A LA IMPORTACION

En el Cuadro íP 10 se han resumido los diversos conceptos por ingre

sos tributarios a la importación y se los ha relacionado con el va

lor de las mercaderías ingresadas al país durante los años 1978 a 

1980, señalándose asimismo la cuantía e importancia relativa de 

las liberaciones de derechos.

A efectos de una mejor comprensión del citado cuadro se aclaran 

los conceptos en él incluidos, a saber:

Arancel total: comprende la totalidad de los ingresos tributarios

a las importaciones, los cuales ingresan al Presupuesto General del 

Estado-concepto (1)- previa deducción de los aportes al Fondo Na

cional de Participaciones, FONAPAR-concepto (2)- de acuerdo a lo 

establecido por el Decreto 1076 de 1973 y sus reformas.



CUADRO N- 10

IMPORTACIONES, ARANCELES Y LIBERACIONES
(en millones de sucres)

CONCEPTO 1978 1979 1980 1981

(0) Arancel total 7.598 7.982 10.076 10.296

(1) Presupuesto 6.539 6.855 8.964 9.127

(2) FONAPAR a/ 1.059 1.127 1.112 1.169

(3) Derechos pagados 6.443 5.034 7.364 s.d.

(4) Recargos b/ 1.156 2.348 2.712 s.d.

(5) Derechos liberados 3.067 3.481 4.529 s.d.

(6) Importaciones CIF 37.672 39.994 56.334 s.d.

Promedios
(7) Arancel c/ 20,2 20,0 17,9

(8) Derechos dj 17,1 14,1 13,1

(9) Liberación ej 8,2 8,7 8,0

(10) Derechos totales f/ 25,3 22,8 21,1

(11) Recargo 3,1 5,9 4,8

a/ Fonapar: Fijo + 0, 872 Lista I + 12 Lista II
b/ Recargo: 302 Lista II
c/ (7) - (0) ; (6)
d/ (8) - <3) t (6) 
e/ (9) - (5) r (6) 
f/ (10) - (3 + 5) t (6)
¿/ (11) - (4) t (6)

FUENTE: Ministerio de Finanzas
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Asimismo, el Arancel total se integra por los Derechos pagados 

-concepto (3) y el 302 de Recargo sobre las importaciones de mer

caderías de la Lista 11-concepto (4).

Derechos liberados: es el cálculo de la merma en la recaudación

fiscal como consecuencia de la aplicación de distintas disposicio

nes legales según se explica más adelante (ver cuadro N- 13)

Importaciones CIF; concepto (6): se han tomado como referencia

para el cálculo de los distintos Promedios-concepto (7) a (11).

En el cuadro N- 10 se aprecia la progresiva disminución del promedio 

de arancel total-concepto (7), integrado por el promedio sobre los 

derechos pagados-concepto (8) y el promedio de recargo-concepto (11) 

que sólo grava a las mercaderías de la Lista II. Dado que este 

último rubro no incluye bienes de capital y por haber aumentado su 

participación dentro del arancel total, resulta más acentuada la 

disminución del promedio de los derechos de importación efectiva

mente pagados (dentro de los cuales sí se incluyen los bienes de 

capital), que en tan solo tres años bajaron del 17,12 al 13,12.

Dentro de los gravámenes a la importación, cabría considerar otros 

ingresos no tributarios, como las tasas aduaneras; se omite su aná

lisis dado que conforme las estimaciones efectuadas y de acuerdo a 

las recaudaciones efectivas por tal concepto su incidencia es menor 

al 12 del valor CIF de las mercaderías importadas.
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En los cuadros 11 y 12 se consignan para los años 1978, 1979 y 

1980 los aranceles legal y recaudado, así definidos:

- el arancel legal, resultante de la aplicación de las tarifas 

nominales para cada posición arancelaria ponderado por el va

lor de las importaciones para cada año;

- el arancel recaudado, obtenido como cociente de los gravámenes 

arancelarios efectivamente aplicados y el valor de las respecti

vas importaciones.

Del cotejo de ambos cuadros resalta el disímil tratamiento a que 

son sometidos los bienes de capital y los bienes de consumo. Pa

ra el año 1980, por ejemplo, el arancel promedio según Tarifa pa

ra los bienes de consumo fue del 68,41, mientras que los bienes de 

capital para la industria y la agricultura gozaban de una protéc- 

ción nominal del 13,11 y del 1,21 respectivamente.

Como consecuencia de la aplicación de exoneraciones fiscales, a 

que se hace referencia más adelante, se agravó aún más esa despro

tección relativa, ya que mientras el arancel recaudado para los 

bienes de consumo se redujo apenas al 46X, los bienes de capital 

importados para la industria y la agricultura se vieron afectados 

por un arancel recaudado del A,91 y 0,61 respectivamente.

La situación del equipo de transporte (excluido automóviles) ha

bría sido aparentemente algo mas desahogado con un arancel lega]
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CUADRO N- 11
ARANCEL LEGAL Y ARANCEL RECAUDADO A LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL (1978/1980)

CLASIFICACION 1978 1979 1980

C U 0 D E A.L.— ^ A.R¿' A . L A.R.Ü' A.L.i' A.R X'

- Bienes de Capital para la agricultura 1,3 0,3 1,6 0,3 1,2 0,6
- Bienes de Capital para la industria 5,5 13,0 4,7 i L ± 4,9
- Herramientas 13,5 11,6 13,8 10,4 14,2 11,3
- Partes y accesorios de maquinaria 10,0 6,7 14,7 4,4 14,1 5,8
- Maquinaria industrial
- Otros bienes de capital para la in-

10,3 3,8 10,1 3,6 9,9 3,7

dustria 34,1 14,0 32,4 10,6 30,5 8,8
- Máquinas y aparatos de oficina
- Equipo de transporte (excluido auto-

21,6 16,5 21,9 10,0 17,1 H,4

móviles) 22,7 J uL 18,5 13,3 21,8 17,3

a./ Arancel legal 
b/ Arancel recaudado

i
u>

FUENTE: BIRF, Ecuador - Programa pafa un cambio de modelo econSmico, abril, 1982 00

i
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CUADRO N- 12

ESTRUCTURA ar a n c e l a r i a p a r a alg unos rub ros sel ecci onado s de BIENES DE CONSUMO_( 1978/19802

CLASIFICACION 1978 1979 1980

C U 0 D E A.L.— ^ A.R.— ^ A L . - A.R.— ^ A.L.— ^ A.R.-^

BIENES DE CONSUMO 84,5 51,9 64,5 42,2 68,4 46,0

Automóviles 124,5 91,6 117,5 81,8 115,4 88,7

Aparatos de uso domestico 62,7 57,8 58,7 49,6 58,9 50,9

Utensilios domésticos 55,9 50,1 63,0 57,2 61,0 56,6

Vestuario 81,2 60,4 59,6 50,9 67,3 50,2

Muebles y equipos para el hogar 99,0 36,8 50,9 29,8 48,2 30,1

FUENTE: BIRF, Ecuador - Programa para un cambio de modelo económico, abril, 1982

VD

!
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y uno recaudado de 21,8 y 17,3% respectivamente, para ese año.

Sin embargo, esos niveles de protección no resisten comparación 

con los de los automóviles del 115,4 y 88,7% para ese año.

Por otro lado, gran parte de los insumes utilizados por la indus

tria de bienes de capital presentan niveles arancelarios sistemá

ticamente superiores a los de sus usuarios; así recurriendo a la 

clasificación CUODE se verifica para el año 1980 el arancel prome

dio legal para los productos siderúrgicos es del 15,0 que se redu

ce al 9,9% si se considera únicamente lo recaudado, valor que du

plica al de los bienes de capital para la industria.

3. LA LIBERACION DE DERECHOS DE IMPORTACION

Como resultado de la aplicación de distintas disposiciones lega

les se producen liberaciones de derechos de importación, cuya im

portancia en la merma de las recaudaciones fiscales se muestra en 

el cuadro N2 13. Se verifica que para los tres años considerados 

su incidencia ha fluctuado el 8 al 9,2% del total de las importa

ciones, llegando en 1980 a 4.529 millones de sucres.

Teniendo en cuenta que los ingresos efectivos del Presupuesto Ge

neral del Estado en concepto de impuestos arancelarios a las im

portaciones fueron para ese mismo año de 8.963 millones de sucres, 

se aprecia la importancia de las citadas exoneraciones, represen

tando el 51% de los ingresos mencionados.



CUADRO N- 13

DERECHOS DE IMPORTACION LIBERADOS

1978 1979 1980
CONCEPTO VALOR X VALOR X VALOR X

A. Leyes de Fomento 1.003,6 32,7 1.124,4 32,3 1.423,7 31,4

Industriales 738 * 7 24,1 789,1 22,6 1.052,2 23,2
Otras 264,9 8,6 335,3 9,7 371,5 8,2

B. Sector Público 1.055,9 34,4 1.034,5 29.7 1.764,9 39,0
Gobierno Central 167,3 5,4 228,1 6,6 268,7 5,9
Empresas estatales y otras 688,6 29,0 806,4 23,1 1.496,2 33,1

C. Otras Liberaciones 1.008,1 32,9 1.322,2 2 M 1.340.7 29,6

TOTALES 3.067,6 100,0 3.481.1 100,0 4.529,3 100,0

FUENTE: Ministerio de Finanzas
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El cuadro 13 señala asimismo la importancia creciente de las exo

neraciones del sector público que en 1980 ya representaban casi 

el 402 del total de derechos liberados. Dado que con posteriori

dad habrían aumentado en mayor proporción las importaciones del 

sector público puede suponerse con fundamento que dicho porcenta

je habría aumentado consecuentemente.

La mayor parte de las liberaciones de bienes de capital se concen

tran en los dos primeros agregados del cuadro 13 -Leyes de Fomento 

y Se:tor Público-, dado que las comprendidas en el tercer rubro 

-Otras Liberaciones- corresponden en su mayoría a automóviles y 

bienes de consumo. Cálculos realizados a partir de las cifras de 

importaciones consignadas en el cuadro 7 y de las diferencias en

tre el arancel legal y el recaudado del cuadro 11 permiten esti

mar que las exoneraciones correspondientes a importaciones de bie

nes de capital en 1980 superarían los 1.000 millones de sucres, o 

sea una tercera parte del total de derechos liberados por la apli

cación de los beneficios de las Leyes de Fomento y de las franqui

cias a las importaciones del sector público.

El cuadro-13 también señala que casi el 752 de las exoneraciones 

de derechos correspondientes a Leyes de Fomento se canalizan a tra

vés de la Ley de Fomento Industrial; el 252 restante corresponde a 

la aplicación de las siguientes leyes: Fomento Minero, Hidrocarbu

ros, Protección Artesanal y de la Pequeña Industria, Fomento Agríco

la y Ganadero, Fomento Turístico, Fomento de la Industria Automotriz, 

Fomento de la Marina Mercante Nacional, Pesca y Fomento Pesquero.
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Dentro de las liberaciones del sector publico, al Gobierno Central 

sólo correspondían en 1980 el 152 del total y en tendencia decre

ciente; el 852 restante se atribuye a: empresas del Estado, enti

dades adscritas, entidades de servicio social y medido públicas, 

institutos educacionales y culturales públicos, entidades locales 

(municipios, etc.)» entidades provinciales y regionales (autorida

des portuarias, consejos provinciales, etc.)y entidades autónomas 

(bancos estatales, CENDES, 1ESS, etc.). Las exoneraciones para 

■importaciones del sector público se otorgan caso por caso mediante 

Acuerdo de Liberación del Ministerio de Finanzas sustentado legal

mente en la Ley Orgánica de Aduanas (capítulo V, artículo 40) y el 

Código Tributario (artículo 34).

El tercer agregado -Otras Liberaciones- engloba exoneraciones por 

distintos conceptos: representaciones diplomáticas extranjeras,

representaciones diplomáticas del Ecuador en el exterior, misro- 

nes de asistencia económica, técnica, social internacional, misio

nes religiosas, entidades de beneficencia y asistencia social, 

instituciones educacionales y deportivas privadas. La base legal 

es variada para estas exoneraciones, surgiendo en gran medida de 

Convenios Internacionales.

Para una mejor ilustración de la gran cantidad de disposiciones le

gales y de instituciones públicas y privadas beneficiarias de este 

tipo de liberaciones se reproduce en Anexo 5 los Códigos de Dere

cho utilizados por el Ministerio de Finanzas para la tributación a 

las importaciones.
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MECANIFMOS DE FINANCIAMIENTO

La fabricación de bienes de capital se realiza, a grandes rasgos, 

según dos modalidades bien definidas:

a) la fabricación para stock

b) la fabricación contra pedido

La industria ecuatoriana del ramo se orienta en gran medida hacia 

este último tipo de producción, siendo menor la incidencia de las 

fabricaciones para stock, limitadas en general por el tamaño o la 

fragmentación del mercado interno, que no permite encarar produc

ciones seriadas. Las excepciones que confirmarían este aserto, se 

presentan básicamente como resultado de radicaciones de empresas 

extranjeras orientadas a satisfacer el mercado ampliado de la Sub

región Andina.

Dentro de las construcciones a pedido sobresalen las originadas por 

la demanda del sector público y especialmente de las grandes empre

sas estatales. Es allí donde se originan los requerimientos de 

equipos de mayor volumen y complejidad destinados a su vez a proyec

tos que por su magnitud y plazo de ejecución exigen períodos muy 

largos de financiamiento.

Las condiciones de financiamiento se convierten en consecuencia en 

un elemento competitivo básico para poder acceder al equipamiento 

del sector público. La empresa nacional productora de bienes de 

capital debe enfrentar a proveedores extranjeros asistidos por un
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generoso finaneiatniento concedido o estimulado directa o indirec

tamente por los respectivos gobiernos.

El financiamiento externo se presenta usualmente en forma de "pa

quete" condicionando la provisión integral de las maquinarias y 

equipos destinados a un proyecto, descartando de tal manera la par

ticipación local, aun cuando la misma sea técnica y económicamente 

factible.

A fin de examinar las posibilidades de utilizar algunas de las lí

neas y mecanismos de crédito existentes en el país, CEBCA realizó 

a mediados de 1982 un exhaustivo relevamiento que se produce en el 

Anexo N- 2 y que con pequeños ajustes mantiene su vigencia a la fe

cha de redacción del presente informe.

Dicho relevamiento puso de manifiesto que a oesar de la aparente di

versidad del financiamiento disponible, falta justamente el elemento 

clave de apoyo al sector productor, o sea el crédito a mediano y 

largo plazo que posibilite la comercialización interna de los bie

nes de capital.

Por su importancia para la industria de bienes de capital es conve

niente hacer referencia, dentro de las fuentes de financiamiento 

existentes al Mecanismo de Fondos Financieros administrado por el 

Banco Central del Ecuador.
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El Mecanismo creado por Decreto N- 374 de abril de 1973, canaliza 

recursos racionales e internacionales, a través del sistema banca- 

rio y financiero del país, "en apoyo de los planes y programas de 

desarrolle de las actividades agropecuaria, industrial y otras di-
I'

rectamente productivas. Mediante vareadas disposiciones legales 

se han creado distintos fondos, cuyo ordenamiento según Regulación 

K- 021-82 de la Junta Monetaria es en la actualidad el siguiente:

a) Fondo Agropecuario

1. Aerícola: capital de operación e inversión en cultivos de

ciclo corto, semipermanente y permanente, incluyendo la co

mercialización de insumos agropecuarios, mediante proyectos 

de inversión aprobados por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.

2. Ganadero: capital de operación en ganadería e inversiones

para el desarrollo ganadero.

3. Aativos Fijos Agropecuarios: formación y adquisición de

sativos fijos agropecuarios.

b) Fondo para Pequeña Industria, Artesanía, Turismo y Pesca

1. Pequeña Industria y Artesanía: capital de operación e in-

versión para la pequeña industria y artesanía.
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2. Turismo: capital de operación e inversión para la activi

dad turística dedicada al servicio de vivienda y alimenta

ción -

3. Pesca Artesanal e Industrial y Cultivo de Especies Bioacuá- 

ticas: capital de operación e inversión para las activida

des de la pesca industrial y artesanal, en la que se inclu

ye el cultivo de especies bioacuáticas.

c) Fondo para Proyectos Integrales

1. Agropecuarios: capital de operación e inversión para la ac

tividad agropecuaria.

2. Agroindustriales: capital de operación e inversión para la

actividad agroindustrial

3. Cultivos de Especies Bioacuáticas: capital de operación e

inversión para los cultivos de camarón, chame y otras espe

cies bioacuáticas.

d) Fondo para Desarrollo de Producción Exportable

Para el financiamiento de inversiones permanentes en empresas 

nuevas y ampliaciones de las empresas existentes, cuya activi

dad predominante sea la producción de bienes no tradicionales 

para la exportación. Se incluye también el financiamiento de 

la contraparte nacional de préstamos externos, destinados a los 

propósitos de este Fondo.
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c) Pondo con Recursos Externos

Para el financiamiento de actividades agrícola, ganadera, arte

sanal, pequeña industria, turística y pesquera, así como para 

la agropecuaria y agroindustrial, contempladas en los respecti

vos convenios internacionales y disposiciones en vigencia.

Siendo este mecanismo la principal fuente de recursos para el fi- 

nanciamiento interno, resulta importante destacar que no han sido 

creados los fondos que atiendan las necesidades de inversiSn de 

los principales clientes potenciales de la industria de bienes de 

capital: el sector público y la industria (sólo ha sido conside

rada la pequeña industria y la artesanía).

El Decreto N- 374 posibilita en su artículo 2- al Banco Central 

del Ecuador, "a crear otros fondos, de conformidad con las normas 

contempladas en este Decreto".

Por otra parte, tampoco han contribuido los distintos organismos 

financieros estatales a apoyar las operaciones de venta de bienes 

de capital ecuatorianos en el mercado interno, sea otorgando prés

tamos para su venta o para la adquisición por los usuarios nacio

nales. En lo que hace a la Banca Privada, fue señalado por uno de 

los expositores intervinientes en el reciente Seminario organizado 

por CEBCA, que la misma no concede crédito a mediano y largo plazo, 

siendo el 97? de sus préstamos a plazos menores de un año.

Cabe señalar, dentro de los ajustes mencionados al relevamiento an

tedicho, que en el curso de 1982, la Junta Monetaria otorgó 500
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millones de sucres a la Corporación Financiera Nacional (CFN) posi

bilitando la concesión de créditos a mediano y largo plazo, dirigi

dos a impulsar la producción exportable. Si bien estos créditos no 

se hallan específicamente orientados hacia los bienes de capital, 

se considera que los eventuales requerimientos generados por la ex

portación de los mismos podrían ser atendidos adecuadamente a tra

vés de ese mecanismo.

▲ J
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LEGISLACION DE FOMENTO A LA PRODUCCION Y A LA EXPORTACION

El análisis de este tema debe encararse desde dos puntos de vista. 

El primero hace a la influencia que los incentivos de la legisla

ción de fomento han tenido en el desarrollo de la oferta de bienes 

de capital. El otro aspecto a considerar se refiere al impacto que 

sobre la participación local han desempeñado los alicientes que esa 

misma legislación ha brindado al equipamiento importado.

Las empresas del sector productor se han hecho acreedoras básica

mente a los beneficios derivados de dos leyes: la de Fomento In

dustrial y la de Fomento a la Pequeña Industria.

Establecida en 1957 con la finalidad de promover el desarrollo in

dustrial la Ley de Fomento Industrial ha sufrido en el transcurso 

del tiempo distintas modificaciones aún cuando sin alterar en lp 

sustancial el tipo de beneficios concedidos:

a) exoneraciones o rebajas al arancel de aduanas para las impor

taciones de materias primas y bienes de capital;

b) exenciones parciales al impuesto sobre la renta.

La naturaleza y cantidad de incentivos se gradúan de acuerdo a 

cuatro categorías que, de mayor a menor, son:
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Especial: proyectos de alta prioridad, con estudios de factibili

dad e incluidos en lista anual elaborada por CONADE.

Categoría "A”: forman parte también de la lista antedicha y com

prenden industrias que exporten más del 502 de la producción, que 

elaboren artículos utilizados en las actividades agropecuarios, 

forestal, industrial y minera o pesquera y que sustituyan artículos 

importados.

Categoría "B": comprende las industrias que se consideren necesa

rias para el desarrollo nacional.

Inscritas: aquellas que aunque cumplan los requisitos señalados

en el Artículo 4- de la Ley, no merecieran clasificación en las 

categorías antedichas.

Por su parte, la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesa

nía actualmente en vigencia se remonta esencialmente a la Codifi

cación de agosto de 1973. Con las actualizaciones posteriores, su 

ámbito cubre a las empresas con un valor de activos fijos-exclui

dos terrenos y edificios- inferior a 5 millones de sucres.

También esta Ley establece categorías para la gradación de los be

neficios: la "Primera*' y "Segunda" categorías comprenden las que 

se encuentran incluidas en la lista de actividades o sectores ela

borada actualmente por el CONADE. Las restantes empresas se ubican 

en la "Tercera" categoría. Los beneficios son similares a los de

la Ley de Fomento Industrial: exoneraciones arancelarias e imposi
tivas.
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Con el objeto de favorecer la descentralización industrial, el 

Gobierno Nacional, mediante Decreto Supremo N- 1248 de noviem

bre de 1973 estableció una serie de incentivos aplicables a cual

quier provincia del país, con excepción de las de Pichincha, Gua

yas y Galápagos. En Anexos N- 3 y 4 se reproducen los resúmenes 

y cuadros elaborados por CEBCA correspondientes a los alicientes 

otorgados respectivamente por la Ley de Fomento Industrial y la 

Ley de Descentralización Industrial.

En apoyo de esta política de desconcentración se expidió en 1976 

el Decreto N- 989 y su mecanismo de Lista de Inversiones Dirigi

das que por adición de nuevos incentivos, procura orientar la ins

talación de Proyectos Industriales en nuevos polos de desarrollo. 

Diversos bienes de capital se encuentran dentro de los proyectos 

de esa Lista.

De acuerdo a la encuesta realizada por CEBCA y cuyos resultados 

se trascriben en el cuadro 14 el 38,62 de las empresas del sec

tor productor de bienes de capital se hallaban acogidas en 1980 a 

la Ley de Fomento Industrial, especialmente en las categorías A 

y B. Un porcentaje levemente inferior, 33,3% se habían beneficia

do por su parte de los incentivos de la Ley de la Pequeña Indus

tria. Finalmente el 28,1% no se hallaban acogidas a ninguna de 

ambas legislaciones.

Entre los beneficios de carácter general incluidos en las leyes de 

Fomento a la industria merecen destacarse las disposiciones que se

ñalan:



CUADRO 14

LOCALIZACION Y CLASIFICACION INDUSTRIAL

CLASIFICACION INDUSTRIAL NO RELACION PORCENTUAL

PROVINCIA PEQUERA INDUSTRIA FOMENTO INDUSTRIAL ACOGI- TOTAL PEQUERA
INDUST.

FOMENTO NO
1- 2i 3 - A B ESPECIAL DAS INDUST. ACOGIDAS

A Z U A Y 2 2 1 l 0 0 2 8 4.6 0.9 1.8

С0Т0ГЛХ1 1 0 0 2 1 1 1 6 0.9 3.5 0. ?

c i i i h r o r a z o 0 2 0 0 0 1 0 3 1.8 0.9 0

GUAYAS 0 Û 3 , 7 5 1 IO 30 6.1 11.6 8. R

MANAttl 0 3 0 \ 0 0 0 0 3 2.6 0 0

PICHINCHA 3 6 7 10 12 3 15 56 12.3 21.9 1 3 . 2

TUNCUUMIUA 3 2 1 0 0 0 6 IO 5.2 0 3 . 4

TOTAL: 9 17 12 20 18 6 32 114

У.  : 7,9 16,9 10,5 17,5 15,8 5,3 28, 1 100 33,3 38,6 28,1

M I M M I  • M ' M * ‘
1
U'
V
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- Obligación de adquirir producción local, por parte de las ins

tituciones públicas y otras que gocen de beneficios estatales.

- Prohibición o limitación de importaciones de productos simila

res a los nacionales.

El segundo enfoque en cuanto a los beneficios otorgados por la le

gislación de fomento se refiere al impacto que los mismos generan 

sobre la demanda de bienes de capital, al favorecer la importación 

de los mismos exonerados del pago de derechos arancelarios.

Cabe destacar en primer término que además de las leyes antes men

cionadas, se otorgan similares beneficios para el equipamiento im

portado a través de disposiciones legales orientadas hacia el fo

mento de distintas actividades: automotriz, minería, hidrocarbu

ros, agricultura y ganadería, turismo, marina mercante.

Ya se ha señalado, al efectuar el análisis de la política arance

laria, la importancia del sacrificio fiscal resultante de la apli

cación de distintos mecanismos de exoneración aduanera. Para 1980 

los derechos de importación liberados como resultado de las distin

tas leyes de fomento superaban los 1.400 millones de sucres, de 

los cuales correspondían más de 1.000 millones a las leyes de pro

moción industrial (cuadro N2 13).

De mucho menor cuantía es la merma en la recaudación fiscal origi

nada por exenciones al impuesto a la renta, que en 1980 apenas su

peraban los 200 millones de sucres, generados en su mayor parte



55 -

como consecuencia de la Ley de Fomento Industrial, El cuadro N- 

15 muestra asimismo la alta concentración geográfica de esas exen

ciones (BOX en las provincias de Pichincha y Guayas) que por otra 

parte sólo alcanzan a una reducida cantidad de empresas: en ese año 

diez empresas recibieron la mitad del incentivo total.

Aún mucho menor ha sido el impacto económico de las otras exonera

ciones impositivas: 40 millones de sucres en 1980 de exención al

impuesto sobre capital en giro y otros 40 millones en otros impues

tos .

El fomento a las exportaciones es uno de los objetivos centrales 

de la política económica gubernamental. A tal efecto concurren di

versos instrumentos: el subsidio implícito en las líneas especia

les de crédito a la exportación (sui generis y FOPEX), el tratamien

to preferencial ya señalado a través de la Ley de Fomento y el CAT- 

Certificado de Abono Tributario- utilizable para la cancelación de 

impuestos. Durante el año 1982 se estableció un porcentaje adicio

nal de hasta un 5 por ciento sobre el valor FOB de cada exportación 

de productos manufacturados, artesanales, pesqueros y agropecuarios, 

que gozan de este incentivo.

CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO

Las compras de bienes de capital por el sector público se hallan 

reguladas por la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas, expe

dida. en el año 1976. Dicha Ley se aplica a los contratos que
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CUADRO N- 15

SACRIFICIO FISCAL RESULTANTE DE LA APLICACION DE LAS LEYES DE FOMENTO 

(1980, en millones de sucres)

OTRAS
PICHINCHA GUAYAS PROVINCIAS TOTAL

Ley de Fomento Industrial

Categoría Especial 18,60 7,4*0 9,00 35,00

Categoría A 7,06 38,05 75,73 60,94

Categoría B 6,85 50,28 35,85 92,98

Categoría Inscrita 0,11 n.a. 3,73 3,84

Total 36,62 85,73 64,31 192,22

Ley de Fomento a la Pe-

quena Industria y Arte-

sania 2,56 1,03 0,49 4,08

Otras Leyes de Fomento 6,66 0,85 3,60 11,11

Total Leyes de Fomento 41,84 97,61 68,40 207,85

FUENTE: Ministerio de Finanzas
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celebren las instituciones de derecho público o las de derecho 

privado con finalidad social o pública, cuyos presupuestos se 

financien con fondos del Estado o con ingresos o participacio

nes tributarias.

La Ley de Licitaciones ofrece diversas posibilidades de excep

ción (urgencia, especial importancia, emergencias graves, etc.)y 

los organismos estatales han recurrido reiteradamente a dichos 

procedimientos de excepción.

A diferencia de las legislaciones de otros países latinoamerica

nos no existe un régimen orgánico del tipo "compre nacional" en 

favor de los productos o servicios nacionales en las contrata

ciones del Estado. El cuadro N- 16, elaborado por el Instituto 

para la Integración de América Latina (INTAL) es indicativo de 

las normas que dichas legislaciones nacionales establecen para ̂ 

el cálculo del precio de los productos importados, a efectos de 

la comparación de ofertas, y el margen de preferencia para el 

producto nacional.

En cierto modo podría asimilarse al concepto antedicho lo dis

puesto por el artículo 42 de la Ley de Licitaciones que dj.ce:

"En las bases para las licitaciones o concursos de ofertas se 

establecerá, necesariamente, el porcentaje mínimo de los bienes 

de origen nacional, que debe constar en la oferta. La califica

ción de las ofertas estará en relación directa con el porcentaje 

de bienes de origen nacional ofrecidos, dentro de las especifica

ciones técnicas y de calidad que se requieran".
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Cuadro N- 16

CnirATUClON rñ PRECIOS DE OFERTASKA.C ION ALES Y EXTRANJERAS

cTMPosiaoN na  precio
n a  PRODUCTO IMPORTADO

MARGEN DE PREFERENCIA

Valor CIF mis recargos canbiarios, 
impuestos, tasas aduaneras y otras 
de importador no privilegiado, in 
tereses, comisiones y gastos finan 

ARGENTINA cieros 1/-
La comparación debe hacerse a pre
cies reducidos a valores de contado

Cuando no existiesen re 
cargo cambiarlo o fuese 
inferior a] 25'., se com 
puta este porcentaje co 
no mínimo. ~

Precio mis fletes, impuestos adua 
nniTVU ñeros, de la renta interna y rtmT 

** cipales, intereses, comisiones y 
recargos por condiciones de pago.

Los productos nacionales 
goran de un margen de 
preferencia de] 201, so
bre el precio del produc 
to importado.

Precio normal, acrecido de los 
BRASIL tributos de importación y recar

gos equivalentes.

Precio mis gastos consulares, de 
transporte, seguros, puertos, de 

COUME1A rechos arancelarios y de aduana
aün cuando el importador se exima 
de ellos.

Se considera como tarifa 
arancelaria mínima un 151 
salvo para productos ori 
ginarios y provenientes 
del Grupo Andino.

Al valor FOB o CIF deben adicio- 
URUGUAY narse todos los factores inte

grantes del costo.
Los proveedores naciona 
les goian de una prefe
rencia del 40»'.

i

\T.\7.1UELA VALOR CIF

1. Bienes de consumo e 
intermedios : a) si
el valor agregado nació 
nal es >, 501, al valor- 
CIF se suman los dere
chos de importación; b) 
si dicho valor es >,351 
y SOI se le agrega el 
SOI de Jos derechos de 
importación.

2. Bienes de capital: si 
el valor agregado r.acio 
nal es >, 30'., al valor 
CIF, se agrega el i.irgcn 
que resulte mayor:
a) los derechos de inpor

tacifin; ~
b) un porcentaje igual al 

valor agregado de] bien 
producido en el país. 
(100*. sobre el valor 
agregado nacional)

1/ Ln el romo que excedan el porcentaje corriente en el país de origen para
~ ir.;cna:icnes financiadas.

FIENTE: 1 MAL

t = i
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Otras disposiciones legales concurrirían a reforzar esta prefe

rencia, para el abastecimiento nacional. Tal el caso de la ya 

mencionada Ley de Fomento Industrial que en su artículo 18 se

ñala: "El Gobierno Nacional y las instituciones que gocen de

algún beneficio estatal, provincial o municipal, o que partici

pen de fondos públicos, se abastecerán obligatoriamente con pro

ductos de la industria nacional". Enunciado análogo contiene 

la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía.

A fin de reforzar las posibilidades de participación de la indus

tria nacional, el Poder Ejecutivo expidió en junio de 1982 el De

creto N£ 976 y que contiene en su Capítulo V disposiciones espe

ciales para las compras del sector público. Merecen señalarse en 

tal sentido:

- la obligatoriedad de realizar la Desagregación Tecnológica del 

proyecto antes de la convocatoria del proceso de licitación o 

de concurso de ofertas;

- la presentación de propuestas fraccionadas de compra;

- la exposición fundada de las razones de no elegibilidad de em

presas nacionales oferentes;

- la intervención de CEBCA para la realización de la Desagregación 

Tecnológica y la preparación de las bases de la licitación o 

concurso de ofertas;

- la reiteración de la obligatoriedad de ajustarse en las adquisi

ciones directas a las disposiciones preferenciales establecidas 

por las Leyes de Fomento a la Industria.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

El Decreto N- 974 de 1974 dispuso la aplicación en el territorio 

ecuatoriano de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Car

tagena relativa al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 

Extranjeros y sobre Marcas, Licencias, Patentes y Regalías.

La Decisión 24 norma los aspectos a que deben ajustarse los con

tratos celebrados para la compra de tecnología en el exterior, re

gulándose aspectos tales como: la inaceptabilidad de clausulas

que amarren la adquisición de bienes de capital en el exterior, 

impongan restricciones a la exportación o al uso de tecnologías 

competidoras, etc.

La aplicación de las normas establecidas por la Decisión 24 ha su

frido diversas limitaciones eu el Ecuador. En primer término-su 

ámbito de aplicación se "halla restringido al sector privado, eva

diéndose el sector público de sus disposiciones. Por otra parte, 

la libertad cambiaria imperante tampoco ha inducido a los empre

sarios privados a someter sus contrataciones de tecnología en el 

exterior a la evaluación y aprobación del organismo competente del 

MICE1.

Atendiendo únicamente al sector productor de bienes de capital es

oportuno recordar que conforme a la encuesta realizada por CEBCA,

26 empresas declararon mantener vinculaciones tecnológicas con el

exterior: acuerdos de asistencia técnica, licencias de patentes,

cesión de knou-hov. En dos terceras partes de los casos, dicha 
vinculación reviste el carácter de permanente.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES

Por Decreto Supremo N- 813 del 6 de octubre de 1976 fue creada 

la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital (CEBCA), "desti

nada a obtener la máxima participación posible de la ingeniería 

e industria ecuatorianas en los proyectos de inversión y en las 

adquisiciones de importancia que realice el país".

En los considerandos de dicho Decreto quedan perfectamente defi

nidos los objetivos de una política nacional en ingeniería y fa

bricación de bienes de capital, señalándose:

"Que el Gobierno Nacional desea que... el desarrollo de la inge

niería y fabricación de bienes de capital nacionales... se alcan

ce con la máxima celeridad sobre una base estable y en condicio

nes equitativas de competencia frente al mercado internacional;

"Que en la medida en que la ingeniería y los bienes de capital 

nacionales participen crecientemente en las inversiones y adqui

siciones al exterior que el país realiza, se creará una capacidad 

tecnológica nacional, se distribuirá más ampliamente los benefi

cios generados por tales inversiones y compras, se generará ahorro 

de divisas, se crearán nuevas fuentes de trabajo y se reducirá la 

dependencia externa;

"Que es necesario que en los proyectos de inversión y en las ad

quisiciones importantes que realiza el país, especialmente en
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sectores tales como minería, petróleo, petroquímica, energía eléc

trica, industria, y otros, exista la mayor participación posible 

de la ingeniería y elementos materiales ecuatorianos;

"Que la participación nacional que se pretende, requiere el conoci

miento permanente y oportuno de los proyectos e importaciones en 

que aquella sea posible, sin retardar ni perjudicar la ejecución 

de las inversiones;

"Que es menester crear los instrumentos que posibiliten la aplica

ción de esta política"

La Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital es una entidad de ca

rácter mixta con predominio de representantes del sector público: 

MICEI, CONADE, CFN, CENDES. También se hallan representadas o  su 

seno las asociaciones de empresas nacionales fabricantes de bienes 

de capital y consultoras calificadas para trabajos de ingeniería.

De la lectura de las funciones y atribuciones de los órganos re 

CEBCA se desprende el carácter informativo y asesor de la institu

ción, pero sobre todo su rol de promoción de la industria de bie

nes de capital y de la ingeniería. Ese rol promotor ha sido enfa

tizado además por el Plan Nacional de Desarrollo que además ñ¡ ca

lificar a la industria de bienes de capital como sector de base 

para el desarrollo industrial y económico, adjudica a CEBCA li ca

nalización del impulso para la conformación de 18 misma.
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Paulatinamente se han ido otorgando a CEBCA las facultades para 

cumplir ese papel promocional. Una de las disposiciones más 

trascendentes en tal sentido han sido las funciones atribuidas a 

la institución mediante el Decreto Ejecutivo N- 976 a que ya se 

ha hecho mención.

Es importante señalar que a pesar de la relativa juventud de la 

institución y de limitaciones de orden presupuestario, CEBCA ya 

ha realizado trabajos de base para el desarrollo del sector ta

les como la realización de inventarios de fabricantes y consul

toras, diagnóstico del sector productor, inventarios de proyec

tos de inversión del sector público, estudios sobre posibilida

des y necesidades de financiamiento del sector.

Mención especial merecen los estudios de desagregación tecnológi

ca realizados sobre proyectos específicos y demostrativos de las 

amplias posibilidades que se abren a la participación de la in

dustria y la ingeniería ecuatorianas. Paralelamente CEBCA ha 

realizado una esforzada labor de concientización sobre la impor

tancia y perspectivas que se ofrecen al país a través de esa par

ticipación, desarrollándose asimismo una intensa labor de vincu

lación interinstitucional a nivel nacional e internacional.
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CONCLUSIONES

El sector productor ecuatoriano de bienes de capital ha evolucio

nado en los últimos años inducido en gran medida por el alto ni

vel de inversiones que caracterizó al desarrollo nacional en la 

década del setenta, pero sin que la industria local incrementara 

significativamente su grado de participación en esas inversiones.

Los instrumentos de política económica han actuado en general en 

detrimento de las posibilidades de los constructores nacionales 

de maquinarias y equipos. El análisis realizado permite señalar 

falencias en la concepción o utilización de los instrumentos de 

mayor repercusión en la industria de bienes de capital: la polí

tica arancelaria y cambiaria, el finaneiamiento, las compras es

tatales y la legislación de fomento industrial.

El examen de la política arancelaria pone de manifiesto la falta 

de consistencia con que se ha venido aplicando el modelo de sus

titución de importaciones que caracterizara en gran medida al de

sarrollo industrial reciente ecuatoriano. La estructura de la ta

rifa arancelaria constituye una evidencia de la actitud discrimi

natoria en contra de los bienes de capital de fabricación local, 

afectados por un nivel tarifario muy inferior al promedio general 

y muy por debajo de otros sectores de la actividad metal-mecánica, 

como la producción de electrodomésticos y otros bienes de consumo

duradero.
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Como consecuencia de aranceles más elevados par8 los principales 

insumos del sector pu?den incluso verificarse valores negativos 

de protección efectiva -protección al valor agregado- de muchas 

producciones encaradas en el país.

La situación arancelaria descripta se agrava por la existencia y 

utilización de múltiples disposiciones favoreciendo la liberación 

de derechos a los bienes de capital importados. El arancel legal 

resulta de esta forma aún más deprimido, habiéndose constatado ja

ra años recientes que mientras la tarifa nominal de protección pa

ra los bienes de capital destinados a la industria era algo supe

rior al 13 por ciento, la recaudación real fue inferior al 5 por 

ciento.

Contrariamente a lo sucedido con otros productos, no se han bene

ficiado los bienes de capital de fabricación nacional por la apli

cación de otros instrumentos previstos en la Ley Arancelaria, cano 

los "precios mínimos" de gran eficacia para prevenir maniobras de 

subfacturación de elementos similares importados.

La política cambiaría también ha sido un incentivo para las adqui

siciones de bienes de capital en el exterior, en la medida que el 

tipo de cambio oficial no haya reflejado la elevación de los pre

cios internos, desmejorando en consecuencia las condiciones de com- 

petitividad de la industria nacional. El bajo nivel arancelario ha 

posibilitado asimismo eventuales sobregiros de divisas, tal como 

podría presumirse del incremento detectado en los valores específi

cos de las maquinarias importadas.
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Las medidas extremas de restricción de importaciones, como la 

suspensión o la prohibición de las adquisiciones de bienes de 

capital en el exterior tampoco resultan ser, por su mismo ca

rácter temporal, las herraraient-is idóneas para impulsar el de

sarrollo de la producción nacional. Sin embargo puede tenerse, 

: partir de dichas medidas, un buen punto de arranque para re

vertir la situación actual, brindando un marco más adecuado 

para la evolución dé la fabricación de bienes de capital en el 

Ecuador.

El exhaustivo relevamiento efectuado por CEBCA ha demostrado la 

inexistencia de los instrumentos financieros esenciales para 1* 

colocación de los productos del sector en el mercado interno: 

préstamos a mediano y largo plazo para el adquirente local de 

bienes de capital. Esta falencia descoloca completamente a la 

industria nacional sobre todo en los proyectos de cierta raagni-. 

tud del sector publico, donde es común la práctica de recurrir 

al financiamiento externo "en paquete" que conlleva la importa

ción de todos los bienes de capital constitutivos de la inver

sión aún aquellos que podrían haber sido satisfechos por la 

oferta local.

Las 'mpresas estatales no han desempeñado el rol dinámico que a 

través de sus adquisiciones pueden significar en la evolución 

de la fabricación nacional de bienes de capital. Incentivos 

arancelarios, exclusión de la Decisión 2A, facilidades de finan

ciamiento externo, pero sobre todo la comodidad y la fslta de
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propensión a asumir riesgos han frustrado en gran medida las po

sibilidades emanadas del poder de compra del Estado. A esa frus

tración ha contribuido también en gran medida la falta de un ade

cuado marco legal que a semejanza de otros países latinoamerica

nos otorgue un margen de preferencia a los proveedores locales y 

asegure la participación de la consultoría y la ingeniería nacio

nales en las etapas previas al acto de compra.

La legislación de fomento industrial si bien ha permitido que par

cialmente los fabricantes locales de bienes de capital pudieran 

beneficiarse de sus incentivos ha impactado en cambio al sector 

en forma negativa al constituirse en el instrumento básico de de

bilitamiento del arancel de protección.

De hecho la fijación de un precio ficticio para los bienes de ca

pital importados -como resultado de esa exoneración aduanera- «o 

sólo ha implicado el desplazamiento de la producción local sino 

también la introducción de distorsiones en el desarrollo económi

co favoreciendo el uso indebido de técnicas intensivas en capital.

Frente a ese panorama negativo y al estancamiento del porcentaje 

del equipamiento nacional satisfecho por la oferta local, debe 

considerarse un hecho trascendente la creación de CEBCA, cuyo 

objetivo básico es "obtener la máxima participación posible de 

la ingeniería e industria ecuatoriana en los proyectos de inver

sión y en las adquisiciones de importancia que realice el país".
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La labor desplegada por la Comisión ha permitido en primera 

instancia tener un conocimiento cabal de la capacidad existen

te en el país en materia de bienes de capital y de ingeniería, 

ha indagado en cuanto a las posibilidades de participación na

cional mediante la Desagregación Tecnológica de proyectos con

cretos de inversión, ha inventariado los proyectos de inversión 

del sector público en su distinto estado de avance, ha concien- 

tizado a amplios sectores del quehacer económico e intelectual 

nacional sobre las perspectivas que el desarrollo de la inge

niería y la industria de bienes de capital deparan al país.

Por tanto, debe considerarse también como positivo la sanción 

de normas legales que, como el Decreto N- 976, permiten a CEBCA 

ir asumiendo paulatinamente una intervención más directa en la 

consecución de sus fines.
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IV. RECOMENDACIONES

MARCO PARA UNA POLITICA NACIONAL EN BIENES DE CAPITAL

El diseño de las políticas e instrumentos para la industria de

bienes de capital y la utilización de los mismos deben tomar en

cuenta, entre otras, las siguientes características del sector:

- Gran parte de los bienes de capital se realizan a pedido y 

forman parte de inversiones de gran magnitud y dilatado plazo 

de ejecución.

- Limitaciones para la fabricación de bienes de capital origina

das por el reducido tamaño del mercado local pueden ser a me

nudo superadas recurriendo a la importación de semielaborados 

-ferrosos y no ferrosos- y componentes normalizados (cuya manu

factura y comercialización requieren usualmente alta especiali- 

zación y elevadas escalas de producción).

- Las posibilidades de los fabricantes locales de maquinarias y 

equipos se afianzan en la medida que exista una buena infraes

tructura técnica cercana de proveedores calificados de fundi

ción, forja, tratamientos térmicos y herramental.

- Mientras que el sector productor de bienes de capital no plan

tea elevados requerimientos en cuanto a densidad de capital es 

en cambio altamente intensivo en la utilización de recursos hu

manos calificados de todo nivel.
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— La participación de la industria nacional se potencia cuando 

existen capacidades de ingeniería y c o n s u l t o n a  lo

cales orientadas a concebir y diseñar los proyectos de inver

sión conforme las necesidades y posibilidades del país.

- La demanda de bienes de capital sufre usualmente grandes osci

laciones; períodos de acumulación de pedidos son seguidos por 

otros de elevada capacidad ociosa.

Teniendo en cuenta las características citadas y la juventud del 

sector productor ecuatoriano, las medidas de política a adoptar 

deberían satisfacer las siguientes pautas:

a) incrementar la competitividad del fabricante local de bienes 

de capital, mejorando su situación en cuanto a tecnología, or

ganización, equipamiento y recursos humanos,

b) reforzar la infraestructura industrial y de servicios que abas

tece al constructor ecuatoriano de bienes de capital,

c) otorgar alicientes económico-financieros para que los usua

rios locales se equipen con bienes producidos en el país.

Esta última orientación ha sido prioritada en la elaboración de 

medidas recomendadas para el corto plazo, atendiendo las falencias 

detectadas en los mecanismos de incentivo a la demanda, el amplio 

margen de capacidad no utilizada por el sector productor de bienes
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de capital y las perspectivas de reducción del ritmo de inversio

nes. Las oportunidades que se brinden a la industria y a la in

geniería ecuatorianas de acceder al mercado interno deberán ser 

aprovechadas para cumplir con las pautas indicadas en primer tér

mino: el refuerzo cuantitativo y cualitativo de la oferta local,

tanto de los propios fabricantes de máquinas y equipos, como de 

la infraestructura circundante de bienes y servicios.

Razones operativas aconsejan la utilización, en lo posible, de los 

instrumentos legales ya disponibles. Las recomendaciones se ciñen 

por tanto a la adaptación de mecanismos ya vigentes o sobre los 

que existe una base legal que permita su adecuación a las necesi

dades del desenvolvimiento del sector productor de bienes de capi

tal.

Considerando el rol que compete a CEBCA como promotora del desa

rrollo de los bienes de capital en el Ecuador, se formulan a con

tinuación algunas recomendaciones para el accionar futuro de la 

institución. Finalmente se exponen consideraciones en torno de 

la asistencia técnica internacional.

ADAPTACION DE LOS ACTUALES MECANISMOS DE POLITICA

A efectos de incrementar la canalización de la demanda interna 

hacia los fabricantes locales de bienes de capital, debe actuar

se fundamentalmente sobre el financiamiento y la política arance

laria. Estas acciones habrán de influir en las compras estatales
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y la legislación de fomento industrial, y deberán ser complemen

tadas por disposiciones que hacen a estos ámbitos específicos.

No es casual la mención en primer término del financiamiento, a 

quien se considera como la herramienta más idónea para producir 

en breve lapso una reversión de la actual tendencia importadora 

de muchos usuarios.

La importancia del instrumento financiero se conjuga con la via

bilidad legal detectada para que la autoridad monetaria disponga 

la creación de un Fondo para el Equipamiento con Bienes de Capi

tal de Fabricación Nacional, dentro del Mecanismo de Fondos Fi

nancieros ya existente.

Las características particulares del Fondo propuesto tienden a 

poner a disposición de los fabricantes locales un financiamiento 

competitivo con el que los proveedores extranjeros ofrecen a sus 

eventuales clientes. Por eso se ha previsto indistintamente que 

el préstamo pueda ser otorgado al fabricante o al adquirente, 

modalidad esta última que permitiría, en muchos casos, superar 

las limitaciones surgidas de la reducida capacidad de endeuda

miento del productor de bienes de capital.

El Fondo propuesto ha sido concebido con un criterio selectivo 

en cuanto a los sectores de demanda, habiéndose definido cuatro 

actividades prioritarias:
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- los proyectos de inversión del sector público,

- los proyectos de inversión acogidos a las Leyes de Fomento,

- el transporte automotriz de carga y pasajeros, y

- la producción agrícola.

En el mismo orden descendente se han contemplado los plazos to

tales y de gracia máximos para el préstamo así como el porcenta

je de participación sobre el precio total de la operación. En 

Anexo N- 6 se reproduce en detalle el proyecto elaborado conjun

tamente con los profesionales deGEBCAy que*se ajusta a los concep

tos utilizados en el Mecanismo de Fondos Financieros. Puede 

apreciarse que el financiamiento propuesto se extiende también a 

las empresas locales de consultoría, ingeniería y montaje indus

trial de forma de completar el conjunto de las provisiones loca

les con destino a un proyecto, incluso desde las etapas iniciales 

de concepción.

Se han previsto, en primera instancia, dos fuentes de recursos 

para este Fondo. La primera surgiría de una emisión de bonos; 

la otra fuente podría originarse del incremento de las actuales 

tarifas arancelarias según se analiza más adelante.

Las facilidades para el financiamiento interno deberían comple

mentarse con un control más estricto de las condiciones de con

tratación de créditos externos. Dada la trascendencia de las 

compras del sector público y teniendo en cuenta la reincidencia 

en prácticas de contratación "en paquete" en el exterior, se ha
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propuesto la obligación de la autorización previa del Ministerio 

de Finanzas para la iniciación de esas gestiones. Dicha autori

zación quedaría supeditada a la verificación, como en el caso del 

otorgamiento del crédito interno, del cumplimiento de las dispo

siciones del Decreto N- 976 que prescribe la Desagregación Tecno

lógica en la formulación de proyectos. Un anteproyecto de decre

to elaborado se incluye en Anexo N- 7.

También la contratación de créditos con organismos internaciona

les de finaneiamiento merece algunas reflexiones. Obviamente, 

cabe la verificación del cumplimiento del Decreto N- 976 cualquie

ra fuera su estado de trámite. Corresponde asimismo la gestión 

en todos los casos del margen de preferencia que dichas institu

ciones de crédito admiten para los proveedores locales.

Dado que aún en esas condiciones el fabricante ecuatoriano podría 

hallarse en desventaja con oferentes extranjeros liberados de de

rechos y subsidiados por sus gobiernos, se propone acordar a las 

propuestas locales un tratamiento similar al de las exportaciones. 

Es decir, que el adjudicatario local de una licitación interna

cional financiada por un organismo como el Banco Mundial o el BID, 

se haría acreedor a los C.A.T., de igual forma que si se tratara 

de una exportación.

En el ámbito latinoamericano existen antecedentes que avalan es

te tipo de tratamiento, v.g. la Ley Argentina N2 16879, concedien

do reintegros similares a los de exportación a los adjudicatarios

r
I
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locales de provisiones con destino a obras eléctricas financiadas 

por organismos internacionales de crédito.

Se entiende que es urgente el replanteo de la tarifa arancelaria 

para los bienes de capital. A fin de otorgar a todos los produc

tos, sean o no bienes de capital, la misma protección de acuerdo 

al valor agregado a la economía nacional, sería necesario efec

tuar un estudio de protección efectiva como los que ha realizado 

el Banco Mundial en diversos países.

El inconveniente mayor de estos estudios radica en el largo tiem

po involucrado en los mismos, que conspira justamente con la ur

gencia a que se hace mención. Por tanto, sin desmedro que para

lelamente se fuera ejecutando un trabajo con esa orientación y 

que podría proporcionar orientaciones valiosas para diversos cam

pos de la política económica, se recomienda la adopción de las. 

siguientes medidas:

a) fijación de un nivel mínimo del 40Z para todas las posicio

nes arancelarias de bienes de capital (de acuerdo al ’’ámbito

arancelario" preparado por CEBCA, grupos 1 y 2);

b) eliminación de todo tipo de exoneraciones de derechos para 

las importaciones tanto del sector público como del privado;

c) implantación de precios mínimos de importación para aquellas 

posiciones arancelarias en que la fabricación nacional pueda 

verse afectada por importaciones de bajo precio-
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El conjunto de medidas arancelarias propuestas merece la explici- 

tación de las razones en que se fundamentan, así como su vincula

ción con otros instrumentos de desarrollo del sector.

El primer punto hace a la necesidad de establecer un arancel mí

nimo para los productos del sector. Esto se apoya en primer tér

mino en las propias características de la fabricación de bienes 

de capital, la cual se realiza en gran medida en establecimien

tos dotados de gran flexibilidad y que por lo tanto pueden orien

tar sus producciones siguiendo e incluso anticipándose a los re

querimientos cambiantes de la demanda. Es obvio que la estructu

ra tarifaria, instrumento de por sí de lenta modificación, no 

puede irse adaptando para proteger en cada caso las nuevas fabri

caciones que se proyecten o que se lancen al mercado y que el fa

bricante nacional necesita disponer de una protección general y 

anticipada que le garantice la viabilidad del resultado económico 

de su fabricación.

El concepto de protección sectorial general y anticipada no es de 

hecho novedoso, pues del análisis de la tarifa arancelaria ecua

toriana se deduce que es mas bien la norma general que ampara la 

actividad de los diversos sectores de la actividad productiva: 

textiles, confecciones, electrodomésticos, etc. Ampliar ese con

cepto a los bienes de capital significa tan solo pues reparar el 

tratamiento desigual a que se los somete.
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La propuesta de un nivel mínimo del 402 se basa en principio en 

la aplicación, con alcance general para todos los usuarios de 

bienes de capital, del criterio de protección industrial contem

plado en el artículo 12 del Decreto K- 976 y que se utiliza en 

las comparaciones de precio determinadas por la Ley de Fomento 

Industrial (artículos 18 y 57), Ley de Fomento de la Pequeña In

dustria y Artesanía (artículos 50 y 51) y la Ley de Fomento de 

la Industria Automotriz (artículos 87 y 88). De lo contrario se 

estaríf favoreciendo paradójicamente, mediante un arancel menor, 

a las importaciones de bienes de capital destinadas a sectores o 

proyectos no pri' itarios.

El nivel elegido es, por otra parte, inferior a las tarifas del 

arancel externo común establecidas para los bienes de capital 

incluidos en el Programa Metalmecánico Andino (Decisión 146) y 

que fluctúan en su mayor parte entre el 552 y el 602. El nivel 

del 402 es'también notoriamente inferior al vigente en la Tari

fa ecuatoriana para los bienes de consumo y que según las esti

maciones consultadas se ubica cerca del 702.

Las modificaciones propuestas en la política arancelaria han de 

tener repercusiones profundas afectando conceptos muy arraigados 

en cuanto al uso de los instrumentos de fomento y los criterios 

de equipamiento del sector público.

Eliminar las exoneraciones arancelarias no implica, de ningún 

modo, renunciar a las atribuciones y prerrogativas que el Estado
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tiene de apoyar a aquellos sectores o proyectos de interés nacio

nal. Signific. .;n cambio desechar una herramienta "fácil" con la 

que aparentemente se está concediendo algo que no cuesta nada al 

erario nacional, sin percibir los perjuicios reales a la recauda

ción fiscal y sobre todo sin una adecuada evaluación previa de la 

trascendencia de ese subsidio encubierto en la rentabilidad del 

proyecto. Resulta a todas luces preferible que de una sana eva

luación de cada inversión propuesta y de la trascendencia que se 

le adjudique en el desarrollo nacional se acuerde el subsidio di

recto necesario cuantificado para cada caso específico.

La supresión del régimen de importaciones exoneradas de equipos y 

de maquinarias, obligará a que ya desde la concepción del proyec

to, se consideren costos reales y se acuerde por tanto una posi

ción competitiva a la oferta nacional que se halla sometida tam

bién a una estructura de costos internos más elevados que los*del 

mercado internacional. Ese "sinceramiento" en cuanto a los cos

tos de inversión en bienes de capital es de particular trascen

dencia sobre todo para el sector público, cuyo poder de compra es 

un elemento clave para el desarrollo de la industria ecuatoriana 

de bienes de capital.

Dado que ese poder de compra se halla fuertemente concentrado en 

l8s empresas estatales se recomienda que, por lo menos en una 

primera etapa, la supresión de las franquicias aduaneras se 

limite a dichas empresas sin extenderlo a la totalidad del ámbito 

del sector publico que, como puede apreciarse en el Anexo N- 5,
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es muy amplio y atomizado. Actuando de esa forma se alcanzarían 

en gran medida los objetivos perseguidos sin despertar otras re

sistencias que podrían hacer "naufragar" el proyecto de elimina

ción de liberaciones.

Teniendo en cuenta la agresividad de las políticas de exportación 

de bienes de capital de otros países, la tarifa arancelaria debe 

estar acompañada por otros instrumentos de ágil aplicación y que 

impidan la aplicación de subsidios o prácticas comerciales deslea

les para la conquista del mercado ecuatoriano. Dentro de esos 

instrumentos se considera el más adecuado la implantación de pre

cios mínimos a efectos del cálculo del derecho de importación 

aplicable a los bienes de capital que se deseen proteger de simi

lares importados de bajo precio.

Este mecanismo viene siendo aplicado con éxito por Brasil y Méxi

co, entre otros países, a fin de defender su producción nacional, 

sin necesidad de introducir modificaciones en la tarifa arancela

ria, permitiendo al mismo tiempo el ingreso del exterior de otros 

bienes similares de mayor sofisticación y por tanto de mayor pre

cio específico. La autoridad administrativa puede proceder a la 

rápida actualización de los valores considerados teniendo en 

cuenta la evolución de los precios internacionales y las caracte

rísticas de la producción nacional en marcha o proyectada.

Para que la producción nacional de bienes de capital tenga un ra

zonable nivel de protección efectiva -protección al valor agregado-



sus principales insumos deben tener un menor gravamen a la im

portación. En caso de implantarse el arancel mínimo del 402 pa

ra los bienes de capital, se estima que su fabricación puede 

desenvolverse adecuadamente en tanto no se eleven los actuales 

niveles de las materias primas y componentes que intervienen en 

su elaboración. Todo incremento en dicho nivel, sea por eleva

ción de la tarifa o por la fijación de cuotas u otras restric

ciones a la importación, obligarían a reconsiderar el nivel pro

puesto para los bienes de capital.

El establecimiento del nuevo arancel mínimo del 402 permitiría 

la obtención de recursos que adecuadamente canalizados posibili

tarían, entre otras cosas, financiar la utilización de la capaci

dad instalada en el sector a través del Mecanismo de Fcndos Fi

nancieros.

Por lo que hace a la fijación y actualización de la tasa de cam

bio, las implicancias en cuanto a la determinación de su nivel 

exceden el ámbito propio de los bienes de capital, aún cuando 

cabe recordar el subsidio implícito a las importaciones que en

trañaría el mantenimiento de una sobrevaluación de la moneda

nacional.
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ACCION FUTURA DE CEBCA

La creación de una institución de características tan singulares 

cono CEBCA, destinada a modificar las pautas tradicionales de par

ticipación nacional en ingeniería y bienes de capital, ha desper

tado grandes expectativas.

Al mismo tiempo, por la magnitud de intereses eventualmente afec

tados y de costumbres fuertemente arraigadas sobre todo en el sec

tor público, es lógico colegir que CEBCA debe encontrar en su ges

tión resistencias que, no por encubiertas, son menos importantes. 

El retaceo de la información, o su entrega en forma o momento ino

portunos ha sido una de las modalidades preferidas, entre otras, 

para dificultar las labores de la Comisión.

Afortunadamente, parece comenzar a dar sus frutos la tarea de-con- 

cier.tización, apoyada en los trabajos básicos elaborados por CEBCA 

y la obra de difusión que la institución ha desarrollado en estos 

años. En tal sentido, ya se ha destacado la importancia del De

creto N- 976, al ir dotando a la Comisión de normas legales que 

posibiliten su intervención directa en las decisiones que puedan 

afectar la participación nacional en las inversiones proyectadas.

La vastedad del campo de los bienes de capital y la multiplicidad 

de instancias en que puede definirse esa participación nacional, 

implican para CEBCA la necesaria selección de los puntos claves en 

que debe manifestarse su intervención. Con ese criterio han sido 

concebidos los dos mecanismos propuestos en cuanto a financiamiento,
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requiriendo la asistencia técnica de CEBCA tanto para determinar 

la elegibilidad de las operaciones de crédito interno cuanto para 

verificar el cumplimiento de la desagregación tecnológica como 

condición previa para autorizar la gestión de un préstamo externo 

por parte de un organismo público.

El afianzamiento de las vinculaciones de trabajo con el Banco Cen

tral y el Ministerio de Finanzas habrá de significar para CEBCA la 

posibilidad de acceder a discusiones en profundidad sobre la polí

tica arancelaria y el régimen de exoneraciones actualmente vigen

tes así como de la oportunidad e implicancias de cambios a intro

ducir.

Análogamente podrá la institución disponer de elementos técnicos 

que apoyen la reformulación de la política de fomento industrial 

o por lo menos de aquellos aspectos lesivos para el desarrollo.de 

la industria de bienes de capital.

Dentro del ámbito del MICEI se estima que además de las actuales 

tareas de asistencia, CEBCA debería intervenir por lo menos en 

las evaluaciones correspondientes al otorgamiento de los benefi

cios de promoción industrial y la autorización de los contratos 

de transferencia de tecnología correspondientes a empresas del 

sector.

En el mediano plazo se percibe la conveniencia de constituir una 

Comisión de Compras Estatales, con representantes calificados de



las principales empresas públicas y cuya secretaría técnica sería 

desempeñada por CEBCA. Serían funciones de esa Comisión de Com

pras, entre otras, la coordinación de los calendarios de adquisi

ción de los distintos entes representados, la unificación de es

pecificaciones de compra de equipos similares, la adopción de nor

mas comunes de precalificación de proveedores, etc.

A fin de que no resulte prematura la puesta en marcha de esta Co

misión de Compras sería aconsejable que fuera precedida por análi

sis de proyectos de inversión realizados por CEBCA conjuntamente 

con cada una de las eventuales empresas estatales representadas.

De esta forma la empresa comitente iría "internalizando” el con

cepto de Desagregación Tecnológica y podría aportar a la Comisión 

de Compras ideas claras en cuanto a la potenciación del mercado 

local y beneficios resultantes de la concentración del poder de 

compra estatal.

Este accionar "externo" de CEBCA particularmente relacionado con 

distintos organismos y empresas del sector público debería tener 

como contrapartida la asignación de un presupuesto adecuado a las 

altas finalidades perseguidas. Desde el punto de vista de la or

ganización interna de la institución se recomienda la sistematiza

ción de sus actividades según cuatro campos o programas básicos: 

demanda, oferta, planificación, información y difusión.

A corto plazo se recomienda otorgar la máxima prioridad a los es

tudios de demanda sectorial que deberían complementar las desagre

gaciones tecnológicas y los inventarios de proyectos ya en curso.
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Dichos estudios sectoriales a encarar por lo menos para los prin

cipales rubros de la actividad económica (energía eléctrica, pe

tróleo y gas, transporte terrestre y marítimo, cemento, industria 

alimenticia, etc.) posibilitarían, entre otras cosas:

- disponer de la demanda total de bienes de capital, originada en 

proyectos nuevos, ampliaciones o modificaciones de la capacidad 

instalada y necesidades de reposición,

- determinar el mercado actual y sus proyecciones por tipo de equi

pos, resultante de la sumatoria de las demandas parciales secto

riales, e inducir por tanto a los fabricantes locales a empren

der su producción,

- evaluar el grado de cobertura de la demanda identificada a tra

vés de proyectos así como la eventual superposición de proyectos 

similares.

La apertura utilizada en los estudios sectoriales, con menor gra

do de detalle de la empleada en las Desagregaciones Tecnológicas, 

debería ser compatible con la usada para caracterizar la oferta 

local. De tal modo podrían identificarse con mayor precisión 

los "cuellos de botella" actuales o futuros de la producción na

cional de bienes de capital. Igualmente y a fin de prevenir las 

restricciones al desarrollo del sector que podrían originarse en 

las limitaciones de la infraestructura técnica circundante (fundi

ción, forja, tratamientos térmicos, herramental) se recomienda



extender el campo de análisis de la oferta a los requerimientos 

que esta ha de plantear a dichos proveedores de bienes y servi

cios .

También deberá dedicarse preferente atención al análisis de 

los recursos humanos actuales y futuros teniendo en cuenta las ca

racterísticas señaladas del sector productor.

La posesión de estudios de oferta y demanda permitirán afrontar 

tareas de planificación del sector da bienes de capital, lo cual 

involucra:

- definición de metas globales a mediano y largo plazo,

- compatibilización con la planificación global,

- determinación de criterios básicos de estrategia,

- selección de subsectores prioritarios

- formulación de proyectos específicos de ampliación de capacidad 

o de transformación del sector,

- elaboración de programas de capacitación de recursos humanos y 

de desarrollo tecnológico.

El cuarto grupo de actividades de CEBCA comprende ls realización 

de labores de información y difusión, entre las que pueden mencio

narse:

- preparación de catálogos por tipo de equipo (calderería, bom

bas, etc.) o sector de demanda atendido (cemento, petróleo, etc.)

- redacción de boletines periódicos informativos,
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- organización de seminarios y otros eventos de promoción y ca

pacitación,

- operación de una biblioteca y hemeroteca especializadas.

Los programas o campos de actividad señalados no pretenden un en- 

casillamiento estricto del personal de CEBCA, máxime teniendo en 

cuenta la reducida dotación actual de que se dispone. Pueden ser

vir en cambio para ir definiendo planes de trabajo de más largo 

aliento y también para sentar las bases de un esquema organizati

vo de CEBCA que deberá irse plasmando en la medida que se amplié 

su plantel y se .consoliden sus líneas de trabajo permanentes.

ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL

La vastedad y complejidad de temas incluidos dentro de las activi

dades en curso y propuestas para CEBCA señalan numerosas oportoni- 

dades para la asistencia técnica internacional. La modalidad a 

utilizar sería en general mediante misiones de expertos interna

cionales aun cuando también se recomienda el otorgamiento de be

cas para que el personal de CEBCA se capacite en el exterior sobre 

aspectos particulares. Atendiendo los campos de actividad mencio

nados en el punto anterior se han identificado las siguientes áreas 

prioritarias que podrían ser objeto de la asistencia internacional.

Estudios de demanda

Se necesitaría disponer de un consultor con experiencia en estu

dios sectoriales de demanda y práctica en la realización de tareas
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de desagregación tecnológica de proyectos que sentara las bases 

de ejecución del primer tipo de estudios y del mutuo aprovecha

miento que podrían resultar de ambos tipos de tareas. Se esti

ma que las actividades mencionadas necesitarían la presencia de 

un consultor durante cuatro meses.

Dentro de este campo de actividad se adjudica gran importancia 

estratégica a la demanda derivada de las compras estatales. En 

esta etapa y por las razones mencionadas anteriormente se acon

seja la concurrencia durante dos o tres meses de un experto in

ternacional habilitado para diseñar un programa de trabajo y 

asesorar sobre aspectos trascendentales como:

- coordinación de compras de distintos entes,

- normalización de especificaciones de bienes similares,

- procedimiento' utilizados en otros países para asegurar el cum

plimiento por parte de los proveedores nacionales de condicio

nes satisfactorias de calidad, plazo de entrega y precio,

- mecanismos empleados para estimular el desarrollo tecnológico 

de los fabricantes y empresas de ingeniería locales.

Estudios sobre la oferta

La formulación de proyectos específicos destinados a ampliar o a 

reorientar la capacidad nacional de producción de bienes de capi

tal es uno de los rubros de mayor interés para la asistencia téc

nica del exterior. Al principio sería conveniente contratar un
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experto que realizara una identificación de las posibles produc

ciones específicas a encarar, deslindando las que podrían satis

facerse en principio dentro de los actuales establecimientos de 

aquéllas para las que sería conveniente realizar implantaciones 

nuevas. El tiempo previsto para esta labor podría fluctuar en

tre tres a cinco meses, debiendo concluir con la elaboración de 

los respectivos perfiles de proyecto a ser desarrollados con ma

yor precisión en una etapa posterior.

A fin de aumentar el bagaje de conocimientos tanto de los fabri

cantes de bienes de capital como de los encargados de la promoción 

y desarrollo tecnológico del sector resulta aconsejable la presen

cia de consultores en tres ámbitos específicos:

- técnicas modernas de mecanizado,

- comercialización de bienes de capital, y

- adquisición de tecnología externa.

Se considera que cada misión podría desarrollarse adecuadamente 

en un lapso de dos meses dentro de las cuales las labores de ase- 

soramiento a los organismos oficiales deberían complementarse con 

la realización de seminarios orientados hacia los fabricantes.

Teniendo en cuenta la relativa modernidad de los establecimientos 

fabriles ecuatorianos del ramo se considera más viable la intro

ducción de modernas técnicas de proceso y en particular la utili

zación de control numérico, cuyas bondades para la fabricación de
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bienes de capital han sido verificadas en distintos países. La 

misión del experto debería ser complementada con una beca para 

que un profesional de CEBCA se interiorizara durante dos meses 

de las posibilidades de aplicación de estas técnicas recurriendo 

a organismos especializados de América Latina como el IPT de San 

Pablo (Brasil) y el CIMHER -Centro de Investigaciones en Máqui

nas-Herramientas de la Argentina- que viene desarrollando sus ac

tividades con el apoyo de Naciones Unidas.

Las labores de asistencia internacional dentro del campo de la 

oferta se completan con los análisis de requerimientos de la in

fraestructura técnica. Dado que esta infraestructura es en gran 

parte común a los distintos sectores de la metalroecánica se con

sidera que la asistencia podría ser cubierta por los especialis

tas que recibe la D1NATI dentro del programa metalroecánico, siem

pre que los mismos destinen un lapso de su Misión a examinar con

juntamente con los profesionales de CEBCA los requerimientos ac

tuales y futuros derivados de la fabricación de bienes de capital.

Planificación sectorial

Esta asistencia debería concretarse una vez avanzados los estu

dios de demanda. Se considera que el especialista que viniera 

en estudios sectoriales podría diseñar, con un plazo adicional de 

un mes, el plan de trabajo a organizar en esta área.
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U N I T E D  N A T I O N S ANEXO N- 1

UN ITE D  N A T I O N S  I N D U S T R I A L  D E V E L O P M E N T  O R G A N I Z A T I O N

U N I D O 3 0  J u l y  1 9 B 2

Beouest from the Government of the Benublic of Ecuador

for Special Industrial Services I N T E R K A L

JOB DESCRIPTION 
S I / E C U / 8 2 / 8 0 3/11-01/31- 2 .A

D u t i e s

t

Expert in Economic Policy Instruments

Two months

As soon as possible

Quito
»

To assist the Dirección Necional de Asesoramiento Técnico (DINATI) 
end the Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital (CEBCA) in tbeir 
activities aimed at stimulating policy instruments and financing 
systems which will allow national industries to inc-ease their 
competitiveness against foreign imports.

The expert will assist DINATI and CEBCA and will specifically 
be expected to:

1. MaXe a detailed analysis of industrial policy instruments, 
customs, and financing terms and support applied to the 
capital goods sector in the country;

2. Bevise the existing instruments to adapt them to requirements of 
the sector, tehing into consideration the experiences in other 
countries;

3 . Organise a seminar to analyse these instruments and the proposed 
modification with representatives of capital goods users, 
producers, of COMADE, of the Development BanX, and of the 
public administration;

t. Analyse the internal supply of capital goods versus the demand 
generated by priority sectors such as cement and electrical 
generation, in co-operation with the experts in this field;



L i f ic a t io n s

;uage

t:ground 
nrmation

5. Design the subsequent pbese of the sectoral plan for the 
capital goods industry and its requirements in terms of 
international, multilateral and bilateral technical assistance 
to attain the objectives of the second phase of the programme.

The expert vill also be expected to prepare a final report, 
setting out the findings of the mission and recormnendations 
to the Government on further action which might be taken.

University degree in Industrial Economics/Economics/Industriel 
Planning; extensive knowledge and experience in capital goods 
production and project management.

Spanish; English an asset

The capital goods industry plays a fundamental role in the economies 
of developing countries, for their impact in terms of balance of 
payment and investment as veil as for the role they play in 
improving the industrial and technological structure of a country 
and its economy. The machine building sector is among the most 
dynamic sectors of manufacturing activities and has considerable 
ramifications with basic industries and the engineering sector.
However, the programming of the development of capital goods industries 
requires a radical modification of present tendencies existing in the 
large majority of developing countries in terms of industrial policies. 
A new approach must be promoted by the Government authorities to 
guide producers, purchasers, research and engineering institutes, 
training and professional centres, and to develop new industrial 
policy instruments to serve fiscal, financial, technological end 
training purposes and actions.

The programming of capital goods manufacturers is a fairly complex 
task and must be viewed as a long-term operation. This requires 
development of multi-purpose activities such as the global plan for 
the sector and the related sub-sectors, the identification, preparation 
and promotion of investment projects, the design of support 
machinery, the training of the technical staff at various levels, the 
development of a technological support infrastructure including 
engineering, design, quality control, standardisation, technical 
information systems, etc.

The country's National Plan of Development considers an adequate 
development of the industries producing capital goods essential for 
the consolidation of the economic phase of the country for the 
acceleration of its growth.
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ANEXO N* 2

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES PARA 1.A INDUSTRIA

• C 0 II D 1 C I 0 N E S
INSTITUCION Y LINEA DE CREDITO OBJETIVOS MONTOS PLAZOS AÍ10S DE CRACIA INTERES

, naneo Central del Ecuador
1

n) Fondos Financieros Fondo de desarrollo 
- Agrícola m 107.
- ganadero 127.
- Pesca 127.

. - ^ormacifin de activos \IV.
fijos agropecuarios 

- Pequeña Industria y \n
artesanía 

- Turismo \n

Act. Manufact.: 
- Activos fijos hasta A '0 0 0 . 0 0 0 7-10 años hasta 3 años 127.

.
- Capital' de Opernc. hasta 5'0 0 0 . 0 0 0 2 años 127.

b) Aceptaciones Dancarins Comercialización de 
productos de origen 
nacional

Hasta 1G0

f

días 123

c) Operaciones Suigéneris ' Operaciones para fi
nanciar futuras ex
portaciones

hasta 1 0 0 díns B7.

Mk • ¡S O L Z—¿ i****.' J0*. - .



INSTITUCION Y LINEA DE CREDITO 

2. Corporación Financiero Nocional 

n) Prestamos de Preinversión

h) Préstamos Industrióles

c) Fomente de Exportnciones 
no Tradicionales (FOPEX)

d) Operaciones a través de 
los Mecanismos de Crédito 
del Banco Central

e) Fondo de Fomento de la 
Pequeña Industria y Ar
tesanía -F0P1NAR-

4. c . ANEXO N* 2
PAGINA 2

OBJETIVOS
_________________C O N D I C I O N E S ______________ '
MONTOS PLAZOS AflOS DE GRACIA INTERES

- Estudios de prcfacti- 
bilidnd y factibilidad

- Estudios de ingeniería
y diseño

- Complementarios
- De investigación indus- Hasta 100%

trial, científico y 
técnica

Crédito directo a empre
sas que tengan activos 
mayores a cinco millones 
de sucres, excluido te
rreno y edificios

- Capital de trabajo hasta 00% Hasta 360 días 8 % + comisión
para stock de mercan
cías.

- Negociación de docu
mentos

- Estudios de mercado
- Etc.

1 - 2 años 15%
Actv.fijo hasta Según el 2 - 3  ” 15,5+2%
Cap. opernción proyecto 3-4 " 167.+ 2%
hasta 4 nñjs 4-5 " 16.5+2%

5 " l7%+2%

Créditos para activos 
fijos y oventualnente 
capital de operación 
n trnvés de bancos y 
financieras privadas.

80% proy.nuevo 
90% adipliación 2- 
(hasta 7'500.000 
sucre3 )

años hasta 3
2-5 años 14+2% 

años 5-0 " I57+2-;
0 - 1 0  "l6 ::+2 %



INSTITUCION Y LINEA DE CREDITO OBJETIVOS

f) Avales y Fianzas Garantías comerciales 
en moneda nacional o 
extranjera'a fempresas 
industriales que ob
tengan crédito del 
exterior

fi) Integración y ampliación 
de capitalea

*

3. Banco Nacional de Fomento

a) Fondos Financieros -'Crédito .agrícola
- Crédito ganadero
- Pequeña Industria, 

compra de materia 
prima

b) Bonos de Fomento - Crédito agrícola
- Crédito ganadero
- Forestación

c) Fondos propios - Crédito agrícola
- Crédito industrial

d) FOPINAR
<

Activo fijo y capital
% de operación de peque

ño industrio y arte
sanía.

6 . Iliim'o Ecuatoriano tic 
Desarrollo

- Programas, proycct. 
obras y servicios 
«leí sector publico

- Proyectos que pro
mueven las exporta
ciones y el desarro
llo agrícola
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C O N D I C I O N E S ____________________
PLAZOS A5IOS DE GRACIA INTERES

lins ta U’,', de 
comisión

I

bosta 3 veces 
el activo pa- • 
nado

2 años 
2 años

2 años

1 0X
1 2Z

12Z

hasta
llones

10 mi hasta 10 años hanta 4 años 12Z + 2 Z

Según
yecto

el pro- hasta 10  

•

años
*

2- 3 nibs 15.5 + 2%
3- 4 " 16Z+2X
4- 5 " 16.5+2%
5 " 17%

hasta U1
 * O O e o 2 - 1 0  años hasta 3 añost 2-5 años 14Z+2Z 

5-0 ” 157+27 
0 - 1 0  " lf.+27.

Según
yecto

el pro-l Según el 
yecto

prt- Según 
yee to

el pro 12-14% Hugún
ul pllIZO

Según
yecto

el pro- Según el 
yecto

pro- Según
yectc

el pro- 8-107 KO|'Ún 
el plazo



INSTITUCION Y LINCA DE CREDITO OBJETIVOS

5. Fondo Nncionnl de Preinversión Financia contratación
de estudios de prefne- 
tibilidnd, factibili
dad, estudios naciona
les, regionales o lo
cales, de ingeniería 
básica y detalles,etc.

f>. instituciones Financieras
Privadas

a) Préstamos de Preinversión

b) Préstamos a mediano y 
largo plazo para finan
ciar activos fijos

c) Prestamos a corto y me
diano plazo para capital 
de operación

d) Operaciones a través de 
los mecanismos de crédi-

, lo del Raneo Central y 
do I il riil'l'ilVlli'ilín F i nun
cio rn Nncionnl

e) Finnncinmiento de im
portaciones

f) Fomento de exportaciones

p.) Préstamos a base de emi
sión de bonos



ANEXO HÍ 2
TAGINA U

C O N D I C I O N E S
MONTOS PLAZOS AÍ10S DE GRACIA ÍNTERES

♦

hasta el 90% 7 años Tiempo de duración 1*7. fondo c^ecinl 
del estudio mií 6 6 % fondo ortli- 
millones nnrio

hasta 90% hasta 7 años hasta 3 15-17%+comisión

hasta 0 0 % hasta 10 años hasta 2 15-17%+comisión 
* '

hasta 1 0 0 % corto y media- hasta 2 15-17%+comisión 
diano plazos

hasta 1 0 0 % hasta 350 días

hustn 80% FOPEX hasta 1 ano 0% + comisión 
Bco. Central! bancarin 
180 días

16-17% +comisi'»n



HST1TUC10N Y LINEA DE CREDITO OBJETIVOS

h) Avales y fianzas (prés
tamos entidades finan- 
cierna)

i) Aceptaciones bancarins

j) Finnncinmicnto de mate
rias primas y moviliza
ción de productos

k) Garantías en moneda na
cional (seriedad de la 
oferta y cumplimiento 
del contrato)

\
l) Inversiones de capital

FUENTE: Tinnco Central del Ecuador
Corporación Financiera Nacional 
Raneo Nacional de Fomento 
Raneo F.cuntorinnn de Desarrollo 

. Fondo Nacional de Preinversión 
Instituciones Financieras Privad

ELABORACION: CEBCA
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C O N D I C I O N E S _______
PLA7.0S AflOS DF, GRACIA 1NTI-KF.S

hasta 807. hasta 5 anos hnatn Ci7.com»MÍón

hasta 85% hasta '270 días según línea ti o 
credito

i
hasta 4% comisiosegtin el caso

i



ANEXO N- 3

L o s  b e n e f i c i o s  q u e  s e  c o n c e d e n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a

L e y  d e  F o m e n t o  I n d u s t r i a l ,  s o n  d e  d o s  t i p o s .

1 )  L o s  g e n e r a l e s  c o m p r e n d e n :

-  O b l i g a c i ó n  d e  a d g u i r i r  p r o d u c c i ó n  l o c a l ,  p o r  p a r t e  d e  

l a s  i n s t i t u c i o n e s  p u b l i c a s  y  o t r a s  q u e  g o c e n  d e  b e n e 

f i c i o s  e s t a t a l e s .

-  P r o h i b i c i ó n  o  l i m i t a c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  

s i m i l a r e s  a  l o s  n a c i o n a l e s .

-  E x e n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  d e  d e r e c h o s ,  t i m b r e s ,  e  i m p u e s  

t o s  q u e  g r a v e n  l o  s i g u i e n t e :

. A c t a s  c o n s t i t u t i v a s  d e  c o m p a ñ í a s

. R e f o r m a s  d e  a c t a s  c o n s t i t u t i v a s ,  i n c l u s i v e  a u m e n t o  d e  

c a p i t a l

. E m i s i ó n ,  c a n j e ,  f r a c c i o n a m i e n t o  o  c o n v e r s i ó n  d e  t í t u 

l o s  o  a c c i o n e s

. C a p i t a l e s  e n  g i r o

. E x p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s

. I m p o r t a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p i i m a s  q u e  n o  s e  p r o d u j e r e n  

e n  e l  p a í s  y  q u e  f u e r e n  e f e c t i v a m e n t e  e m p l e a d a s  e n  l a  

e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  e x p o r t e n .
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-  D e d u c c i ó n  d e l  m o n t o  g r a v a d o  c o n  e l  i m p u e s t o  a  l a  r e n 

t a  a :

. L a  i n v e r s i ó n  i n i c i a l  e n  n u e v a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  

. L a  n u e v a  i n v e r s i ó n  f i n a n c i a d a  c o n  u t i l i d a d e s  d e  l a  p r o  

p i a  e m p r e s a  ( p a r a  a c t i v o s  f i j o s )

-  A b o n o  t r i b u t a r i o  a  l o s  e x p o r t a d o r e s  d e  p r o d u c t o s  b e 

n e f i c i a d o s  c o n  e l  c e r t i f i c a d o  r e s p e c t i v o .  E l  m o n t o  — 

d e l  a b o n o  p u e d e  s e r  d e  7 %  a l  1 5 % ,  s e g f i n  l o s  v a l o r e s  d e  

l a  e x p o r t a c i ó n ,  a l c a n z a n d o  e l  m á x i m o  c o n  1 0  m i l l o n e s  -  

d e  d ó l a r e s  F O B .

2 )  L e s  b e n e f i c i o s  e s p e c í f i c o s ,  d e  a c u e r d o  a  l a  c a t e g o 

r í a  d e  l a s  e m p r e s a s  a c o g i d a s  a  l a  p r e s e n t e  L e y ,  s e  " r e  

s u m e n  e n  e l  c u a d r o  N *  4 .

C U A D R O  N a  4

B E N E F I C I O S  E S P E C I F I C O S  D E  L A  L E Y  D E  F O M E N T O  I N D U S T R I A L  

B E N E F I C I O S

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s 

t o s  e n  g e n e r a l  ( e x c e p t o  

a  l a  r e n t a  y  t r a n s a c c i o  

n e s  m e r c a n t i l e s )

C A T E G O R I A

ESPECIAL B  I N S C R I T A

100%
5  p r i  

m e r o s  

a ñ o s



ANEXO N- ?
P a g i n a  3

B E N E F I C I O S C  A  T  E  G O R I A

E S P E C I A L A B  L í S C R U A

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s  

t o s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  

d e  m a g u i n a r i a  n u e v a ,  -  

e g u i p o s  a u x i l i a r e s  n u e 

v o s  y  r e p u e s t o s  n u e v o s

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %  3 0 %

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s - 0 0 % H a s t a

t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e 5  p r ^ 4  0% e n

m a t e r i a s  p r i m a s  ( g u e  n o m e r o s 6 5 % c a s o s  -

s e  p r o d u z c a n  e n  e l  p a í s ) a ñ o s e s p e c i a -

7 0 % l e s

d e s p u é s

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e £  

t o s  a  l a  t r a n s f e r e n c i a  

d e  d o m i n i o s  d é  i n m u e 

b l e s

1 0 0 % 1 0 0 % -  -

- D e d u c c i ó n  p a r a  e l  i m 

p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  

d e  i n v e r s i o n e s  i n i c i a 

l e s  - n u e v a s  i n v e r s i o n e s

5 0 % 5 0 % 5 0 %

e n  a c t i v o s  f i j o s .

FUENTE: LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL

E L A B O R A C I O N :  C E B C A



ANEXO N- i*

B E N E F I C I O S  A D I C I O N A L E S  P O R  P R O M O C I O N  I N D U S T R I A L  R E G I O N A L  

A  L A  L E Y  D E  F O M E N T O  I N D U S T R I A L

C A T E G O R I A
B E N E F I C I O S  E S P E C I A L  Á  B  IN S C R IT A

- E x o n e r a c i ó n  d e  i n p u e s t o s  
e n  g e n e r a l  ( e x c e p t o  a  l a  
r e n t a  y  t r a n s a c c i o n e s  
m e r c a n t i l e s )

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s  
t o s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
d e  m a q u i n a r i a  n u e v a ,  -  
e q u i p o s  a u x i l i a r e s  n u e  
v o s  y  r e p u e s t o s  n u e v o s

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s  
t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  c í e  
m a t e r i a s  p r i m a s  { g u e  n o  
s e  p r o d u z c a n  e n  e l  p a í s )

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s 
t o s  a  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  d o m i n i o s  d e  i n m u e b l e s

- D e d u c c i ó n  p a r a  e l  i m 
p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d e  
i n v e r s i o n e s  i n i c i a l e s  
- n u e v a s  i n v e r s i o n e s -

a )  A c t i v o  f i j o  ( b e n e f i 
c i o  g e n e r a l )

b )  A p o r t e  d e  c a p i t a l  ( b £  
n e f i c i o  e s p e c i a l )

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
1 0  p r . 5  p r . 3  p r .
a ñ o s a ñ o s a ñ o s

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

1 0 0 % 2 0 %
5  p r . E n  c a s o s
a ñ o s 85% e s p e c i a 
70%  a l e s  ¡ a s -
p a r t i r  
d e l  6 a

60%

a ñ o

1 0 0 % 1 0 0 % 7 5 %

100% 100% 100%

100% 100% 100%

7 0 %

F U E N T E :  L E Y  C O D I F I C A D A

E L A B O R A C IO N : C E B C A
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B E N E F I C I O S  A D I C I O N A L E S  D E  P R O M O C IO N  I N D U S T R I A L  R E G I O N A L  

P A R A  L A  P E Q U E R A  I N D U S T R I A  Y A R T E S A N I A

B E N E F I C I O S C  A  T  E  G  0  R I  A
PRIM ERA SEGUNDA TE R C ER A

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  e n  
g e n e r a l  ( e x c e p t o  a  l a  r e n t a  y  
t r a n s a c c i o n e s  m e r c a n t i l e s )

1 0 0 %  
1 0  p r .  
a ñ o s

1 0 0 %  
5  p r .  
a ñ o s

1 0 0 %  
3  p r .  
a ñ o s

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  a  l a  
t r a n s f e r e n c i a  d e  d o m i n i o  d e  i n  
m u e b l e s

1 0 0 % 1 0 0 % 5 0 %

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  a  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  
( q u e  n o  s e  p r o d u z c a n  e n  e l  p a í s )

1 0 0 % 8 0 % 3 0 %

- E x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  a  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  d e  -  
e m b a l a j e  y  s i m i l a r e s  ( q u e  n o  -  
s e  p r o d u z c a n  e n  e l  p a í s )

1 0 0 % 8 0 % 3 0 %

-  D e d u c c i ó n  p a r a  e l  i m p u e s t o  
s o b r e  l a  r e n t a  d e  i n v e r s i o n e s  
i n i c i a l e s  - n u e v a s  i n v e r s i o n e s :

-

a ) A c t i v o  f i j o  ( b e n e f i c i o  g e 
n e r a l )

1 0 0 % 1 0 0 %

b ) A p o r t e  d e  c a p i t a l  ( b e n e f i 
c i o  e s p e c í f i c o )

1 0 0 % 1 0 0 %

F U E N T E :  L E Y  C O D I F I C A D A

E L A B O R A C I O N : C E B C A
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I r .  = - -= CCa .
'O. In  Si itu tO  • • ': . i r s s  (P-O.;: a ) .
5D. In s t i t u t o  Osi ir.'-r- ' . ie  la  A rreda  I la r i  or a l .
5 1 . In s t i t u t o  7 éc.T.Ì C1 .- .'ir iano  Alv ’ àn .
S 2. JUTita PaC iOnal Ci - - - r e  ce l A r i esano ( ùZA).
53 . Ju r.tE  P a c i CTI a l i r “prienda •
54- Puseo ce C ia n c ia r -.' .ra le s .
55- C t'icir.E  PaC ÌOnal ; ■ - .r ro n a l.
56. O f ic in a  n ac io n a l ". • p- esupuesto.
57» Se c re i i r í a  ce Per a --I lo  Bu ra l In t e g r a i  (S£D“ I ) .
56. S e c r e ta r !a  ce Ir.v . ' -.-'■ Cr P r o n ie r i ia  Col c noc-Pccaro r la ra .
59- S e r v ic io  P e s a to r i '. •V-’I  C a l c i t a  r i i *  P r r f r r i r - a l (S B C A P ) .
60. S e r v ic io  ce E r a d i i -ni ir. ce la  Mal a r i a  (S IT I'.)*
6 l .  S e r v ic io  lia s io na l • Alr.acér de la c ro s  ce r- rv .E . .6r. (S7-.-. :
62. S i sierra E lé c t r ic o '..ayas- Los P íe s  •
63. Sistem a E lé c t r ic o V .'. i sur. ££•

14. E ntidades de Serv ic i ' ,  '/.-.iel v Kédico rn ib licas  ( l i t-e rc c ió n )

15

1 6

1 7

1 . Z a n c o  d e  S a n a r e .

2. Dar a r i  .¡¿mento M é c i v c e l  S e g u r o  S o c i a l .

P e s p i t a ! e s .

4. I n s t i t u t o  E a cio .n a ] v e l  n i ñ o .
c
J 9 J e f a t u r a s  C e n t r a l - . -- -j P r o v i n c i a l e s  d e  S a l u d #

6. F r o g r a n a  P a c i o n a l ■ >'. l ' u t r i c i d n .

7. S o c i e d a d  P r o t e c t o r -Je l a  I n f a - n c i a  de - . . a p i c u i l .

8. P r o g r a m a  n a c i o n a l C o n t r o l  E p i o e m i o i i .  r i c o  .

I n s t i t u t o s  E d u c a c i ó n - , V - s ,  C u l t u r a l e s .  P ú b l i c o s  ( l i o

1 . I n s t i t u t o s  S u p e r i o rr. Z •

2. C o l e g i o s  c e  l a  Bvj. I b l i c a .  v e r  A n e x o  Ac j u n t o .
*5 C o n s e r v a t o r i o s  de P e r i c a .

4. C o l e g i o  M i l i t a r ,
C T o d o s  a c u e l l e s  qu. i c p e a n  d e l  Z c i  a i c .

r.< i i  dad e s  l o c a l e s  (},j P .•■ ación.')

1. ’■ ' .rnicipios.

2. P,:.pr:'ras P i n i  c í o  ¡i ■ T .
: ( J . n i a s  c e  C. . a l o .

4. l i g a s  Z. poi-i  i va s. • •’ j l O ’ /cl CS . r

i i d a d e s  P r o v i n c i a l . ■ ;• y  ?:  r i e  c a l e s  ( U V :  . •_!

1 . ~ ¿ i -.••es ~o¡-‘ . • »
0 4 • P  ./•:  . ve  I r e  -l-..- ; y „4 *

: ■ : j o s  I :  r - r t i * ■' a l e s .
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1. A S O C i a C Ì O n l S  UmLual ì S'.c ì .

2. A s o c i a c i ó n  c e  v.ur.i c i p a ! ;  ¿ a c e s  E c u a t o r i a n a s .

3. S a n e e  C e n t r a l  c e l  E c u a d o r .

4. S a n c o  c e  C o o p e r a t i v a s .

3- S a n c o  c e  D e s a r r o l l o  d e l  E c u a d o r ,  

c .  S a n c o  E c u a t o r i a n o  c e  l a  V i c e n d a .  (SE\T)*

7. S a n c o  H a c i c r . a l  de F o m e n t o .

с .  C a s a  de l a  C u i m u r a  E c u a t o r i a n a .  (CCE)»

o. C e n t r o  de D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l .  (CPEDES).

1C. C o l i s i ó n  de  E s t u d i o s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  c e  l a  Cu r .nca ¿ e l  G u a y a s  

(CEDESE)»

11. C o m i s i ó n  d e  T r á n s i t o  d e l  G u a y a s .

12. C o m i s i ó n  c e  V a l o r e s -  C o o r p o r a c i ó n  f i n a n c i e r a  Т.гc i m a i .

13. C o m i t é  O l í m p i c o  E c u a t o r i a n o .

14. Co mp añ ía  c e  G e s t i ó n  C e m e n t o s  C o t o p a r i  C . A .

1 5 .  C c r . p a ñ i a E c u a t o r i a n a  S i d e r ú r g i c a  S . A .

16. Compañ ía F i n a n c i e r a  E c u a t o r i a n a  de D e s a r r o l l o  S . A . ( C C P I E C )

1? .  Cruz F o i a  E c u a t o r i a n a .

l £ .  Е-nprc se c e  C-: a r t o s  G u a r é n .

19- E s c u e l a  P o l i t  é c n i c a  d e l  L i t o r a l  .(ESPOL)

?0. E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  F a c i o r a l .

, 21. E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e l  C r i n b o r a z o .

22. Pc-ccratiór. D eportiva PacD nal cel levador.
23. F e d e r a c i  or.c-s D e p o r i  i v a s  r a c i o n a l e s  p o r  Depor t e .

24. I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  de C r é d i t o  E i u c a t i v o  y  b e c a s  ( j -'CE).

25. I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  (T E S S ).

2ó. C u n t a  de E e n f c f ¿ c i e n c i a  de G u a y a q u i l .

27- C u n t a  d-e D e f e n s a  K a c i o n a l .  ■

2£. Ci ur la de F . e c u r s o s  H i d r á u l i c o s ,  Fomento y  D o r a . - r o l l o  5e J i p i  y r s

y  P a y a n .

29- L i g a  E c u a t o r i a n a  A n t i t u b t r c u l c s a  ( l EA ).

ЗГ'. C r o m i s t a S i n í ó n i c a P a c ;io ?: al .

31 * r i v e s t a S i n f  ón l o a de G uayac m i l .

U>¿. O r q u e s t a S i n ; un i c a de Cuenca . .

33. S o c i e d a d d e L ue a c o n t r a  e l C é n c e r d e l E c u a d o r ( S O L C A - Gi4L-

34. 5o c i e d a d d e L ue L a  c o n t r a  c-1 Cáncc-r ( SOLCA- LUCLEÜ DE С О 1 DO)
c c, - v S o c i e d a d d e Lue L a  c:;0Л“1r a  e l Cá n ce r ( s o LCA/lii.iGLE0 PE C- " ?A )
«4  ̂
¿0. S ub c- o ri r i  un Е с т a i  or cS, a d? 1a С о-.: г : i r. > , ’ - -  ^

] a r a  e l ap.'-c ■.’CO'  rUTii c-ni 0 da 1as C u r . i." Г ,= .••. ; -j : • r

F o r a n g o - T u mb es У Ca
Л. .ayo- C' i r a  ( m « M „ * SUR )«

37. Unidad I j e c u 1 Fe. r o o  c e  D e s a r r o l l o  U r b a n o

3 ? . U n i v o ;  a i  dad C - n ; r a l d e l P i . a  * o r .

i ? - Uni r ; r r l * ? á c 0 Lo ya «

'■0. ■y. y . . . . . c '  v j r  - - jCk fc •» a. i c
/ - i . V  • и *, m * ¿  ̂ J ¿  U — f . Ce 5 o * » “ r. \ r,. » ' * - • •
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21. .- e n r ó s e n l a  e l  o r e s  D i p l o m á t i c a s  e r t r a r  j e r a s  y  f u s  F u n c i o n a r i o s  (T.S — 

~-~ a c i ó r ) .

1 . Emba ;•£ = ££.
2. C o n s u l a d o s .

3. H . c a r g a d o s  c e  M e g o c i c s .

£. Consejares Comercial es.
5 . Agregados C i c l e s  y M ilita ros .
6. R e p r e s e n t a n t e s  D i p l  c-r.ári e o s .

7. T o c e s  I c e  f u n c i  o n a r i o s  de d i c t e s  r e p r e s e n ! a c i o n e s  D i r l o m á t i c a s .

22. P e r s o n a l  de  l a s  R e p r e s e n t a c i o n e s  D i p l o m á t i c a s  c e l  E c u a d o r  e n e l  Ex

t e r i o r  ( l i b e r a c i ó n ) .

1. E r i b a j e d o r e s .

2. C ó n s u l e s .

3- E-.-ca' -gados de M E g o c i o s .

L .  Consejeros C o m e r c i a l e s .  .
5- A g r e g a d o s  C i c l e s  y  M i l i t a r e s .

6. M isiones E s p e c i a l e s .

7. Representantes. . ,

A s í  como e l  p e r s o n a l  de f u n c i o n a r i o s  de e s t a s  Repro certas ,  i c n e s  y  i  o

d o s  a q u e l l o s  f u n c i o n a r i o s  que d e j a n d o  de p e r t e n e c e r  a l  s e r v i c i o  ' i r

m á i i c o  y  d i o ' a s  M i s i o n e s ,  r e t o m a n  a l  P a í s .
»

23* M i s i o n e s  de  A s i s t e n c i a  E c o n ó m i c a ,  T é c n i r a .  S o c i a l ,  i  o n a l  v

s u s  f u n c i o n a r i o s ,  a s e s o r e s  y  e x p e r t o s  ( L i b e r a c i ó n .

1. A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  de I r + ^ g r a c i ó n  (AL.ADI)

2 . A - g c n c i a  I n t e r n a c i o n a l  de D e s a r r o l l o  (AID).

3. A g r u p a c i ó n  de Pomenio A g r í c o l a  Can I s i d r o .

L .  D a n c e  J.ni e r a n e r i e ;  n o  c e  D e s a r r o l l o  ( B i D).

ó. Da::o.o I n i c - m a c a ó n  a l  do R e c o n s t r u c c i ó n  y  Fomento ( D I ñ F ) .

6. C c - i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  ( CEP AL ).

7- Cor.sc-jo I n t m a m e r i c a n o  de A d m i n i s t r a c i ó n  F u b l i c a í C I A r ) ,

£. C u e r p o  de F a s .

9- C o m i t é  I n t c - r g u L e r r a m e n t a l  p a r a  l a s  M i g r a c i o n e s  E u r o p e a s  e n e l  P 

d o r .

10. C o r p o r a c i ó n  .Andina de F o m e n t o . ( C A F ) .

11. P o nd o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l . ( P M l )

1 ? .  V A0 ( r o o  A g r i c u l t u r a  C.-jar. i  i i ' n ) .
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29-
40.

41.

uè v  c e v  L e r c r - l e  7. e r r a r :  . (  Ai :i4n)

L e v de ?£T~c~ues I r è  u s i  r i  ? I p s (ui~bergCi6n)P 

Lev ¿e Lducaci&n F i s i c a  Dar>ortes y rìec:-" = c i 6n 

Lev è e Ccr.oraiivaE ce Produecidn (L io a ra c id r  )

ì

1.
2.

C../•
6.
7.

e.
o

10 .
11.
12.

12-
14.
15-

1 6 .
17.

1?.

Aj.Te.COJ.aS. 
A v i  c o l  e s .

A-i CCÌE^.
.Arò a c a n a i  e e .

C e r . u r. a l e s .

CclOr.ÌC2CÌÓn.
Corsi rucciór..
Le irsentraci6n.
De a r p o r t a c i d n  e I m p o r i a c i ó n .  

De r ' u e r t o s  F a n i l i a r e s .  

T r u i i c o ì a s .

F-:-rzs- i a l c s .

I n d u s t r i - l c s .

Lee" e r e  e .

? - C J2r Ì 2S.
7: e r a e r a s ,

V i r i c o l  a s .

Z.2. Lev de Coc-peraiiras de Corsane. (Libereción).

1. De erticulos de priec-ra receeiceè.
2. De a b a s t e c i m i e n t o  de  S c m i l l a s ,  a be- res  y  ;

3. De v e n t a  c e  n . a i e r i a l c s  y  p r o d u c - i c E  de a r i

4. De veneeòeres auttncrcs.
5- De vivi enee urbana y  rural.

f. 3. I -e-y de T o t c-rai i-v-as de C r é d i t o ( L i l j v  e - c i C r i

1. Aericela.
2. Arie canal.
3. De A' erro y Crédito.
4. In d u str ia i.

/ / r v  ce C-ocperati v as  de Oc-rv i c i c s (l i :T r a c i  in ) .

1. Te v.ie e s .
2. De "-;-r.s:<ov*s.
2. De • •*! e e t r i  i  t s  *-i6n. 
4. De r i j o .
C

O. Le r r.f ;-i j . r i - iC n  y ; ' . - io , ‘



V i .  De f  u - e . = r  i  a.  

' 2 .  De e i _ r ? : i6r..

49- E - p r e s a s  c e  Sccr.or.5a M i x t a  ( l i  o c - r a c i ó n ) .

51-

1. B r o c a s  H e l i c o i d a l e s .

2. C a f r i l c s a

3. C o o p e r a t i v a  de E l e c t r i f i c a c i ó n  r u r a l  S a n t o  D o r i n r o  de  I c e  C£  

l o r a c o s .

4. T E?.- ISA

5.  I n d u s t r i a  I d i  a l o e c í n i c a .

6. OCEPA.

7 .  I h.pr.  s a  de Ce me nt o Se l- v a A l e g r e .

6. TAME. e t c .

L i t r e  p o r  e l  T r a t a d o  de  M o n t e v i d e o .

»
53-

Li oud d a c i o n e s  con t a r i f a s  c a r e c í a l e s  p o r  e l  t r a t a d o  de M o n t e v i d e o .  

L i o u i d a c i o n e s  i n e x a c t a s  t>or e l  t r a t a d o  de M o n t e v i d e o .

54. I . - . c ü i d e c i o n e s  c ue  s e  a c e r e n  a l  T r a t a d o  de M o n t e v i d e o  v  s u f r e n  a v e r í a  

( A r t e .  '-5 v  147 d e l  P e -a l or i e nt o  de  l a  3, . O . A . ) .

55- Id c u i d a  c i e n e s  L i e : - r a d a s  v  r o c e n  c e  t a r i f a s  e s p e c i a l e s  ñ o r  e l  T r a t a d o  

de M o n t e v i d e o .

56- L i c u i d a c i o n e s  ñ o r  e l  T r a t a d o  de M o n t e v i d e o  v  c u e  s u f r e n  v a l e r ? , c i ó n .

[ 6 1 . L i b r e  n c r  A c u e r d o  de C a r l a r e n a .

| 6 2. L i r u i c a c i c n e s  con t a r i f a s  e s p e c i a l e s  p o r  e l  A c u - r d o  de C a r t a r e n a .

I 63. L i r u i d a c i o n e s  i n e x a c t a s  p o r  e l  A d u e r d o  c e  C a r t a r a n a .

6 / . L i c u i c s c - i c n e s  c u e  s e  a c c r c - n  a l  A c u e r d o  de C a n t a r e r a  y  s u f r e n  a v e r i a s .

• f 5
L i c u i d a c i o n e s  l i b e r a d a s  y  r o c e n  de t a r i f a s  e s p e c i a l e s  p o r  e l  A c u e r d o  

c e C a r t a r e n a .

66. L i c v d d a c i o r . e s  e x a c t a s  ( p r o r r a t a s  c e  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l ) ,  A r a n c e l  -  

I n t e r n o  y  E x t e r n o  C e r ó n .

67. L i c u i d a c i o n e s  I n e x a c t a s  ( A r a n c e l  E x t e r n o  Co rá n  c A r a n c e l  I n t e r n o  C e -  

mán.

r,c. L i c d  c ae d  :r.cs p o r  E l  A c u e r d o  de C a r i c í c r a  y  cuc- i.uf r * n  v a l o r a c i ó n .
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FONDO PARA EL EQUIPAMIENTO CON BIENES DE CAPП AL DE ГABR1CAC]OU NA- 

П О И М

Para el financiamiento de operaciones de compra-venta de bienes de ca

pital sustitutos de inportaciones con destino a actividades priorita

rias. Se incluye también el financiamierto de los servicios provistos 

por empresas nacionales para el montaje ríe los equipos así como para 

la realización de los estudios de factibilidad y/о de ingeniería co

rrespondientes a dichas actividades prioritarias.

1 . 0РГRACIONES V SUJETOS DE CREDITO

1 . 1  SUJLTOS DE CREDITO

1.1.1 Personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país que 

sean fabricantes o usuarios directos de bienes de capital.

1.1.2 Personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país que 

sean proveedores o usuarios directos de servicios de inge

niería, cónsultoría o montaje industrial.

].? U!4RAC1_UN[_S

J.2.1 Г i r.anc j amj ento al usuario directo para la adquisición en el 

país de bienes de capital, servicios de inyenieria, consul- 

toría y montaje industrial.

J.2.2 Г inanciamiento a las ventas del fabricante nacional de ble-
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nes de capital y de los proveedores nacionales de servicios 

de ingeniería, consultorla y montaje industrial.-

2. DLST1UQ Y REQUISITOS PC ELEGIBILIDAD

2.1 Bienes de capital, servicios de ingeniería y montaje industrial 

sustitutivos de importaciones con destino a las siguientes acti

vidades prioritarias:

2.1-1 Provectos de inversión del sector público

2.1.2 Provectos de inversión acogidos a las Leyes de Fomento

2 .1 . 3  Transporte automotriz de carga y pasajeros

2.1.^ Producción agrícola

2.2 Fstudios de factibilidod y/o de ingeniería correspondientes a 

las actividades prioritarias señaladas en el párrafo 2 .1 , orien

tadas a posibilitar una mayor participación de la rapacidad 

ecuatoriana en dichos proyectos.

A los efectos del otorgamiento del préstamo será condición necesaria 

el dictamen favorable de CTBCA. Para los casos 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3, 

dicho ríict.iMien deberá certificar el cumpl jmicnto de las disposiciones 

de) Decreto ejecutivo H? P76 de) 22 de junio de )?62 (Registro Ofició}

27t ricj 2? de junio dt ]l'S7). P*ra el chso 7.).^, CTBCA mantendrá un
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padrón actualizado de la maquinaria agrícola producida en el país 

ron su respectivo precio, el que será distribuido entre las enti

dades bancarias intervinientes. Para el caso 2.2, el djctami.ii de 

CCBCA deberá ponderar la idoneidad de los profesionales intervi- 

nicnies, así como Ja calidad de Ja metodología y plan de trabajo. 

Para el caso 2.1.2, aquellos proyectos que se dirijan hacia acti

vidades ya consideradas por otros fondos de este mecanismo, utili

zarán las respectivas líneas de crédito existentes.

3. PLAZOS V PART ICI PAC JOUES

EJ plazo total y de gracia así como Ja participación del préstamo, 

considerado como porcentaje sobre el precio tota] de Ja operación, 

se hallan sujetos a Jos siguientes límites:

PLAZO (AÛOS)

DI SUPO TOTAL CRAC!A PART JCJP/

2-J.J Hasta JO Hasta 2 901

?. J.2 Hasta 8 Hasta 2 bul

2.J.3 Hasta b Hasta J 601

2 . J .A Hasta A Hasta 1 301

2 . 2 Hasta 2 SOI



Гига la determinación de] p)a2 0 y participación deberán ponderarse, 

и ros roncí-p tns: ron lo tola] de 3a operación, condiciones

riel ricdito evlerno competitivo, complejidad rie los bienes «• servi- 

inpori¿-nri3 de) proyecto, repercusiones sobre e3 desarrollo 

tecnológico nocional.

Plazos \ participaciones r¿\ores podrán ser autorizados por e3 Ban

co Central, previo dictamen favorable de CTBCA.

A;. TASAS D[ ) Ш  l_Ri 5- Л  Н_!;ПГ S-ClÍrU-I°

1 . 3 ¿и t-rés 30 %

Г. Hi-descuento ó v

¡’.ira créditos a már de dos años rie plazo, un interés adiciona] de 0 .!> 1  

.;nua] por caria año con un máximo riel ?*■ para crédito de más de b años.

las remisiones |>ОГ lorio Concepto de las entidades financieras jiitcr- 

\’iiiciit«*s no podrán su, . rar e3 T*̂ .

De caria j/ré:.1.imy la entidad financiera interyiniente retenrii.i e] fi.bl. 

cii concepto de tasa rie servicio según 3o riispuc-slo por ej artículo 

Décimo Cuarto riel Di-crelo Supremo i-'- S33 riel Л rie nctulire rie J976 

i - ■ i \ t) r, 'ii ¡a] J i-/ de) P) rie octubre rie K'7ú), asjynjrión qut м r<i 

". i a i. y f ( i ida a una iiMi.ta especia) ipc Cl НГА mantendrá jura el efecto 

<-u e) !v •• -o Cintra! «ie] leñador.
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5. LUIIDADTS FlIAUClCRAS INTCRVIUICNTCS

He acuerdo al destino de los prestares serán canalizados a 11 aves de 

las siouienlcs entidades financieras.

CF N BUF BANCOS TlNAUClCRAS 
PRIVAD.

2.1.1. Proyectos Sector Público x x

2.1.2. Provectos acogidos Le-

\es de Tomento x x x x

2.1.3. Transporte automotriz

de carga y pasajeros x x x x

2 . 1 .  Producción agrícola x x x

2.2. Csturiios de factibilidad 

y de ingeniería x x



A N E X O  K -  7

PROYECTO DE DECRETO

CONSIDERANDO:

Que es indispensable adoptar medidas para evitar la innecesaria salida 

de divisas.

Que en la industria de bienes de capital y en las empresas de consulto- 

ría y montaje industrial ecuatorianas, existe una elevada capacidad no 

utilizada.

Oue en la fase de preinversión, usualmente, se condicionan el origen y 

las características tecnológicas de las futuras adquisiciones de bienes 

y servicios que requieren los proyectos de desarrollo del Ecuador.

Que la Corniliói. Ecuatoriana de Bienes de Capital-CEBCA, creada median

te Decreto N- 813, Registro Oficial N- 197 de 21 de octubre de 1976, 

es el organismo idóneo para proporcionar la asistencia necesaria a fin 

de realizar la desagregación tecnológica y determinar las posibilidades 

de participación de la consultoría, montaje e industria ecuatorianas.

Que resulta de particular trascendencia el asesoramiento de CEBCA al Mi

nisterio de Finanzas en materia de desagregación tecnológica, previa la 

contratación de préstamos en el exterior, y

En ejercicio de la facultad que le confiere el literal c) del artículo 

78 de la Constitución,
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DECRETA:

f

Art. 1- En los trámites para la obtención de créditos externos, qu 

realicen las instituciones del sector público, a efectos d 

financiar proyectos de inversión de desarrollo, o la adqui 

ción de servicios y bienes de capital en el exterior, será 

quisito indispensable el cumplimiento de las disposiciones 

Decreto Eejcutivo N- 976, de 22 de junio de 1982, Registro 

cial N- 274.

e

e

s i -

re-

del
Ofi-

Art. 2- El Ministerio de Finanzas deberá contar con el asesoran’- ento de 

la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital-CEBCA, para el cum

plimiento de las disposiciones del Decreto Ejecutivo N- 976, en 

lo relativo a la desagregación tecnológica y posibilidades de 

participación nacional, y atender las recomendaciones de esta 

• entidad relacionadas con las acciones pertinentes que optimicen 

la utilización de los servicios de las empresas nacionales y la 

producción de la industria ecuatoriana, en cada caso específi

co.

Art. 3- De la ejecución de es

tir de la fecha de su

cargúense los señores

te Decreto, que entrara en vigencia a par- 

promulgación en el Registro Oficial, en- 

Ministros de Finanzas y de Industrias, Co-

mercio e Integración.
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