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Siendo la presente obra de naturaleza académica, el

primer cap 1 tulo esta destinadonado a establecer el marcó

i.nvestiqativo	 b i cico	 en	 el	 que	 dicha	 obra	 se

desenvolver, de acuerdo con la metodología pertinente.

Ha sido necesario, además de analizar el entorno

nacroecon6mico -como es usual en este tipo de proyectos-,

ofrecer una amplia y isi n de lo que constituye en la

moderna economía el movimiento de divisas. Por ella, al

capítulotulo 2, en el que se analizan políticas e indicadores

mac roecon6m icos anteriores, actuales, y sus perspectivas

-futuras, le sigue el capitulo 3, que está destinado a

servir de marco teórico para la realidad especifica que

analizará en los capítulos siqui.enl;es



El estudio de mercado, propiamente dicho, que consta

en el capítulo 4, demandó la creación de información

complementaria que usualmente se encuentra previamente

disponible al investigador, debido a la escasez de

estudios existentes sobre ternas relacionados. Por ello,

se observará, en los anexos correspondientes el diseño de

3 encuestas en lugar de una, como es corriente. Dos de

ellas se han aplicado más bien bajo la modalidad de

censo, dado el número limitado de agentes económicos

diversos como agencias de viajes, bancos, u otros, a los

que se quería investigar. La tercera encuesta por su

parte, está dirigida finalmente al consumidor potencial

del servicio.

Los capítulos 5 y 6 tienen que ver con la

determinación de la.s necesidades de recursos materiales,

humanos y financieros, en base a los resultados del

estudio de mercado.

El capítulo 7 permite formalizar los resultados en

trminos,	 contables	 primero,	 y posteriormente de

rentabilidad, lo que posibilita el alcanzar las

conclusiones y recomendaciones fundamentales para la

evaluación del Proyecto. Finalmente, en el capitulo 8 se

hace	 referencia	 a	 los	 aspectos	 legales	 y

xi



c:,Ttani.zac:ionaiE :;. q.i.e en uiainstitu.ci.6n financiera

formal, tienen itria relevancia primordial debido al

est r ictoir Lo ma rco legal  ex i tente.

i i
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1.1. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Las ciencias  econ6fnicas, básicamente consideradas

Como sociales, tienen un ex tenso campo de api icac i ón

c:omo lo tiene todo aquella que trata de estudiar aspectos

relacionados con el ser humano y SU entorno social en sus

incontablesles iaf::et;E)s

La Economía. la ciencia del mane ,io de recursos

oc::.SC:)S	 la ciencia de la escasez, adquiere en su

desarrollo un compromiso ineludible con la búsqueda

poima.nene de desarrollo tangible, de bienestar cotidiano

-

y para lograrlo deberá entre otras cosas ser receptivo de

los permanentes cambios producidos.  anati ando las nuevas

condiciones presentadas y SUS posibilidades.



Los cada vez más fuertes vi ncu las emi. stnte entre

los diferentes países del mundo no son de ninguna manera

Liii fenmeiio ajeno a la realidad del. Ecuador o de la

provincia de 1.. cija. Con I;Li.s particulares características,

c.:cu,f) ç] tna.,'ci.íizii.rp riI; i. i '.:!?:(iT'f:i.r:ci ''	 el cada vez

.al]aicl:)Ii:)	 i.;l(?	 l.a	 ac::1; i ' i.Cia(:i'I	 .)ri(flaT' ias

el. casi ru_lic:) desarrollalo ir:iLict;rial y la

(::flt),;:::l,..(eiite c.:cin':entrac: i ¿o de inversiones en ac:t iv i.dacio

..lci. sector servicios, los vinculos de esta provincia con

ci. extranjero s9 I::)aaIi principalmenteI.neid::e en las movimientos

m:i.c:Tai.;or'i.O'z,	 \'enJ..a,	 i.fllpcitI;aC:i)nec	 directas	 que	 SC

realizan.zan	 (:iem.. 9 de o]. 1o; , el	 ingreso de turistas

c•:': I 1)rijr•?1'c.)c; , 	 c:H'i vc:iu._i.incri E; dudosamente significativa

.:%l...Iu1I._Ir. Cc)i) tui enorme potencial y los virtuales ingresos

por exportaciones realizadas conforman el entorno básico

a ser estudiado para conoce r la cantidad de divisas que

c:;O mueven can la ciudad de loja.

	Partiendo (;l(.1	 jT!1C) t:it? i.il:)(:)T ;.atic ia del çntivintieiitti cia

n':iliaclaIII;	 €•:< 1 ca i'i.ic1•ra	 que	 c:?J.-	 raI;uc:l :i.o	 revelo,	 y	 de	 las

condicionesic:nea par 1; ic::Lt].aT'0c3 que muestre el análisis tic 105

:).a.iç:.ia	 c: 	 intermediariosi..3! i.Cid	 isiit:i.ci...i.l.ait:?s 	 Cl;Lta lu)eiite?

iI'1t;tar'V1i'1f?ii	 E'F)	 (L1	 iY)aI'c::;3.r:lC)	 cJe	 f nca ii c:?ciass	 otr'si)jcI"s3	 ,	 ser

posible conocer ac:Iouas de la rentabilidad1. iclad er ai. misma del

u,o' . c:ac::Lo para la ronat i. ti.u:::i6n en loja dca una Casa de

. 1 .1:1, relevancia que la misma tendrá para 1a
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tCí
comunidad en general, la trascendencia económiti

 hacia el extranjero en 1_oja -fenómeno sobre el

c i ne no se han realizado estudios ni siquiera medianamente

profundos-,  1 a incidencia del turismo corno generador de

divisas para la comunidad, y finalmente algunos problemas

que impiden o limitan el desarrollo con lo que la

trascendenciai. a social	 del	 presente proyecto queda

justificada.

Desde el punto de vista académico, más que la

naturaleza particular de este proyecto de factibilidad,

Ja importancia y iust it icac: i ¿n del mismo como trabajo

previo a la obtenci6n del titulo de economista radica en

la necesidad, dentro de Ja formación económica, de estar

en capacidad de realizar estudios profundos, coherentes

y actualesles que cumpliendo con las técnicas existentes

para la elaboración de proyectos permitan '  brindar a

posibles inversionistas u organismos de financiamiento

una	 visi ¿o	 profesional	 confiable	 acerca	 de	 la

factibilidad y rentabilidad del mismo.

Así mismo, el estudio ofrecerá una visión más

cercana del funcionamien to interno de una Casa de

Cambios, i nat i. tuc i ón hasta ahora desconocida en detalle

en nuestra  n,od jo, y de paso • brinda rá una visión  de la

naturaleza y característ icas de los mercados camb iarios
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en general, y en particular del mercado cambiario de la

ciudad de Loja, y por ende de toda la provincia.

Finalmente 	 es	 necesario	 recordar	 que	 una

característica geográfica de la provincia de Laja es su

condición fronteriza con el Per', posición que hasta el

presente no ha sido aprovechada en vista del débil

intercambio c::omerc ial con ese país, las mutuas políticas

proteccionistas vigentes, la inestabilidad sociopolitica

y económica, y en fin, la existencia de profundos

problemas económicos que en los últimos aFos parecen

mejorar ante la llegada de corrientes aperturistas y

estabilizadoras que ofrecen me j ores perspectivas para las

relacionesiones en 1; re ambos países.ses

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Establecer en base a criterios económicos y

financieros la factibilidad para el establecimiento de

una Casa de Cambios en la ciudad  de Laja.a

1.2.2.. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a..	 Determinar la demanda de monedas extranjeras en la
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c: i u  a d de Lo .i a

h *	 (na . i. zar la oferta actual de monedas ex t r'a o jer'as por'

parte de intermediarios fi. nanc: ieros forma les o

jnfnr'rna) pc en la ciudad de Lo.ia.

c.	 Determinar' las condiciones particulares que presenta

el mercado de divisas en la ciudad de Loia y sus

perspectivas.

1.3. HIPOTESIS

1.3.1. HIPO1ESIS GENERAL

La fact ib i. 1 i.dad del proyecto justifica la

i os ta lac i ¿o de una Casa de Cambios en la ciudad de Loja.

1.3.2. 11IPÍJ1ESIS PARTICULARES

a. El' movimiento de div isas en la c:iudad de Loja presenta

vol úmones suf it ientes que just :i. f ican el f:L(r)c: ionamiento de

(una casa de L'amb ¡os

b . Lot; ac: tua les i ntermed i a Ti 05 en ci (Ti erc:ado de divisas

no s  1; isfacen debidamente los requer' imientos de oferentes
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y demandantes.

:. E]. princ:ipal. movimiento de divisas en la ciudad se

o r igina en la emigración de personas desde la provincia

de laja hacia paises del exterior.

1.4. DELIMITACION DEL AREA GEOGRAFICA

La provincia de La j a se encuentra ubicada en la

región sur del Ecuador. Limita con la provincia del Azuay

por el norte, con ci Perú por el sur con la provincia de

Zamora Chinchipe por el este, y con la provincia de El

Uro poi' el oeste. Se encuentra localizada aproximadamente

entre los .Y 2	 y 4 25' de latitud sur; 8i° 30' y 79

5' de longitud oeste'.

Su extensión aproximada es de 11.026 kilómetros

cuadrados, lo que representa el 4% del total del país. Su

topografía es irregular, limitando ).a realización de

actividades agropecuarias en gran escala. Su clima es

variado, de acuerdo a la zona de la provinc:ia. El clima

predominante es subtropical soco, pero también hay

ampliasi as zonas c::oii climas.imas. que incluyenluyen el SL(bh'medO

tropical, Ii I )iIlÇ. (i(.:3 temperado y. otros.

• L;EI'Ii)E.b , Recursos y Perspectivas Económicas de la
Provincia de Lo.ia, Quito, j unio de 1986.



a'	 gá

n\,gJ »DUITO

h 1	 9	 1
SiGNCS CCNVENCCNALES

......................	 ......
:	 - _	 '	 -i ,	 -	 .	 rt	 :c•	 -''	 -	 E L. €UBLC

1	 _____	
.	 . 	 . 	 . 	

-::i--. •- :APITAL	 OVICIA....

:-___	
'jj;4____	 .,	 .	

b..	 •	 .	 - -	 11.-	 -	
.

______ •:	 :z:aL________	 j *'••-_•_:,_.	 t	 _	
APTN

_________	 .	 -	 l • _____	 t	 -	 -	 -'--- -- , 1	 -	 * 4 	 LtkiITE PROVINCIAL .

:__lI,:•l•sIL!..:: 	 %_____	 •••=T\ 	 —' — —,-- 1__/
1 	::	 .— L IMITE f	 AC O*AL

.qoTocot_o OE sic

es

lr!_	 \	 1

scr7	
t	 L	 ' _Se

w.57 1

-

\'- ,
--.-.

____MAPA—DEL—ECUADOR



M4TO	
. '

CMA4.AV

LA PROVINCIA_r
LOJA	 P E R U

MAPA DE
DE

o
e
4o

CÁtaÑE$	 H;

® LOJA	 Y PALTAS

:J C4LVA3	 :•	 PI N CAL

CATAMA?O	 ®. PUYANO

CELICA

® CHAGUARPAMBA -. j SARAGURO

® !ZPINCGL.A	 SOZOPAFA

GONZANAMA	 ' ZAPOTL L
OL

MACARA

EL.-ECUADOR

cm

Gasto d.Q
o Gea '°'v.r
z

4W

o

Tcoto 
LN(.A ECAT*tAt..

PERU

CA

oc
.4)

,
/

I.A

v1 A AC$ALA	
VVqo	

ff4L	 PROVINCIA

	

IR . lo

:1E.	

1

VIA A M ACHA LA

 -
	 •• • 

£L. 1E	 ' '	
'	

DE

0ft#7Y 	 ' 

, osu"	
1

,,a;ium:_4.	 1 y	 0R1*	

.. *?t	
/ .

	 ZAMORA

CINCIPE

vio

• AWTOt4

__	

.	

-

ICA-

VOL

ci

MACÁkAUp 	 12

ancla

9	 \ t	

¡

a

SIM BOLOGIA
1	 Cops la) do ?rOVHSC:g

Cabecera Cntasioi

•	 Cbacero lrreGslsai

+- 4 -L 'mtte ¡M.r.,av,,c:al Logos

1	 -Límite interomv.

Cor'er.ro As1i riJi

Cos Lastrada

Cos de terridssla a sendero

- Límite Intermaciarpet

R.os mportsat.s



1 2i

La temperatura promedio de la proviria es de 20

grados centígrados, y la precipitación pluvial media

varia entre io.; 670 y los 1.000 milímetros anuales.

De acuerdo al Censo de 1990 realizado por el

Instituto  Narinna1 de Estadíst icas y Censos (INEC) , la

población de la provincia es de 384.698 habitantes, con

una tasa do crecimiento poblar íona 1 del 0,8V. anual para

el portado 1982--1990. La provincia consta de 15 cantones

que son Loia, Calvas, Catama yo	 Celica, Espmndola,

Gonzanamá, Macará, Paltas, Puyanqo, Saraquro, Sozoranga,

Zapatilla, Chaquarpamha, Pindal y Uuilanqa, de los cuales

los 3 ':tltimos son de reciente creación. "

La ciudad de Loja es el principal centro económica

de la provincia, y su cantan concentra (CUADRO No. 13) el

37 5 6V. de la población provincial con 144.493 habitantes

de los cuales 94.305 viven en la ciudad de Loja. El

indice de crecimiento poblar iona 1 del cant6n fue así

mismo el más elevado a nivel provincial (2,5% promedio

anual)..	 Los demás cantones, salvo Catamayo (1,2%)

muestran un crecimientoimiento que no supera el 0,6% y que en

algunos casos incluso es negativo como ocurre con lo

cantones Paltas (-0,1'/.), Calvas (-'0,3V.), Chaquarpamba (-

0,5V.), 6onzaiiam. 01,1V.) y Uuilanqa (—2,0%). Esto es

explicable por los altos indices de migración que se dan
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en Lo.ia. De acuerdo al Centro de Estudios y Paternidad

Responsable (CEP(R), "al analizar la poblaci6n migrante

según las provincias de origen y destino, se destaca la

provincia de Loja con saldo neto negativo (menor número

de inmigrantes que de emigrantes) respecto a casi todas

las provincias del país, especialmente a Pichincha y El

Oro. La provincia tiene saldo migratorio neto positivo

(ma yor número de inmigrantes que de emigrantes) solamente

con relación a Los Ríos y Hanab 1., con valores que pueden

considerarse insiqni f icantes (CUADRO No. 27)".

Con respecto a la distribución interna de la

población, la provincia de Loja es quizás una de las que

menor concentración6n p01) lac iona 1 tiene por cantones. El

c:antón Lo j a tiene --como ya se di j o anteriormente-

solamente el 306V. del total de la población de acuerdo

al censo de 1990. Ocho aFos antes, en el Censo realizado

en 1982, el porcentaje era aún menor, siendo del 33,6%

solamente. Esto indica el gran peso que tradicionalmente

tuvieron los demás cantones de la provincia, que antao

fueron ejes de desarrollo, pero que durante los últimos

aF-os van perdiendo rápidamente esa condición, como

resultado dcl ma rqi narniento, y del creciente retraso

observado frente a los principales centros demográficos

CEPAR,Perfil Socio--Demográfico Provincial - Loja,
Quito, Agosto de 1992, p 10-11.
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del país, lo que genera un mayor desarrolla y atención

gubernamental en la capital de la provincia inclusive.

Esto ha originado un veloz crecimiento de la población

del cantón Loja que en el período intercensal mostró un

crecimiento anual iqual. al 2,5V., que lo coloca como el

cantón de mayor crecimiento en la provincia.

La posición limítrofe  de la provincia con respecto

al Peri'., más que convertirse en una ventaja natural, ha

uvido para contribuir al aislamiento de la provincia,

ya. que	 la	 inestabilidad	 política	 y	 económica

experimentadas por el vecino país del sur, unidas a las

corrientes de pensamiento político y económico han

ocasionado la existencia de barreras comerciales entre

los dos países con la consecuente disminución de los

voi''.menes de intercambio, y el aparecimiento del tráfico

ilícito de mercancías, principal vía de intercambio

fronteriza.

La vialidad de la Provincia presenta en general Ufl

retraso significativo en comparación con el desarrollo

que en éste sector van alcanzando otras provincias del

país, lo que se puede apreciar en el cuadro No.22 (RED

VIAL DE LA PROVINCIA), en el que se observa el reducido

porcentaje de vías asfaltadas y afirmadas que representan

apenas el 22,7% del total de los carreteras de la
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Fr'ovincia, mientras que ).as vias secundarias o red

secundaria, compuesta por caminos carrozables y vecinales

representan el 72,B 4, de). total.

La red fundamental de Loja está constituida por la

carretera p ana ínericaria, qu atraviesa por la Provincia de

norte a suroeste, y por 5 rama les que la unen con las

provincias de El Oro y Zamora Chi nch ipe. De acuerdo al

Ministerio de (qricu1tur'a y Ganadería, la carretera

Panamericana -que enlaza a los cantones Saraguro, Loja,

Latamayo, Paltas y Macará-- tiene una longitud de 300 km,

de los cuales. 196 km se encuentran asfaltados, faltando

por asfa]. tarse el tramo Latacocha-Macar.

De Latamayo se deriva una carretera paralela a la

que une los cantones de Gonzanamá, Calvas,

Sozoranqa y Macará. Finalmente se encuentra dentro de

esta red el subrarnal que se desprende de Calvas para unir

a los cantones Esp indola y Ch inch ipe.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Red Vial
de la Provincia de Loja, 1994.
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2.1.. DESARROLLO ECONOMICO DEL ECUADOR

Las condiciones económicas del E:c:tadtit' que a lo

largo del último sic lo se habla acoplado a una tendencia

aqroeportadora caracterizada por la amplia producci6n y

comercializaci6n de unos pocos productos de acuerdo a los

requerimientos de los mercados internacionales, se vieron

enormemente alteradas por el boom petrolero experimentado

por el país a partir de la década de los acs 70, el cual

acabá por definir sus principales características

actuales.

Las exportaciones han mostrado un moderado

crecimiento durante los últimos aos, habiendo alcanzado

en 1993 los 2..903 millones de d6 lares F'013 (CUADRO No. ) ,

15
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de los cuales, 2.648 millones, o sea el 98% del total

corresponde a productos primarios. Productos como el

petróleo y sus derivados el banano, el café y el camarón

significaron ingresos por alrededor de 2.570 millones de

d6iares4 , es decir ci 95% de las exportaciones totales

se concent ró en esos productos,  lo que demuestra que el

problema de la falta de diversificación de las

exportaciones sigue siendo actual en nuestra economía

Uno de nuestros principales productos de exportación

como el banano, muestra su fragilidad ante posibles

medidas proteccionistas tomadas en contra de los

productores; latinoamericanos que podrían impactar

fuertemente en nuestro país. Por otra parte, el precio

del café ha experimentado pronunciados descensos ante el

fracaso de las negociaciones que pretendían restaurar un

cartel de paises productores, entre los cuales sus 2 más

poderosos tnimbros -Colombia y brasil-- no lograr

conciliariar sus intereses. La producción de camarón por su

parte, tiene graves problemas ante el retraso técnico

experimentado en los •). t irnos aos, que le ha ocasionado

el r.icJer la posicióni. ¿n estelar que tuvo hace algunas  aos

en los mercados mundiales. A ello se han sumado problemas

originados por la falta de control y coordinación de los

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Informaci6n
Estadística Mensuál, Mayo 31 de 1994.
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productos utilizadoszados paT'a la fumigación6n del banano, lo

que está afectando gravemente a los camaroneros.

La situación descrita anteriormente es más

preocupante aún si se considera que solamente la

exportación6n de petróleo crudo -con 1.149  mil lunes de

d6iares- significóen 1993 ci 39,5 del total, porcentaje

que se mantiene en niveles elevados a lo largo de los

últimos 9 aos , y que no presenta aún indicios de que

esta situación Cambiará en el corto plazo.

CUADRO 2-1. ECUADOR: EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO Y
TOTALES

(miles de dólares F08)

	

ÑU
	

TOTAL	 PEí F :UJLFO	 PORCENTAJE
EXPORTAC I ONES	 (FLJDU	 ( Y.

	

185	 =04 .736	 i8:4.¿52	 62,80

	

1986	 2085949	 912.398	 42,26

	

1997	 1'927.694	 645.773	 33,47

	

1988	 209.89E3	 875.175	 39,91

	

1999	 2.53E381	 V032.715	 43,85

	

1990	 2'713.927	 V258.000	 46,36

	

1991	 W051.416	 V058.982	 37,10

	

1992	 W007.577	 V211.006 	 41,60

	

1993	 2003.853	 V149.024	 39,57

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Información
Estadística Mensual, Mayo de 1994.

ELAÍ3URACIÜN: El autor.

Por otra parte, las importaciones han sido durante

los últimos afos si.cinificativamente elevadas en materias

primas y bienes de capital destinados al sector
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industrial (Ver cuadro siquiente), el mismo que no ha

sido capaz --corno ya se ha visto- de revertir su

participación minoritaria en las exportaciones por lo

que claramente se puede concluir al respecto que nuestro

sector industrial, se encuentra orientado hacia el mercado

interno, mercado en el cual tradicionalmente ha contado

con	 barreras	 proteccionistas,,	 como	 listas	 de

importaciones, elevados aranceles, depósitos previos y

algunas otras medidas paraarancelarias. El balance de

ello es que el sector industrial del pais se ha

convertido en un consumidor neto de divisas en lugar de

una fuente importante de las mismas como ocurre en paises

económicamente fuertes. Hay que reconocer sin embargo,

que el aperturísmo de los ':(ltirnos aos ha modificado las

condiciones descritas como se analizará en capítulos

posteriores
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CUADRO 2-2. ECUADOR: PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA
INDUSTRIA EN LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TOTALES

(en porcentajes)

	

(ÑL)	 EXPORTAC 1	 UN	 1 F'lPORTAC ION

	

1985	 11,65	 62,69

	

1986	 14,8	 62,64

	

1987	 15,11	 59,89

	

1988	 15,14	 64,86

	

1989	 1:3,91	 66,22

	

1990	 13,61	 63,74

	

1991	 11,89	 6339

	

1992	 11,94	 55,34
	199.!,	 17,44	 54,24

FUENTE: BANCO CEN1RL DEL ECUADOR, Informaci6n
Estadística Mensual, layo de 1994.

ELA8ORACIUN: El autor.

2.1.1. PRINCIPALES INDICADORES.

El Producto interno 8ruto del Ecuador (CUADRO No.1)

ha mostrado durante el periodo analizado (desde 1986), un

crecimiento real sostenido, salvo por la situación

	

presentada en	 1987 con	 la	 run1:ur	 riI	 r1 Dr%d, i

• ecuatorjanj que ocasioné la baja del P18 real --medido en

sucres de 19 75-- durante ese aíÇo. Si utilizamos los

va lores ext remos correspondientes a los aros 1986 y 1992

tendi'ernos que durante el periodo en cuest i6n el
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crecimiento anual promedio fue dei 2 .57'/., superior al

crecimiento anual de la población ecuatoriana, que para

el últimomio per lodo i ntercensa 1 fue de acuerdo a los datos

dell. INEC del 2,2= (CUADRO No .2) . Las principales ramas

que contribuyeron a este crecimiento fueron los productos

agrícolas en general, especialmente aquellos incluidos en

el. grupo "otras producciones agrícolas", el cual e<cluye

al banano, café y cacao que también han tenido un buen

comportamiento; la producción animal, la pesca y caza, el

desarrollo de industrias manufactureras diversas, el

comercio al poi' mayor y menor, el transporte, los

servicios financieros, y los servicios comunales y

gubernamentales. Dentro de estas ramas, las que mayor

peso relativo tienen son las de la producción agrícola y

animal, el comercio, el transporte y afines, y servicios

tanto financieros como comunales y gubernamentales, los

cuales unidos al soporte que, pese a sus altibajos,

tradicionalmente dan al Pib e). petróleo crudo y gas

natural y las industrias al iment j.c ias y afines, •conforman

la estructura básica de nuestra producción.

Hay que resaltar el desarrollo que muestran algunas

ramas que tienen un bajo peso relativo como la pesca, la

6
i = ¡(M / C) - 1

6
i = .f(197.017 / 169.127) - 1 = 0,0257
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industria del papel, los productos del caucho y plástico,

los productos metálicos; y otras industrias manufactureras

en general, ramas que, con excepción de la pesca dan

indicios de un incipiente desarrollo de las actividades

industriales en el pa is , lo que a largo plazo puede

brindar interesantes alternativas productivas

En cambio, actividades como la refinación de

petróleo	 y	 la	 construcción	 son	 particularmente

preocupantes, la primera por representar una salida neta

de recursos, y la segunda por mostrar una tendencia

prolongadamente recesiva que le impide cumplir con el rol

dinam i zadori. :ador y multiplicador que le corresponde, así como

por las implicaciones sociales que su decrecimiento

conlleva.

Un indicador particularmente preocupante durante los

uIt irnos 12 amos ha sido el Indice inflacionario

observado, el cual pese a ser mas bien moderado en

relación al de otros países sudamericanos, ha sido una

importante fuente de inestabilidad. luego de haber

alcanzado SLL tope en el amo de 1988 con un 85,7V., ha ido

disminuyendo progresivamente hasta ubicarse al final  de

1993 (CUADRO No3) en un 31V., y por primera vez con

posibilidades ciertas de alcanzar valores a'tn inferiores

en los Próximos .3iOS.



CUADRO 2-3. ECUADOR: . INDICE DE PRECIOS Al CONSUMIDOR
FAMILIAS DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS
(var i. ac i 6n porcentual a diciembre)

Ñ()	 ANUAL

19132
	

24 , 4
1983
	

52 5
19134
	 .1 r.

1985
	

24 4
1986
	

7, '-a

1987
	

32,5
1988
	

85 , 7
1989
	

54, 2
1.990
	

49,5
1991
	

49,0
1992
	

60,2
1 99
	

¿ 1 , 0

FUENTE: B(NCO CENTRAL, Información
Estadistica Mensual, varios n'tmeros.

ELAF$URACIUN: El autor

Ante	 ],a	 imposibilidad	 de	 rea ].izar	 cambios

estruc:tL(T'alec;	 profundos en En ].	 corto plazo,	 y	 la

dificultad politi.ca para efectuarlos en el mcd iano, se ha

hecho incapié en el uso de instrumentos monetarios, los

c::ua les sin embargo coni levan el. ri.esqo de ocasionar una

recesión productiva o un desequilibrio cornerc jal , por lo

que deber •n em:) renderse reformas complementarias en todos

los ámb i tos pert i. nentes con el f i ti de lograr una

estabilidad real, sustentada en . ei nivel de productividad

dei sistema.
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En SUS relaciones con el resto del mundo, el país ha

tenido un saldo final negativo, particularmente debido a

la incidencia del, endeudamiento ex terno que ha ocasionado

permanentes déficits en la balanza de servicios, los que

no han podido ser equilibrados por la balanza comercial -

CUVC) comportamiento es irregula r  c:omo resultado de

falencias del sector exportador que ya se analizaran- ni

por el aumento de las transferencias. Por lo tanto, hasta

193 el país continuaba dependiendo del endeudamiento o

al retraso en el cumplimiento de sus obligaciones como

medio para cubrirr su necesidad de recursos aunque en

este sentido, la renecoc iac i ¿ ti de la deuda externa

c::omercia]. (Ver literal. 2.1.2. La Política Económica de

los Ultimas (os) viene a modificar la apremiante

situación del país para con los diferentes organismos

financierosieros internacionales.

En el piano social se produce una disminución de los

ingresos salariales, cuyos últimos aumentos observados en

perspectiva (CUADRO No. 4) sólo sirven para recobrar

parcialmente el poder adquisitivo perdido durante estos

últimosirnos aos como consecuencia de a j ustes por deba j o de

la inflación  . (iern, deben tenerse en cuenta los altas

índices de desempleo y subempleo que reflejan la

presencia de amplios sectores
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CUADRO 2-4. ECUADOR: SALARIO MENSUAL REAL
(en d6lar'es)

( ti
	 C(IIIC) RE:AL

FUEN FE: Luadro No -11-

ELI3UFkC ION: C(JRDANE(2

pohiac iona les con remuneraciones incluso inferiores a las

establecidas oficialmente.

En conc:lusi.6n ha y que decir' que la situación cr'i.tica

de la pob laci6n ecuat;oriana se refleja en el hecho de que

eqú.n a ici unos de los estu.d ic:s real izados sobre la

pobT-eza e, el 54,8 '/, del total de hoqare .s se encuentra por

deba jo de la Línea de Pobreza, y dicho porcentaje alcanza

el 62,5'/4 si. se utiliza el Método Inteqrado para la

medici6n de lamisma. Se conc lu ye además que el 37,5'. del

total de los hociar'es ecuatorianos viven en condiciones de.

extT ema pohru.a al no poder satisfacer, siquiera sus

nec:.esidades básicas-

e>	 LARREA, Carlos. Pobreza, Necesidades Básicas y
Desempleo. INEM, Quito, 1990.
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1--la y que i ndicar  adem.s que de acuerdo a	 mas-'

nosfuentes disponibles sobre el terna los indicadores -arriba

~alados i ndicaríanrian inc luso ma yores grados de pobreza

entre la población ecuatoriana.

2.1.2. LA PULITICA ECONOMICA DE LOS ULTIMOS AÑOS.

Si durante la presidencia de León FebresCordero se

había optado por la liberalización del mercado cambiario

y la desreulac ion del comercio exterior, el crecimiento

de la inflación hizo que el siguiente régimen político

encabezado	 por	 Rodrigo	 }3oria	 estableciera	 como

prioritarios	 la reducción de la	 inflación y, el

restablecimiento del equilibrio fiscal y externo.

Para ella el. denominado "Plan de Emergencia" incluyó

entre sus puntos principales los siguientes:

una devaluación inicial del sucre en un 56% y el

establecimiento de mi nideva ivac iones semanales.

reinc:autac: i6n de las divisas provenientes de las

exportaciones.

prohibición de importar ciertas productos, y el

establecimiento de depósitos y licencias previas.

asignación de las divisas para las importaciones por

media de las mesas de dinero.
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retencion de). 10/. del ingresa de divisas para

recuperar la Reserva Monetaria Internacional.

control de la emisión monetaria, cierre del crédito

al sector p'II::)iico, y disminución del mismo al sector-

privado.vado.

f iotac i 1 n programada" de las tasas de interés

mediante el establecimiento de un diferencial de 19

puntos entro las tasas activa y pasiva.

Entre las medidas de compensación social adoptadas

se encontraban

congelación del precio de 12 productos básicos.

impulso a las ferias libres.

programa de alimentación básica escolar.

a poyo a la rnicrc)empresa mediante programas de

capac itaci ¿ti y financiamiento

Fueron tstas las condiciones que se mantuvieron

durante los 4 aos de gobierno, salvoyo por reducción de

los aranceles y la eliminación de las restricciones no

arancelarias, que ocasionaron un crecimiento de la

importaciones durante los últimosirnos 3 aos del ejercicio.

Algunas  F' royec tos de Lev	 importantes 	 fueron

aprobados como el de la Ley de Valores que buscó, aunque

con algunas distorsiones, establecer recias más claras



27

ri . RT a	 la iiive,aj,n nac:ionaI	 y entranjera ,	 la Ley de
Régimen Monetario que al tiempo de aepar'a u' iaa 'func: ionea
r.lr.	 la	 }:aIiLa	 L•:ril;iai.	 e	 Ja	 de	 desarrollo,	 buscaba

niuJ. i ;i:ar el accionar c:le la Junta monetaria y 1, Ley

de Reforma Tributaria que Pretendía solucionar el

Problema de la elevada evasión f <i:a1

Los resultadosL ::.$ua que eal;aa Polí ticas:i.c:aa (.::onaiqiJ 1 eron ano
¡..'...''•UinnabJ;.	 Iir una parte el.	 rrec:lmientr) del	 PIL

percápita fue ligeramente I::ria:i.1;ivo, sin embargo Ja

inflación a61•j c::or1ajquj) aer recortada hasta cierto punto

ti .a, nl r-''l l,);1rrfa aiJvr1;irse Un agotamiento de Ja

eficacia  dejç:is instrumentos  moneta tina utilizados.  Poi'
.d;ia Part e, el sa......lo en cuenta corriente tampoco mostró

Camb ios 1mporLan1:.?c5 salvo dr.tt'aiit	 .1. u]. 1.; imç:i aí' o en el

cual además deberán c ons iderarse lasa nueva a medidas de

P olítical.;ica econini.ca adoptadas i::ioT' el OLIeVO gobierno, y la
L l i.amIou.:6n dela	 importaciones probablement e ...ite la

importante devaluación dci. suc::r 'a realizada:ada lior- ci nuevo
r r:• '. i.muri, y que se semalará posteriormente.

M Partirir de Agosto de 192 con la llegada al poder-

de tinto Duranbai. :i.?ri	 se prcid'...'c:;en cambios en algunas,

áreas mediante s'...r Plan de A j uste rif_le i ncluye:luye:

devaluación1. / , n d'l. a (fli:iflcc:la. en un 35,5%con lo que Ja



cotización del dólar sube de 1.475 a 2.00 sucres.

--	 se eliminan las minidevaluaciones, estableciéndose

un sistema de cambio fijo.

se crea un bono en dólares por el 15% del valor de

las exportaciones, negociable y redimible a 180

días, ci cual estaría vigen te solamente por algunos

mese, habiendo sido dejado insubsistente el 1 de

septiembre de 1993.

se reduce inicialmente el encaje bancario del 34 al

32V., y una reducción mayor aún le sigue al fiirselo

en ci 10%.

se elim ina el diferencial de 15 puntos entre las

tasas activa y pasiva, dejándolas flotar.

El gob ierno además hace incapié en la reducción del

g as to pública mediante el control de las partidas de

gasta corriente, así como el recorte de personal y, la

eli minación, lusj6n o prival j zacióri de varias empresas

públicas, Al igual que en el anterior régimen, se tratan

de realizar algunas mejoras al sistema legal mediante

nuevas reformas a las lees de Régimen Monetario y del

Mercado de Valores y la elaboración del proyecto de la

Ley de r resuI:)uestc)q del Sector Pública.

El ánimo reformista incluso hace que se organice una

Lonsulta Popular, con 0l. fin de dar un mayor peso
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político a los intentos gobiernistas por tocar aspectos

que por décadas han permanecido inalterados, y que

afectan a los intereses de poderosos sectores o grupos

del país.

inicios de 1994 se introduce la fiotaci6n en el

precio de los combustibles, el mismo que se ajustar

permanentemente de acuerdo a sus precios en los-mercados

internacionales. Con ello se busca simultáneamente poi-

una parte, eliminar la carca que representan para el

fi-;co los correspondientes subsidios, y por la otra,

evitar las millonarias pérdidas adicionales que para el

Ecuador representaba la fuga de combustibles hacia los

países vecinos, debido a la diferencia entra los precios

respectivos.

De mucha trascendencia, es el acuerdo logrado con la

banca comercial internacional en el mes de mayo de 1994,

con respecto a la deuda que el país mantiene con ellos,

que a esa fecha era 7 de 7 mil 580 millones de d6lares,

acuerdo que además de contemplar la reducción de

alrededor de 2 mil millones de d6lares (el 26% de toda la

deuda comercial), incluye un esquema de pagos que abarca

los siguientes 30 aos , con lo que se evitan los

Diario El Comercio", Pormenores del Acuerdo, p.
A-10, 4 de mayo de 1994.
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intereses de mora que bajo las condiciones anteriores se

estaban produciendo. Las condiciones definitivas del.

Acuerdo sin embargo, recién serán establecidas a finales

de 1994.

2.1.3. PERSPECTIVAS PARA LA ECONOMIA ECUATORIANA.

Al finalizar 1993, los resultados visibles eran una

ma yor estabilidadidad fi nanc: jera y cambi.aria , unida a un

marcado descenso dei índice  inflacionario, las cuales

parecen sin embargo haber sido logradas a costa de cierta

recesión --por otra parte previsible- de La economía

ecuatoriana filtrante 1993, cuyo P]i creció solamente en

alrededor dei 3,4%, con lo que el ingreso percp ita real

habría crecido ligeramente a lo largo del aFo.

La exitosa culminación de las negociaciones con

respecto a la Deuda, ifiáS allá de los términos obtenidos

supone la aprobaci6n por parte de los organismos

financierosieros i. nternac: iona les de las políticas adoptadas

por el Ecuador. Si a ella se agrega el fuerte repunte de

las reservas internacionalesiona les netas, que al 31 de

diciembre de 1993 eran de 1.254 millones de dólares

(CUADRO No. 6) , se puede concluir que es poco probable en

la actualidad que se presenten problemas por un

estrangulamiento por falta de recursos externos.
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F : ) r otra parte, los primeros resultados que arroja

la "consulta popular", permiten vislumbrar, más que un

apoyo al gobierno actual, un rechazo o hastío profundo

entre la población hacia las instituciones políticas y el

manejo que se les ha dado. La consecuencia práctica de

ello será sin embargo, un sustento implícito a muchos de

los cambios que el gobierno de Durán-i3a 1 lén plantea, pero

la medida en la que la contraofensiva lógica de quienes

se vean perjudicados logre desprestigiar dichos cambios,

determinará finalmente la permanencia o no de dicho

sustento pol J. tiro.

La reducción del aparato estatal no puede ser

evaluada con claridad. (parte de los cuestionamientos al

costoso sistema empleado para lograrlo, y a los traspiés

y dubitaciones observadas, que parecen indicar la

ausencia de un plan definido para realizar	 las

privatizaciones, está el hecho innegable de que la falta

de madurez y continuidad política en el país, no ofrecen

garantías que permitan esperar que el proceso global no

se vea desintegrado en cuanto tome el mando un nuevo

gobierno, con lo cual la consecuciónón de los verdaderos

logros a largo plazo quedaría comprometida.

2.2. TENDENCIAS APERTURISTAS.
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Si bien los procesos de integración. económica entre

los diversos paises no es un 'fenómeno exclusivo de las

últimasimas décadas, si ha cobrado durante las mismas una

fuerza y trascendencia sin precedentes en la historia

mundial. A ella han contribuido múltiples factores como

el	 acelerado	 desarrollo	 técnica-científica,	 la

despolarizac: i n	 ideológica	 ocurrida	 por	 el

desmoronamiento del socialismo, la alta competitividad

entre industrias de diversas regiones del globo, entre

otros factores.

E: isten	 en	 la	 actualidad	 numerosos bloques

comerciales entre los que se destacan por su importancia

la Comunidad Económica Europea (CEE), el Acuerdo de Libre

Comercio de Norteamérica (NF í) , y la Asociación de

Naciones del Sur Este Asiático (ASEAN), los cuales

corresponden justamente a aquellas regiones con mayor

desarrollo económico. Empero, este tipo de agrupaciones

existen también en otras regiones del planeta.

Quizá la primera iniciativa importante en América

Latina se dio en 1963 con la creación del Pacto Andino,

el mismo que durante las décadas de 1970 y 1980 ha

quedado más bienen como meramente nominativo considerando

el bajo intercambio comercial observado entre los

miembros del grupo, y el fracaso en la consecución de los



ob .iet i vos que alguna vez se plantearon. Con el Acuerdo de

Cartaqena,	 con el que se pretende legislar el

func: ionamiento de). Pacto, se implanta un sistema de

desarrollo industrial mediante la asiQnaci6n de sectores

y cuotas de producción en un marco intervencionista y

proteccionista acorde con la orientación del pensamiento

po].itico de la época.

Los	 desastrosos	 re su 1 tados	 soc i oeconómicos

observados en la reqión en los aos 80 dieron lugar a

profundos cuest ionam ientos al modelo vigente que en

sucesivas reuniones como el Protocolo de Cui t  (1987 ) , la

L u..irnbre de (*,av'acas (1989), y la Cumbre de Galápagos

19P,9) 8 van c:onsol ¡dando una reorientación que se

concreta en el encuentro presidencial realizado en

Ioi ivia en noviembre de V-990.En el Acta de La Paz se

adopta	 el	 criterio	 de	 la	 "integración	 regional

c::ompetitiva",	 en	 abierta	 contraposici6n	 con	 los

pri. oc: ip ios que hasta ese entonces habían regido. Los

pr :1. nr: i. pa les 1 i. tieam i eñtos ac tua les hacen énfasis en la

apertura del comercie) internacional, la reestructuración

industrial , el redimensionami.ento del Estado, y la

desreqularización estatal de la economía.

PALAN, Zonia, Ecuador Debate: La Integracion,
Centro Andino de Acción Popular, Quito, junio de 1991.
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El dinamismo de otros grupos de la regi6n como el

tlercosur, el Mercado Común Centroamericano y el Grupo de

lies (Colombia, México y Venezuela) confirman la

tendencia del Pacto ¡Indino como q loba 1 para América

latina.1. i. na

En el caso de Ecuador, los pasos más trascendentes

han sido aquellos que sus autoridades han emprendido

unilateral o bi.lateralmente. N 'o se trata solamente de

disminuir las trabas a las importaciones, sino que

iniciativas como la P r ivatización de empresas estatales

ineficientes, la re q lamentacj6n-del mercado de valores,

el control de la mf iac i. ¿n, 1.a moder'r,izac i6n del sector

financiera,  la reneqoc i ac: i 6n de la deuda externa, etc

entre otras (medidas que se analizaron a nteriormente)  son

par e cJe un paquete global  que entre otros objetivos

busca atraer a inversionistasionistas extranjeras motivados por

una imagen más moderna, eficiente y segura del país.

DO particular importancia para el Ecuador es la

v igencia desde el 1 de Octubre de 1992 de la Zona

Ecuatoriana-Colombiana de Libre Comercio, cuyos primeros

meses de funcionamiento ya revelan un notable crecimiento

de las actividades comerciales entre ambos paises.

Iniciativas a lgo similares existen con respecto a

Venezuela y Perú, aunque la falta de coincidencia
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política sumada a la posición oeoqráfica en el primer

co, y a las condiciones sociales particulares en el

sequndo l han impedido consegui r logros como los obtenidos

con Colombia.

En el Per»:i 'factores como la existencia de un

gobierno dictatorial, una guerrilla difícil de extirpar,

y situaciones extremas de desigualdad social se suman al

tradicional diferendo limítrofe  con Ecuador como

obstáculos para ci a y isorarniento de una i ntegrac i ¿n

efectiva a corto y mediano plazo, sin embargo, existe en

la actualidad un pacto comercial entre ambas naciones.

De gran relevancia es el "('cuerdo de Complementación

Económica"	 entre Chile -'uno de los paises más

desarrollados de sudamrica- y Ecuador, cuya suscripción

está prevista para 'fines de 1994 y su entrada en viqor,

para el primero de enero de 1993. El mismo busca obtener

"una efectiva ]iberalizaci6n del comercio, que posibilite

el incremento del intercambio de bienes y servicios así

como de las inversiones''iones''

Finalmente, vale puntualizar que pese a la amplia

repercusión que la integración económica mundial tiene

EL UNIVERSO, Guayaquil, domingo 18 de septiembre
de 1994, p..c-5.
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ac::tuai fue nte, es difícil precisar' si 	 finalmente las

prá::k; icas proteccionistas se debilitan o fortalecen; lo

que si está claro, es que los modelos económicos

liberal i :adores 	 adoptados	 en	 La l; inoa até rica	 están

produ€: iendo en la región un apertur ismo que contrasta

IioI;oriamente con las,prácticas pro teccionistas de las 2

'1:; i mas ciécarias

2.3. SITUACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE LOJA

í"ese a que los indicadores  oct..pacionales de la

población (VER CUADRO No. 1.7) indican que la actividad

dentro del sector- primario, y particularmente dentro del

sector' 'agrícola, es la predominante empleando al IEP% de

la PoblaciónE:ccjn6fican€u)te Activa de 12 afos y más de

edad; de acuerdo al Centro de Estudios y Paternidad

Re94:)onsahle (CEPAR) 1 , la decreciente población rural

haría que para el aío 2E0 la misma represente solamente

el 5..Y/4 de la población total, un porcentaje sumamente

ba j o si se compara con los niveles históricamente

observados (CUADRO No 16)

La consecuencia obvia del fenómeno sea lado será un

progresivo debilitamiento del sector agropecuario, cuya

lo CEPAR, Perfil Sociodemográfico Provincial laja,
Quito, agosto de 1992.
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producción6n de por si tiene una baja participación a nivel

nacional, tanto en la ganadería como en la agricultura,

con el. agravante en este ultimo caso, de que los

productos (CUADROS No. 20 Y 21) están orientados

principalmente hacia el 	 mercado interno, con la

consecuente afectación de los niveles de precios, y de su

estabilidad estacional.

Un permanente problema de la provincia de Laja ha

sido su bajo grado de industrialización. De acuerdo a la

Superintendencia de Compan las	 (CUADRO No .29) , 	 la

Participación de la industria de la Provincia en el total

nacional era en 1986 y 1991 de solamente el 0,33Y, y el

0,37% respectivamente. No existen datos más actualizados

en La misma fuente, empero, según la Mula Profesional

Comercial e Industrial "'' Funcionan en Loja 15 empresas

industriales (se excluye la distribuidora de la empresa

3abonerla Nacional) y 45 adiciónales que se incluyen

dentro de la PequeFa Industria. Aunque ello significa un

considerable crecimiento con respecto a la cantidad de

industrias registradas en los aos 86 y 91,	 la

participación de la Prov incia continúa siendo baja. En

ello han influido la deficiente infraestructura vial, y

la posición qeoqráfica desventajosa, alejada de los

11 Gula Profesional, Comercial e Industrial Loja
94, Ideal Publicitaria, Laja, 1994.
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principales centros de consumo, lo que disminuye la

competitividad de esta plaza coma receptora de inversiri

industrial.

( los elementos anteriores se debe agregar una

adversa coyuntura en las relaciones internacionales, las

cuales han tenido un efecto particularmente deprimente en

la provincia de Loja al disminuir las posibilidades

potenciales de desarrollo basadas en su calidad de

Provincia limítrofe, la cual le permitiría constituirse

en un punto de paso para el flujo comercial y turístico

entro ambos países, e inclusive en un productor de

mercancías apetecidasdas por el mercado peruano. Ella no ha

ocurrido, y la Provincia ha llegado a estar aislada  del

comercio internacional, afectadatada por un proteccionismo

ancestral entre ambos paises, def ¡cienciasias en la vialidad
en ambas partes (CUADRO No	 ) , y la existencia de un

punto de paso mucho más dinámico como es el de

Huaqu i. 1. 1. as-Aquas Verdes.

El movimiento econ6mico queda supeditada a las
actividades dentro del sector tercia rio, en el cual se

deseinpea (Ver el cuadro que se muestra a cont i nuac i 6n)

el 71,5% de la FEA de 12 arios y más de edad del área

urbana, y el 36 l Hi de la PEA total de la Provincia. Sin

em!arqo, a menos que las actividades del sector se
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vin'::uJ.en de alquna manera con ic:s otros 2 sectores, su

c;3pa(: idad para cienerar desarrollo económico, es bastante

1. i. rn J. t a el a

CUADRO 2-5. PROVINCIA DE LOJA: DISTRIBUCION PORCENTUAL
DE LA PEA DE 12 AÑOS Y MAS DE EDAD POR AREA,

SEGUN SECTORES ECONOMICOS
(en porcenta jes)

SEC1ORES EC ÍJNÍJMICOS	 URBANA	 RURAL	 TOTAL

Total	 ioø,o	 100,0	 100,0

-. Sector Primario	 11,2	 78,9	 50,7
- Sector, Secundario	 1,1	 7,6	 10,3
- Sector lerciario 	 71,5	 12,4	 3698

No Especificado	 2,4	 0,6	 1,3
Trabajador Nuevo	 0,8	 0,5	 0,6

FUENTE: Cuadro No.18
ELAE4ORACION: El Autor

En conci.us i 6n a menos que se produzc:an cambios

estructurales a diversos niveles, como la ampliación y

me.oramiento de la red vial, rnoderni.aci6n de las

te lecornunicac ic:)nes , 	 tecni f i.cac i ¿o	 del	 sector

ac,ropecua rio, i n. roducc i. ¿o de cultivos no tradicionales

Y e). m .joramiento de los Irad ic iona les, y una apertura al

c(:Mnrl»(:::ic) lnternac:ional , la prov inc:ia de Loja seguirá

mc:)st,'ando un (:re(: iente r'etr'aso ec:onómjco y social en

qenor'aJ., con respecto a los principales polos de

desarrollo del pa Is, los conseç:uetit€s marcados indices de

c:esemp].eo, y uno de los (na yol'es sa idos migratorios
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negativosVOS dertro del país 9país que en el periodo 1985-1990

Sicjni f i.c6 un negativo balance migratorio neto de 19.265

personas ((::IJ1)H(.J No .27).
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La creciente interdependencia económica de los

países que a(:ornpaa al crecimientoirni.ento del comercio mundial

y a	 la	 trananac:ionai. i zac: i ón de 	 las empresas,	 ha

ocasionado el vertiginoso crec imiento de los mercados

carnbiarios siendo tal su importancia que los tipos de

cambio vigentes son actualmente indicadores básicos para

:i.a evaluación de la marcha de un país. En la actualidad,

los mercados monetarios a todo nivel i nterac t'an

permanentemente con los mercados cambiar'ios en tal grado

que no existe en la actualidad un banco moderno que no

incursione en mayor o menor medida en el manejo de

operaciones relacionadas con divisas, e inclusive muchas

empresas, especialmente de paises industrial izados lo

hacen con regularidad.
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3.1. BREVE RESEÑA HISTORICA SOBRE EL TIPO DE CAMBIO

Paralelamente al surgimiento del dinero y su

posterior evolución, nacen las primeras teorías sobre el

comercio exterior que llevan en su seno los intentos

iniciales explicativos acerca de la naturaleza del tipo

de cambio. Si bien durante el periodo mercantilista a

finales del siglo XVI la consigna para el comercio

exterior era la de acumular oro mediante saldas

favorables en el mismo, David Humo en 1752 da una primera

teoría bastante satisfactoria para la época en que

surgió,¿, acerca de la paridad monetaria y SU incidencia en

el comercio internacional. De acuerdo a la misma el tipo

de cambio viene a constituirse en un mecanismo regulador

de este comercio, evitando que un país presente

indefinidamente saldos favorables en su comercio

exterior. Seq'n Humo, un país que presente dicha

superáv it, llegará en determinado momento a acumular un

=eso de circulante, oc:ac innándose un incremento en sus

precios (inflación) que ie dificultará seguir manteniendo

su posic i 6n de intercambio externo ventajosa. Con ella,

David Hume junto con John L.od::e y otros escritores

anteriores, era uno de los primeros en sentar las bases

de	 la	 teoría	 cuantitativa	 que	 establece	 una

proporcionalidad entre 	 todos	 los precios	 y	 las

existencias de la masa monetaria M.
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Esta teoría, con ligeras variaciones es apoyada por

los pensadores clásicos y predomina durante mucho tiempo.

Es rec ientemente en 19$0 que Gustavo (assel amplía dicha

concepción al sostener que "la disposición a pagar un

determinado precio por una moneda extranjera dependerá

esencialmente y en última instancia del poder de

compra de bienes y servicios que tenga esa moneda en el

país". Con ei].o, se introduce en el análisis directo del

tipo de	 cambio,	 desligándose	 finalmente de	 las

concepciones sobre comercio exterior que hasta entonces

se basaban en los 1 lujos de oro creados entre las

diversas naciones por el comercio internacional. Al ser

medidos en base a un poder adquisitivoti. y o común , es decir,

con un equivalente común en términos reales -bienes y

set'vic:: ios-- , los tipos de cambio son recíprocos, lo que

impli ca que en teoría, independientemente del punto de

ref erencia original para evaluar las paridades cambiarias

entre 2 monedas diferentes, la relación de equivalencia

entre las mismas será recíproca.

La comprensión del comportamiento general del tipo

de cambio parece unir ambos conceptos aunque con cierta

jerarquía. Si se observa la evolución a lo largo de los

último s aPios del tipo de cambio de las divisas de

aquellos paises que como Japón, Alemania, I :::orea o Hong

Kong han logrado superáv i ts comerciales persistentes
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durante ese tiempo -y particularmente frente a los EEUU-,

observaremos que si bien en Qeneral su paridad aumentó,

este encarecimiento de las divisas, y consecuentemente de

la producci6n oricinari.a de esos paises, no ha sido

suficiente para eliminar el desequilibrio comercial, el

cual responde además a condiciones est- ruc tura les como el

cosj;c:) de la mano de obra, el nivel de ahorro interno, la

investicjación e inc:orporación tecnológica, la calidad de

los productos, la capacidad er'enc:ia, y la estabilidad

social y política, las (:uales compensan la incidencia

neta del tipo de cambio.

CUADRO 3-1. COTIZACION DEL DOLAR DE ESTADOS UNIDOS EN
EL MERCADO INTERNACIONAL FRENTE Al YEN Y AL MARCO

ALEMAN (1)
(unidades de cada (noneda)

AÑO
. . . ....... . ........ .. ....... ........ .. ....... ... ..........

 MARCOS ALEMANES	 YENES JAPONESES
POR DOLAR	 POR E:)oL_AR

1. 90 4	 3, 1676
19852,485;'	 '.'21
 1,9465	 158,98

:1987	 1 ,59	 123,15
1998	 1,7895	 125,63
1999	 1 ,687	 141 ,84

1j•9(fl•	 1 , 5ÇØ	 126,35
l. 992	 1 , 6190	 124,90
1993	 1,6984	 111,30

( 1 ) datos al final del periodo.

FUENÍE : iANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Informaci6n
Estadística Quincenal y Mensual, varios números.

EI...APÍJRAC lUN:	 El autor.

Pese a que la concepción misma de los tipo de cambio
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;e halla ligada con los principales indicadores

macr'oecon6micos, ello no significa que su a j uste sea

exclusivamente automático. (s 1, si bien ya no se pretende

establecer tipos de cambio. fijos en base a una paridad

con el oro, las autoridades monetarias de cada país

utilizan en la actualidad sistemas de bandas, dentro de

.ias cuales se permite la libre flotación de los tipos de

cambio. Cuando los mismos se aproximan o rebasan Sus

limites, el país hará uso de los diversos mecanismos a su

alcance para que el tipo de cambio vuelva a los causes

establecidos. Como indicadores r'eferenc i.a les para la toma

de decisiones en éste ámbito están la inflación, el PIB,

la balanza de pacos, y los Indices bursátiles -en el caso

c:Ie los paises con cierto grado de desarrollo-.

En términos globales, los tipos de cambio producen

una cadena de relaciones ? mediante la cuál se hace

posible la utilización de los llamados tipos de cambio

cruzados, lo que significa, llegar a la cotización de una

moneda determinada a través de la cotización de terceras.

La taita de coherencia en la paridad cambiaria de una

moneda con respecto a todas las demás originará

distorsiones en ci mercado camb iario, que serán

aprovechadas rápidamente por quienes operan en el mismo,

creando fuerzas que motivarán la corrección de dicha

a noma 1 la -
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3 2 LOS MERCADOS DE DIVISAS

Hoy en cha los mercados de divisas se definen como

mercados en los que se compran y venden títulos

financieras; denominados en diferentes monedas, y que

tienen un vencimiento relativamente corto. El elemento

temporal divideic:le a este mercado en 2 segmentos que son al

contado y a plazos. En el primero las divisas se pagan

hasta en dos días laborables, mientras que en el segundo

las divisas se pagan en una fecha futura claramente

espec. i f ¡cada. En la terminología técnica, ).a fecha de

papo se conoce como "fecha valor", concepto que incluye

algunas  cond ir: iones particulares para su manejo.

Son 3 los protagonistas de loa actuales mercados de

divisas:j. 3as

los grandes bancos comerciales;

los bancos centrales, y;

las empresas no financieras.

Los qt'aridea bancos comerciales tratan de unir a la

consecución de un mejor y más completo servicio a sus

clientes, el mantenimiento de un balance óptimo para la

• cobertura de sus necesidades, obteniendo simultáneamente

en ese proceso un beneficiojo neto.
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l..c; barc::.::- centrales pc)T' 5u parte actúan cada ve:

más '3m)"amor l.;  i 1..g (:)fert;a y

demanda de los mercados cabbiariogl cuando las mismas

proI:s) ir tan ínc:>v imi.ento:	 (.jc.?;c? a le.i an de	 la estT'at;er i 3

global dise lada l:iaia la economía de cadapaís.

su t:iarte las grandes empresas no fina nc ierasicras se

relac " onan mediante el crecienteriLe comercio internacional

qi...ir' origina	 la salida e entrada de divisas, y	 i

•.a.i. iaaci6n de inversiones en el e::rtranjer'rj que implica
la, er i. Lenc: i	 de 'iii "riesgo cambiar i.o" , y 1,11 fTifflizacjn
de 1.1.1. :i.dadea iiect :t ante movimientos dentro del mercado

;c'a.

1::.]. manejo cIc, la política monetaria y c:amt:iiaria es un

instrumento  qip hoy en día ningún País 5I citr'€?Ver'ia a

desecha
r

, y los debates sobre e l tema se centran flu,s bien

en cuestiones secundarias cono el nivel de inter'reiacj6n

de la s diversas variahis mac::rcief.::oti ¡ii':as o la eJ.ec:c:j rr1

':1ra i nat: umeritcir; alternativos  r' a la e.ie:i.iri.,i de tal o

c::ri,'.t	 Política	 ......:F:)rai:'.::fjc:a.

Para que una c:c:Liz.ac:i6i, p:ueda ser' Ca 1. ificada de

P.,.i' p .a dentro de .....ca ioer'c::ac:fc,s c:amhj.ar'j.c:)s ':ieL,e cumplir con
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3 requerimientos hásicos t que son:

1.	 La respuesta debe ser.  rápida ante el pedido de

cotizaci6n.

2	 El maT'ci en entre los tipos de cambio de oferta y

demanda debe ser lo más estrecho posible.

3.	 Se debe estar' en c:apac i.dad de operar con "márgenes

razonables t que varían entre los 500 mil y los 5

millones de c161ares

Eomo se vr • las condiciones anteriores hacen que

solamente empresas fi nanc jeras o no financieras de

deter'mi nada enverqadura y con los recursos técnicos

apropiados tengan un acceso rea]. a ].os modernos mercados

c1mb iarios

3.3. LA POLITICA CAMBIARlA EN EL ECUADOR. 1985-1993

Durante los ¡J 1k; imos 18 meses del qob i ema de Osta,a ido

HI...!Ti:;ac:ci, 1.5 poli t-, j. 	 cambi.aria del país se fundamentaba

cii un sistema de m nideva mac iones diarias, periodo en el

cual el aumento ac:umU lado de la tasa oficial fue del 58%.

('d 1 c: jons imente , en este periodo se da un nuevo hecho que

1	 RIEHL, H. y RODRIGUEZ, R. M., Mercados de
Divisas y Mercados de Dinero, Impresa, Espaa, 1990, P-
103-104.
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hace variar la política cambiaría mantenida hasta ].a

fecha mediante la introducción de un sistema múltiple de

c::arnbios con ].,a 	 del llamado Mercado Libre de

Intervención, el cual si bien era controlado por el

Instituto  Emisor, se aproximaba más, a los indicadores del

mercado libre. Con la creación de este tipo de mercado

híbrido se inició una aproximación a una tasa única en

base al valor de mercado, dándose además una minirni zac i6n

de la importancia del mercado oficial mediante la

transferencia  de las operaciones de balanza comercial al

mercado libre de intervenc i ófl, con la salvedad de las

transacciones do petróleo y derivados, el servicio de la

de.ic:Ia externa y las inversiones de capital registradasradas en

el Banco Central, y las importaciones de los artículos

incluidas en la Lista Especial conformada por artículos

do necesidad básica.

El 11 de ñQosto de 1986 se elimina el sistema de

minidevaluaciones, estableciendo un tipo de cambio fijo

de 95 sucres p01' dólar en el mercado oficial.ial La Junta

Monetaria además, transfiere al mercado libre de divisas

la totalidad de las operaciones de balanza comercial no

oficial y la totalidad del servicio de la deuda externa

privada que se contraiga a partir de entonces. A esa

fecha el sistema : amb iario cuenta con el tipo de cambio

oficial, u.tii :i.zacJc) nominalmente por el Banco Central
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exclusivamente P ara fines co ntables; el mercado libre de

intervenci6n. en el que participa el mismo Banco, pero

siguiendo las cotizaciones en cl mercado libre, y en la

cual solamente se efectúan las operaciones de los

exportadores de pet;r6leo y los importadores del sector

p'b lico; y final mente un mercado libre que abarca la

mayoría de las transacc iones de compra-venta de divisas.

En 1988, una vez más motivado por la situaci6n de la

balanza comercial afectada en el aí'o anterior (VER CUADRO

No. 15 ) , la cL(ái ha sido preponderante en las medidas

adoptadas en política cambi.aria, se decide volver a las

mi. nideva luac iones.	 Además de	 realizar una	 fuerte

deva luac i ¿n i nic ial  del 56% y reincauta y' las divisas

provenientes de la exportaciones, las cuales vuelven al

mercado libre  de i. mportac: i ¿n • ante la presencia  de

crecientes especulaciones en el mercado camb iario y el

poco control que la Junta Monetaria tenía sobre dicho

mer::ado. Se empieza a retener ci 1551- de las divisas,

mecanismo	 que	 permite	 recuperar	 las	 Reservas

Internacionales que habían a lca n zado niveles críticas. Un

instrumento relevante es la creac: i6n de las mesas de

divisas, las cuales además de servir para asignar a los

importadores las divisas provenientes de la exportac i 6n

se convierte en un mecanismo de manejo del tipo de cambio

en concordancia c:on las políticas monetarias y camb iarias
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ei'i general.

Con las medidas adoptadas en septiembre de 1992, al
ici.,ta 1 que hab fa ocurrido E3 aíos antes, se vuelven a

derogar las mi nide'a luac: iones SalvaVO por una devaluación

inicial de un 35,5% que subió el tipo de cambio de 1.475

a .,:::$ø sucres por dólar., se ha mantenido el uso de

algunos mecanismos como el uso de las mesas de cambios,

que intentan crear un mercado cambiar jo gobernado por las

fuerzas de mercado, aunque permanentemente vigilado por

los orci anismos pertinentes con el 'fin de garantizar su

estabilidad y evitar bruscos movimientos en el precio de

la divisa.y i, sa

Un mecanismosmo que en un pri nc ipia también se cont i nuó

utilizando,zando, fue la incautación de divisas -ahora mediante

un bono en dólares por el 154 del total de las

ex I:ortacione s y redimible a 181 citas-. Sin embargo,

solamente unos pocos meses después, la política de

incentivo a las exportaciones hizo que esta medida sea

derogada, probablemente por cuanto se consideró que la

reserva monetaria del país había alcanzado ya los niveles

aconsejables (CUADRO No. 6)



53

3.4. EL MERCADO CAMBIARLO EN EL ECUADOR.

Por ).o menos desde 1970 hasta 1986, el mercado

oficial de divisas tuvo una importancia vital dentro del

movimiento global de moneda extranjera en el país, porque

como ya se analizó, controlaba las operaciones de

importación y exportación,6n, el movimiento de capitales

foráneos registrados en el Banco Central, así como el

movimiento de la deuda externa. Sin embargo, el sistema

financiero pr i vado en si mismo ha operado con un

permanente grado de independencia a través de los aos en

un mercado libre que nunca ha experimentado una política

estatal	 de	 control.	 de	 cambios	 que	 limite	 su

desenvolvimiento

Por lo tanta, ha existido desde hace tiempo un tipo

de cambio real fijado por las fuerzas del mercado, el

cuál ha funcionado principalmente a través de los bancos

privados y las casas de cambio, así como de cambistas

informales que operan particularmente en las principales

ciudades del país, así como en sus zonas fronterizas con

PC'.( y C(---) lomb i. a . Este mercado libra  ha crecido en

importancia más que por mejoras internas, por una

ç:)r'c:)qr'esi.va política 	 liberalizadora que le da mayor

importancia como indicador de la marcha en general de la

economía ecuatoriana, y en particular de su si tuac i 6n
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frente al resto del mundo.

En efecto • las operaciones de compra de divisas en

el mercado libre (LJJñDRO No $3) han pasado de 4.

millones de dólares en 1987 a / .527 millones en 1992, y

de acuerdo a las informaciones del }3anco Central'

solamente en los	 primeros meses de 1993 las compras en

E5te ya alcanzaron los 7.576 millones de d6la res ,

superando al a(j anterior. Para el periodo 87-92 la tasa

de crec: imiento prometJ jo anual sería, utilizando la

fórmula del mofl 1;C) , del 9, :v. anua]. , muy por encima de la

i nf]. ac: i. 6n experimentada por los EE.UU durante esos aFos

la cual varió entre el 2,9 y el 5,4V. anual.

Lomo es na tuT"a 1 el comportamiento de la venta de

divisas es similar en el mercado, siendo las ventas de

4.819 millones en 1987 y de 7.546 millones en 1992, y con

7.558 millones en los primeros D7 meses de 1993. La tasa

promedio de c:rec iniento de la venta de divisas entre los

aios 87 y 92 es de 9, 13,8% anual, lo que guarda coherencia

con ci crecimiento de las compras y los sucesivos aportes

P;tT'i.111ot1iaie5 	 que	 realizan	 las	 instituciones

intermediarias.

A partir de 1994, la información estadística
publicada por el Banco Central no incluye datos acerca de
los volúmenes de divisas transados en los mercados de
divisas del país.
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Por otra parte, la incautación de las divisas

provenientes de las exportac iones ha hecho que los

vol :ienes de compra y venta de divisas por parte del

Eanco Central (CU(WRO 1 ,408) se eleven a partir de 1988.

Mc) obstante, hay que insistir en que 1.a mayoría de las

divisas provenientes de las exportaciones reciben un

tratamiento icual al del libre mercado, y que los

irnl:Jortador'es t ienen libertad para recurrir al libre

mercado para obtener o completar, las divisas que

requieran.

De acuerde) a la Ley General de Bancos, las

Instituciones Financieras autorizadas para intervenir en

el mercado de divisas sor' los Bancos Privados a través de

sus secc iones de moneda ex t ran.iera , y las Compa las

E inanc jeras de ac:uerdo con sus leves especificas. En el

caso particular de las Casas de Cambio"* , sus

operac iones autori z adas son:

1 AL La reciente Ley General de Instituciones
Financieras-promulgada el 12 de mayo de 1994 no incluye
aun las funciones especificas para una Casa de Cambio,
calificada como una "Institución de Servicios
Financieros". En el articulo 1 se seFala que la misma
deberá tener como "objeto social exclusivo" la
realización de "esas actividades..", quedando pendiente
la expedición de las normas que regulen a este tipo de
institución, por lo que se han considerado a efectos del
presente proyecto las funciones que constan en la Ley
anterior.



56

a. Comprar, vender y permutar moneda extranjera en

billetes o metálico;

b. Comprar y vender cheques de viajero 	 traveler 's

chect:s) en moneda extranjera;

C. Comprar y vender cheques en moneda extranjera;

ci. Comprar ¿rdenes de pago (money orders) en moneda

extran j era; y

e. Vender cheques y efectuar giros en moneda

extranjera, con cargo a cuentas que la compaia

mantenga en bancos del país o del exterior, siempre

y cuando existan saldos deudores efectivos.

Las operaciones del mercado libre privado (CUADRO

IIo.B) han pasado entre 1987 y 1992 de 4.810 a 7.527

millones de dólares para las compras, y de 4.819 a 7.546

millonesIones para las ventas. En este comportamiento puede

haber influido el comportamiento de la balanza comercial

(CUADRO No.5), la que como ya se sealó, ha mostrado

saldos favorables desde 1988. Es particularmente positivo

el comportamiento de las exportaciones que excluyen al

petróleo y sus derivados, y que por lo tanto se

encuentran más próximas al mercado libre de divisas. Así

mismo, aunque la balanza de servicios muestra un saldo

relativamente etabie, los servicios prestados se han

incrementado entre 1987 y 1993 desde 449 millones de

dólares hasta 680 millones, lo que significa un
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crecimiento promedio anual del 7,16Y. 1 . Otro indicador,

que muestra un ligero crecimiento es la inversión

extranjera, que aunque escasa, pasó durante el periodo de

75 a 95 millones de dólares.

Las operaciones de las Casas de Cambio dentro de

este mercado creciente no han mostrado el mismo

comportamiento, habiendo inclusive disminuido el volumen

de sus transacciones, las mismas que en el mismo periodo

bajaron de 1.530 a 1.120 millones. En consecuencia, la

participación de estas entidades en el mercado ha

disminuido bastante durante los últimos anos, y si en

199 1 realizaron alrededor del 23'h del volumen total de

transacciones, solamente 2 aos mas tarde, en 1992, este

Porcentaje había ' descendido a alrededor del 15/4.

El pobre desempeo de las Casas de Cambio durante

los últimos aos es atribuido por la Superintendencia de

Bancos'' al bloqueo de fondos dispuesto por las

autoridades norteamericanas a las cuentas corrientes que

3 Lasas mantenían en diferentes ciudades de ese país, lo

n
i = .T(M / C) - 1

6
i	 .í(680/449)	 1 = 0,0716

' SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, Memoria Anual, aflos
1991 y 1992.
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que obligó a 2 de ellas á suspender sus operaciones y a

que la tercera sea ocupada y declarada en estado de

liquidación. (demás, eso incidió en las demás Casas, a

través del incumplimiento, por parte de las instituciones

afectadas en obligaciones vigentes pendientes para con

terceras.

Una evaluación más a fondo permite observar que la

mayor cantidad de transacciones se realiza en el

denominado "dólar--cheque". De acuerdo con el Banco

ientral 1 , en 1992 la compra-venta de divisas bajo esta

forma '-el dólar-cheque-, representó el 93,21% de todas

las transacciones del mercado libre. Esto parece indicar

que el crecimiento del mercado libre se fundamenta en

operaciones de mediano y gran volumen, y particularmente

en las operaciones de exportaciones e importaciones, y,

aunque la composición interna de dicho mercado no ha

variado, parecería estarse dando un desplazamiento de los

usuarios medianos y grandes que anteriormente usaban las

Lasas de Cambio, hacia los Bancos Privados y quizás otras

instituciones financieras las cuales de acuerdo con las

disposiciones legales tienen la mismas atribuciones

dentro del mercado camh ia rio.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Información
Estadistica Mensual, No. 1.691, enero 31 de 1993, p41.
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4. 1. POSICION RELATIVA DE LA PROVINCIA DE LOJA EN LA

ACTIVIDAD CAMBIARlA.

Pese a que no e<isten cifras respecto al movimiento

de divisas específicamente en la Provincia de Loja, se

pueden realizar algunas apreciaciones en base a los

reci istros de algunas actividades relacionadas, como es el

caso de las importaciones y e<portac iones registradas en

la sucursal del Banco Lentrai. en Loja, el movimiento

turlst i.co en nuestra prov inc ja , y en general, un análisis

de la reiac::i.n que los diversos sectores productivos

mantienen con el sector externo.

En este sentido, de acuerdo a los registros que

sobre las operaciones de comercio exterior lleva la
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sucursal del Banco Central en Loja, la exportaciones que

se originan en la ciudad no alcanzan ni siquiera el 095Y.

del total nacional, debido tanto a la inexistencia de

producci6n agrícola extensiva, como al incipiente

desarrollo de las industrias en la subreqi6n, de las

cuales solamente unas pocas como Vilca-Inter--Aguas

(VlLL'GUA), Industria Lojana de Especerías (I LE) , y

Monterrey Azucarera Lojana (NALCA) , así como la empresa

c::omercjaljzadora Comercio Asociado de Loja (CUAL), han

realizado exportaciones. Además, la empresa azucarera

MALC, que ha sido la que mayores exportaciones ha

realizado en la provincia, ha optado a partir del ao de

1989 por real i. zar operaciones bajo la modalidad de

trueque, e i nr:: luso durante 1993 se orient6 exclusivamente

hacia el mercado nacional,, factores que limitan

enormemente la generación de divisas a través del

comercio exterior.
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CUADRO 4-1. PROVINCIA DE LOJA: PARTICIPACION RELATIVA
DE LAS EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA EN EL TOTAL

NACIONAL (1)
(en millones de dólares FOD)

---------- ————— ... ...... . .... .... —————* .. ... .....

	

AÑO	 LOJA	 ECUADOR	 PARTICIPACION
(y.)

	

1 947 Éf, 068	 1 204	 0, 005
	1988	 0,013 1 .217

	

1989	 0 , 432	 1 207	 0 , 036

	

199J	 171 ,497	 j115, 0,55
	1991	 0, 650 	 1 - 699	 0,038

	

1992	 0,456.	 1.671	 0,027

	

1993	 0 ,001	 1 650	 0, 000

(1) excluye petróleo y derivados.

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Información
Estadística Mensual, No. 1707, mayo 31
de 1994.

ELADORACION: El autor

La provincia de Loja, no es solamente una generadora

marginal de divisas, sino que además origina un consumo

de las mismas, mediante la importaci6n de una amplia gama

de bi enes,especialmente la realizada por particulares.

Como se observa (ver el cuadro siguiente), aunque la

r:)aT'ti.cipación de la importaciones es también sumamente

baja dentro del total nacional, esta participación es

mayor, que la observada en la exportaciones, superando en

algunos aFos ej. 0,1'/.. Esto naturalmente traerá como

c:onsecu pncja una posici6n comercial deficitaria de la

provincia con r'espectó al exterior, eso sin considerar

que de acuerdo al peso demográfico relativo de la

Prov inc ja en el contexto nacional , 1a demanda de bienes
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r

importados-- espec: ia 1.mente aquel los de c:onsumo- , será a':in

na yri r

F:)o T lo ta rito • es acertado Suponer' que respecto a las

importaciones, la mayoría do los productos extranjeros

que se ac:lquieren en la ciudad ). leqan a través de

importadores que operan en las principales ciudades del

p a 1

CUADRO 4-2. PROVINCIA DE LOJA: PERMISOS DE IMPORTACION
CONCEDIDOS A PARTICULARES Y PARTICIPACION DE LOJA EN EL

TOTAL NACIONAL
'(en millones de d6lares C]F

	

AÑO	 L(JJA	 ECUAI)OR
...... . ........
 PARFJ.CIPAC.

(y.)

	

1985	 2,51	 1.572,8	 ,15
	1906	 1,02	 1,522,7	 0,06

	

1.987	 1 ,0E3	 1. .345,8	 0,08

	

1909	 0,89	 1. .530,2	 0,05

	

1989	 1,52	 1. .4362	 0,10

	

1990	 2,79	 1.493,1	 0,18

	

1991	 2,69	 2.046,3	 0,13

	

1992	 2 12	 2.510.1	 0,08

	

1993	 3,58	 2.3945	 0,15

F: : LJENIE	 8(l\lEU LENiR(-L DEL ELJ(I)t::)R , 1 nformac i ¿n
Estad 1 st ica Mensual, No. 1 707 , mayo
1. d e 1.994

E1.AI3ORAC ION: El autor

espectc: a la produc:ci6n aqric:ola, que a nivel

nacional coritril:uye amp 1 iamente a equilibrar la balanza

c::o (TI :-rci.ai ,	 la provincia	 no participa con voltmeries

Top r'esental; i vos en ninguno de los cultivos destinados a
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la exportación. Los principales productos cultivados son

la caía de azúcar -la misma que es industrializada, y que

como ya se vio casi no genera divisas para la provincia-,

el banano, el café, la yuca, el maíz duro seco, y el

arroz, los cuales en su mayoría se orientan a abastecer

la demanda del mercado interno.

En cuanto al movimiento turístico de la provincia,

éste se centra principalmente en el área del valle de

Vilcabamba. Este valle, pese a no haber sido promocionado

a nivel internacional en la medida en que conviene a los

intereses de la región, presenta un notable atractivo

para los turistas de muchas regiones del mundo, por sus

condiciones naturales a las que se les atribuyen la

virtud de prolongar la duración de la vida humana. Otros

focos de atracción son la, Basílica de El Cisne y los

asentamientos indígenas en la zona de Saraguro. Sin

embargo, su incidencia real en la economía provincial

sigue siendo principalmente potencial, ya que como lo

indicaban la Dirección Nacional de Turismo (DITURIS) y el

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca

(MICIP) 18 , en 1982 solamente 1.995 personas, entre

extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior,

la DITURIS y Ministerio de Industrias, Comercio e
Integración. El Turismo Internacional en el Ecuador en
1982. Quito, 1982.
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Pernoctaron en Loja, cifra sumamente baja si consideramos

que de acuerdo a la misma fuente durante el mismo ao en

Ja ciudad de Cuenca la cifrafra fue de 30.805 personas, es

decir, más de 19 veces la de Loja.

Hay que reconocer sin embargo que durante los

últi mos 8 aos la infraestructura hotelera de la ciudad

ha mejorado ostensiblemente con la construccj6n de nuevos

hoteles y el mejoramiento de muchos de los que existían

con anterioridad, y recientemente se observan agencias de

viajes que además de enviar turistas nacionales al

exterior se interesan por atraer al turista nacional o

extranjero mediante la orqani zac i6n y promoc i 6n de

paquetes que incluyen la visita a los más notables sitios

de la provincia.

En el Ecuador, al igual que en los demás paises

subdesarrollados de Centro y Sudamérica, existe un fuerte

movimiento migratorio que tiene como destino principal

los Estados Unidos y últimamente Espada. Es conocido el

fuerte impacto que dicho fen6meno ha tenido en provincias

como ALIa y o Ca la r, sin embargo, a pesar de ciertas
similitudesi tucies que existen con 1.a problemática de la

provincia de Loja como el mar q inamjento geográfica y el

tipo de desariol. lo sectorial, no se ha realizado hasta la

fecha un estudio que analice a fondo este problema. Al



respecto, de acuerdo a la encuesta realizada a las

agencias que se encargan de traer encomiendas desde el

exterior (VER (NEXO 4.23 , el envio de dinero ha

aumentado en los últimos aFSo, pese a la reces in que

atraVes6Jaeconomía norteamericana, en niveles que

variaron e n	 etre ci 25 y	 l l5Y. anual, sin incluir

aquellas  divisas que se envían dentro de sobres y

paquetes,	 las cuales no pue(Jcfl ser directamente

cuantificadas.

Además hay que considerar que las condiciones

socioecori6rnicas han sido particularmente adversas en esta

Prov incia, como consecuencia de sequías, terremotos, baja

infraestructura, entre otros, lo que ha ocasionado que la

rçjrpiente migratoria desde la provincia hacia otra

regiones del país sea una de las más fuertes, por lo que

se observan numerosas colonias de lojanos principalmente

n guito, Santo Domingo de los Colorados, Guayaquil, y

as provincias orientales del P aís -

pese a que en las estadísticas oficiales no aparece

reflejado el volumen de personas que han emigrado al

extranjero debido a su naturaleza ilegal, las mismas

motivaciones que han generado la emiqrac i 6n interna, son

perfectamente válidas para explicar la salida de

numerosos lojanos hacia el exterior.
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En el mercado iib'e de cambios -de la provincia de

Loja, los intermediarios son los Bancos Privados, y

cambistas particulares que con cierta regularidad compran

y venden moneda etranjera, y particularmente d6lares.

(. í mismo, las agencias encargadas de entregar divisas

realizan la intermediacin al entregar en algunos casos

los montos enviados, ya convertidos a moneda nacional

Los Bancos Privados que operan en esta ciudad son el

Banco de Lc: j a , del Azuay, La Previsora, y Fi lanbanco

Salvo por el primero de ellos, se tratan de sucursales de

instituciones financieras que operan a nivel nacional, y

que por lo tanto llevan una contabilidad consolidada a

nivel, de todas sus oficinas en el país, cosa que

dificulta el conocer con cert za el movimiento de divisas

que se realiza en.el sector financiero de la provincia

Los datos que la Superintendencia de Dancps presenta

en sus memorias anuales permite observar que los

principales movimientos de divisas se realizan en las

ciudades de Guayaquil y Quito. Durante los aos de 1990

y 1.991 por ejemplo se observaron los siguientes vol'.menes

de part i.c ipac:: i ¿n por ciudades en la compra de divisas:
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CUADRO 4-3. CASAS DE CAMBIO: COMPRA DE DIVISAS POR
CIUDADES PERIODO 1990-1991

(en millones de sucres)

1990	 1991

VALOR	 VALOR	 Y.

TOTAL	 1'257.370	 100,00	 1'348.731	 100,00

Guayaquil	 656.206	 52,19	 742.393	 55,04
Quito	 46:3.968	 36,90	 363.306	 26,94
Cuenca	 107.659	 8,56	 179.664	 13,32
MilaQro	 21.086	 1,68	 37.267	 2,76
Ambato	 2.837	 0,23	 5.561	 0,41
Manta	 2.060	 0,16	 2.980	 0,22
Tulcán	 1.176	 0,09	 2.776	 0,21
Ibarra	 934	 0,07	 2.533	 0,19
Portoviejo	 840	 0,07	 1.711	 0,13
Machala	 604	 0,05	 906	 0,07
Riobamba	 0	 0,00	 3.133	 0,23
Azoques	 0	 0100	 6.501	 0,48

FIJEN 'U E: ¶3UPER 1 N1ENDENÇ lA GENERAL DE BANCOS, Flemor ja
Anual 1991.

E:LADORAC roi	 El autor

La participaci6n porcentual de las diferentes

C.- 1 udades es similar si ut iii zarnos como r'eferenc ja los

	vol. ':,,menes de yunta de divisas.	 Durante los 2 anos

analizados se cJetaca el comportamiento positivo que las

2 nuevas plazas incorporadas durante el ao de 1991 -

Riohamba y Azoques- mostraron. En su primer ao de

cpeac iones a lcanzat"or, part ic ipac: iones porcentuales que

las ubicaron dentro de las 7 con mayor movimiento en el

país, y parti.cuiarmehte en el caso de Azoques, plaza

conoc ida pOT' los p ro fundos movimientos migratorios que en
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ella se dan. Utro fenómeno visible es el obvio retroceso

en los volúmenes de operación de las Casa de Cambio de la

c iudad de Quita, m ient ras  que todas las demás c iudades

incluidas  las pec1eas, muestran sin excepción una

partic:i.paci6n creciente en el mercado de divi.sas

La estructura observada en el cuadro anterior

permito esperar una baja participación porcentual de la

provincia de lonja en el mercado total de divisas, no

solamente por el escaso peso demográfica que la provincia

tiene, sino por factores tales como los ba j os niveles de

desarrollo industrial y turístico.

Sin embargo, es muy probable que en buena parte, el

movimiento de divisas se encuentre en la actualidad

encubierto dentro de los principales centros de divisas,

y particularmente de Guayaquil,, c: i.udad que por su

proximidad geográfica y su fuerte influencia  econ6rnica

mantiene en la actualidad un fuerte influjo  sobre las

diversas actividades que se realizan en la provincia de

Lo,i.i al i i...tai. que en tc:idas las provincias del país,

principalmente mediante el dinamismo  de sus sectores

industrial, comercial, y financiero.
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4.2. OFERTA DE DIVISAS EN LA CIUDAD DE LOJA.

El flujo entrante de divisas en la ciudad de Loja se

encr.tentra c::c:)nst i tu ido por las di. visas que generan las

expo'tac iones, los emigrantes que viajan al exterior, así

corno los turistas u otros visitantes  foráneos que arriban

a Loja.

La oferta de divisas en la ciudad es generada

principalmente por los envíos que hacen los lojanos que

residen fuera del país, quienes peri6dicamente mandan a

sus familiares divisas obtenidas mediante el desempeode

diversas actividades laborales, que además de ser' mejor

remuneradas, ex isten en mayor cantidad que en nuestra

provincia, en la cual los niveles de desempleo y

subempleo son tanto o ms elevados que en el resto del

país.

Otro	 fac:I;or'	 que	 i c f lu ye	 -aunque	 no	 muy

siqnificati.vamente- en la oferta de divisas es la

presencia de personas de otros paises, y especialmente

del Perú -en su mayor la estud ja rites-, que reciben desde

us países de origen divisas destinadas a cubrir sus

gastos o pagar sus servicios, cuando se tratan de

prt:)fesiona les en diferentes campos que 1 leqan mediante

convenios con organismos internacionales. En este caso se
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encuentran los inmigrantes que pueden ser temporales o

definitivas.

El comercio exterior en cambio, casi no influye en

la creación de divisas por los bajos volúmenes exportados

desde la provincia. Salvo MALEA, son solamente unas pocas

empresas las que incursionan en esta área y especialmente

durante los últimos 2 o 3 anos, pero con volúmenes

todavía no muy significativos, pero que muestran una

apreciable tendencia al crecimiento. Como se seal6 en el

análisis económico de la provincia, si bien el Ecuador en

general tiene bajos niveles de industrialiaci6n, en Laja

éstos son aún inferiores, con la desventaja adicional de

que	 la	 irregular	 geografía	 y	 las	 condiciones

hidrográficas y climáticas son particularmente adversas

en Ja región.

E.l turismo es otro componente que genera divisas,

pero su desarrolla no esta planificado, habiéndose

producidoi. do en nuestra provincia pequenos logros gracias a

iniciativas privadas que se dan en forma aislada. Durante

los últimos  aflos se ha notado una cada vez mayor

preocupación gubernamental por aprovechar el potencial

turística ciel país, el ci.tai ha sido seflalado por

numerosos analistas corno uno de los campos más

prometedores para el. Ecuador, sin embargo, la falta de
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continuidad en los programas a mediano y largo plazo que

requiere de la acc i r:1 de más de un gobierno, vuelva más

incierta la real i zac id,n de proyectos que en ese sentido

puedan haber sido elaborados.

Los atractivos turísticos de Laja no se han

aprovechado convenientemente tanto por factores tales

c:omo la fa 1 t de apo yo gubernamental o la deficiente

infraestructura vial, corno por la falta de iniciativas

empresariales dentro de este campo o la localización

geográfica marginal, alejada de los principales centros

de desarrolla del país o de las vías que los unen

Un factor que ha contribuido enormemente a acentuar

este aislamiento ha sido la deplorable posición de Macará

como puerta fronteriza del país. A las pésimas

condiciones viales a las que ha estado e<puesta por el

lado de ambos pa ises, hay que sumarle la competencia que

ofrece Huaqu i. 11 as como puesto fronterizo,  el cuál además

de sus condiciones naturales propicias, cuenta con la

cercanía de un atract i vo punto de llegada como Guayaquil

Paulatinamente Huaqui 11 as se ha ido trasformando en el

lugar de paso hacia destinosnos dent ro de nuestro país que

por posición geográfica deberían utilizar la entrada por

la p'ovincia de Loa.
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continuacj6n se analizará detenidamente cada uno

de los elementos nombrados anteriormente, y su influencia

T'elat;iva en la oferta de divisas con que cuenta Loja

4.2.1. LA EMIGRACION INTERNACIONAL.

La Migración pobiacional desde paises pobres hacia

aquellos que 00ziar, de mayores niveles de desarrollo es un

frimeno antiguo y i.ni versa ]. La b'tsqueda de nuevas

oportunidades para loqrar el bienestar personal y

fami. ] i ar' mot i. va a abandonar especialmente aquel los

luQa res de residencia en los cuales no se goza de buenas

perspectivas. En la actualidad, regiones como el norte de

frica, América Latina y Europa Oriental, son

consideradas como aquellas en las que se originan las

principales corrientes migratorias que tienen como

dost; i. no	 principal	 a	 los	 Estados Unidos,	 Europa

Oc:cidental , y 'ltimamente, inclusive el Japón.

Por La proximidad geográfica, los Estados Unidos de

N(:)rteafnérjca es el principal destino de los amigrantes

ucwtoriano. De acuerdo a un estudio realizado por el

Departamento de Planificación de la Urbe del Estado de
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Nueva York t	los ecuatorianos que residen allí,

conforman la colonia más numerosa de inmigrantes

extranjeros ¡legales  con 27.100 personas, ubicándose por

delante de países mucho más numerosos en población como

Italia, Polonia, o Colombia, lo que indica la magnitud

del fenómeno migratorio en el país, en un área que es uno

c:Ie los principales focos de atracción poblacional a nivel

mundial. Cabe resaltar que el estado de Nueva York es,

dentro de los Estados Unidos,  el que después del de

California alberga el mayor número de indocumentados en

ese país. Eso sí, el mismo estudio seala que la misma

situación no se produce en otros fuertes centros de

concentración migratoria como Florida, Temas e Illinois,

en los que los mexicanos y centroamericanos figuran a la

cabeza de los indocumentados.

Por el carácter ilegal de la mayoría de los

emigrantes en los Estados Unidos, el uso del sistema

bancario les está generalmente restringido, por lo que la

forma de enviar las divisas obtenidas al Ecuador es

cuando no se lo hace mediante alguna persona conocida que

so vuelve a su país- a través de las agencias de viajes

o simplemente de entrega de encomiendas.

lo EL UNIVERSO, Mayor Número de Ilegales en Nueva
York son Ecuatorianos, Guayaquil, 3 de septiembre de
1993.
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En la ciudad de Loja existen 7 agencias de viajes

que son Delgado Travel, quilla Huasi, Hidaltur,

Metropólitan Touring, Vilcatur, Ecuadorian Tours y

Frankhitur, más 4 agencias dedicadas a traer encomiendas

que son Latin Express, IBC, Ecuadávila-Aeroexpreso y

Metrex. De todas ellas, solamente 3 empresas declararon

no dedicarse al envio o recepción de encomiendas (ANEXO

No.4.1), y Metropólitan Touring aún tiene un periodo de

funcionamiento demasiado corto como para contar con

resultados sobre esta área. Además cabe indicar que la

empresa Vilcatur, de reciente creación, se dedica a

organizar visitas a lugares turísticos dentro de la

provincia.

Considerándolas como un punto de entrada de divisas,

se mantuvieron entrevistas con los principales personeros

de éstas empresas con el fin de conocer las principales

particularidades relacionadas con la migración . En ellas

se concluyó que los lojanos residentes en el extranjero

son quienes originan el mayor movimiento de divisasen la

ciudad. En efecto, según las agencias que ie dedican a

enviar y recibir encomiendas para y desde el extranjero

(ANEXO No..4.5), anualmente se reciben en Loja alrededor

de 0dó1ares en forma declarada, es decir, a través

del servicio expreso de entrega de dinero, la cual se

realizamediante el uso de fax, o mediante el envío por
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los canales de correo normal o expreso facultados. Los

baos montos transados en la mayoría de las operaciones

(ANEXO No. 5 ?) son otro indicador de la predominante

influencia que la migración tiene en el sector camb tarjo.

Las encuestas realizadas a los intermediarios

Particulares (comercios que se dedican a comprar y/o

vender dc' lares) , indican que (ANEXO No.6. ) la mayoría de

las personas que se acercan a negociar con divisas son de

nacionalidadidad ec:uatoriana , lo que conf i rma la aseveración

anter ior. Se encontraron en la ciudad 25 locales de este

tipo, que en total d eclararon adquirir anualmente

alrededor de 7E32880 dólares, aunque dado el recelo

natural que se observó en algunos de los informantes,

podría ser que la cantidad real seasuperior. Hay que

aclarar que, aunque las cantidades de arriba incluyen

mayoritariamente las ventas de migrantes, incluyen

también el movimiento generado por turistas que se

encuentran en la ciudad.

Los medios utilizados para movilizar las encomiendas

varían de acuerdo a los requerimientos del cliente,

aunque cada vez se hace un mayor uso de sistemas modernos

de comunicación¿n que en muchos casos obvia la necesidad de

realizar el transporte ífi.co del dinero enviado. Cuando

se quiere que la entrega sea instantánea, el uso del fa<
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produce la disminución del movimiento real de divisas, el

cual se cambia por un proceso de acreditar o debitar de

las cuentas correspondientes de la agencia las cantidades

que se desean entregar en otro lucjar

Hay que considerar que mediante sobres y paquetes

cerrados se envía otr'a P orción de divisas cuyo monto no

?5 posible determinar. Se estima que anualmente se

reciben a través de dichas agencias alrededor de 2.000

obres ci paquetes, varios de los cuales pueden incluir,

divisas, pese a que este tipo de transferencia no

declarada es prohibida  poi' la ley.

Acerca de la realidad de los emigrantes, de acuerdo

a es tudios realizados" especialmente en la provincia del

AzuaCT en ]a cual como ya se dijo el fenómeno está

mu y difundido, estas personas remiten mensualmente entre

'lO y 300 dólares,, depenci i endo de los gastos que se hagan

allá y de la cantidad de trabajo que se tenga Además se

seala que los emigrantes aparte de los recursos que

envían a su familia, todavía tienen alguna capacidad de

ahorra y pueden traer consigo una cierta cantidad • de

dólares que en la mayoría de los casos fluctúa entre los

3.000 y 4. 000 dólares. Si. canse rvadoramerite consideramos

SALAMEA, Mario, La emigración Internacional en
Azuay, Universidad Estatal de Cuenca, 1980.
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como un valor, promedio para los envíos, de dinero 100

d6lares mensuales, o 1.200 d6].ares anuales, y lo

comparamos con los valores p roporc innados por las

agencias que reciben los envíos tendríamos que apenas

616 personas están enviando regularmente divisas a Loja

desde los Estados Unidos mediante éstas empresas, lo que

indica que se usan otros medios en el ingreso de las

divisas, y probablemente, que parte de la información

p roporc i onada no es completa!

Entrevistas realizadas con personas directamente

tel ac ionadas con el envio de personas a los Estados

Unidos en esta ciudad indican que de la provincia de Loja

salen en la actualidad alrededor de 70 personas cada mes.

La mayoría de ellas son originarios de los cantones

ozoranqa, Calvas y Macará, y solo algunos de la ciudad

de Lo j a. Las aereolineas más utilizadas son Lacsa, así

como Copa y Vario, aunque en mayor' grado la primera de

ellas, debido a las rutas que poseen, a los precios

económicos fijados, y a las facilidades de pago que

h r i nd a n

Provenientes de Espada llegan anualmente

significativas cantidades de divisas, las cuales hasta la

actualidad no han incidido en la oferta global real en la

ciudad por cuanto Fi laribanco, que es la institución a
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través de la cuál se realizan los envíos, realiza

directamente la conversión de monedas, por lo que los

destinatariosnatar ios reciben los montos en sucres, mientras que

las divisas se orientan hacia todas las operaciones en

divisas que éste banco realiza a nivel nacional. En

general, el sistema financieraiero que opera en la ciudad, se

caracteriza salvo por E i. ]anbanco por, carecer de una

red i nternac: ic)na 1 que le Permita recibir envíos desde-

diversas; partes del mundo.

Es interesante sePÇaiar que aunque las agencias

encarnadas de manejar la<-:; encomiendas indicaron que se

entregaban los envíos en sucres o d6 la res, de acuerdo al

deseo de cada cliente muchos de ellos optaban por,

recibir los moritos en suc:res , por cuanto el tipo de

cambio en LO -Ja es bajo en reiaci6n a Quito o Guayaquil,

incluso en 1c:)s bancos locales, los cuales fijan su tipo

de cambio en r'el.ac:in al mercado de divisas de Loja. En

este sentido, la encuesta realizada a los intermediarios

particulares ("de la calle"), mostró que en el 92 por

ciento de los cao, el tipn de cambio para 1* COMPISJA

(ANEXO ¿>. ) es inferior al que se da en Quito o

Guayaquil en Porcentaje que fluctúa entre el 2 y el 4 por

ciento,, lo que crea un movimiento especulativo en el cuál

se produce una doble utilidad: por un lado está el

diferencial entre los tipos de cambio para la compra y la
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venta, y por otro, la diferencia con el precio real del

dóla rr en el mercado nacional en base al verdadero poder

adquisitivo del sucre.

Aparte de esto, se encuentra el hecho de que la

especulac i 6n franca ante posibles variaciones en el tipo

de cambio es mucho más aguda, lo que ocasiona que de

ac:'...ei»do a los importadores, en muchas oportunidades en

Loja sea mucho m5 dificil obtener divisas que en Quito

o Guayaquil, incluso a precios superiores a los

establecidos. Actualmente se observa una tendencia hacia

la estabiiizacjn del tipo de cambio mostrada por' el

d6 lar durante los §-'( l timos aPios (CLJADRIJ No. 10) , y una

ausencia de cambios abruptos en el mismo incluso dentro

de situaciones coyunturales que (mi épocas anteriores

habrían	 resultado	 propiciatorias	 para	 alzas

esecu1ativa, lo que hace esperar que en el corto y

mediano plazo las maniobras alcistas dentro del mercado

c:asnbiarjo se vuelvan irrelevantes.

Litro motivo que explica la preferencia por recibir

las encomiendas transformadas a sucres es la dificultad

que tienen las agencias para conseguir las divisas

requeridas para realizar los pagos, ya que como se

indicó, el traslado físico de las; divisas es cada vez

menor, y el envío de divisas hacia el extranjero es
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inferiori or a su rec:epc:: i. ¿o, J.C:) que causa demoras en la

efer:t i vi zac: i ¿o de las entregas cuando se especifica que

;n en d6 lares

El sistema bancario también reconoce un tipo de

cambio diferente al que se halla en el resto del país, el

cuál por lo general es inferior en cuanto al precio de

compra, pero igual cuando se trata del precio de venta.

Esta se debe a que por lo general, en Laja al no existir

una clase exportadora consolidada, los oferentes poseen

pequefas cantidades de divisas, las cuales no justifican

un (:iesplaamiento hacia aquellos lugares en los que

pueden obtener un precio real por las mismas (las

divisas), En cambio los demandantes -importadores,

turistas, miqrantes- , por lo general requieren de una

sola vez cantidades mayores, que si justifican este

desplazamiento.

No existe a primera vista coherencia entre la

iii for'mac i ¿o proporcionada por quienes reciben las

encomiendas desde el extranjero y las personas que

preparan los viajes de los fniqrantes hacia los Estados

Unidos, ya q
u
e de ser el movimiento migratorio tan alto

como lo indican, seria de esperar un mayor flu jo de

divisas hacia la ciudad. Una explicación seria el envio

con menor periodicidad, de mayores cantidades mediante
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personas conocidas que vayan a viajar hacia el país de

origen, con lo que se prescindiría del uso de las

empresas encargadas del transporte ahorrándose la tarifa

correspondiente, que en los actuales momentos se

encuentra entre ci 4 y el 20 por ciento del monto

enviado, dependiendo de la cantidad, de la empresa, y de

la rapidez con que se quiera hacer, el envío. Otra

alternativa sería el uso de sobres o paquetes cerrados,

en los que no se declara el contenido de los mismos, y

que presenta la misma ventaja que el caso anterior puesto

que es mucho ms económico el envio de un sobre o un

paquete que de dinero a través de las empresas de correo

expreso. Además hay que tomar en cuenta que, de acuerdo

a la Dirección de Correos, existe un vacío legal en

cuanto al envio de dinero camuflado, por cuanto si bien

existe la prohibición contra el lo, no existe una pena

establecidaida para quién sea descubier-to haciéndolo, por lo

que de ser detectado dinero en el correo, las autoridades

respectivas no se encontrarán facultadas para tomar,

ninguna medida pertinente.

Como conclusionesiones podemos observar qua l afecto

económica que la miqrac i 6n tiene en la ciudad y toda la

provincia no ha sido estudiado aún ,a fondo. Parece ser

más bien que hasta el presente se ha ignorado el

pese a que puede llegar  a ser, o quizás ya es,
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de preponderante importancia en múltiples  .mb i tos para

esta región.

Pese a que en Laj aa no es excepc iona 1. que a 1 q':n

familiar o conocida haya emigrado al extranjero, la

incidenciaidenc: ia pa rece ser muy inferior a la que se tiene en

Azuay y CaFa r De acuerdo a personas relacionadas con el

fenómeno de la miqrac i 6n' , en los Estados Unidos,

principal destino de los miQrantes , deben haber con

alguna regularidad alrededorrededor de 1.800 personas oriundas

de esta provincia, que en su mayor ía enviarán dinero a

sus familiares  que permanecen en Laja, Probablemente las

cifrasfras proporc: ionadas por las entidades o personas

informantesor-mantes están subva loradas , aunque la coherencia

observada entre los datos de las diversas fuentes hace

poco probable esta posibilidad,	 por	 lo que	 la

sub estimación no seria apreciable.

Otra posible expiicacin podría ser que quienes

abandonan la Provincia de Laja lo haciar, con la idea de

establecerse definitivamente en otro lugar, a diferencia

de lo que ocurre en otras regiones en las que los indices

de retorna son elevados. Esto ocasionaría que el dinero

wi tr'ami ta.ic)res de visas, o personas que envían o
supervisan el erlvio de ¡legales; a los Estados Unidos,
cuya identidad permanece reservada.
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enviado sea solamente el	 nec:esario para cubrir

compromisos pendientes, mientras que el ahorro neto

logrado permanecería dentro de su nueva zona de

residencia.

Un punto diferente de medida y control para este

fenómeno es la participación de 	 los compradores

independientesi.entcs o particulares, quienes dcc: lararon comprar

anualmente (ANEXO No. 7. $ . ) alrededor de 782.000 dólares,

ci f ra que al ser comparada con la que las agencias de

entrega de encomiendas dieron, se muestra algo superior,

a que 1 ¿q icamente aquí se estarán transando fondos que

llegaron por otras vías.

4.2.2. EL TURISMO.

El desarrollo de la infraestructura turística en la

ciudad de Loja ha tenido durante los 'l t irnos aos un

en€:rrnc despegue en cuanto a la capacidad hotelera

disponible. De acuerdo con el catastro vigente en 1994

elaborado por e]. Departamento de Servicios turísticos del

CE1Uíl., en la actualidad existen 14 hoteles y 4 hasta les

en la ciudad de Loja, ademas de 2 paradores turísticos

(Vilcabamba y Macará) y 2 hosterías (Vilcabamba y

Latarnayo) que se encuentran ubicados en la provincia.
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Una muestra de lo afirmador'mado const i. tuye el hecho de

que los 5 hoteles considerados de primera categoría de

acuerdo a ].as clasificaciones realizadas por el CETUR

tienen menos de 10 aos de haber sido (:OflstrLI idos, e

igual cosa puede decirse de las 2 hoster'ías

La existencia de servicios turísticos integrados es

una innovación  que ya se está produciendo en la

provincia. Una nenc i ¿n especial merece aquí la reciente

instalación en Lo j a de la empresa tletrop6 litan Tour, la

cual además de conta r con un convenio con la prestigiosa

empresa DElL para realizarzar el transporte de carga, se ha

fijado el propósito  de atraer turismo a esta provincia,

para lo cu.ál existen planes concretos para mejorar la

infraestructura turística mediante la creación de nuevos

hoteles de primera categoría.

Otra iniciativa reciente, es la creación de la

empresa Viicatur que organiza desde hace algunos meses

visitas a los.; lugares turísticos de Loja. Aunque la

captación de clientesientes la realiza dentro del país,

p T'Omc)c i ana sus servicios ent re tur istas extranjeros que

se encuentran en el país, fomentando de esta manera la

cantidad de visitantes foráneos a la ciudad y provincia

de Lo:ia.
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genera divisas a t..ri nivel de captación superior, esto es,

en ic:s puntos originales de llegada,  en los que

generalmente se real i za el cambio de moneda en cantidades

r'et:)resentat i vas para cubrir aqLei. los gastos fi jos como

los de alojamiento, alimentaciónimentación y movilización interna,

cuándo éstos no se hallen cubiertos mediante contratos

previas  efe:: tuadc:)s en el país de origen.

el uso de tarjetas de crédito de aceptación

internacional, evita cada vez en mayor medida el tener

que realizarzar el cambio de divisas, cubriéndose los gastos

con las mismas, y pagándolas posteriormente en su lugares

c:le origen, y con su propia moneda En este caso lo que

está ocurriendo es que simplemente el cambio de divisas

lo está realizando la empresa transnaconal mediante el

sistema financiero, de manera que la incidencia cambiar ja

se restringe a s1. ámbito, COfl 1.0 que se evitan las

operaciones pec1 I..teas que de otro modo se producirían

otro factor que limita  la incidencia  del turismo en

la actividad cambiaria, es la amplia aceptación que en

nuestros países tienen las divisas sólidas y

particularmente ci dólar, el cuál en numerosos casos

incluso	 es	 exigido	 casi	 obligatoriamente	 para

determinados cobros, pese a que las leyes nacionales



obligan a realizar toda transacci6n dentro del país -

salvova en casos especiales- en la moneda nacional que es

el sucre. Ello hace que se creen canales paralelos a

través de los cuales se dan los movimientos de divisas.

En	 ].as encuestas	 realizadas a	 los clientes

potencialesles ((NEXO No.5.SI se encontré que solamente una

pequePa parte de ellos (alrededorrededor dei 7%) son turistas,

o personas de nacionalidad extranjera que por cualquier

circunstancia se encuentran en Laja. Un resultado similar

arrojaron 1r; encuestas a los intermediarios particulares

((NEXO No. 6.4), en las que se encontr'6 que apenas el B%

de ellos	 tuvo clientes principalmente de origen

extranjero.

CUADRO 4-4. LOJA NACIONALIDAD DE CLIENTES POTENCIALES
EN EL MERCADO DE DIVISAS

NACIONALIDAD	 CANTIDAD	 PORCENTAJE

Extranjeros	 9
Ec:ual;;c:n'ianos 	 113	 92,62

	

122	 jfl,Øç;J

FUENTE: Anexo No.50. Encuesta a clientes
potenciales.

E E (\l (iF'ijL 1 Hl 1	 El autor.

Pese a que existen disposiciones  leqa les para que
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1 Os hoteles y empresas afines presenten mensualmente a

las oficinas tanto de Migración¿o c:omo del CETUR en Laja

informes sobre la ca ntidad de clientes  extra njeros

recibidas, no existe una información  comp leta sobre el

tema • debido al persistente incumplimiento de ésta

obligación por parte de sus propietarios.

4.2.3. LAS EXPORTACIONES.

Las exportaciones han sido tradicionalmente la

principal1 fuente de divisas en los países desarrollados.

En países subdesarrolladoslados que no cuentan con un nivel

avanzado de industrial i. zac i ¿o, las exportaciones dependen

de la disponibilidad  de recursos naturales adecuados para

satisfacer diversas demandas de los mercados mundiales.

Afortunadamente para el país, Ecuador ha contado con una

enorme y diversa riqueza natural, que le ha permitido

destacarse en la producción y exportación minera y

agrícola. Las exportac i onesi. ones c:le 1 sector manufacturero no

i sido - como ya se vio ..... i m:oPta ntes tanto con

relación¿n al total de nuestras propias exportaciones, como

en comparación ':::on los montos logrados  por otros países,

inclusoluso de nuestra región.

La baja participación que Laja tiene a nivel

nacional se explica por' la inexistencia de cultivos
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extensos, lo que reduce las exportaciones aqropriás

a Pácasas ventas esporádicas de arroz en pequeas

cantidades. En cuanto a los productos manufacturados o

industriales, solamente las empresas Vi LL(3U, ILE, y

t'I(LL( realizaran regularmente exportaciones durante los

últimos aFcis

La empresa azucarera NALCA, conocida también como

Ingenio Monterrey, es a no dudarla la mayor de la

provincia, pese a ser una empresa azucarera mas bien

pequea en rel ación a los demás del país, y tener una

participación minoritaria en la producción nacional. Sin

embargo es la empresa que mayores exportaciones realizó

en la provincia durante los últimos 7 amas, salvo por el

ata 93 en el que parece haberse concentrado en abastece,'

al mercado nacional.E

Lamentablemente,	 parece	 tener	 tiria	 notoria

dependenciaa del extranjero, y probablemente  d ificu 1tades

para	 operar ha j o	 la modalidad de exportaciones

corrientes, lo que le ha llevado a utilizar el sistema de
tT'UQq(.,t	 para	 irnun aparacionao con .,l	 amtmriar.
existencia de numerosas operacionesones de importación

realizadas confirma la permanente necesidad que el

i: ncen jo tieneene de repuestas, maquinaria y quizás incluso

ciertaser tos i iisumo; para su operación. lodo ello hace que la
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ernr:)reaa no sea capaz de producirr volúmenes significativos

de divisas en sus operaciones de epoT'taC i6n, aunque ella

no signifique que no obtenga indirectamente utilidades

por las flhiStT1S.

Las otras $ industrias que han incursionado en las

exportaciones son, como ya se dijo, (LE y VILCAGUA. La

primera de ellas ILE, es una empresa salida y ascendente

que ha sabido encontrar un espacio en el mercado que no

ha sido hasta ahora aprovechado adecuadamente por los

productores nacionales. Aunque las exportacionesiones parecen

tener buenas perspectivas para la empresa, es quizás

demasiado pronto para evaluarlas con certeza. Pese a que

la empresa utiliza en algunos casos materia prima

importada, muestra un saldo neto favorable, que sin

embargo es muy pequeo incluso frente a las necesidades

que la provincia de Loja tiene respecto a divisas. Sus

posibilidades de crecimiento 'dado el grado de expansión

en el mercado nacional"-, se fundamentan precisamente en

los mercados ex ternos en los cuales;es además de sus

propios estándares de calidad influirán elementos

exc'qenos	 que	 posibilitarán	 o	 oc: 	 crecimientos

p ronunc i .adoa

Finalmente, Viicaqua es una, empresa que fundamenta

sus perspectivas dentro de los mercados externos en el
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prestigio '.:::c:)n que cuenta el valle de Vi icabamba en el

extranjero, y el buen momento por el que atraviesan los

mercados de bebidas naturales en los paises

desarrollados. bus pos ib ji idades de consol idac i 6n parecen

ser ciertas, aunque las posibilidades de expansi 6n se

hallan limitadas por la disponibilidad de la materia

prima fundamental. --el agua-, la cual puede ser

aprovechada exclusivamente hasta cierto punto, más allá

del cuál podrían causarse dalos ecológicosi.cos al ambiente.

La comeN:: La 1 i. zac i 6n neta de productos ecuatorianos

en qener'al hacia el extranjero es una posibilidad que no

se ha aprovechado debidamente hasta ahora, y

probablemente la que mejores expectativas ofrece.

Desafortunadamente, el comercio entro el Ecuador y Per'

a través de Macará se halla, de acuerdo con estudios

realizados, fundamentado en prácticas de contrabando.

SEq.r1 la i. nvest igac: i 6n "E]. Comerc io l3inac iona 1 entre

Ecuador y Per', menos del 44 del total del comercio

internacional, que se realiza por este lugar se da en

forma legal, mientras que el 96% restante se realiza en

forma de contrabando.

Loi. u;, Lupe y LE:L 1 , Jorge, El Comercio
Di nacionaliona 1 cnt re Ecuador y Perú por la Frontera de
I1a '::ar., IJ1rL, Laja, 1989, p. 206.
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Las actuales disposiciones de la Junta Monetaria en

su regulación Nro. 850-93 indican que "los exportadores

están obligadosc4 ados a vender las divisassas provenientes de sus

e xportac iones, por el valor FflE a los bancos privados y

:ompaFas financieras privadas autorizadas por la

Superintendenci a de bancos a operar en el mercado libre

de cambios y dentro del plazo estipulado con su comprador

extranjero, el mismo que deberá consignarse en la

1es)ectiva Decl aración de Expo1-taci.6n" Entonces, las

divisas por exportaciones realizadas por la provincia de

Laja son accesibles para una institución es
p
ecializadaizada en

el manejo de divisas como es una Casa de Cambios. Sin

embargo, las mismas son mas bien escasas, y su obtención

dependerá en última instancia del tipo de cambio que se

pueda ofrecer por las mismas

La cantidad neta de divisas generada por las

expur Iac: iones de Laja durante los últimos aos pueden

observarse en le sigu iente cuad ro:
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CUADRO 4-5. PROVINCIA DE LOJA: EXPORTACIONES NETAS(1)
(valores en d6lares)

NON....o

	

987	 6/.925,54

	

1 98E3
	

127.797,81-1)

	

1989 
	

1. 600,
, çj

	

1991
	

6. 45 1. ,
1992

	

'.99.3
	

44.951. ,54

(1) excluye operaciones mediante trueque.

FUEN 1 E I3NL:.) CENTRAL , Permisos para operaciones
de comercio exterior. Loja. Varios aPÇos.

EI_•\I3OR2 ION: El ai.tor.

Lomo se puede apreciar fácilmente, el comportamiento

de las exportaciones es irregular. Durante los 2 primeros

aMos registrados, es decir en 1987 y 1988 se producen los

mayores valores! lo que se explica por cuanto en ese

tiempo el Ingenio Azucarera 'F'lonterrev" an realizaba

exportaciones a cambio de divisas. El posterior uso del

trueque Ocasionó un decliveve en las exportaciones totales,

que en ].a actualidad se hallan sustentadas por unas pocas-

operaciones a nua les,  de cuya realización o no dependen

los montos totales que, en consecuencia, variarán

amj:> iiam:nte de un ac: a otro.

Por	 lo	 tanto,	 es sumamente dificil	 realizar-

estimaciones seguras respecto a las divisas que durante

los P róximos aF(Js se obtendrán en Loja gracias al
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comercio exterior. Los datos de los 3 últimos aos

permiten abrigar cierto optimismo al respecto, pero el

repunte es aun demasiado reciente cama para obtener

conclusiones sólidas.

t)tr'a factor a considerarse es que de acuerdo a los

últimos registros del Banco Central, la venta de divisas

al sistema bancario se ha realizado en algunos casos a

sucursales bancarias localizadas en otras provincias de.l

País, aún cuando ci mismo banco cuenta con oficinas en la

ciudad de Loja. Probablemente ello se deba a acuerdos de

compra-venta establecidos entre la institución financiera

y el exportador, lo que restringiría el acceso directo a

estas divisas por parte de los demandantes lojanos. Una

explicación más concreta es que ante los montos

significativos  que un exportador -por pequ&o que sea-

puede proveer a un banco, se haya acordado realizar la

transacción en una oficina con mayor movimiento

cambiario, con lo que el tipo de cambio reconocido al

expor'tador será más favorable para el mismo. No se debe

olvidar que los bancos de la ciudad de Laja fijan sus

tipo de cambio de acuerdo a las condiciones particulares

de la ciudad, por Lo que la cotización para la compra se

ha v ista notablemente disminuida en relación al valor

vigente a nivel nacional.
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En conclusión, en la actualidad las exportaciones de

algunas empresas pequeías muestran un crecimiento estable

que durante 1993 alcanzaran los 45 mil dólares, lo que

significa  un 30'/. más que el valor del aFo 1992, ao que

a su vez m(:)str6 un crecimiento de]. 4 ::% al pasar las

exportaciones	 de	 6.451	 a	 32.400	 dólares.	 La

desacE'lerac i. ón del crecimiento parecería indicar una

próxima estabilización de las exportaciones, a menos que

aparezcan nuevas iniciativas en ese sentido. La obtención

o no de esas divisas por parte de una Casa de Cambios en

la ciudadudad dependerá en mayor medida que en otros casos,

de que la institución pueda ofrecer a los exportadores

condiciones iguales o mejores que las que conseguirían en

ciudades como quito, Guayaquil o Cuenca. De no lograrse

esto, a los exportadores lea son fácilmente accesibles

].os mercados catnb ja rius localizados cii dichas ciudades.

4.2.4. LA IMIIGRACION INTERNACIONAL.

Como ea de esperar en una zona fronteriza, el flujo

c:le inmigrantes e xtranjeros es principalmente proveniente

del i:,ais vecino (CUADRO No.:26) . En la provincia de Laja,

ic:)s inmigrantes son en su mayoría personas originarias

del Perú, que han venido al país atraídos por las mejores

condicionecundiciune M soc i oeconómicas que existen en Ecuador en

rela ción a las de su I:)ais de origen. Sin embargo, y pese
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a las difícilesi. les ccindic:iones que ha y y han habido durante

las últimasimas décadas en el Perú, la cantidad de rnigrantes

no se da en las cantidades que serían de esperar, lo que

hace suponer que quienes han venida al Ecuador, han

preferido residir en otras provincias, en las cuales han

creído encontrar mejores posibilidades de desarrollo.

De acuerdo con el Registraro de Extranjeros que lleva

la Direcci6n de Miciraci6n, actualmente en toda la

provincia de Laja están residiendo 13 personas de

nacionalidad	 peruana.	 Cincuenta	 de	 ellos	 están

registrados como alumnos de las instituciones de

educac i n primaria, med ja o superior de nuestra

provincia. La ciudad de Laja, es donde residen la mayoría

ellos, o sea más del 75% del total.

Otras ocupaciones como el comercio, los quehaceres

domésticas y otras, no agrupan individualmente a

cantidades significativas de inmiqrantes

Otro grupo importante en la provincia es la

presencia de ciudadanos colombianas, que conforman un

grupo que nr.rnr ic:amente es ligeramente inferior al de

peruanos, con 100 personas Pese a que Laja se encuentra

localizada:.ac1a en el extremo opuesto a la frontera con

Columbia, la presencia de colombianos es significativa,
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Jo que t; que reflejar un alto nmero de migrantes de

ésta nacionalidad 9 confirma la bajísima cantidad de

peruanos que se han radicado en toda la provincia.

En el	 caso	 de	 los	 colombianos,
	 hay	 una

característica particular: 	 72 de las 100 personas

pertenecer] a 6rdenes religiosas establecidas en nuestro

país, pc:)i' lo que difícilmente incidirán en el movimiento

camh i ¿ir jo de la provincia- Nueve personas de las

restantes son estudiantes, y las demás se dedican a

diversas act iv idades.

El siguiente grupo en importancia es el de

estadounidenses. Actualmente son '71, y sus ocupaciones se

encuentran dentro	 de	 la	 religiul,	 y	 servicios

profesionales que desempean gracias a convenios

internacionales que varias instituciones como los

municipios o las universidades mantienen. Estas personas

p rçç? nta o una 	 rc: 1. ac i ¿o directarecta con las actividades

cambiarias.

otra qrupn den ttrab lc* 00 rL de los	 . Sus 32

mi emh ros registrados pertenecen también principalmente  a

¿rdenes rel igiosas que desde hace muchos aFos , y en base

a nexos Ii ist6ricos el Ecuador mantiene con la nación

peninsular.
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Los demás paises de origen participan en el

rnov ini ¡e rito miqra tor jo con pequeFas cantidades de

personas. Son un total de 120 personas que provienen de

22 paises distintos, entre los que sobresalen ligeramente

Italia, Rusia, Chile, Australia y Canadá.

En términos globales, el de los inmigrantes

extranjeros en la provincia se han radicado en el carit6ri

Laja. Los demás cantones cuentan con porcentajes menores,

pudiéndose destacar el cant6n Sar'ac,uro con el 6'!.

Las principales ocupaciones son las de estudiantes

o misioneros y actividades afines. Alrededor del 45% de

los inmigrantes realizan alguna de ellas. De acuerdo a

las encuestas realizadas, la participación de los

inmigrantes extranjeras-, es sumamente ba j a. Por' una parte,

los estudiantes, no reciben cantidades muy significativas

de divisas, e incluso, en muchos casos, han llegado al

país con su familia, buscando establecer simultáneamente

en el área laboral a los miembros mayores de la familia.

Por otra parte, los religiosos, en su mayor n'unero, y
especialmente en los casos en que provienen de Colombia,

Espada e Itia, pertenecen a Iglesiasias tradicionales en

nuestro medio, por lo que no reciben divisas directamente

de 5J5 paísesses sedes
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lqo diferente ocurre con aquellos miembros de

Iglesias relativamente nuevas CFi nuestro medio, que

provienen principalmente de paises anylosaiones. En estos

casos, si se observa un flujo de monedas extranjeras, sin

embargo, por' el escaso ntmero de personas en esta

situación, la incidencia es insignificante en el mercado

camh ario de la región. Lo mismo ocurre con aquellos

extranjeros que se encuentran en la Provincia debido a

(::orivenios con olqanismos ¡cite rriac.  ic)na les, quienes reciben

divisas a cambio de sus servicios, pero son demasiado

pocos como para influir en el mercado cambiar jo

Los montos que este grupo ofrece se encuentran

incluidas, dentro de los vol 'menes declarados tanto por

los intermediarios particulares, como por los

intermediarios financieras, siendo difícil realizar una

estimación por separado del volumen representado.

4.3. LA DEMANDA DE DIVISAS EN LA PROVINCIA DE LOJA.

\ diferenciaia do la oferta, en el caso de la demanda

de divisas no es tan sencillo determinar a simple vista

cuál es la principal fuente que origina la demanda de

divisas en Loja. A la demanda tradicional de divisas para

realizar importaciones, y que por otra parte es

f ácilmente medible, hay que agregar aquella que es



1 @çi

originada por la Migración. La migración, por SL

naturaleza mayoritarjam,itp ¡ legal tiende a disfrazarse

a,ftr la forma c:k? turis mo, u otras manifestaciones

simj 'ares . Es por ello que en este subtema se ha

preferido aglutinar en un solo literal a la movilización

al extranjero ba j o sus diferentes modalidades, tratando

de Ofrecer mas bien datos globales que of r'ezcan una mayor

confiabilidad. Eso sí, en cuanto ha sido posible, se han

realizado acotaciones particulares acerca de 	 las

características propias que cada fen ómeno en particular

conlleva.

i bien la movilización hacia el exterior origina

una demanda considerable, no se puede precisar fácilmente

la medida en que ese movimiento está relacionado con el

turismo pasivo o con la migrar i6n. De cualquier modo, la

información proporcionada por las agencias de viaje, e

inclusive por la Gobernación de la Provincia, que es la

entidad	 encargada	 de	 cjestjonay'	 la	 concesión de

pasaportes, Permitirá realizar estimaciones generales

relacionadasi.onadas cori la demanda de divisassas que genera el

desplazamiento do personas de la provincia.

La actividad que si es una nf t ida creadora de

demanda en Lc:ja, es la actividad importadora, que muestra
niv eles elevados al igual que ocurre en todo el país, y
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que dada la orientac i6n de la actual política arancelaria

puede crecer explosivamente durante los Próximos meses

Sin embargo, esta demanda se da bajo algunas condiciones

particulares que se analizarán detalladamente.

La posición geográfica de la ciudad y provincia, así

como la tradicional concentración de ciertos trámites que

ha existido en el país ha hecho que en Laja, y

probablemente en otras ciudades alejadas de las

principales puertas de entrada al Ecuador se limiten las

importaciones, de modo que los productos de otros países

S; e adquirieron a	 través de relativamente pocos

importadores que luego vendían sus productos a nivel

nac: iona 1 . 	 esf;e fen6meno se lo ha llamado en ésta

i nvest iqac i 6 n " i mportación indirecta",  por cuanto esta

modalidad de cnmercializac::i6n ha influido en el flujo

interno de divisas, afectando de una u otra forma a los

mercados camb iai' ms

La cercanía del Perú ha influido también en la

disponibilidad do divisas en toda la provincia. A través

dolos cambistas que operan en Macará, dependiendo de la

relación entre los tipos de cambio de ambos paises, se ha

producida abundancia o escasez de d6 lares en Laja. La

co incidente	 coyuntura	 actual	 en	 t:LtantO	 a	 la

liberalización	 de	 las	 políticas	 económicas	 y
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Particularmente de la política cambiaria por parte de las

autoridades de Ecuador y Perú, basada en las fuerzas del

vuelv eve poco probable la existencia de bruscos

mo v imientos de divisas en cantidades elevadas. De acuerdo

con el estudio "E). comercio fronteri zo' 	 del sanco

Central durante el aío de 1992 los cambistas de moneda

realizaban anualmente transaccionesiones por 7 millones 280

mil dólares, cifra bastante superior a la que se maneja

en los mercados cambiarjtjs de la ciudad de Laja, pero que

aunque permanece al margen de la misma, coma lo

demuestran los distintos tipos de cambio, puede, y en

determinados momentos incide en el comportamiento de las

divisas en esta ciudad.

4.3.1. LAS IMPORTACIONES.

Las importa ciones, componente importantísimo de las

relaciones con el exterior, han sido durante las últimas

décadas objeto de numerosos controles, con los que se ha

pretendido mejorar la situación de muchos países, y

es:)ecf 'f icamente, de los de América Latina, que se han

sujetado a modelos y programas basadas en el

proteccionismo a las empresas nacionalesles mediante

Zo	 £'rNt:U) CE.Nffl{'L DEL ECUADOR, El Comercio
F.Tc:rlteT.izo, Unidad de Estudios Técnicas, Laja, 1992, p.
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incentivos de diversa índole, unidos al uso de

instrumentos	 arancelarios	 y	 paraaraiicelarios	 que

desanimen las posibles importaciones.

Con la disminución de i'D; saldos comerciales
desfavorables, se b'.(5C6 simultánea mente impulsar un

proceso de industrial i zac i 6n en la subrec1 ión, que sin

erni::).ar'o, hasta los inicios dE? la (Jc:acJa de 1980, en que

surge la crisis de la Deuda Externa, no se habla

conseguido. Desde entonces, las políticas arancelarias

van cambiando, no solamente en el Ecuador, sino -y en

muchos casos con mayor rapidez- en otras paises

latinoamericanos. Como consecuencia de ello, las barreras

proteccionistas han sido paulatinamente desarmadas por'

las autoridades económicas del Ecuador, dando pasa a un

apertur i. smo que incluso  no se circunscribe al tradicional

Pacto Andina, o a convenios bilaterales con países

vecinos. La política cambiaria también se ha visto

arrastrada  por este proceso, c':)n lo cu 1 , se han ido

1. iberal izando los mercados caifiL) iar ' ios , resaltando cada

vez m ás la importancia de la oferta y demanda de la

divisas, y consecuentemente la vigencia de tipos de

cambio rea les, concordantes con el verdadero poder

adquisitivo de la

En la actualidad, la liberacióni 6n de las importaciones
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incluye la descentralización de los tramites que en el

Banco Central deben ser realizadas para este tipo de

operaciones. Ac tua 1 mente 109 permisos respectivos pueden

ser gestionados en cualquiera de las sucursales que el

Banco Central tiene a nivel nacional. Las importaciones

registradas en la sucursal del Banco Central en Loja, han

crecido en los 91 timosirnos 5 af'c.,s , en comparación con los

niveles registrados anteriormente. A partir de 1989 -como

se observa en e]. cuadro Nci .23- las importaciones se

estabilizan en alrededor de los 2 millones 600 mil

dólares anuales, e incluso en al ao de 1993, que es el

último registrado superan los 3 millones 000 mil dólares.

Aunque son cantidades bajas en relación al total

nacional1 , las importaciones parecen estar reaccionando en

la provincia de loja a las condiciones cada vez más

liberales que les han establecido los últimos gobiernos.

Observando los nombres de las personas naturales o

jurídicas que actualmenteimente se dedican a traer productos

ext ra njeros	 se	 ot:)s?r\'a	 que,	 sa 1 y o	 por	 contadas

excepciones, se tratan de importadores nuevos que sólo

tienen 3 o 4 aos a le sumo en éste tipo de actividad,

mientras	 que	 algunos	 de	 los	 importadores	 que

anteriormente	 aparecían	 reciui.arrnente,	 hoy	 han

desaparecido. ido.
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La composición interna de las importaciones es

interesante si se comparan los sectores pública y

privado.vi.do

CUADRO 4-6. PROVINCIA DE LOJA: IMPORTACIONES DEL SECTOR
PUBLICO, UNIVERSIDADES Y SECTOR PRIVADO

(en dólares C1F

----	 .-E
1L)	 SECTOR	 UNIVERSIDADES     1	 SECTOR

PUBLICO
	 PRIVADO

1984	 161..03	 35.269	 2'514.541

1985	 823.471	 221.522	 1'023.764

1986	 407.110	 325.054	 1 087.241.

19€7	 179.612	 11.796	 895.959

1988	 155.924	 28.272	 1'524.811.

109	 49.961	 256.750	 2'396.448

1990	 288.369	 170.984	 2'799.824

1991	 208.139	 67.001	 2'693.254

1992	 449.206	 83.971	 2' 12i . 47

1993	 245.623	 47.621	 Y582.074

Cuadro I\to .
EL(t1)RAC ION	 El autor

	

Mientras que el	 sector pb lico muestra un

comportamiento	 irregular, 	 sin	 una	 tendencia	 la

crec: i.mierito o decrec: imiento ; y las universidades parecen

mostrar más bien una disminución  de sus importaciones,

sobretodo a partir de 1989, el sector privado se muestra

cada	 vez	 más	 como	 € 1	 principal	 gPrl,*ad0r	 d

importaciones. En éste sector, salvo por el aPio 1992, el

crecimiento a partir, de 1987 es bastante acentuado,

superando inclusoluso los niveles del aFo 1984. Después de un

periodo inicialial. c:Ie descenso , las importaciones están
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repuntando. Probablemente dentro de 1 o 2 aos , las

importaciones permitirán observar si la provincia ha

alcanzado  su topo, o si las  mi. smas están experimentando

un auge nunca antes visto en la provincia de Laja.

El caso de las universidades merece algunas

acotaciones particulares. A pesar- de que las mismas no

están, ni han estado nunca clasificadas'f i.c:ada dentro del sector

pública,  se han financiado en base a las asignaciones que

el. Estado les da dentro de su Presupuesto General. Sin

embargo, para efectá de comercio ex ter ior, aunque aún

cuentan con un tratamiento preferencial respecto a los

aranceles, en el ámbito camb jano las operaciones de

estas i nst i. tic iones se desenvuelven en la actualidad

totalmente dentro del mercado libre. De acuerdo con la

ieqisiaci6n vicjente, e). Banco Central venderá divisas

cxc: lus i va,nente para atender "los pagos en el exterior que

deba realizar el sector público en moneda extranjera Por'

cualquier concepto. " , y los pagos relacionados con las

actividades de expioracin, expiotacin, comercial iacin

y transporte de hidrocarburos que realicen las empresas

extranjeras que han suscrito contratos; con Petroecuador''

Por, lo tanto, es correcto considerar las importaciones

realizadaszadas por las universidades-, como una fuente de

Según Peo u..iaci6n de Junta Monetaria No. 858-93
en el capítulo 3, sec:ci6n 2,, artículo 1.
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demanda de cliv isas • que podría ser utilizada por una casa

(j o cambios en la ciudad.udad

La part ir: ipac i 6n actual de las universidades es

minoritaria, y a corta y mediano plazo no es de esperar

fuertes repuntes,	 sino pc)T' el contrario, mayores

disminuciones en sus importaciones, debido especialmente

a las P ol íticas de austeridad que han afectado a las

a signaciones concedidas a las instituciones de educac iri

I .t[)OriOr, ' que tienden a lograr que las mismas se

a utofinancienion cada vez en mayor grado.

El	 sector	 público	 se	 halla	 representado

principalmente por la Empresa Eléctrica de Loja, además

do varios municipios de la Provincia, y de la Empresa

Municipal do Agua Potab le, cuyos gastos se estima que se

ajustan de acuei'do a las necesidades c ircunstanciales de

cada entidad, pc:r lo que difícilmente se producirá una

marcada tendenciaa a corto y mediano plazo en sus gastos.

4.3.2. LOS VIAJES Al EXTERIOR.

Aquí se analizarán tanto el turismo, como los viajes

al extranjero que se realizaron por cualquier otro

motivo.vn. I.e acuerdo a las Agencias de Viajes, la cantidad
do paquetes turísticos individuales vendida durante el
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aRa de 1993 se estima en 450. Hay sin embargo un número

considerablemente mayor de personas que obtuvieran

P a saportes durante el último  ao (OJ([)RO No. 28) . Según la

3obernacin de la Provincia, el número de personas que

han obtenido pasaporte durante los úl timos aPios ha sido

crecienteiente como se observa en el cuadro siguiente:

CUADRO 4-7. PROVINCIA DE LOJA: NUMERO DE PASAPORTES
CONCEDIDOS

CANTIDAD

19911	 5ø 1
1?92
1993	 996

FUENTE:	 Cuadro tsIr:.213
ELADURA( ION: El autor

'todas las agencias de viajes coi ncidieran en sea1ar

que cl número de viajeros que salen desde Laja hacia el

t Ta ri iero está aumentando cons iderablemente. No existen

estadísticas al respecto, y, como era de esperar, ni

siquieraera 1. as mismas empresas cuentan con datos exactos

que permitan analizar la evolución de los viajes al

exterior durante los '.)itirnc)s af»os, sin embargo, el hecho
de que varias, de las agencias encan solamente 1 o 2 aflos

de func ionamiento  en la c iudaduda,d de Laja, indica por si

m is ma 0:1 crecimiento  que el sec: ter . exper i menta

Los datos Obtenidos (CUADRO No. 28) no muestran algún



1 9

componente estacional1 en la obtención de pasaportes, lo

que a criterio del autor indicarla una participación

mayoritaria de mic,rantes en el movimiento de viajeros al

cx1ranier'o. De otra modo, sería de esperar mayores

afluent es  de via j eros en meses do fuerte movimiento

turística, como junio,	 julio o agosto, o cierta

regularidad que por ejemplo coincidaida con las fechas de

salida de estudiantes becados en el extranjero.

Lada persona que viaja al exterior en calidad de

turista requiere en término medio de entre 1,000a 1,5013

c:Iiar'es solamente para sus gastos personales, cifra en la

que coinciden todas las fuentes utilizadas (ANEXO

Aunque la mayoría de los gastos básicos

usualmente están cubiertos dentro del servicio que las

aqenc i as venden a sus clientes como la alimentación

básica, el hospedaje, el transporte, e incluso ciertos

impuestostos espec: la les; actividades como ].a adqu is ición de

recuerdos o " souven i rs" , la realización de paseos

adicionales, la visita no programada a museos,

restaurantes, monumentos, u otros lugares -entra otros-,

hacen necesario l levar consigo cierta cantidad de divisas

con las que se pueda cubri r los gastos que se originen.

Aunque quienes deseen realizar turismosmo en el

ex ter i or cuentan con tarifas expresadas en sucres, las
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mismas también se hallan disponibles en dólares. En la

actualidad, debido al escaso desarrollo del sistema

camb ja i» j o en laja, muchas personas adquiereneren divi sas con

la finalidad de disminuir el cesto total en la medida en

la que el diferencialial entre el tipo de cambio vigente en

todo el país con el que se paga en laja lo permita. De

este modo, se está dando en la actualidad un ahorro para

los turistas, emigrantes y otros via j eros  que salen de la

provincia, en perjuicioi.o de los peqt.reos oferentes de

divisas que deben resignarse a vender peciueas cantidades

a tipos de cambio inferiores a los que les corresponden

en base al poder adquisitivo relativo de las 2 monedas.

Los resultados de las encuestas realizadasizadas confirman.

lo anterior. La g r an mayoría de los "intermediarios

cambiarios" particulares, no son realmente intermediarios

(ANEXO No..30	 ya que utilizan las mismas para

satisfac e r sus propias  rieres i.c:Iades respecto a turismo o

comercio. El 84% de los entrevistados sea la ron que no

revenden sus divisas, sino que las utilizan para realizar

diversas operaciones en las que se requieran divisas, y

particularmente los dólares.
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CUADRO 4-9. LOJA: DESTINO DECLARADO DE LAS DIVISAS
COMPRADAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS PARTICULARES

DEbí 1 NL)	 # DE 1 NTERtIEE.) 	 Y

yi a ies0$
importaciones	 5 

Reventa	 4	 16

Otros (*)	 6	 24

25

(• ) comercio

FiJEt'JT[	 (flEflO No, .	 Destino de las
divisas conr:das.

EtAI3Lri:; 1. ON	 El autor.

Aunque con la imp Iementac i ¿n de una Casa de Cambios

en laja esta situación dejaría de producirse, la demanda

agregada seguirá existiendo, ya que las agencias de

viajes, y sec:uenci.a1n,ente las aer'eolfneas, los hoteles

extranjeras y otros, seguirán estimulando el pago en

divisas por sus servicios y el cumplimiento de sus

obligaciones. Empero, hay que considerar que por tratarse

de empresas que tienen y necesitan de vínculos a nivel

nacional,, y que además en su mayoría son sucursales de

empresas con maLrices u oficinas en otras ciudades de].

pa f .. como eri ci cama de riet rol::) 6 1 1 tan ÍCILtT' i ng , D. 1QI1

írave 1 , QuillaLa Iluas i e Hidalgo 1 ravel , la demanda

acentuada de divisas para éste .......se producirá en Laja,

solamente si las condiciones son similares a las que se

dan en otras partes del país, de lo contrario,
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simplemente se operarlala a través de los representantes en

esos lugares a efecto de realizar las operaciones

c::amI::) ja T'i.i5 requeridas.

Durante 1993, las agencias de viajes recibieran en

paco::) por sus servicios solamente en divisas,sas, a 1. rededor de

220.000 dólares. La demanda total de divisas, es mayor,

en considcr'ac:in de que así mismo muchas personas

realizan sus pagos en sucres, de los cuales una buena

parte luego debe ser transformada por' las agencias de

viajes en dó l ares . La cantidad de paquetes turísticos

vendidos durante 1993 se estima -como ya se dijo-, en 45i-;J

personas a]. aPÇo (ANEXO No .4.4),, qi.e generarán una salida.

de divisas total superior a los 220.000 dólares anuales,

ya que el costo de un tour al exterior se encuentra en

promedio bastante por encima de los 489 dólares que las

cifras anteriores supondrían.

Cuando el desplazamiento es debido a la emigración,

y especialmente a los Estados Unidas, los requerimientos

de los intermediarios, es de acuerdo a los tramitadores,

actualmente de 6.000d6 la r'es por persona para cubrir los

gastos de pasajes, trámites, y movilización a través de

la frontera. La miQraci6n a los Estados IJrijdos se da en

la mayor parte de los casos a través de México u otros

pa 1 ses	 centroamericanos,	 lo	 que	 ha	 elevado
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considerablemente el costo final de la movilización.

4.33. LAS I MPORTACIONES INDIRECTAS.

Uno de los P rop ósitos de una investigación de
mercado es encontrar características muy Particulares que

Pueda tener el mercado analizado. l analizar a las

Personas que en la ciudad de Loja compran divisas, se
descubrió algo que Ori ginalmente no había sido
considerado como de importancia en el mercado cambiar-jo

de Loja, y es cl hecho de que al parecer muchas empresas
come rcializadoras del país, y particularmente las
importadoras ofrecen sus productos a sus clientes

mayoristas a precios algo inferiores en d0ares en
PCi a:. i n con sus equivalentes en sur res El 24% de los

negoci antes de divisas (tJE:xo NO.6..3.)	 especificaron

dentro de "otros destinos" para sus divisas la

comercial i zac i 6n interna,  sea lando que pese a que no son
importadores  ob 1; i. enen mercancías a precios  inferiores si

las cancelan en cJivjs;. El CIlcrIe5;mjer)Fç, de clientes
P u r,ria) c; ((NEXO Nc)5) reveló una cifra aún más

so rprendente: el	 de los demandantes indicó que usa rl a

sus divisas en la comercial izac:j6n interna de productos.

:i mec:aiijs, explicatçjr'jo es obvio: la adquisición
de moneda ex tran,j? T'a en l as mercados financiero " implica
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Oubrir los ga stos de intermedia ciónen que incurren las
e ntidades del ámbito fi nanciero, así como su cuota de
uti lidades.idacies. Las Personas o ernpresa, intentan entonces
evitar la i ntertnecjj ac: j 6n de i.nst; i tuc i ories tales co(
lc;Ç de ca,nhjr ) y bancos, mediante la Lrt i1i Zacj 6fl del

mercado de la callo en el que los gastos de

inlet re jarj, son marcadamente menores, ci mantenimiento
de cuentas en divisas con Suficientesientes a]dos para cubrir
9us necesidades cspec ia imente cuando la empresa se
dedica simult á neamente  a la impor tación y e<portac i 6r-

es lo último se dificulta por la obligatoriedadj edad de
venjr las divisas proveI)jpri-ps de la exportación a

insljf:içjc)npÇ financieras calificadas), y finalmente,
mediante el uso de estrategias como la definida en el
Párrafo  ante p i. nr, que es timulan la adquisición directa de
divisas a los pequeos o ferentes de las mismas.

a consecuencia directa  de entrar en funcionamiento
una casa de cambios en la ciudad de laja no sería la de
e "" m " naPeste tipopo de compor tamiento, aunque si el de

on la Posibilidad de obtener un precio
,j ustn por las divisas, en condiciones normales lo
Clientespotcnç_i1ç5 preferirán u tiliza,' una institución
que les reconozca un t ipo de camb io adecuado. Sin
embargo, seguirá cx i st iendo una demanda de Particulares
que lograríanrían a n p equeic,s ahorros por conseguir divisas
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di. r"ec a ¡Ti ente de Jos c:)fer p ntes , tanto para rea 1 izar viajes

pr (ti icj ración o turi r;ino, como	 ra adquirir' mercancía a

].'J4 imí.)OrtadoT'es, de las priric: ¡ Pa les c: iudades del pa Ls

LA cuantificación del fenómeno no es posible de

determina rse i nd iv i dua imente por cuanto la informaci6n

global no es prorrateabi, mas el hecho de que el 24% de

los i. n;ermeçj ir'i.os encuestados hayan seía lado este

fenómeno como la causa pa ¡'a adqui r iT' divisas, a pesar, de

que nr iq i na irnente la encuesta no Cubría dicha posibilidad

enre las opciones de respuestas sa l v
o por la alter-nativa

qenera 1 "otros" hace pensar que el fenómeno ocurre con

una fr'ecuenc ia destacable.

4.4. PROVECCION DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA EL PERIODO

1995-1999.

4.4.1. PROYECCION DE LA OFERTA DE DIVISAS

Para la pr'oyec:c i ón de la (Jferta de divisas se deberá

en cuenta primoT'd iaimente las c:arac:ter'jçjt icas

partic:uiar' * s q'.ie envuelve, a Ea misma.

Cono 'a se anaiiz6, en Loja, tanto al hablar de la

Ciudad corno Ch? la P roVinci.3, las divisas provienen

pri,	 i,pa lrn p nte de la rniQraci6fl, seguida por, el comercio
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interno y externo, y finalmenteirnente per el turismo. En

conjunto, todas estas actividades generan un volumen que

anualmente alcanza  1 a cantidadi. dad de W@42.880 dólares

(ANEXO No. 7.2) Aunque el número de personas que van a

radicarse en el exterior ha ido en aumento durante los

últimosirnos amos, y las condiciones que motivan a las

personas a abandonar la Provincia y aún el País

permanecen inalteradas, se debe tamai' en cuenta el

creciente endurecimiento que las autoridades migratorias

de Estados Unidos y otros paises del mundo están

implantando mediante diversos mecanismos de control que

impidan el ingreso ¡legal  de ciudadanos extranjeros a las

naciones desarrolladas. Algunas de esas medidas que se

debaten o han sido implementadas durante los primeros

(flCS'S de 1994 son:

asignación de una nueva partida por 172,5 millones

de dólares destinada a mejorar la situación de los

puestos fronterizos.

capacitacióntac: i. 6n de 600 nuevos agentes fronterizos.

autorización gubernamental para que se utilicen los

servicios de inteligencia contra bandas de

traficantes de ilegales.

Propuesta para que se niegue la asistencia social

básica a quienes .....nen la condición de ilegales.
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Los sectores políticos de paises corno Estados

Unidos, Japón y Espaa se encuentran Presionados por sus

electores Para impla ntar medidas que eviten que mano de
obra extranj p

r e 'legal sature su s mercados laborales,

en momentos en que los indices de desempleo alcanzan en

las naciones desarroflJas altos niveles que no se
Observaban desde la primera mitad de la década de los

aios 80

Sin embargo, el movimiento migratorio no puede ser

detenido, aunque si puede ser aminorado su crecimiento,

Por lo que para los pr6x irnos allos deberán considerarse en

el mejor de los casos --desde el punto de vista de las

a utoridades migratorias- tasas de crecimiento positivas

aunque moderadas. En la Provincia de Laja la tasa de
c recimientoimi p nl;o pob lac: ional. está en un 3,4% anual para el

titimo período intercensal , y la misma sería Consecuente

L:.un el ar,1.i.sjs anterior,	 ycon los programas de
estabilizació rly reactjv;(:j6Il económica iniciados por el
gobiernoernc. (1 os cuales se espera que contribuyan a

dbii j titm' «t	 f1u,:	 m1c1ttf:,ri())	 irnpre que	 no

sufran tropie )s de corsiçier'ar:j.)_

Otro factor considerarse, es que la baja 
partici-

pac: :i. n que tienen actualmente las e<por'tac iones de Laja

a nivel nacional. (ver numeral 4i.), vuelve poco probable
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que en los próximos 5 anos lleguen a tener un rol

protagónico en el mercado cambiario de toda la provincia.

En el caso del turismo, cuyas divisas se han

incluido dentro de las operaciones que hacen los

intermediarios tanto financieros como no financieros, los

resultados de los análisis realizados a la información

obtenida de diversas fuentes indica una participación

también minoritaria, que podría mejorar al cabo de los 5

aitos de la proyección, aunque no existen cifras

estadísticas que permitan realizar aseveraciones

concretas sobre el tema. Sin embargo, vale acotar que el

turismo podría evntualmente convertirse en un factor

dinamizador que mejore en el corto plazo las actuales

expectativas. La proyección de las divisas ofrecidas en

los próximos 5 aios será:

CUADRO 4-9. LOJA: PROVECCION DE LA OFERTA DE DIVISAS
(valores en dólares)

	

ANO	 1	 MONTO

	

1994	 542.880
	1995	 5!214.336

	1.996	 5'391.625

	

1.997	 5'574.941

	

1998	 5'764.489
	1999	 5'960.481

FUENTE: Anexo No.7.2.
ELABORACION: El autor



4.4.2. PROVECCION DE LA DEMANDA DE DIVISAS

La demanda de divisas se ha:ii,a determinada canto por

l..a r:c:sic: i 6 n de las irnportac: iones que real izan los

se':tor'es comei'c:iai e industrial, el sector p'iblico, corno

put' los r'equ€i' i in i.eiitos de mi. qra rites y tui' istas . De ellos

el principal mo' imiento de demanda se relaciona con las

i mpui F ac: iones Ln el cuadro que aparece a cont i nuac i 6n y

que inc luye todas aquel las import-ac: iones que por ley se

dan en el rnei'c::adc.-i de cliv isas , se observa Un movimiento

t:)a5t31,te i I'T'CCU la,'.

CUADRO 4-10,. LOJA: IMPORTACIONES NETAS (1)
(en dólares (,_*:JE)
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IION'F()

	

1. 984
	 '? 1:149 810

	

1985
	

1 2i5.'86

	

1. 9E36
	

1 412.295

	

1 9Ç3 7
	

987.254

	

1 988
	

1 '	 . 083

	

1 909
	

2 643. 206

	

1. (•79Ø	 2 969. 808

	

991.	 2' /60.255

	

J. 997
	

2 209. '443

	

.1, 993
	

3 629.695

(1) Excluye operaciones del sector
Pib lico

1 UEI'.I 1 E :
	

Cuadro No 23
EI...(8(.)FAC ION:	 El <autor'

Sin embarqo, a 1arqo plazo parece existir una
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tendencia al crecimiento, paralela a la liberalización de

las importaciones, lo que permite esperar en el futuro un

crecimiento a una tasa del 8,25% 0", por lo que la

demanda de los importadores proyectada para los próximos

aFoa será:

CUADRO 4-11. LOJA: IMPORTACIONES PROYECTADAS
(valores en d6iares)

1	 MONTO

S, ' 629.695 (1)
1994	 W929.144
:E99!5	 4253.299
1996	 0604.196
1997	 W994.042
1.998
1999	 W840.332

(1) Va].oi.' histórico.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Registra
de Permisos de importación.

EL8ORc: 1 (iN : El autor.

La demanda estimada para cubrir aquellos gasta-

se han considerado exc lusivamentevamente los valores
extremos del período 1989-1993 por cuanto se observa una
regularidad en la evolución do las importaciones,
fT)cJti.vJcIa por la inexistencia de factores políticas,
financieras  o hasta naturaleses que influyeron  en los aFos
anteriores.

El c .t' ic:u.J.o de la tasa en cuestión que aparece en el texto
es ci siguiente:

4
j	 (3'629.95/2'643.206) -.- 1

.......

0,08251
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particulares originados por los viajes tanto por

migraciónóri como por turismo en base a la información

P roporc
ionada por las Agencias de Viaje, se estima en

alrededor  de 450.000 dólares a]. afo , de acuerdo al número

de paquetes vendidos (ANEXO No.4.4) , 	 y los gastos

promedios estimados (ANEXO No.43). A ello se agrega la

demanda de divisas usadas en la "comercialización

interna",  fenómeno que ya se analizó en capítulos

anteriores.

La rev isión detallada de las encuestas (ANEXO No.6)

reveló que de acuerdo con los in termediarios particulares

-quienes casi en todos los casos realizan actividades

cO(Tit?rc ja les'-,	 anualmente	 se	 destinan	 a	 la

Lcirner'c ial i zac ión interna 243. 60' dólares, pero con la

indicación de que algunos de ellos le dan simultáneamente

más de un destino a sus divisas, por lo que se puede

concluir que alrededor1'ededc:)r de 200.000 d 6 la r'es anuales  se

destinan rea lmentemente para éste fin

Poi' Jo tanto, para la importación indirecta ag1 como

para viajes por turismo o migración se deaiandari

anualmente 650,000 dólares, cuya proyección  se realizará

estos 
d
atos no son tabulab les, por cuanto

corresponden a preguntas de alternativas múltiples, por,
lo que solamente se pueden realiza r apreciaciones acerca
del monto citado.
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usando una tasa ponderada entre la que se ut iii. z para

proyectar la oferta de divisas (34%) y la que se emple6

para proyectar'	 J.as importaciones	 (8,25%)	 dada	 la

natur'ale.a afin que ella !-, mantienen, lo que nos da un

t:: rec:: i. mi. ento esperado dei 4 , 89% anual. (ANEXO No. 1)	 La

rr'oyec::c i Sn será entonces la. s iquiente

CUADRO 4-12. LOJA: PROVECCION DE DEMANDA POR VIAJES
Y COMERCIALIZACION INTERNA

(en c.i6lares)

ff4(j	 F'1OI\I 10

601.795
1996	 715.124
1 99 7	 •
1998
1999	 825 246

FULNrE:	 Investiqaci6n directa.
ELADORAC ION	 El autor',

La demanda 91.06al proyectada será la suma de los

ele). cl.'.adt''::) si.t r:er' i.or' rns 1.s valores proyectados;

fiat'a las	 mpo;'tac:jonea:

va ].ores
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CUADRO 4-13. LOJA: PROVECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE
DIVISAS

en d 1. a res

AÑO	 IMPORTACIONES VIAJES Y OTROS	 TOTAL

1994	 3929.144	 650.001)	 4'579.144
1995	 4'253.299	 681.785	 4'935.084
1996	 464.196	 715.124	 5'319.320
1997	 4'984.042	 7515.93	 5'734.135
1998	 5'395.226	 796.773	 6'181.999
1999	 5'840.332	 825.246	 6665.578..

FUENTE: SANCO CENTRAL DEL ECUADOR e investiqacin directa.
ELAi íJRACION: El autor.

4.4.3. EVOLUCION CONJUNTA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Du rante ic:s pr6x irnos 5 aos la evoluci6n que

i. nd iv i.dua imente muestran ].a oferta y la demanda indican

leves cambios en rel ac i. 6n con la si uac i 6n actual, aunque

se darán aumentos cuantitativos en ].os movimientos de

divisas. El ráp ido aumento de la demanda de divisas para

i mpertac: iones o:::as i.ona rá que la ciudad pase a consumir

1 icieramente divisas originadas Cli otras plazas



I. 994
1 995

f.	

7

1: c
.1. 7
1. 9(99

5 G.42 8E3

5	 9 1. . 6.25
5'74»j4i
5 764 . 489
5 (.;>;;j 48 1.

4 ' 5 	 . 1. 44
4	 .5 . (E34
5 ' 1 9 .
5 ;Y4135
6 1 8 1 . 999
6 665.578

1, 10 1
1 ,f15

1 , 0 1. 3

19 2
894

CUADRO 4-14. LOJA: OFERTA Y DEMANDA PROYECTADAS
(valc)r'es ?f) dia»e)

UF EF 1 A
	

DEM(;NDÇ
	

M.A.. (*
(1.	 (2)
	

(1)/(2
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) Mu y i mi en o \u.tosc.,sf;en ic.lo

LIEN 1 E	 DANc:i CENT'FAL DEL ECUADOR e i nves t i qac i ón
di rec: ;a

E..ADurAC i (iNI	 i au tu

4.5. PARTICIPACIIJN POTENCIAL DEL PROYECTO DENTRO DEL

MERCADO

i.aiis !a.; c..ondi,i: ionç; suc i(:)ec:ormic'a 5 no solamente

de Loia , sino de todo el Ecuado y ' la esc:asez de divisas

Ocaiunar	 cnJ.c)cac: i. ri sea mcnc:s d if icul tosa. que su

Entc:nc::es,	 la	 partic::1p.-i(n poenc:ial	 del

.)1i:?\''., ,u ba,i(::)	 sj;a,; c:ondi,c;j,onps esta r. dada	 por	 los

vol '..ne; de	 sas que la Lasa de Cambios logre captar.

En us Ie sentido es 1 ::esario rec:ordar que la c:aptacin se

da LanLi..) a f;ravés de los lnter' ¡Ti ç.?dia p jo5 financieros y los

no financieros o particulares. En un principio es de

espeiar que el. caudal pr'i nc i p a 1 de clientes está

conformado ír'i.ncipaimente por personas que manejan
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cantidades peE:1 uea s de divisas, ya que, como se explicó

con anterioridad, tos importadores y exportadores que son

tos que realizani. zan transacciones más voluminosas utilizan

las plazas de Guayaquil, Quito, Cuenca, e inclusive

Macará y Huaqu u las, cuyo dinamismo en sus mercados

camb iariog les permite trabajar con márgenes de

1 ntc?rmed iac: i ¿ ti más bajos.

Los porc
e
n ta

j
es de aceptación del servicio por parte

c:fe potenciales clientes encuest;ados (ANEXO 5.1) y las

razones para su aceptación, han determinado el grado de

participación del proyecto en el mercado. En el caso de

la porción del mercado manejada por intermediarios

f inanc: icros, del 82,64	 de aceptación original se ha

obtenido el	 5/. (ANEXO No .5.2) 	 que corresponde a

aquellos clientes que sefa lan razones diferentes al tipo

de cambio, como el motivo básico para usar la Casa de

Cambios . Por otra parte, en el mercado no financiero del

82,64% sea lado anteriormente, solo se ha tomado el 50%

que es la p r'c:)bab i. 1 idad f i na 1 de t..tso o no uso de la

empresa bajo condiciones igua les con los cambistas

particulares.	 lodo ello hace que las captaciones

estimadas sean de V678.864 Millones de d6lar'es durante

?l primer aí'o 7 1 lo que significa el 33 por ciento del

estos cálculos pueden s\revisarse detalladamente
en el anexo No.E;.
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mercado total

El análisis de diversas plazas financieras del país

indica que el margen de i. o ;errned iac i 6n por la compra y

venta de divisassas es notablemente infer i.ot" en plazas corno

Guayaquil o Azogues, pese a que esta última tiene un

funcionamiento formal reciente . Por lo que parecería ser'

que, son los volúmenes de movimiento y su velocidad de

rotac:in las que determinan la competitividad mayor o

menor' de una plaza cambiarja	 Fi seguimiento de la

evol.uc.j6n del, tipo de cambio en las 2 principales plazas

del País por su volumen que son Quito y Guayaquil

confirman lo dicho. Pese a que los vo:t. 'nene; manejados en

la ciudad de	 ...... to son elevados dentro del conte< to

nacional, el bajo dinamismosmo dc las operaciones ocasiona

la e< i stenc: i a do un diferencial marcadamente mayor al de

Guayaquil (CUADRO I'Jo 1. I'A

:nalnent;e hay que . ...di€:ar además que, el posterior

Mejoramiento de ....is canaleses de contacto con otros centros

financieros  y con las.; mismas inst'i tuc iones financieras

locales permitirá ampliar el universo de intermecJiacin,

con .t.o que las posibilidades de manejar divisas del

comercio extei'in, se ampliarán, en base al potencial que

dentro de ese ámbito la demanda total ofrece.
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Por' ser' una empresa de serv i.c ios, p  r:)reserlte
can 1 t;u lo no i nf::.iu.ve un di ac rama de flujo del proceso de
p ,L.juc::c i 6n , por lo que se cent ra en los requer' imientos de
invers j 6n fija y variable. En cuanto a la estructur'a

interna, la misma se anal iarí detalladamente en el
ca : 1 tu Jo A en el	 que	 se	 t ra tan	 los	 aspectos
c:)rc:,ani ac:: i.ona les

5.1. CALCULO DE LAS NECESIDADES DE MUEBLES, EQUIPOS Y

ENSERES

Para el func lorlami.er)tc) c:fe una Casa de Cambios no se

r'equeri r de una inversi 6n considerable en muebles y

ensei'es deb ido tanto a 1 tama1u de 1 a i nst i tuc i ¿n
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determinado por los limitados volúmenes de divi:-éí

circulación, como por el tipo de operaciones que se

realizan, que se encuentran dentro de un ámbito mucho mas

limitado y concreto que el de las otras instituciones

financieras en general, y en especial de los bancos. El

detalle de las necesidades dentro de estos rubros se

encuentran espccificadas en el cuadro correspondiente

(CUADRO No.32), e implican una inversión de 5 millones,

535 mil sucres.

En cuanto a los requerimientos de equipos, además de

ser imprescindible la disponibilidad de una linea

telefónica, se ha considerado necesario disponer de un

equipo de fax para las comunicaciones, lo que

proporcionará la. agilidad necesaria en cuanto a las

comunicaciones, factor que es considerado imprescindible

dentro de la banca moderna, y particularmente dentro de

los modernos mercados financieros, con lo cuál se podrá

disponer de información referencial actual y oportuna que

permita a la gerencia de la institución reaccionar con

prontitud y exactitud a los continuos cambios que se

produzcan. Además de ello será necesario adquirir una

máquina para detectar billetes falsos en cualquiera de

la.s principales monedas extran jeras, lo que permitirá a

la institución contar con un apreciable aunque no total

margen de seguridad acerca de las divisas en billete que
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adquiere,	 Adicionalmente,	 dent ro	 de	 los equipos

especializados se ha presupuestado la adquisición de una

caja de seguridad a fin de resquarclar'	 5.5 
va lores o

documentos importantes que se Posean 9 con lo que se

c.ompi.eta la inversión en equipos de costo signi.ficatjyo

a,to., que faltaría por agrega, soi.arnent los cjas tos en

enseres diversos,

5.2. CALCULO DE LAS NECESIDADES DE TERRENO

EA  área requeridada pa ¡'a el 'func: i enam i ento de la

inst itución  es de 50 metros Cuadrados, Dadas las

c..ar ac I,e p fsf; j ci c; generales y particulares del proyecto no

se considera conveniente adquiri r un inmueble propia en

la primera etapa de funcionamiento, aunque esa opc i ¿n

podría se r utilizada pos ter ior(nente ( 1 actuar de ésta

manera se conseguirá dism inui r considerablemente la

inversión  requerida en activos fijos y lo que permitirá

contar con una ma yor c :onib ji idad de .f:C)Ild(j5 para cubrir'

los costos y capitalestales opera t i vos que se presenten.

::ie estima(Ha qLIO el ar rendamiento  de un local céntricoico

que tenga el ta.maÇo seia lado anteriormente,, y que por

supuesto cuente con los servicios bicos como luz, agua

Potable y tei€fono representa rá un egreso mensual de 600

mi l sucres al mes, siendo imprescindible que se firme un
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convenio previa q'.'.e garantice bajo condiciones normales

el. '..iso del local durante los primeros 5 afos, aunque ello

conllevará	 i(:::a(flente Ja necesidad de que se estipule un

mecanismo piara realizar los ..jt..stes en la tarifa de

arrendamiento de acuerdo con la evo iuc i. 6n de las

condiciones sociOe(:OIi6miCas de Loja e incluso del

Ecuador.: u

5.3. CALCULO DE LAS NECESIDADES DE OBRAS FISICAS

Los requerimientosmi. entos y el d i seo exacto de las

oficinasmas de la institución estarán determinadas por la

forma propia del local arrendado. $in embargo, en base al

r:r sonal requerido dentro de este proyecto:), a la cantidad

de movimiento cambiario esperada, y a la ohser'vac:i.cri de

experiencias análogas en la provincia cJe]. Azua y se

concluyeuye que las única obras f isi cas requeridas

consistirán en la construccin de una división interna

ss:)ar'? sal área de atención al p'hi ico del área

administrativa,	 \' 	 también	 la	 '::onstrucci6n	 de	 2

ventanillas a través de las cuales los cajeros atiendan

a 10)5 clientes. Los gastos respectivos significan una

inversión de 2 millones, 400 mil sucres (CUADRO No .33)



5.4. CALCULO DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL.

En el cálculo que se indica ha continuación no se ha

incluidoi. i. do persr:)na 1. de seguridad,, el mismo que será

contratado con empre..as espec ializadas en ese tipo de

servicios.. La asesoría legal así mismo, se incluye dentro

de	 los	 servicios	 profesionales	 ocasionalmente

contratados.

El detalle de los castos que la contratación del

Persoral impli ca sr incluye  en el cuadro No .31 (GASTOS DF

PERSONAL),, en el cual se especificanf ican los costos

salariales individuales y las beni f icac iones legales,

pert i nentes,rientes, a las que se ha agrupado dentro de un

equivalente del iIø	 de los sueldos nominales, en
correspondencia con los lineamientosneamientos ql.Ie establecen las

actuales disposiciones del C6d iQo de Trabajo.

5.4.1. PERSONAL CALIFICADO

Dentro de]. Personal calificado se requerirán:

.Jii nerente ; el. cual deberá estar preferentemente

capacitadotado en áreas relacionadas con el	 sector

financiero. Se requiere para el carga un ingeniero

comercial, un economista, o un administrador de empresas



en general. Deberá haberse desenef'adO anteriormente en

funciones relacionadas con el depar'tamentO de cambios

internacionale s  de alguna institución financiera pública

U p ri vada.

Un auditor interno,  de acuerdo con el requerimiento

obligatorio ,:ie la Ley General de instituciones del

Sistema Finarci,er'C) vi gente -

Un contador, que deberá contar con capacitación y/o

e>per"ienc: ia en el campo de la contabilidad bancaria.

Jn3 secrei;aT"i,a con los conocimietltO'3 específicas de

esa rama, y preferentemente con conocimientos al menos

básicos de inglés.

54.2. PERSONAL SEMICALIFICADO

Dos cajeros; los cuales deberán poseer por lo menos

i. ntrucc i ¿n secundaria, y preferentemente conocimientos

I:).s1c(:Js de inglés.

5.4.3. PERSONAL NO CALIFICADO

Un auxiliar que cumpli rá funciones diversas de

mensajer ía , envio y recepción de encargos, entre otras.
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5.5. ESTIMACION DE COSTOS ANUALES O CAPITAL DE TRABAJO

El ca pital de tra ba j o anual se ha estimado en 15

m illones 753 mil 252 sucres para el primer ao. Dentro de

todos 1or, f ems que lo confcjrmLr1 , el Más s igni f icativo es

el que c.:oTI-espt:)flde a los arrendamientos,  los mismos que

significan UI) egr0so anual de. 7 millones 200 mil sucres,

es decir alrededor del 474/ 
d€l total de estos costos,

Como ya se exp 1 jCc anteriormente, es necesario obtener

una ubicación céntrica dentro del área urbana, lo que

contribuyeibuye a. incrementar el costo de arrendamiento, Por

otra parte, el relativamente pequec, espacio requerido en

relación a otros tipos de entidades financieras,  hace que
los cc)stuS sean re la ti vamer)tp moderados

Otros rubras que originan eqresos siqni f icati vos son

los de los útiles de escritorio, papelería y otros tipos

de suminis tras que en conjunto representan alrededor del

19% de]. total.

El 1 tm "impuestos y cont rl buc: iones" incluye  los

impuestos municipales, así como las contribuciones

obligatorias establecidas para con la Superintendencia de

y representa en total el 12% del total del

c apitaltal de trabajo.
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E  22% restante de estos gastos se reparten en
rubros tales cono castos de viaje, servicios de
cuard iarifa , gas tos de publicidad y propaganda, impuestos

y contribuciones, entro otr'os.

El detallele de los costos anuales de aperacián se

i. nc 1 oven en el cuadro No. 34 (GUSTOS DE OPERAL .(ON
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6.1. RECURSOS REQUERIDOS

Los recursos requeridos están dados por el capital

legal mínimo estab lec ido para el funcionamiento de una

casa de cambios en la ciudad de Lc:ja , el mismo que de

acuerdo con la Ley General de E . ...i:os es de 2.500 salarios

mínimos vitales, lo que en la actualidad equivale a 175

millonesones de sucres. De acuerdo con la Ley General de

Bancos, al momento de la const i, tuc i cn de la institución

financiera, el capital suscrito no podrá ser inferior al

50 por ciento dE?l capital autorizado, y por lo menos la

mitad de]. capital suscrito deberá pagarse antes del

iniciojo cJe las; operaciones. En este caso, y dado el

relativamente bajo nivel de inversionesiones requerido, se ha
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considerado a efectos de la elaboración de los estados

financieros  I:: rofor'ma , que la totalidad del capital

autorizado se encontrará pagado al inicia  de las

operaciones.

6.2. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

tc)iflo se analizará en ci literal 13.1. existen 2

alternativas para la constitució n del capital., que son:

Por convenio Entre los que entregan la escritura; o en

forma Sucesiva, Pur suscr ipción pública de acciones. Al

tío haber al momento grupo particular alguno  de

inversionistas i SE concluye que,	 la c.iecuc:i6n del

proyecto;o se efectuaría a t ra vs de una p romoc i 6n pública,

mcdi.......I;e el empleo de medios de Propaganda, haciendo

llamamiento ..... suscripción6n de acciones, conforme lo

indica la ley. Así mismo, hay que sea].a' que de acuerdo

con la Ley General de I nst i tuciones  Financ ie T asZI los

aportes de capitaltal deber'n pagarse totalmente en dinero

efectivo...".

LA-?Y General de instituciones  del. Sistema
Financiera  y en Reglamento, Registra Oficialj al No. 475 del
4 de j ulio de 1991, titulo 2, cap-I, art.6. Uuito, 1994.
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J.)e acuerdo con los requerimientos que la Ley General

de Bancos establece para este tipo de estudios de

factibilidad, rniste la obligatoriedad de proyectar los

estados 'fi nanc: icros básicas a los primeros t i aos de

funcionamiento  del proyecto Para e lla se han tomado en

cuenta las proyecciones que de la oferta y demanda de

divisas	 se	 han	 realizado	 en	 el	 capitulo	 4.

Pos ter i or'rnente , en base a los resultados de dichos

estados 'financieros constan los análisis financieros

:Ert i. nente , con el fi n de cjeterrn 1 na r los Indican due

rentabilidadidad C1e1. r.:)T'c:,yec'tc).

7.1. BALANCES DE SITUACION

Los	 balances	 do	 si tuac: i. ¿n	 parten	 de	 los
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requerimientos mínimas de capital que para este tipo de

i ns.; i uc i 6n financieralera ha fijado la E3uperi ntendenc ja de

Bancos- que es como ya se dijo- de 2.5100 malarias

mínimas vitales generales, es decir, 175 millones de

sucres, ante la ausencia del nuevo Reglamento que de

acuerda con la Ley General de Ins tituciones  Financieras

debe rá ser publicado en los próximos meses para su

aplicación por parte de las Casa de Cambios y otras

instituciones de Servicios Financieras.icros

Con el fin de impulsar el fortalecimiento y sano

desarrollo de la empresa, el proyecto considera la

rei. nversi ¿u de las utilidades que se obtuviesen durante

los primeros afos de funcionamiento, lo ql.te permiti rá

realizar	 aquellos	 aumentos	 de	 capital	 que	 la

Sup erintendenciaa en SU momento autorice.

Los balances y estados financieros en general se han

realizado  a j ustndose a los rubros contemplados por el

Catálogo LJni.co de Cuentas de la Super¡ nteridenc ia de

Bancos.

Lo Volúmenes estimados para las diversas operaciones

se encuentran dentro de niveles fácilmen teirnente alcanzab les si

;e toman en cuenta los resultados del estudio de mercado

efectuado, siendo la pa rt ir ipac i. ¿u estimada incluso
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inferior a la que arrojaron las encuestas a los posibles

usuarios de]. servicio.

Dentro de las cuentas del Activoy o la determinación de

los Fondos Dispon ibles se ha utilizadozaclo corno referencia

tanto el movimiento diario de divisas estimado en el

mercado local, como las razones de liquidez utilizadas

por institucionesi. tuc: iones análogas para sus propias  operaciones.

Las	 inversiones en (ct i vos Fijos se ha 1 lan

desglosadas en los cuadros correspondientes (CUADROS

No.32 Y M I con el fin de establecer su valor

correspondiente con la mayor exacti tud posible.

El alto saldo que para una Casa de Cambios muestra

la cuenta Inversiones se debe al moderado movimiento de

divisas, que origina un excedente de fondos a ser

canalizado por vías corrientes, con rendimientos mas bien

limitados para los mismos.

El Pas i. V') iW' Su ~tu SUMM corno producto d

Obligaciones de corto plazo que acompaan a las

operaciones recrul.ar ps, Su. Participación en relación a los

Activosvos tota leS es de solamente el 2,91% en el primer

amo, y el Porcentaje disminuye hacia el quinto ao hasta

apenas ci 1 ,27%, lo que indica claramente la enorme
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cobertura lograda en base al Capital m ínimo exigido por,

la Superintendencia.

rec i samente, es el Capitaltal pagado el mayor

Cofflpr:!flCnte del Patrimonio,inon io, con el 647. en el primer asa.

Durante  los •afos siguientes,entes, :i. a par t; i c: ipac i 6n disminuye,

pero ella se debe a que no se consideran aumentos en el

c::ap i. la 1 de la i ru; t i tur: i. 6 n por cuanto los mismos son una

atribuci ón6n exclusiva de la Super¡ ntendenc ja, la cual los

dispondrá a su debido tiempo. Mientras tanto, las

utilidadesidades obtenidas pasan a incrementar la cuenta

t Resui tados Acumulados". La P a rticipación del Patrimonio

con relación al Activo es del 97,08% en el primer asa y

del	 90,72X	 en	 el	 quinto,	 una	 situación	 de

au tofinanciamiento que si bien elimina la posibilidad de

ocasionar pérdidas a terceras, indicaica una sobredimensj 6n

de la empresa con relación al tamaf4o del mercado.

72. ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

COntrariame "te a la naturaleza de la Institución, la

principal fuente de ingresosresoç; . 5 1 yo en el primer aPo- la

constituyen*Luyen los intereses ganados, confirmando las

conclusionesus iones anter ior'es respecto al tama'io del mercado

local de divisas.isas Recién en secundo lugar se muestran los

ingresos por la actividad carnbjarja_ Para la estimación
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de éstos últimos, se han considerado los márgenes de

int e rmediaci6n observados por casas de cambio y bancos

Privadosvados ta nk;o de ésta corno de otras plazas financieras

(CUADROS No . 1 i: Y 10-A).

Los egresos están fundamentados como es lógica, en

los gastos (:Je personal así como en los de operación, que

en con j unto significan mas del 95 de los gastos totales.

Respecto a los resultados, pese a que los 5 primeros

aos analizados arrojan utilidades, y que las mismas son

c rec i ntes, su volumen no es demasiado acorde con la

inversionesiones efrc:: toadas , lo que se podrá comprobar en los

análisis	 de	 rentabilidad	 que	 se	 efectuarán

posteriormente.

7.3. FLUJO DE CAJA

f::.l flujo neto de caja, que se observa en el cuadro

No. 37, indica  que no se esperan problemas durante el

periodo de funcionamiento analizado en e], proyecto. En oel

mi smc: se han considerado como egresos en efectivo a

aquellos que corresponden a la part j.c ipac i ón de los

empleados en las utilidades, Y los impuestos, mientras
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que por otro lado s se eliminan los egresos de

carácter excl usi v amentemente contable registrados en la cuenta

r'ov i si onea , Depreciaciones y Amor't i zac i ories

7.4. RENDIMIENTO DEL PROYECTO

Se utilizarán 3 técnicas cuyos procedimientos se

hallan relacionados entre si, -e]. Valor Actual. Neto

(VAN), el Indice de Red j tualjdacl (IR), y la Tasa Interna

de Retorno (TIFU-, las cuales descuentan los flujos de

efectivo de la empresa con base al costo de capital.

se ha agregado e]. Período de Rec:uper'ac i 6n, por la

sinipi....:iciad y alto que el misma tiene.

7.4.1. VALOR ACTUAL NETO

amh ién conocido como Valor Presente Neto, se

Calcula1. a subsI;ravpndo la inversión inicial del valor

presente de las entradas de efectivo descontadas a una

tasa i gual al costo de capital de la empresa

VAN ----••--..------.----.-..- - 1<
(1	 4 .	 i)

61 ENAN, Lawrence , Administración Financiera
Harla , F'imn< ico, 1990, p. 420
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En donde: t es el ao, n el n'trnero de períodos

transcurridos, E4N es el beneficio neto anual o entrada de

e fi,ti y o, i es la tasa de costo de capital (35'!.), y I( es

el capital asignado.

AJO ENTRADAS DE	 FAC1OR DE VALOR	 PRESENTE1
EFECTIVO (*)	 PRESENTE (**)	 (t1)x2])

	

121	 131

1	 49'780.045,0	 0,741	 368B7.013,3
2	 66337.829,0	 0,549	 36419.46891
3	 84'73515,0	 0,406	 34'422.107,1
4	 108'15137,0	 0,3(!¡1	 32563.726,2
5	 137'583.264,0	 0,223	 30'681.067,9

V.A. de entradas de efectivo 	 170'973.282,7
- Inversi6n Inicial	 175, 000. 01313 10

	VAN	 (4'026.617,3)

(*) incluye deducciones por impuestos y participaci6n de empleados.

(*) de acuerdo a tabla "Factores de Interés de Valor Presente para
una u nidad Monetaria Descontada al k (35)por ciento al cabo de ri (5)
períodos".	 -

De ac:uerdo a esta técnica, el criterio de aceptaci6ri

es que el VAI'I muestre valores iguales o mayores a cera.

se puede observar, el VAN muestra un valor

1 iceramente neci a ti y o, pov' lo que el proyecto no es

fac. 1; i. b le en cuanto a su rentabilidad
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7.4.2. INDICE DE REDITUALIDAD

Consiste en dividir el valor presente de las

entradas en efectivo para el monto del capital asignado

al proyecto.

VALOR PRESENTE DE LAS ENTRADAS EN EFECTIVO
IR .........-- ............---- ---------------------------------

1 NVE RS ]: ON I N ICI AL

1 70 9 7 ..: . :. j 2 , 7
Ir---------------------

1 7!	 O

0,977

Para la ac:eptac i ¿n de un proyecto, el IR deberá ser'

mayor o igual a 1 De acuerdo a esta técnica por lo tanto

se rechaza el presente proyecto piar, su baja rentabilidad,

aunque la misma se acerca bastante al nivel de

a c: ep 1; a c i. 6n

7.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO

Encontrar la Tasa J:nte,'ria de Retorno MR) significa

determinar cual es la tasa de casta de capital ( i ) a la

cuál las entradas de efectivo que arroja el proyecto

producen un VfJ•J igual a O. Para ello se realizan tanteos

c:l€ apro imac: 1.on
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APROXIMACION 1 : Tasa de descuento	 33%

AÑO ENTRADAS DE	 FACTOR DE VALOR VALOR PRESENTE
EFECTIVO	 PRESENrE	 (111x[21)

[1]	 121	 [3]

1	 49780.045,0	 0,152	 37'434.593,8
2	 66'337.829,00,565	 37'480.873,4

.3	 04'783.515,0	 0,425	 36032.993,9
4	 108' 185.137,0	 0,320	 34'619.243,8
5	 137593.264,0	 0,240	 33'019.983,4

	

V.A. de entradas de efectivo 	 178'587.688,3
- Inversi6n Inicial	 175'000.000,0

	

VAN	 3'587.688,3

APROXIMACION 2 : Tasa de descuento = 34%

AÑO ENTRADAS DE	 FACTOR DE VALOR	 VALOR PRESENTE
EFECTIVO	 PRESENTE	 ((1)C21)

111	 [2]	 (3]

1	 49'780.045,0	 0,746	 37'135.913,6
2	 66'337.829,0	 0,557	 36'950.170,8
3	 84 '783.515,0	 0,416	 35'269.942,2
4	 108'185.137,0	 0,310	 33'537.392,5
5	 137'583.264,0	 0,231	 31'791.734,0

	

V.A. de entradas de efectivo 	 174'675.153,0
- lnversi6n Inicial	 1751300.000,0

	

VAN	 (324.847,0)

Fi valor de'f i. ni ti y o se obtendrá interpolando las

tasas obtenidas mediante las 2 aproximaciones anteriores:

3 '587.688,3
J:r'=	 3+(::;4•.33)--••--........--., ....... .... -.-...-.-.---

3'59/.688,3 .-. (-. 324.B47,IJ)

IR	 33,91/

C0NCLUS]:oN: La Tasa Interna de Retorno es de]. 33,917%
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El criterio de aprobac i6n de un proyecto de acuerdo

a este tipo de técnica es que la lIR deberá SP!' mayor o

iqual a la tasa de costo de capital (35Y.) . Siendo la Tasa

J. iLerna de Retorno de solamente	 33,91% el proyecto

vuelve a mostrarse no rentable.

7.44. PERIODO DE RECUPERACION

Pese a que este método no considera la incidencia

del -factor tiempo en los flujos monetarios, se lo ha

tomado en cuenta en vista de que permite obtener una

y ii ¿rt simple de los beneficios que el proyecto produce.

Do acuerda con las utilidades acumuladas observadas en

los Balances de Si tuac i ¿ ti pro-forma de los diversos aos,

el tiempo de reci.tperac::j6ri de La irversin es de algo

monos	 de	 3	 aios .	 Con	 esto	 se	 indica	 que

independi entementeienternent-p cie la mayor o menor rentabilidad del

Proyecto,, durante el Período analizado el mismo produce

Uti lidades brut;as
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8..!. ASPECTOS LEGALES

a	 c:rca o i zac: i ór 	 y	 'furic: i onam i ento de	 cua 1 qt ier

irisitucjón dei sistema financiero, en el Ecuador se

':.tet.)er'.. regir por Ja Ley Leriei » a 1 de Instituciones del

8i;trma la misma que r'ecuia' "la creación,

oranj zac i ón. act iv idacjes • fu.nc ionamien10 y etinc i6n de

las insl:;jtucj(:)nç3 del sistema 'financiero privado, así

corn: la ora o i :a€: i. ón y furic iones de le Super i ntende,-ic ja

de 13a ocos , en t i. dac:f enca rcada 	 la supe rv i si n y control

del	 si s te ¡Ti a	 fi t a l c i pro	 Posteriormente,	 se
pa rt i.c.u.J ari a que, .as casas de cambio quedar.n sometidas

t..e f:3enera 1 de instituciones del Sistema
Financiero y su fleqJ.amento, titulo. l,art. 1, Reqistro
Uficial No. 47i dci 4 de iuii.o de 1994, Quito, 1994.
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a La aplicaci6n de "normas de solvencia y prudencia

financiera y a]. control que realizará la Superintendencia

dentro dcl marco legal1 que regula a dichas instituciones,

en base a las normas que expida para el efecto". Dentro

de las re fc:rmas que se han realizado al sistema

financiero, las normas an teriormente citadas aún no han

sido expedidas , por lo que las funciones pa rt icu la res de

este tipo de institución se han tomado de la Ley General
a nteriormente vigente (ver literal 3.4. y Pie de Páqina)

En c:uan;(..) al proceso legal de constitución, el mismo

r:c mantiene, espec it icndose en el Título 2 de la Ley

citada que la institución financiera lo hará bajo la

forma de una c::c)mpaF la a rnSn i ma , pudiéndose dividir el

capital en varias clases de acciones, con derechos

especiales para cada clase.

Ei]. articulo &' indica que, Mas instituciones del

sistema financiero privado pueden constituirse en un solo

acto, por conven i o ent re .105 que otor'quen la escritura,

o en forma sucesiva, por suscripc i 6n Pública d

ac(.::iones". Con ello se delimita con Precisión las

posibilidades legales para el financiamiento previo de

este Proyecto.

Ley General de Instituciones del SistemaFinanciero y su Reglamento, titulo 2, cap.1
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8.2. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Siendo una Lasa de Cambios una i nstitución  que se

desenvuel ve dentro de un ámbito sumamenteespec 1 fico, su

estructura or'cnic:a y administrativa será as, mismo

bastante simple en relación a lamayoría de las que

operan en el ámbito financiero.

8.2..1. PERSONAL Y REMUNERACIONES

En e].	 literal 5..4,	 se establece cl personal

requeridodo en el p Foyer: to	 Dacio el bajo movimiento

c:.afthiarf) estimado, en una P rimera etapa no se considera

necesaria la P resencia  de Un subgqrente o asistente de

gerencia,a , sin embargo,, de ser' riec:esa r'io , podría ser

requerida su contratación a mediano o largo plazo.

Salvovci en `l c:aso del gerente , las remuneraciones

CiJ(LRU No . 31 se estab l ecenec:en en base a los montos que

constan en la tabla salarial de la Asociación de Bancos

Privados del Ecuador. En el caso del gerente, por entrar

en la categoríala. cJe funcionario,  1 a remuneración se fijó

de acuerdo col) las condiciones económicas usua les en el

mecho, Se han considerado también, a efec:tos El  la

proyección  de los estados financieras, incrementos

anuales en l as remuneraciones del personal.



	

IS	 /
:.

Aunque en los requerimientos estabiec idos'p2a-

ca] i f icar al personal que trabajará en la Casa de Cambios

se indicaic::a un conoc imiento detallado de las operaciones

financieras	 y	 c:atnl:ui.arias,	 p articularmente	 para	 el

Personal especializada, será necesa r io brindar una

cal.Jac: i. tac i ¿ ti concreta al Personal, de modo que esté

Preparado  para cumplir sus funciones dentro de un nivel

de e ficiencia óptimo.

8.2.2. ESTRUCTURA ORGANICA Y ADMINISTRATIVA

Dentro de funciones especificas, queda bajo la

responsabilidad  del gerente la e j
ecución de cualquier

operación	 no	 rut i nana ,	 corno	 la	 t-ea 1 izac in de

transacciones cuyos montos sean cons i. der'ab les,	 la

evaluación de las tenencias de las diversas divisas, la

colocación de los saldas de caja -los cuales se muestran

pa rti cularmente	 significativos. 	 cuando	 éstos	 se

p r esenten, etc., así cornc: las funciones propias de su

car g
o

,, c:ono mantener info rmados a los accionistas,

asest.)ra r los en las decimi unas qua	 tC)rT'.ap,ridn

ejecutar S(.Ic; directivas,ti. vas, y en Qenera 1 , velar por el

normal cIesemJeíc) de la institución.

EA auditor interno, de acuerdo con el articulo 85 de

Ja Lev General de Insti tuciones Financieras .. .velará,
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.1. IfleL)O5 pc:rc:joe las operaciones y procedimientos de la

institución sO a j usten a la Le y , al estatuto, a los

reglamentos inter nos, a la técnica bancaria, y a los

Principios contables acep tados pf::)r la Super¡ ntendenc ja

El contador de la institucióntuc1)n por otra parte, deberá

realizari. zar sus labores (: i.ndose estrictamente a las normas

es tab lec idas por la Super¡ ntendenc i.a de Bancos para el

efecto.

El asesor legal  de la instituci ón  no ha sido

i nc luidoluido dent ro del	 personal	 regular,	 habiéndose

considerado más bien,en que sus serv icios serán requeridas

cuando c
u
alquier situación en particular lo vuelva

c ' nveniente • por lo que los costos que la Utilización de

sus servicios se ha incluido dentro de la cuenta

correspondiente.

El esquema Organizacional de la instituci ón  es corno

se muest ra a cont inuación:



ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE LA CASA DE CAMBIOS

GERENCIA GENERAL

ASESORIA LEGAL	 ( 1	 AUDITORIA

OPERACIONES 1	 1 CONTABILIDAD
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ccnic L. US3 E C)F'IEEB

1 t.a marcada teiic:Irnc::ia apE. turi;i;a observada en el país

no influirá  si.ciii ficativamente en la oferta de divisas en

Lajaa en el corto y medianoano p lazo, ya que el desarrollo de

a'..) principal potencial comercial: el mejoramiento de

reIlar. iones con el F'er''., se halla bloqueado por factores
geográficos, políticos e históricos, difíciles de ser

-itpc' i ios en el corta plazo.

2 El mercado c)mI;:)iarj.çJ ha estado y está. en Ecuador

I;rtr:i.r:icinaimeriIr: libre de (:::c:)ntroies directos por parte de

ia.3 autoridades pertinentes. Durante ]ç:)5 IlI;j(flf)S aiios, Se

ha veri:ido valorizando allí) más la importancia de las

t.r;.:ia	 de	 libre mercado	 como	 i"eciil.ac:Ior'as	 de	 las

c::c)Il(ii.c::ic:,r)e; 	 cafnbi.ar:tas,	 a	 la	 par	 c:le	 'ia	 dec:rec¡ente-

importancia de 

lIja 

mercados de intervención cuya esfera

se	 1. ifni. 'I.;	 ahora' 4 unas roc:s acI; i. y ic:Iat:ies específicasficas

consideradas vitales por la j unta I'lonet;aria como las

tri )aa.ç::: iones del sector público y aquellas relacionadas

con :a emplaración, rn<pic)l;.a(::in, comercialiaci6n y

transporteI)s;.)(:ii'Ir? ci€ hidr oca rburos.

Ley Genera l p ara Instituciones del Sistema

F inanciera  y su Reglamento, vigente  desde el 24 de junio

de 1994, propicia la creación de grupos financieros, la



158

universalización de sus funciones	 y la pronunciada.

r:pi a 1. i.zac::i6n de las mismas, :10 que viene a desestimular

l	 s'...'rqi,rni.entc: 	 r:Io	 nuevas	 entidades	 financieras,	 y

especialmente].men'1:i de aquellas qi...ie por su naturaleza misma

I.f:I€?I1 un tanaí'f::) ÍnI, b ien limitado.tac1t

4. Salva por loa registras sobre las operaciones de

comercioo exteriur que posee la sucursal del Banco Central

en Lo i a , no ex i stensten en la actualidad estudios

rel ac ionadosi. onar:los con los movimientos de divisas en la ciudad

do Lo ja y su zona de i nfluencia.luenc: ja En el caso de fenómenos

sor i.oczcon6micos afines como :ta migración y el turismo,

los estudios existentes .....c.iando los ha y -- son de carácter

superficial.ial

5. Ante la escasez de divisas, es la oferta de las

mi.	 ias la que determinana las condiciones del mercado

ctmhi.sr j o. La. inexistencia de una tradición exportadora

de sectores económicas de la Provincia como cl agrícola

e industrial,  qi...ua en 1993 aportaron sc)i.c) e]. 0,001% de ].as

exportaciones del. pala, ccasi.ona que la entrada de

divisas a la ciudad se base en ci turisani y Ja miqracin.

Dr? ellas, .o la actualidad la principal fuente de divisas

es la migración, con la que se halla vinculado un alto

I::)or'r::ntaie d r: :.' los oferentes totales (entre eJ. 76% y el

92	 soq . n la 1 uo n fe cc:i nsu 1 1; a da )	 La demanda por su
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P ar te, se sustenta básicamente en las im portaciones que

directa o indirectamente se realizan en Lo j a, y que en

19	 .]c:anzaron los 3 mi llones 80 mil dólares, y que

muestr an una fuerte tendencia al(-.- ist;a 'frente a las

últimas políticas Iberal i.zadoras, lo que garantiza la

demanda estable de divisas.

6.	 la estimación de los vol tmen 	 de divisas que

ingresan a Loa se dificultan por cuanto la migración --

que es su principal 'fuente- es una actividad1 vi. dad que posee

ciertas ribete s de ilegalidad.  El movimiento de divisas

est i mado (5 millones 42 mil dálares a]. aFo) podrá

entonces dife r i r tan algún q rado de la realidad, en cuanto

• los volúmenes totales de divisas en circulación debido

• que en el mercado c::a mbiari.o podrían estar interviniendo

también actividades netamente ¡legales,  y particularmente

el n,t"c::otr'áfjc:o, actividades con el pc:)Lenc:ial suficiente

n:.c:imo ;::).a ra	 madi f irar, nf.:) I:;.ab leí ente 	 las c:ondi.c:iones del

mercado de divisas:isas h:ca.t . 	 embargo, 'se debe considerar-

que dados los ámbitos legales en los que le está

autciTi a.lo desenvolverse a una ins titución financiera

los fenómenos socioeconómicos t: i LIe seanalizaran en este

)Y: o ser án efectivamente  los únicos que deberán

repercut ir en su funcionamiento.ionam lento.

7.	 las actuales condicionesiones del mercado camb iario



perjudicanicari er:ec:: ia imenl;ci a 1c:s pequEc:s tenedores de

(:Jivisa;, generalmente los milralites o sus familiares,

quienes recibenben e ti sus transacciones cantidades

i nf e r io res;i. w'es a la que les c:or'r'esponde de acuerdo a su

c:oi;i::s:::i6n. Para que el Proyecto tenga tina positiva

relevancia social,1. , deberá estar en capacidad de mantener

diferencialesla les c:smb ar'ios inferiores, que se ubiquen

dentro del rango dcii 0,07 y el 0,11 Sin embargo, su

propia  est mc: turs dc.•:, costos le impide lograrlo,rio, estando
en ese sentic:io, c::on el 251. de comisi6n cambiaria, en

desv,n;a ja frente a los bancos, que pueden distribuir,

v.atr ' js do sus costos a múltiples se rvicios.

8	 esr a c:e el mov i m iento de divisas  es más alta  de le)
que c: nnt...'. rimen 1; e se esti ma , el mismosmb no es su f i c i. ene para
absorver	 la	 inve's:i.n.	 (U	 observar	 los	 estados

f irla nc ieros Proforma se aprecia que atn trabajando con el

mínimo capital cn<ic,i.do I::icil" la S'._tperinl;;endencia de Bancos,

que c-ri la actualidad corresponde a 175 millones de

sur:: res, se produce 'iii marcado excedente de fondos que al

ser f: ' : 1 oi::ado mediante inversiones genera a partir del
tercer	 ac:i 1. r::1 eos por 130, 6 millones de mueras,
super i ores inclusoluso a los 108, 9 millonesiones que se esperan

para ose afo por concepto de utilidades en cambios. Con

ésto, iainst i tución pasa a ser -respecto a esos fondos-

un intermediario ineficiente:i. '::ierut;e que incide negativamente en
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el c::o':•t;n final del dinero.

E .1- ni. ve 1. de rentabilidad se aproxima bastante al

mí nimo aceptable, siendo su Indice de Red i tua 1 idad de

0,977. Sin embargo, no por ello la rentabilidad del

Proyecta de j a de ser deficiente, y mientras su VAN

negativovn es de 4 millones1. t:)nes 26 mil 617 suc res , su 1 IR es de

35'1 ? frente a un costo alternativo de capital del 35/.

al observar el valor presente de las entradas de

efectivo del Provecto (literal 7.4.1) se aprecia una

deci. i.na:::in en las mismas, que pasan de 36,8 millones de

sucres en el primer aF'o a 30,6 en el quinto, por lo que

es de esperar una progresiva desc:a t:) ita 1 i ac i ¿n en aos

subsiguientes.

ím
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1. Se muestra conveniente -dentro del ámbito académico-

la realización de estudios en las áreas de turismo y

migración, áreas que pese a su trascendencia

socioeconómica y/o a su enorme potencial para la

Provincia, no han sido estudiadas a profundidad. En el

caso específico del turismo, se presentan a criterio del

autor del presente trabajo, diversas oportunidades

alternas de inversión.

2. Los resultados del presente estudio aconsejan la NO

EJECUCION DEL PROYECTO debido a la baja rentabilidad

encontrada en su evaluación y a la ausencia de

perspectivas claras para su desarrollo.
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CUADRO No..1

ECUADOR: P18 POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOtiICA
(millones de sucres de 1975)

ACTIVIDAD	 1986	 1987	 1988	 1989	 1990 1991(sd) l?92(p)

¡.AGRICULTURA, CAZA, SILVI- 26.656 	 27.323 29.416 30.230 	 32.080 34.014 35.619CULTURA Y PESCA

Banano, Café, Cacao	 4.000	 3.183	 3.537	 3.862	 4.643	 5.353	 5.377

Otras Producciones Agric. 	 8.595	 8.880	 9.993	 10.363	 10.269	 10.688	 11.269

Producci6n Animal	 8.990	 8.967	 8.947	 9.203	 9.845	 10.039	 10.396

S il v icultura ! ¡ala y Corta	 1.879	 1.935	 2.014	 1.947	 1.871	 1.903	 1.960

Pesca y Caza	 3.192	 4.358	 4.925	 4.855	 5.452	 6.031	 6.617

2.PETROLEQ Y OTRAS MINAS	 24.513	 11.107	 23.964	 21.642 21.442 23.293	 24.427

Petr6leo Crudo y Gas Natur. 29.772 	 16.540	 29.797	 27.196	 28.790	 30.415	 32.311

Refinacjn de Petr6leo 	 (6.424) (6.615) (7.300) (6.982) (8.184) (8.600) (9.410)

Otras Producciones Mineras	 1.165	 1.182	 1.467	 1.428	 1.436	 1.478	 1.526

3. INDUSTRIA MANUFACTURERA	 28.241	 28.729 29.312 27.858 28.055 28.760 30.042
(EXCLUYE REFINAC. PETROL.)

Prod. Aliment, Beb.y Tabac. 10.770 	 11.075	 10.729	 9.786	 9.668	 9.669	 10.107

Textiles, Vestido y Cuero 	 5.936	 5.944	 6.366	 6.586	 6.440	 6.437	 6.477

ind,y Prod.de madera y mueb	 1.678	 1.681	 1.448	 1.409	 1.404	 1.416	 1.471

r*brfc. pa,l Imprent.y EdIt 	 1.992	 2.02	 2.t97	 2.66	 2.t&

Prod.qufm.de Caucho y Plást 	 1.856	 1.790	 1.746	 2.070	 1.814	 1.892	 2.066

Product.Hj ppral.no Metáljc.	 3.615	 3.334	 3.811	 2.773	 2.924	 3.102	 3.402e Indust.Met1jc. Básicas

Prod.tletálic, tlaq.y Equip.	 1.102	 1.251	 1.356	 1.555	 1.504	 1.745	 1.843

Otras md. Manufactureras 	 1.292	 1.572	 1.659	 1.604	 1.722	 1.803	 1.908

4.ELECTRICJDAD, GAS YAGUA	 2.232j 2.616	 2.721	 2.899	 2.78!	 2.799	 2.874

(continúa...)
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(...tontiiaaci6n del cuadro No.¡)

ACTIVIDAD	 1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991(sd)	 1992(p)

5.COWSIRUCCION	 6.041	 7.011	 6.024	 6.264	 5.333	 5.308	 5.344

6.COIIERCIO POR MAYOR Y ME- 24.793	 25.397	 25.925	 26.470	 27.469	 28.485	 29.468
MJR RESTAURANTES Y HOTELES

7.TRANSPORTE 1 AL1IACENAM. Y	 12.571	 12.829	 13.620	 14.700	 15.362	 16.375	 17.282
COMUNICACIONES

8.ESTAB.FIN4NC., SEGUROS, 	 18.579	 21.095	 22.679	 19.188	 19.589	 21.244	 21.372
BIENES MUEBLES y SERVICIOS

9.SERV.COIIUNAIES, SOC. Y	 9.773	 10.067	 10.082	 10.388	 10.434	 10.922	 11.373
PERSONALES

Menos:Serv.Ganc.Imputados	 4.943	 7.122	 8.510	 4.692	 4.081	 6.097	 5.942

10.SERVICIOS GUBERNAtIENI.	 14.898	 15.002	 15.617	 15.636	 16.015	 15.950	 15.139

11.SERVICIOS DOMESTICOS	 735	 756	 778	 800	 819	 844	 865

TOTAL VALOR AGREGADO BRUTO 164.889 154.10 171.628 171.383 174.498 181.897 187.863

Impuestos. Brutos s/Import.	 825	 843	 815	 863	 18	 31	 28

Flenos:Subvenciones en los 	 425	 566	 692	 382	 407	 413	 380
Productos Importados

Derechos Arancelarios 	 3.838	 3.929	 3.931	 4.331	 4.013	 5.163	 5.594

I.V.A.	 3.409	 3.706	 3.912

PRODUCTO INTERNO BRUTO 	 169.127	 159.016	 175.742	 176.195	 181.531	 190.384	 1197.017

FUENTE	 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	 Cuentas Nacionales, varios aos
ELABORACION: El autor.
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CUADRO Plo.2

ECIJAD(]R: ESTADISTICAS DEJIUGRAFICAS SEGIJ4 CENSOS

	1962	 1974	 1982	 1990

íPOSLACION TOTAL	 4476.007 6521.710 8060.713 9648.189
Crecimiento Intercensal	 -	 3,18	 2,68	 2,27
(tasa anual)

POR AREAS

Urbana	 V612.346 2698.722 3968.362 5345.858
Rural	 2863.661 3822.988 4'092.350 4302.331

POR REGIONES CEOGRAFICAS

Costa	 2127.358 3'179.446 3946.801 4'793.832
Sierra	 2271.345 3146.565 3'801.839 4'401.418
Oriente	 74.913	 173.469	 263.797	 372.533
Galápagos	 23.991	 4.037	 6.119	 9.785
Zonas no Delimitadas	 n.d.	 n.d.	 42.156	 70.621

FUENTE	 INSTITUTO NACIONAL DE ES1ADISTICAS Y CENSOS, Censos de Población, variso aos.
EIABORACION: El autor.
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CUADRO tlo.3

ECUADOR: INDICE DE PRECIOS Al CONSUMIDOR
DEL AREA URBANA PARA FAMILIAS DE

INGRESOS MEDIOS Y BAJOS(1)
(variación porcentual)

AÑO	 PROMEDIO	 A
ANUAL	 DICIEMBRE

1982	 16,3	 24,4
1983	 48,4	 52,5
1984	 31,2,	 , 1
1985	 28,0	 24,4
1986	 23,0	 27,3
1987	 29,5	 32,5
1980	 58,2	 05,7
1909	 75,6
1990	 48,5	 49,5
1991	 48,7	 4990
1992	 5496	 60,2
1993	 45,0	 3111

FUENTE: INEC, Indice de Precios al
Consumidor, varios aos

ELAL3ORACLON: El autor.
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CUADRO No.4

ECUADOR: SALARIO MENSUAL REAL
(sucres de 1979)

	

.... . 	 ... ..... 	 - ------- ------- ... ...... 	 ......... .............. .
VALOR EN	 VALOR EN
SUCRES	 DOLARES

	

1906	 3.477	 136,5

	

1.987	 3.219	 118,2

	

1988	 2.691	 86,5

	

1999	 2. 170	 69,13

	1.990	 1.945	 65,0

	

1.991.	 2.032	 73,8

	

1992	 1 933	 7

	

1993	 1.969	 85,4

FUEN ¡E	 ECUADOR : ANAL IBIS DE COYUNTURA-, No . 7 ,
C€JRDANEC , 1.994

	

ELADORAC i:UN	 El autc:r.



CUADRO No.5

ECUADOR: BALANZA DE PAGOS
	€'r mii. icir3s d	 d 1ar'e )

	

1986	 1997	 1988	 1989	 1990	 1991	 (992	 1993

SALDO EN CUENTA CORRIENTE	 (585) (1.124)	 (536)	 (514)	 (166)	 (467)	 lO	 (360)

BALANZA COMERCIAL 	 543	 (33)	 619	 661	 1.003	 644	 960	 578Exportaciones	 2.186	 2.021	 2.202	 2.354	 2.714	 2.951	 3.008	 2.903
Importaciones	 (1.643) (2.054) (1.583) (1.693) (1.711) (2.207) (2.048) (2.325)

BALANZA DE SERVICIOS Y RENTA (1.173) (1.223) (1.252) (1.272) (1.216) (1.221) (1.070) (1.068)
Prestados	 473	 449	 457	 536	 563	 587	 652	 680
Recibidos	 (1.646) (1.672) (1.709) (1.808) (1,839) (1.909) (1.722) (1.148)

TRANSFERENCIAS UNILATERALES 	 45	 132	 97	 97	 107	 110	 120	 130

CUENTA DE CAPITALES	 314	 1.048	 5(1	 893	 566	 624	 12	 832

INVERSI(I	 70	 75	 80	 80	 82	 85	 95	 115

DEUDA EXTERNA	 592	 576	 129	 509	 66	 72	 (123)	 300
Desenvolsos	 2.935	 (.731	 1.819	 1.646	 792	 757	 951	 1.004
Amortizaciones	 (2.243) (1.155) (1.690) (1.137) 	 (726)	 (685) (1.074)	 (704)

ATRASOS	 (17)	 626	 262	 289	 285	 341	 168	 319

OTROS CAP ITALES	 (331)	 (229)	 40	 15	 133	 126	 (129)	 98

FUENTE: BANCO CENTRAL DEI ECUADOR, Informacj6n Estadistica Quincenal y Mensual. Varios números.
ELADORACION: El autor.
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VALOR

1982
1
190.1
19W.3
1906 
190 ,17
198(3U
1909
t»$ç
1991 

1993

2 1 (
151.
•1 •••Y11.
¡96
--.75

1151.
--176

Mi:,
•76i?l
782

1.254

CUADRO No.6

ECUADOR: RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL NETA(1)
(valvues en millonesiones dE €16 1ar'e

170

(1) v alores .1 31 de diciembre d' cada aFo

FUENTE:	 LñFIf:fI CENTRAL I.t.I._ ECU(.I)UR
InfcT'm3c: i. '.ii Estadística Mensual,
Varios t.'.m€? t-J

E.lçI$.)	 1i)It	 El



CUADRO No.7

ECUADOR: PRESUPUESTO DEL ESTADO(1)
(en sucres)

AÑO	 VALORES CORRIENTES VALORES CONSTANTES (2)

1980	 45.300000.000	 370 400.654
1981	 55.800,000.000	 389'121.339
1982	 64.77000.000	 363'060.538
1983	 75.800500.000	 278 676. 471
1984	 107.750,000.000	 :316 725.455
1985	 144.151'888.000	 340004.060
1986	 213.374508.000	 396018.575
1987	 272.009'359.000	 381'072.232
1988	 396.775'000.000	 299 517.290
1989	 70:3 . 000 '000. Jç1	 347815.717
1990	 1"167.075'000.000	 381733.883
1991	 1"706.322'000.000	 370612.395
1992	 2060.257000.000	 38/'646.913

(1) corresponde a los valores iniciales de cada ejercicio
(2) a precios de 1975

FUENTE: SUPLEMENTO MARTES ECONI5MICÍJ, 5 de mayo de 1992.
ELAEORA1ION: El autor.
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CUADRO No.B

ECUADOR: VOLUMEN DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS POR EL
MERCADO LIBRE PRIVADO Y El BANCO CENTRAL

(en miles de d6lares)

MERCADO LIBRE PRIVADO 	 CENTRAL

AJO II COMPRA	 VENTA	 COMPRA	 VENTA

1997	 4.810.435	 4.819.845	 1.625.247	 1.583.905
1988	 4.441.161	 043.206	 1.564.370	 1.567.568
1989	 4 .907.159T0906.942 	 2	 7 047	 2.326.948
190	 6.505.219	 6.477 381	 3.150.823 	 2 973839
1991	 6.349.556	 6.33.192	 3.198.283	 3.072.796
1992	 7.527.561	 7.546.152	 3.182.128	 3.274.611

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Información Estadística
Mensual, varios números.

ELAbORACION: El autor.
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CUADRO No.9

ECUADOR: COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

EN El MERCADO LIBRE PRIVADO

(fni1e de dólares)

1990	 1991	 1992	
1	

1993(e)

VALOR	 1	 VALOR	 1	 VALOR	 %	 1 VALOR	 1

MFRA	 6.505,218 1 100,0 1 6.349.556 100,0 1 7.526.561 100,0 19.091.869 100,0
Casas de Cambiotl)	 1.538.989	 23,7	 1.234.389	 19 9 4	 1.126.278	 15,0	 n.d.	 -

Bancos y otros	 1 4.966.228 76,3	 5.115.166 80,6 6.401.282 85,0	 n.d.	 -

NIA	 6.471.301 100,0	 6.333.192 100,0	 1.546.152 1100,0 9.010.416 100,0

Casas de Cambio(l) 	 1.530.164	 23,6	 1.221.973 	 19,4	 1.111.349	 14,8	 n.d.	 -

Bancos y otros	 4.947.216 16,4	 5.105.218 80,6 6.428.802 85,2	 n.d.	 -

(1) al tipo de cambio promedio a la fecha según el Banco Central.
(e) valores estimados en base a los resultados de los 10 primeros meses.
n.d. no existen datos disponibles.

FUEI!E: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, memorias de 1990, 1991 y 1992.

ELABORACION: El autor.
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CUADRO No.10

ECUADOR: TIPOS DE CAMBIO VIGEN1t5 PA 14 COMPRA Y VENTA

DEL DOLAR ESTADOUNIDENSE EN QUITO Y GUAYAQUIL

EN BANCOS Y FINANCIERAS, Y EN CASAS DE CAMBIO

(sucres por dólar)

BANCOS Y FINANCIERAS	 CASAS DE CAMBIO

FECHA	 GUAYAQUIL	 QUITO	 GUAYAQUIL	 QUITO

	

Compra	 Venta	 Compra Venta	 Compra Venta	 Compra Venta

F-
92-12-01	 1.918	 1.920	 1.860	 1.930	 1.910	 1.950	 n.d.	 n.d.
92-12-29	 1.054	 1.856	 1.810	 1.890	 1.820	 1.860	 n.d.	 n.d.
93-01-08	 1.862	 1.864	 1.810	 1.880	 1.845	 1.847	 n.d.	 n.d.
93-02-02	 1.840	 1.842	 1.790	 1.865	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.
93-02-09	 1.849	 1.851	 n.d.	 n.d.	 1.835	 1,870	 n.d.	 n.d.
93-03-09	 1.852	 1.853	 1.800	 1.860	 1.840	 1.865	 n.d.	 n.d.
93-04-06	 1.875	 1.876	 1.830	 1.905	 1.845	 1.876	 n.d.	 n.d.
93-05-01	 1.893	 1.894	 1.855	 1.925	 1.880	 1.895	 n.d.	 n.d.
93-06-03	 1.918	 1.919	 1.926	 1.933	 1.900	 1.925	 1.885	 1.940
93-06-29	 1.909	 1.910	 1.889	 1.926	 n.d.	 n.d.	 1.885	 1.926
93-08-013	1.940	 1.942	 1.905	 1.957	 1.925	 1.945	 1.905	 1.958
93-09-01	 1.947	 1.948	 1.917	 1.967	 1.935	 1.955	 1.910	 1.965
93-10-05	 1.947	 1.948	 1.921	 1.961	 1.935	 1.955	 1.915	 1.972
93-11-02	 1.910	 1.972	 1.935	 1.985	 1.950	 1.975	 1.930	 1.990
93-12-01	 1.983	 1.984	 1.955	 1.995	 1.970	 1.995	 1.943	 2.005
94-01-04	 2.043	 2.045	 2.020	 2.065	 2.023	 2.053	 2.000	 2.070
94-02-01	 2.079	 2.080	 2.060	 2.120	 2.070	 2.100	 2.050	 2.115
94-03-01	 2.085	 2.087	 2.055	 2.110	 2.070	 2.110	 2.050	 2.110
94-04-01	 2.148	 2.150	 2.120	 2.165	 2.135	 2.170	 2.120	 2.175
94-05-03	 2.168	 2.170	 2.150	 2.180	 2.150	 2.180	 2.140	 2.145

n.d. valor no disponible.

FUEH1E: DIARIO EL UNIVERSO Y SUPLEMENTO :"MUNDO ECONOMICO', varios números.

ELADORACION: El autor.
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CUADRO No.1IE-A

ECUADOR: DIFERENCIAL PORCENTUAL PROMEDIO ENTRE
EL TIPO DE CAMBIO PARA LA COMPRA Y PARA LA VENTA

EN QUITO Y GUAYAQUIL POR TIPO DE INSTITUCION FINANCIERA,
Y PROMEDIOS

(€ii porcentajes))

BANCOS	 ¡CASAS DE CAMBIO
FECHA 	 ------- ____-____

GUAYA(.	 QUITO IGUAYAQ.	 QUITO

92-12--01	 0,10	 3,76	 209	 -
92-12-29	 0,11	 4,42	 2,20	 -
93-01-08	 0,11 	 3, 87	 0,11 -
93-02-02	 0,11	 4,19	 -	 -
93-02-09	 0,11	 -	 1,91	 -
93-03-09	 0,05	 3,33	 036	 -
93-04-06	 0,05 .	 4,10	 1960	 -
93-05-01	 0,05	 3,77	 0,80	 -
93-06-03	 0,05	 0,36	 1,32	 2,92
9306-29	 0,05	 1,96	 -	 2,18
93-08-03	 010	 2,73	 1,04	 2,78
93-09-01	 0,05	 2,61	 1,03	 2,88
93-10--05	 001	 2,08	 1,03	 2,9í
93-11-02	 0,10	 25Í-J	 1,28	 3, 1.1
93-12--01	 OTOT	 2,05	 1,27	 3,19
94-01-04	 0.10	 2,23	 1,48	 3,50
94-02-01	 0,05.	 2,91	 1,45	 3,17
94--03-01	 0,10	 2,68	 1,93	 2,93'
94-04-01	 0,09	 2,12	 1,64	 2,59
94-05-03	 0,09	 1,40	 1,40 	 0,23

Í________

OTO T1IEIE 983 _7=

FUENTE: Cuadro No. 10.
ELA}3fJRACJON: El autor.
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CUADRO No.11

ECUADOR: CRECIMIENTO ANUAL DE LA INFLACION, EL TIPO DE
CAMBIO Y EL MEDIO CIRCULANTE

( ' ri porcentajes)

(ÑO	 IWFLACION(1) TIPO DE CAMBI0(2) MEDIO CIRCULANTE(3)
(4/,)	

(4/,)	 ('1.)

1983	 52,5	 6497	 30,4
1984	 2,511	 16,3	 42,4
1985	 24,4	 1899	 23,6
1986	 27,3	 26,1	 20,4
1987	 32,5	 69,6	 32,2
1988	 85,7	 103,4	 538
1989	 54,2	 31,2	 38,1
1990	 49,5	 34,6	 52,2
1991	 4910	 44,9	 46,5
1992	 60,2	 44,2	 44,5
1993	 31,0	 10,7	 49,4

(1) Al fin del periodo.

(2) Cotizaci6n para la compra mercado libre al final del aso.
(3) ri 1.

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Informaci¿n Estadística

Quincenal y Mensual, varios números.
ELABOFkACION: El autor.
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.t,uHuuIU IURISflU FRENTE A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTACION DEL SECTOR PRIVADO

(en millones de d6lares)

CUADRO No.12

AMO

	

BANANO	 CAFE	 C-*1ARíJN CACAO TURISMO

1902	 213,0	 136,0	 122,0	 63,0	 131,0
163	 152,0	 148,0	 175,0	 8,0	 120,0
1964	 135,0	 174,0	 159,0	 95,0	 139,0
1985	 219,0	 190,0	 156,0	 138,0	 133,0
1986	 263,0	 298,0	 287,0	 71,0	 170,0
1987	 266,0	 192,0	 303,0	 82,0	 167,0
1988	 297,0	 152,0	 387,0	 7790	 173,0
1989	 309,5	 142,0	 328,0	 55,5	 187,
1990	 467,9	 104,1	 340,3	 74,6	 188,0
1991	 715,8	 84,5	 491,3	 53,6	 189,0
1992	 64794	 60,1	 525,7	 35,1	 192,0
1993	 503,3	 73,7	 451,4	 43,4	 230,0

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Informacián Estadística
Quincenal y Mensual, varios n;)meros.

ELABORACION: El autor.



CUADRO No.13

PROVINCIA DE LOJA: POBLACION E INDICADORES DEMOt3RAFICOS

SEGUN CANTONES

	POBLACION	 INDICADORES

CANTONES

	

[Tasa de	 Distrib. X Poblac.
1982	 f 1990	 crecie.	 porcentual	 Urbana

	

1982-1990	 (1990)	 (1990)

	

TOTAL PROVINCIA F360.767 384.698	 0,8	 100,0	 39,5

Loja 	 144.493	 2,2	 37,6	 65,3
Calvas	 30.213	 29.398	 (0,3)	 7,6	 34,4
Catamayo	 20.381	 22.357	 1,2	 5,8	 57,3
Celica	 13.932	 14.329	 0,3	 3,7	 27,0
Chauarpamba(*)	 10.263	 9.850	 (0,5)	 2,6	 10,5
Espindola	 18.176	 18.191	 0,0	 4,7	 7,6
Gonzanamá	 18.911	 17.276	 (1,1)	 4,5	 9,9
Macará	 17.753	 18.281	 0,4	 4,8	 60,3
Paltas	 34.120	 33.751	 (0,1)	 8,8	 15,0
Puyango	 16.787	 16.804	 010	 4,4	 1993
Saraguro	 25.653	 26.995	 0,6	 7,0	 10,6
Sozoranga	 9.345	 9.729	 0,5	 2,5	 10,0
Zapotillo	 10.144	 10.234	 0,1	 2,7	 13,8
Pindal(*)	 7.254	 7.457	 0,3	 1,9	 15,9
IuiIanga(*)	 6.518	 5.553	 (2,0)	 1,4	 14,7

(*) Cantones creados a partir de 1982

FUENTE: flIEC. Censos de Poblaci6n, 1982 y 1990.
ELAPORACIOI4: CEPAR.
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4,6
5,0
4,8
.3,4

1
i92
1974
1902
1990

15.399
26.795
47.697
71.65:
94, 305

CUADRO No..14

LOJA: POBLACION DE LA CIUDAD DE LOJA
SEGUN CENSOS

POI3LAC ION	 .tAS( DE
CRECIMIENTO

179

FUENTE: INEC, Censos Poblacionaies, varioscr.j5
E LAr3oRfr:rrnJ .. El autor.



CUADRO No. 15

ECUADOR Y PROVINCIA DE LOJA: POBLACION TOTAL Y POR AREA,
Y PARTICIPACION PORCENTUAL

PERIODO 1950 - 1990

FA IB	 F'ROV 1 l\IL. 1 (

1950	 W202.757	 216.802	 6.91962	 4'564.080	 25.448	 6,31974	 6521../10	 342.339	 5,31992	 18»974	 360.767	 4,41990	 9'648.189 	 304 690	 4,0

FUENTE:	 1NEC, 1rio; PobiacionaJ.e.;, varios asas.
EL0oFkC ION	 El autor,

1 8çi



CUADRO No.16

PROVINCIA DE LOJA: POBLACION URBANA Y RURAL Y
PARTICIPACION PORCENTUAL

AfUS	 PROVINCIA	 URBANA	 RURAL

	

Población	 Y.	 Poblaci6ri

1950	 216.802	 30.372	 14,0	 186.430	 86,0
196'	 285.449	 48.751	 17,1	 22,316.697	 82,9
1974	 342.339	 7 5. 73'	 2. 2, 1	 266.607	 77,9
1982	 360.767	 12L654	 33,4	 240.113	 66,6
1990	 384.698	 151.799	 39,5	 232.899	 60,5

FUENTE: LNEC, Censos Poblacionales, varios aos.
ELABORALION: El autor
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CUADRO Na.17

PROVINCIA DE LOJA: PEA DE 12 AÑOS Y MAS DE EDAD, POR AREA, SEGUN

CATEGORIA DE aCIFACION. 1990

CATEOORIADE 
OCUPACION I URPANA	 RURAL	 TOTAL

[No.	 'h	 No.	 No.

TOTAL	 50.924	 100,00	 71.486	 100,00	 122.410	 100,00

-Patrono o socio activ	 1.806	 3,55	 1.307	 1,83	 3.113	 2,54
-Cuenta propia	 18.401	 36,13	 40.521	 56,68	 58.922	 48,13
-Empleado o asalariado 	 26.322	 51,69	 18.840	 26,35	 45.162	 36,89

+Municip./Consj. pro 	 1.478	 2,90	 323	 0,45	 1.801	 1,47
+Eshdo	 13.869	 27,23	 2.773	 3,88	 16.642	 13,60
4Sector privado	 10.975	 21,55	 15.744	 22,02	 26.719	 21,83

-Trabaj.fa.sjn remun.	 706	 1,39	 8.164	 11,42	 8.870	 7,25
N.D.	 3.278	 6,44	 2.312	 3,23	 5.590	 4,57
-Trabajador nuevo	 411	 0,81	 342	 0,48	 753	 0,62

FUENTE: ¡NEC, Censo de Poblaci6n de 1990

ELABIJRACIQN: CEPAR
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ILJADRO NO. 18

PROVINCIA DE LOJA: LEA DE 12 AROS Y MAS DE EDAD, POR N1EA, SEU

RAMA DE ACTIVIDAD. 1990

1r
RAMA DE ACTIVIDAD	 URBANA	 RURAL	 TOTAL

No.	 No.	 No.

TOTAL	 50.924	 100,0	 71.486	 100,0	 122410	 100

SECTOR PRIMARIO

1.Aqricult., silvicult.

cara y pesca	 5.373	 10,6	 55.821	 78,1	 61194	 50,0
2.Ep1ot. minas y cant.	 324	 0,6	 568	 0,8	 892	 0,7

SECTOR SECUNDARIO

3.Ind. manufacturera	 3.534	 6,9	 2.239	 3,1	 5773	 4,7
4.E1ectric., gas y agua 	 273	 0,5	 49	 0,1	 322	 0,3
5.Construcci6n	 3.392	 6,7	 3.132	 4,4	 6524	 5,3

SECTOR TERCIARIO

6.Cotnercio	 8.590	 16,9	 1.724	 2,4	 10314	 8,4
7.Tran;p, alm.y cnmunic.	 2.362	 4,6	 560	 0,8	 2922	 2,4
8.Est.financ. y seguros	 911	 1,8	 99	 0,1	 1010	 0,8
9.Servicios	 24.549	 48,2	 6.510	 9,1	 31059	 25,4

II 1O ESPECIFIFICADO	 1.205	 2,4	 442	 0,6	 1647	 1,3
[TRABAJADOR NUEVO	 411	 0,8	 342	 0,5	 753	 0,6

FUENTE: ¡NEC. Censo de poblaci6n 1990.

ELASORACION: El autor
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tUADRO No. 19

ECUADOR: AREA TOTAl. 5(6W CATE6ORIAS DE USO DE LA TIERRA

POR REGIONES Y PROVINCIAS. 1993

(en miles de hectáreas)

AREA CON	 USO	 AREA SIN	 USO	 TOTAL

AGROPECUARIO	 AGROPECUARIO

REGIONES Y

PROVINCIAS	 VALOR	 %	 VALOR	 %	 VALOR	 %

TOTAL NACIONAL7.915,4	 100,0	 18.105,9	 100,0	 26.081,3 100,0

TOTAL SIERRA	 2.916,4	 37,3	 3.418,0	 18,9	 6.394,4	 24,5

Azuay	 350,8	 4,4	 455,4	 2,5	 806,1	 3,1

Bolívar	 250,8	 3,1	 172,2	 1,0	 42310	 1,6

Cagar	 156,1	 2,0	 155,8	 0,9	 311,8	 1,2

Carchi	 129,4	 1,6	 246,1	 1,4	 375,5	 1,4

Cotopaxi	 248,8	 3,1	 384,6	 2,1	 633,4	 2,4

Chimborazo	 254,1	 3,2	 396,6	 2,1	 650,7	 2,5

Imbabura	 169,8	 2,1	 265,5	 1,5	 435,3	 1,7

Loja	 558,6	 7,0	 564,1	 3,1	 1.122,7	 4,3

Pichincha	 74410	 9,3	 582,0	 3,2	 1.326,0	 5,1

Tungurahua	 114,2	 1,4	 195,7	 1,1	 309,9	 1,2

TOTAL COSTA	 3.946,5	 49,5	 2.698,9	 14,9	 6.645,4	 25,5

El Oro	 398,8	 5,0	 181,0	 10	 579,8	 2,2

Esmeraldas	 374,8	 4 1 7	 1.131,9	 6,2	 1.506,7	 5,8

Guayas	 1.102,2	 13,8	 878,6	 4,8	 1.980,8	 7,6

Los Rios	 636,7	 7,9	 45,5	 0,3	 682,2	 2,6

tlan.abl	 1.43410	 18,0	 462,0	 2,5	 1.895,9	 7,3

TOTAL ORIENTE	 1.052 ,5	 13,2	 11.989,0	 66,2	 13.041,5	 50,0

llorona Santiago	 382,8	 4,8	 2.077,8	 11,5	 2.460,6	 9,4

Napo	 193,7	 2,4	 3.574,4	 19,7	 3.768,1	 14,5

Pastaza	 104,3	 1,3	 2.809,2	 15,5	 2.913,5	 11,2

Zamora Chinchipe 	 25717	 3,2	 2.040,4	 11 9 3	 2.298,1	 8,8

Sucumbios	 114,0	 1,4	 1.487 1 5	 8,2	 1.601,3	 6,1

FUENTE: SISTEMA ESTADISTICO AGROPECUARIO NACIONAL, Encuesta de

Superficie y Producci6n Agropecuaria por Muestreo de Areas 1993.

ELABORACION: El autor.
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CUADRO No20

PROVINCIA DE LOJA PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
(c	 tor iada; ntricz)

	E1986 11907	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 P.N.

Arroz en cáscara 	 4.651	 6.211	 4.849	 6.933	 7.288	 7.890	 4.712	 4.942	 014
Banano	 42.334	 32.615	 29.137	 40.777	 39.783	 34.315	 38.414	 39.843	 0,9
Café	 20.483	 15.999	 25.866	 4.421	 5.289	 4.944	 5.335	 5.805	 4,2
Ca ga de azúcar	 102.764	 90.262	 44.485	 53.031	 94.134	 106.620	 106.800	 160.571	 3,9
Fréjol seco en grano	 4.564	 4.457	 1.756	 4.587	 3.571	 2.940	 2.754	 3.372	 11,3
Fréjol tierno	 2.822	 972	 417	 3.521	 899	 104	 1.128	 1.081	 6,2
Maíz duro seco	 26.038	 24.252	 13.916	 34.490	 44.352	 45.228	 38.523	 33.064	 6,7
Maíz suave seco	 4.933	 3.570	 4.906	 3.566	 3.166	 2.977	 4.195	 2.681	 2,8
Tosate ri6n	 2.079	 1.060	 6.158	 5.215	 6.961	 2.149	 11.110	 10.455	 11,6
Yuca	 24.327	 12.196	 1.789	 4.458	 4.210	 5.468	 8.268	 2.826	 3,7

(1) participaci6n porcentual en la producción nacional total en el ao 1993.

flENTE: SEAN, Encuesta de Superficie y Producci6n Agropecuaria por Muestreo de Areas, varios aflos.
ELABORACION: El autor.
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CUADRO No..21

PROVINCIA DE LOJA: EXISTENCIA DE GANADO

(en rniie de c:abe:a;)

ioi 	 1987	 1989	 1909	 tvo	 1991	 1992	 1993	 P.N.

(1)

Bovinos	 220,2	 218,6	 222,9	 225,9	 232,0	 241,0	 256,0	 281,0	 5,8
Porcinos	 14717	 163,4	 208,5	 236 1 7	 234,0	 250,0	 260,0	 271,0	 11,0
Ovinos	 77,4	 943,0	 61,3	 80,1	 99,0	 117,0	 127,0	 138,0	 8,5
Caprinos	 111,2	 117,3	 128,8	 125,9	 134,0	 139,0	 143,0	 149,0	 42,8
Equinos	 33,1	 36,0	 36,6	 39,6	 40,0	 39,0	 41,0	 39,0	 7,5
11'jlrs	 12,4	 14,4	 17,5	 18,5	 1910	 19,0	 16,0	 20,0	 13,1
Asnos	 20,8	 28,1	 38,1	 41,3	 41,0	 43,0	 46,0	 48,0	 17,9

(1) participacin porcentual en la praduccin nacional total en el ao 1993.
(1) a partir de éste ao las fuentes no incluyen decimales.

flNTE: SEAN, Encuesta de Superficie y Produccin Agropecuaria por Muestreo de Areas,
varios aos.

EIABORACION: El autor.
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UJRO No.22

PROVINCIA DE LOJA: RED VIAL DE LA PROVINCIA
(ala 1993)

TI PO

RED FLJNDN1EII'IIt_ 	 967,0	 27,2
a. Asfaltada	 362,0	 10,2
b. Afirmada	 60510	 17,0

RED SECUNDARIn	 2505,6	 72,9
a. Cartobie	 561,0	 15,8
afirmada 	 40:3 ,o	 11 , 3
tierra	 158,0	 4,4

b Vecinalós	 2024,6	 57,0
afirmada	 724,6	 20,4
tierra	 1270,0	 :35,7

TOTAL
	

355296	 100,0

FUENTE	 DI RECC i 6r'i PROVINCIAL AGRDF:)ECLJAR lA,
Consejo Agraria Provincial (1993-1994).

ELADORAC iON: M inisterio de Agricultura
Ganadería
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CUADRO Na.23

PROVINCIA DE LOJA: PERMISOS DE IMPORTACION
(en d1ares CIF)

AfIO	 SEC1'OR	 UNIVERSIDADES	 SECTOR	 TOTAL
PUE1LICO	 PRIVADO

1984	 161 305,0	 355. 2. 69, 6	 14 4l,4	 " '711 116,1
1985	 823.471,5	 221.52.3,0	 1.023.765,0	 2.068.759,4
1986	 407.110,6	 325.054,2	 1.087.241 1 8	 1.819.406,6
1987	 179.61310	 91.796,8	 895.958,2	 1.167.367,9
1988	 155.924,6	 "8	 11.5'24.811,5	 1 709 008,8
1989	 4Q 961,1	 26 fl8,9	 2 386 448,9	 " 693 169,9
1990	 288.369,1	 170.984,6	 2.798.824,6	 j .258.178,3
1991	 20B.1399	 67.00,1 --T	 2.693.254,9	 2.968.396,0
199'	 449 '07,	 83 971,	 ' 1'	 472,3	 68 650,7
1991Y	 245.6,0	 47.621,3	 3.582.074,5	 3.875.318,8

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. fleQistro de Permisos de
Irnpor'taci6n.

ELADORACI(JN: El autor.
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CUADRO Nci.24

PROVINCIA DE LOJA: PERMISOS DE EXPORTACION
(en d61ares CIF)

AÑO EXPORTACIONES EN TRUEQUE 	 INGRESO NETO

1987	 67.925,5	 0,0	 67.925,5
1980	 127.797,8	 010	 127.797,0
1989	 432.350,3	 430.750,3	 1.600,0
1990	 456.992,2	 456.992,2	 0,0
1991	 650.544,1	 644.092,9	 6.451,2
1992	 456.492,9	 .424.341,2	 32.15 9,
1993	 1.611,5	 0,0	 44.951,5

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Permisos de expor-
tacin concedidos.

ELflDORACION: El autor.
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CUADRO No.25

PROVINCIA DE LOJA: LUGARES DE ALOJAMIENTO. 1994 (1)

i.EL)	 # de plazas

HOTELES
Primera La t p c:,ov í a	 5	 262
Segunda Ca t ego r la	 0	 0
Tercera categoría	 5	 :ii
Cuarta categoría	 4	 293

í11JSí ALES
Primera Categoría	 1	 41
Segunda Categoría	 6	 97
Tercera Categoría	 33	 897

PARADORES TUR 1SF I LOS
Vilcabamba	 :t	 51

c:: a r á	 :1.	 59

HOS 1 ER lAS
Vilcabamba	 1	 26
L tamayo	 i	 30

(1) no incluye residenciales.

FUENTE: CE 1 IJfl, Cabastros correspondientes a
914, Cuenca.

EI..AF30R4c ri:JF	 El ai..tar.
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CUADRO No .26

PROVINCIA DE LOJA: RESIDENTES EXTRANJEROS POR LUGAR
DE ORIGEN Y PRINCIPALES CANTONES

F'AIS DE ORIGEN	 LOJA	 SARAGIJRO	 OTROS	 TOTAL
CANTONES

Pero.,(	 79	 24	 103
Colombia	 70	 1	 29	 100
Estados Unidos	 52	 12	 7	 71
Espada	 20	 3	 9	 32
Italia	 e	 8	 1	 17
Rusia	 16	 -	 -	 16
Chile	 15	 -	 15
Australia	 10	 -	 -	 10
Canadá	 10	 -	 -	 10
Gran OretaPça	 7	 1	 8
Austria	 3	 -	 4	 7
Irán	 5	 -	 5
Alemania	 3	 1	 -	 4
Argentina	 4	 -	 4
Francia	 3	 3
Brasil	 3	 -	 3
Nueva Zelanda	 3	 -	 -	 3
Bélgica	 2	 -	 1	 3
Panamá	 2	 -	 -	 2
Uruguay	 2	 -	 -	 2
Suecia	 2	 -	 -	 2

	

2	 -	 -	 2
Holanda	 1	 -	 -	 1
Guatemala	 1	 -	 -	 1
Cuba	 1	 -	 -	 1
México	 1	 -	 -	 1

TOTAL	 325	 26	 75	 426

FUENTE: DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN, Registro de Extranjeros,
laja.

ELABOPACION: El autor.
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CUADRO No.27

PROVINCIA DE LOJA: INMIGRANTES, EMIGRANTES Y BALANCE MIGRATORIO
NETO EN EL PERIODO 1905-1990 SEGUN PROVINCIAS

DE ORIGEN Y DESTINO
(poblaci6n de 5 aFos y más de edad)

PROVINCIA DE ORIGEN 	 INMIGRANTES	 EMIGRANTES	 BAIJ*ICE

Y DESTINO	 No.	 No.	 X	 MIGRATORIO

NETO

TOTAL	 13.177	 100,00	 32.442	 100,00	 (19.265)

Pichincha	 3.477	 26,39	 10.260	 31,63	 (6.783)

El Oro	 2.291	 17,39	 8.186	 25,23	 (5.895)

Guayas	 2.138	 16,23	 2.533	 7,81	 (395)

Azuay	 762	 5,78	 1.787	 5,51	 (1.025)

Manabi	 280	 2,12	 267	 0,82	 13

los Rías	 222	 1,68	 204	 0,63	 18

Esmeraldas	 199	
1	

1,51	 312	 0,96	 (113)

Chimborazo	 187	 1,42	 290	 0,89	 (103)

Napo	 159	 1,21	 922	 2,84	 (763)

Morena Santiago	 126	 0,96	 258	 0,80	 (132)

Imbabura	 125	 0,95	 232	 0,72	 (107)

Otras**)	 3.211	 24,37	 7.191	 22,17	 (3.980)

(*) Incluye zonas no delimitadas, exterior y no declarado

FUENTE: ¡NEC, Censo de Poblaci6n 1990

ELADORACION: CEPAR.



CUADRO No. 29

PROVINCIA DE LOJA: MIUO DE PASAPORTES CONCEDIDOS

	1991	 1992	 1993

Enero	 16	 47	 38
Febrero	 10	 48	 46
Marzo	 34	 59	 79
Abril	 23	 62	 97
Mayo	 39	 49	 59
Junio	 59	 53	 151
Julio	 75	 67	 126
Aqosto	 66	 51	 122
Septiembre	 65	 41	 61
Octubre	 34	 35	 81
Noviembre	 51	 28	 65
Diciembre	 29	 55	 71

TOTAL	 511	 595	 996

FUENTE: GODERNACIÓN PROVINCIAL DE LOJA,
departamento de archivos

ELAEORACION: El autor.
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CUADRO No. 29

ECUADOR Y PROVINCIA DE LOJA: NUMERO DE COIfNIIAS LE ENVIARON ESTADOS FINANCIEROS A LA
SUPERINTENDENCIA DE C(MWHAS,

POR ACTIVIDAD ECO NOPIICA
EN LOS NIOS 1986 Y 1991

ACTIVIDAD	 1986	 1991

	

LOJA	 %	 ECUADOR	 LOJA	 %	 ECUADOR
(*)	 (*)

TOTAL	 32	 0,25	 12.432	 40	 0,23	 17.154

Agricultura	 3	 0,23	 1.312	 4	 0,22	 1.830
limas y canteras	 0	 107	 0	 -	 176
Industrias	 8	 0,33	 2.438	 11	 0,37	 3.003
Electricidad	 1	 2,63	 38	 1	 1,88	 53
Construcci6n	 4	 0,48	 838	 7	 0,76	 916
Comercio	 12	 0,35	 3.461	 12	 0,23	 5.221
Transporte	 0	 -	 363	 0	 -	 627
Servicios a empresas	 2	 0,06	 3.450	 3	 0,07	 4.769
Servicios personales	 2	 0,47	 425	 2	 0,36	 559

(a) participaci6n porcentual de las companlas de la Provincia de Loja
con relaci6n al total nacional.

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COIIPANIAS. Anuario Estadistica,
luito, 1986 y 1991.

ELABORACION: El autor.
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CUADRO No.30

ECUADOR Y PROVINCIA DE LOJA: ACTIVOS DE LAS COMPANIAS QUE ENVIARON

ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS,

POR ACTIVIDAD ECONOMICÇ, EN LOS AÑOS 1986 Y 1990
(en millones de sucres)

ACTIVIDAD	 1986	 1991

LOJA	 ECUADOR	 LOJA	 1 ECUADOfi

TOTAL	 5.097	 1'166.074	 13.962	 9989.214

4gricultura	 28	 102.785	 69	 1140.446
Minas y canteras	 -	 46.127	 -	 854.062
Industrias	 823	 448.228	 7.488	 3'833.009
Electricidad	 3.151	 75.057	 340	 532.323
Construcción	 694	 79.900	 3.004	 480.357
Comercio	 380	 258.355	 2.559	 1980.086
Transporte	 -	 25.707	 -	 251.538

IServictos a empresas	 14	 115.458	 411	 803.337
Servicios personales	 7	 14.456	 85	 114.056

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS. Anuario Estadistica,

Quito, 1986 y 1991.

ELABORACION: El autor.
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CUADRO No.31

CASA DE CAMBIOS: GASTOS DE PERSONAL
(en uc ¡'es

NIVEL	 CANr.	 SUELDO	 SUELDO	 TOTAL ANUAL
UNITARIO	 PARCIAL

1	 700.0	 700.000	 8000.000
Auditor (	 1	 500.000	 500.000	 0000.000
Contador	 1	 250.000	 2514.0I0	 3000.000
Secretaria	 1	 140.000	 140.000	 1 '680.000
Cajeroero	 2	 160.000	 320.000	 W840.000
Auxiliar	 1	 140.000	 140.000	 1 '680.000

SU8TOTAL	 2550.000	 24' 600.000

+ 100V. BENEFICIOS SOCIALES()	 7050.000	 20600.000

TOTAL	 4000.000	 49200.000

Otros Gastos de Personal	 750.000	 9'000.000

TOTAL GENERAL	 0850.000	 58200.000

(U De acuerdo con las actuales leyes laborales, la adiciri de todos
los beneficios sociales dan como resultado que en promedio los ingresos
reales de un empleado dupliquen al sueldo nominal, por lo que los
mismos han sido incluidos al duplicar el total anual.

FUENTE: investigación directa.
ELAIORACION: El autor.



CUADRO No.32

CASA DE CAMBIOS: REQUERIMIENTOS DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
(en sucres)

CANT.	 NOMBRE	 VALOR UNItARIO VALOR TOTAL

	

1	 archivador	 350. 000	 350.000

	

1	 caja de seguridad	 1 '200.000	 1 '200.000

	

1	 equipo de fax	 1, 100.000	 1' 100.000

	

3	 escritorios	 180.000	 540.000

	

1	 máquina de escribir	 250.000	 250.000
	1	 máq. revisar billetes	 120.000	 120.000

	

10	 sillas	 34.000	 340.000
	4	 sumadoras	 170.000	 680.000

	

1	 teléfono	 115. 000	 115.000

	

1	 portaqavetas	 640.000	 640.000

	

-	 enseres varios	 200.000	 200.000

TOTAL	 5'535.000

FUENTE: Investiqacin directa.
ELAORACION: El autor.
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CUADRO No33

CASA DE CAMBIOS: COSTOS DE OBRAS FISICAS
(en sucres)

I-'JLNIL:	 Investigación directa.
ELADORACION: El autor.
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VALOR MENSUAL 1 VALOR ANUAL

13.000

40.000
50 .

40.000
70.000
151.271
00.000
86.250
8.500

1.58.750
58.000

•4	 •4.•_'1 jLL.

156.000
360.000
480.000
600.000
84.000
480.000
940.000

1215.252
7 200.000
1 '035.000

102.000
1 '905. 000
696.000

15753.252

CUADRO No.34

	
1?

CASA DE CAMBIOS: COSTOS DE OPERACION
	 [;'f C

(en sucres)

CONCEPTO

-- Fletes y embalajes
Gastos de viaje

- Servicios de guardianla
- Publicidad y propaganda

Electricidad, agua
- Comunicaciones (Teléfono y fax)

- Honorarios profesionales
- Impuestos y contribuciones(*)
- Arrendamientos
- Utiles de escritorio
- Mantenimiento y reparaciones
- Papelerla y otros suministros
- Otros costos

TOTAL

(*) pago anual solamente

FUENTE:	 Investigación directa.
ELADORACION: El autor.
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CUADRO No..35

BALANCES PROFORMA DE LOS PRIMEROS 5 AÑOS
(valores en miles de sucres)

1
COD18O	 DESCRIPC)ON	 AÑO 1	 AÑO 2	 AÑO 3	 ARO 4 1 ARO 5

1. ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES	 44.960	 47.046	 49.244	 51.562	 54.006

1101 Casa	 10.000	 10.340	 10.692	 11.055	 11.431
1103 Bancos y otras instituc. financieras	 17.420	 18.639	 19.944	 21.340	 22.834
1104 Efectos de cobro inmediato 	 17.540	 18.066	 18.608	 19.166	 19.741
1105 Remesas en transito 	 0	 0	 0	 0	 0

13 INVERSIONES 	 22l271 307.048 403.788 521.442 684.136
16 CUENTAS POR COBRAR	 1.650	 1.166	 1.889	 2.021	 2.163
17 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	 0	 0	 0	 0	 0
18 ACTIVO FIJO	 7.155	 5.135	 4.684	 5.532	 6.912

1803 Construcciones y remodelac. en curso 	 2.415	 500	 0	 0	 0
1805 Mobiliario y equipo 	 5.535	 6.089	 6.820	 8.520	 11.000
1899 (Depreciaci6n) 	 (795)	 (659)	 (682)	 (852)	 (1.100)

189905 (Acumulada) 	 (795)	 (1.454)	 (2.136)	 (2.988)	 (4.088)
19 OTROS ACTIVOS	 6.374	 6.576	 7.031	 7.553	 7.449

1901 Cargos y gastos diferidos	 3.410	 3.600	 3.900	 4.300	 4.500
1903 Acciones y participaciones 	 0	 0	 0	 0	 0
1904 Valores acuiulados por cobrar 	 579	 . 620	 665	 700	 780
1905 Transferencias internas 	 0	 0	 0	 0	 0
1910 Divisas	 0	 0	 0	 0	 0
1990 lotras cuentas en activo	 3.500	 3.900	 4.500	 5.200	 5.600
1999 (Provisi6n otros activ. irrecuperables) 	 (1.115)	 (1.544)	 (2.028)	 (2.647)	 (3.431)

¡TOTAL DEL ACTIVO	 281.410 367.570 466.641 594.110 754.666

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 	 281.410 367.570 466.641 594.110 754.666

2. PASIVO
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS	 0	 0	 0	 0	 0
26 CUENTAS POR PAGAR 	 3.990	 4.150	 4.316	 4.488	 4.668
27 CREO. FAVOR 105. Y OTRAS INST. FIN. 	 0	 0	 0	 0	 0

2704 Bcos. y otras instit. financ. pais	 0	 0	 0	 0	 0
2705 Rcos. y otras instit. financ. exterior 	 0	 0	 0	 0	 0

29 OTROS PASIVOS	 4.220	 4.389	 4.564	 4.747	 4.937
2901 Créditos e ingresos diferidos 	 2.7	 2.829	 2.942	 3.060	 3.182
2904 Obligaciones acusu1adas por pagar 	 1.500	 1.560	 1.622	 1.681	 1.755
2905 Transferencias internas	 0	 0	 00	 0
2990 Otras cuentas del pasivo 	 0	 0	 0	 0	 0

TOTAL DEI PASIVO 	 8.210	 8.538	 8.880	 9.235	 9.605

Km

(continúa ...)



(... tantirsiacin del cuadro *35)

CODIGO 

U	

OESCRIPCI(J4	 AÑO 1	 AÑO 2	 488 3	 AÑO 4	 MO 5

3. PATRIMONIO
31 CAPITAL PAGADO	 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

3101 Aportes de accionistas	 175.000	 175.000	 175.000	 175.000 115.000
3103 Reinversin	 0	 0	 0	 0	 0
3104 Reexpresin sonetaria	 0	 0	 0	 0	 0

32 RESERVAS	 4.788	 11.202	 19.411	 29.880	 43.186
3201 legales	 4.788	 11.202	 19.411	 29.880	 43.186
3203 Especiales	 0	 0	 0	 0	 0
1.205 Revalorizaci6n del patrimonio	 45.533	 50.069	 55.299	 61.915	 70.250

320505 Sin restricci6n	 45.533	 50.069	 55.299	 61.915	 70.250
320510 Con restricci6n	 O	 0	 0	 0	 0

34 CAPITAL SUSCRITOMOPAG4DO 	 0	 0	 0	 0	 0
35 APORTES PATRIMONIALES 	 0	 0	 0	 0	 0

3502 Aportes para futuras capitalizaciones	 0	 0	 0	 0	 0
38 IREUTADOS	 47.879 112.022 194.105 298.801 431.863

3801 Acumulados	 0	 47.879 112.022 194.105 298.801
3802 Del ejercicio 	 47.879	 64.144	 82.083	 104.696 133.062

39 REEXPRESION MONETARIA	 0	 10.737	 13.947	 19.278	 24.762
TOTAL DEL PATRIMONIO	 273.200 359.031 451.761 584.875 745.061

TOTAL GRAL. PASIVO Y PATRIMONIO	 281.410 367.570 466.641	 594.110 754.666

FUENTE: Investigaci6n directa.
ELABORACION: El autor.

20 



CUADRO No.36

ESTADOS PRfF((NA DE PERDIDAS Y 6fJ(1AS DE LOS PRIPEROS 5 MIS

(valores en miles de sucres)

DESCRIPCIUN	 MD 1	 MD 2	 MO 3	 MO 4	 MI 5

5. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS

51 INTERESES GANADOS	 72.026	 99.560 130.608 170.275 220.522

Si COMISIONES -. 	 3290	 3.444	 3.616	 3.797	 3.987

57 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	 77.076	 91.651	 108.982	 129.591	 154.096

5701 utilidad en cambios/ 	 77.076" 91.651	 108.92	 129.591	 154.096

5702 Dividendos qanados 	 0	 0	 0	 0	 0

573 Utilidad en venta de titulos valores 	 0	 0	 0	 0	 0

5790 Otros	 0	 0	 0	 0	 0

58 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	 2.100	 2.205	 2.315	 2.431	 2.553

TOTAL INGRESOS	 154.482 19650 245.522 306,094 381.158

4. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS

41 INTERESES PAGADOS-CAUSADOS	 0	 0	 0	 0	 0

42 COMISIONES PAGADAS 	 1.350	 1.620	 1.944	 2.333	 2.199
43 GASTOS DE PERSONAL 	 58.200	 69.840	 83.808 100.570 120.684

44 GASTOS DE O?EACION	 15.753	 19.692	 24.614	 30.768	 38.460

45 FROVISIONES DFFPECIAC. Y AMORTIZACIONES	 1.901	 2.194	 2.701	 3.489	 4.521

48 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	 116	 140	 170	 206	 250

TOTAL EGRESOS 	 71.321	 93.486 113337	 137.366 166.714

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE	 71.161	 103.374	 132.285	 168.728 214.444

EMPLEADOS E IMPUESTOS

(-) 15% EMPLEADOS	 11.574	 15.506	 19.843	 25.309	 32.167

¡UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 	 65.581	 81.868	 112.442	 143.419	 12.211

(-1 25% IMPUESTO A LA RENTA	 16.397	 21.967	 28.110	 35.855	 45.569

(-1 2% IMFA	 1.312	 1.757	 2.249	 2.868	 3.646

UTILIDAD NETA	 47.879	 64.144	 82.083	 104.696 133.062

FUENTE: Investiqacin directaS.

ELABORAC14: El autor.



CUADRO No.37

CASA DE C(V1BIOS: FLUJO NETO DE CAJA PROFORMA PARA LOS PRIPtRUS

5 AÑOS DE OPERACION

(valores en miles de sucres)

	

AÑO 1	 AM) 2	 AÑO 3	 AÑO 4	 AÑO 5

A. INGRESOS

Intereses Ganados	 12.026 99.560 130.609 170.275 220.522

Comisiones	 3.280	 3.444	 3.616	 3.797	 3.997

Otros Ingresos Ordinarios	 77.076 91.651 108.982 129.591 154.096

Ingresos Extraordinarios	 2.100	 2.205	 2.315	 2.431	 2.553

TOTAL INGRESOS	 154.482 196.860 245.522 306.094 381.158

D. EGRESOS

Intereses Pagados-Causados	 0	 0	 0	 0	 0

Comisiones Pagadas	 1.350	 1.620	 1.944	 2.333	 2.799

Gastos de Personal	 58.200 69.840 83.808 100.570 120.684

Gastos de Oparacín	 15.753	 19.692 24.614	 30.768 38.460

Egresos Extraordinarios 	 116	 140	 170	 206	 250

Participaci6n empleados 15'!. utilidades	 11.574	 15.506	 19.843	 25.309	 32.167

Impuestos sobre la renta 	 17.709	 23.724 30.359 38.723 49.215

TOTAL EGRESOS	 104.702 130.522 160.738 197.909 243.574

SALDO (A - 8)	 49.780 66.338 84.784 108.185 137.583

SALDO ACUMULADO (A - 8) 	 49.780 116.118 200.901 309.087 446.670

FUENTE: Investiqacin directa.

ELABORACION: El autor.
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ANEXO 1

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO PARA LA DEMANDA

DE DIVISAS POR VIAJES Y COMERCIALIZACION INTERNA

Lc:n l fin c:Ie uiantenr una c:oherencia entre los criterios

ut; i. 1 izados para proyectar la oferta de divisas dur'ante

1. oa p T' ¿ i mo 5 aic:s , y en base a que por una parte la

c::oriei » c i. a 1 i za:: i. n interna" de p roduc:: tos importados o

importación indirec:ta se rige por los mismos patrones que

las importac::ion*as cç.)lrier)tes, se ha decidido utilizar la

mi sm.a tasa de c ccc i mi cn;o , q'...e es del 8,25%  anua1, es

decir, la tasa de crcç:i (TI iento p(::)biacional

'or obra parte, la oferta se fundamenta en la migración,

la. c:ua 1 :1t.reanrte ac: túa como generadora de demanda

cJe divisas, razón por la cual se utilizará la misma tasa

pa 1 , a la p royecc:: i. ¿ o de la demanda por viajes y turismo

que como se c<p 1 i. c: a nó pueden cii. ferenc i a rse con nitidez

la propia natura ].eza simul tnea de ambos fenómenos

c:c: i. ':)c:JI)6Tt i c:cs

La ponderar i. ¿ o de a m b a ..t;asas se rea 1. i z  en base a los

respectivos volúmenes estimados para cada proceso en base

a. o 1:;T'as fc.'eritcs c:le i. nformac:: i 6n.
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(mi m ti.)	 1	 (m2 m 1,2)

I'i

dondeF(i

T.C.	 tasa de c:1 eç;:1mj.ertf:) anual í:€:n:I€.'r'ada
tni.	 v:iI.iT.?li estimado de citniit:ia :c:,' iinportac:

:1 nd i T'et::: fa
tl	 tasa ci€? crecimiento ani..,ai de importaciones

) . umc.? Ii estimadomafJc) de demanda poi' turismorno y viaje-
t2	 tasa de crecimientoiínientc) anua 1 de turismo y viajes
M	 MI .f

(200.000 m 0,0825) 4 (450.000
1 t.:;------------------------------------

• ..:	 4,892%



ANEXO 2

DETERIIINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para,	 la determjra(: ion del	 tamaAc:) de ].a muestra a
et.:uo-, I;a rse den t ro de los c: 1 i. entes potenc i a les, se ha
utilizadoizac:Io la Siguiente 'fcrrnuia

¡1=
CN	 J-09

 N. P-9

en dunJ "o" es el tama'Ço de la muestra "N" el tanao

(Jol univers	 ost;udjadç,, "z" es ci nivel de confianza

"q" la s P rob abilidades  de ocurrencia o noocurr
encia de]. fenómeno a nalizadoi. ado (en es te caso, el uso

o no Jo los servicio s de la Lasa de Cambios por parte de
los Clientes),, y "e" c oeficiente de' error.

Los valores  pa is os tos indicadares SOn

=

O ' ( JØ7

¡2-
(a57-1) .0,072+1,11055

fl	 ii:I.ø, 13	 -

su	
Este valor se ha tomado del número de

operar iones rnensualpc declarado por ci. total de losintermed iarios  de di. visas tanto del, sector f inaric ierocomo no financieroi. ero en la ciudad de Loja y que consta enel a no	 I\Jrj '7 3
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F:,r cuanto a ]a; encuestas realizadas tanto a las agencias

de viajes y entrega de encomiendas, corno a los

intermediarios	 financieros	 y	 flC)	 financieros	 o
su bajo nui.rne,»o y su fácil ident ificación a

P ermi tido que la torna de datos se haga a la totalidad de

los mismos.sffl(:)s

9
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ANEXO 3

DISEÑO DE ENCUESTAS.

3.1. ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJES Y ENTREGA DE ENCOMIENDAS

La presente encuesta se usará para la realización d? Uf1a
f:'Eis de Grado en La UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE
LOJA. La identidad de la persona o institución informante
NO es reque r ida. Agradecemos de antemano su valiosa
colaboración.aI:ic:r'a:: j. 6

1. Tienen cl servicio de entrega de dinero proveniente
del etr'aniero ?

SI (	 )	 NO (
De ser afirmativa larespuesta: ¿. qué cantidad de
dineroner'o se recibiói. 6 dura rite el pasado aFo ?

dólares

2. (Sólo en caso de que la respuesta anterior sea
P osit iva) Podría decirse que la cantidad de dinero
recibida:

a) Aumentó de ao a ao en- un	 por ciento
b) Permaneció estable
e) Disminuyó de afo a af'o en un .......por

ciento

,.	 Se envía dinero desde Loja al. e<trarijero ?.
SI (	 )	 NO (

E:p1ique ...................................................

4. Respecto a la venta de paquetes turísticos para
visitar ci extr'anjer'o, ¿ cukr1tos vendió su agencia

,d u r a n tet;e el afo pasado ?



MM

La venta de paquetes t U Y' is 1; i cos
.	 >	 a) •'lt..tmentó de amo a aí0 en un	 por c intcj
(	 )	 h) rerm ;tir:. ç j ,> estable

Y	 e) Disminuyó (:Je ac:) a 5'rf.J en t..n
ciento

e.,. De acuerde a !U criterio, en promedio, ¿qué cantidad
de moneda t?X ¡5 fl ..i era requiere parars sus gastos
Particulares cada turista que viaja 5]• pvterior?

	

7.	 €::i.he la agenci R de viajes pagos en moneda extranjera
por Ja venta de sus paquetes turísticos y

.i la respuesta t?5 P ositiva , especifique la cantidad
¿:lj..)) r.jv.imatj.a	 '''	 :'	 ¡tt::iIji.	 ciI_','aI)t;'	 'J, Lin)f:)	 a'c:,

d ¿ .1. a

	

.	 De ¿ fl .: if. jp UltS L)5a de Cambi os en Laja, utilizaría su
servicios?.

1.	 (	 )	 NO	 (	 :
Expliqueiqtie brevenen :;e porqué:
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DISEÑO DE ENCUESTAS

3.2. ENCUESTA A I NTERMEDIARIOS EN EL MERCADO LIBRE

L	 res1	
sepa ra la rea 1 i z a c i 6n de unaIejs d (.raçJcj €n la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DELOJA. La identidad de la

NO	 persçjna o i nst i. tuc i 6n informanteeqt 	 ida.	 )qr'adecec	 d	 antemanci su val icisac o 1. a 1:) o r a c i 6 o

cantidad de moneda En<tr'anjer:a est; irna Ud. que
adqui -.i 6	 ?I15U i. mente duranç el alio pasado ?

d6J.arps
(ot r a mc ned a )

Usted di ría que la cantidad de moneda e<trar)jer. a en
L o .i a
(	 )	 a ) ia aurnentrjr)
(	 )	 b ) I'erma.nerj, estable
(	 )	 (:: )	 Ila	 f.:ii.smj.n,picjo

/

.	 E:1 tipo de c:ambjo par jado es
a) Lj. que está viqente en todo el país.

13) Inferj(jr' al viqei'it	 en un ........por ciento.

Os ed l'e:veI)rl	 la. monec:la ex t
si (	 )	 NO (

.ii la r pu La es neci at iva, usa las di visas para:
(	 )	 a) Heaijar i'nportacj(jr)pg
(	 )	 b) Yi.a.jar al extr'anir'r•)

c) Otros fines
(es í:et:: if ique) ...........................

Las persc.in.as que le venden div i.a s son 
90 SLI mayopfa

j e ras	 (	 ) es igual.

6.	 La personas que le comprar ) divisas (si lo hacen) son
en su ma yor' fa

(	 )ec:uato,'jnas	 (	 )extrar,jpras	 (	 )es iQual
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7.	 La cotizaci6n .l.o::a.L de las divisas se estab:Lec.e en

base  a

)	 a) I nformación de prensa y 'Le].evjsj.6n.

1:3) Los bancos locales.

.	 )	 1:)) La oferta '' cletnar,cj a locales.
(	 )	 otros

:1. f i '..c.'e )

o.
	 En .TctT1'c1ic), la cantjçj;trJ de ci6iares que cada cliente

le vende es de

(	 ) a) llenos de 20 diare

(	 ) b) Entre 20 y 10 dólares

(	 ) c	 de 10 dólares

9. Si hubiera una Lasa de Cambio en la ciudad de Laja,

Uh iJ.iar'ia scr3 servicio;';

si (	 )	 NO (
Poru'	 ?

LAS SIGUIENTES  FREbUI , l'I S Eb'l (N DI Rl - IDAS EXULUS 1 VMEN'T E

LL)b L(llLLi3:

10. i través del Banco se envía dinero a]. extranjero?
¶31 (	 )	 NO

De ser afirmativa la respuesta, c::tLr')to se envía en
promedio  desde Laja cada mes?

(otra  !nc)I"da )



'	 r4
.L

J. 1	 ¿Es enviada moneda e:< t ran jera a Laja por medio de Su

banco desde el extranjero?

¶31: (	 )	 NO

12Si la respuesta anterior es af i rmativa, qué cantidad

ea enviada mensualmentemente en promedio?

dolares

(otra mone.ia

Ese dinero  se lo entrega en suc res o en la moneda

original?

a) en suc res

b) en la moneda original

13. ':..1e€ i ujere este banco de dólares u otras monedas

extranjeras para sus operaciones?

SI (	 )	 NO (

14. ¿Eviste un tope para la cantidad de moneda extranjera

que éste banco adquiere?

SI (	 )	 NO

De SCT' afirmativa la respuesta, el tope es de:

dólares.



DISEÑO DE ENCUESTAS

3.3. ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES

L. P resente Pnnu qsta se usará para la realización de un
de €3radu en La UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE

LOJA. Laidentidad de l a Persona ci institución i.nforrnant
NO ç.- requerida, Agra dec: einos de antemano su va ]. i osa
colaboración.

.1.,	 IJLi necesita:	 (	 . ) a) c::cimí;)rar moneda extranjera

	

) la	 vender rictirda e x t ranjera
(	 ) c ) ambas cosas

 hubiera 'Jiia ..asa '::le Cambios -n l...oia , utilizaríazaT-ja SUS
servicios?.:i.€ic;

:1.	 (	 )

	

L.:1..i ii.1c. :.  brevemente pot'fpu. 	 ..........................

imp r'a o vende moneda e xtran j eraiera aquí en Loja
regularmente?

	

si (	 )	 NO (	 )

S' la respuesta es afirma tiva, cada cuantos meses?
meses

Normalmente, qué cantidadd.n.:1 (.ie n(Dn'?çja extranjera cambia
por	 •'i•z

€16 i. a res

( Otras monedas)

Ha L;iij ' Jcj algún problema p.Etr'a c:omj:)r'ar' o vender (nc•Jne(ia

:1.	 (	 )	 NIJ	 (
:1....respuesta es a fi. rina 1; i va , el Problema ha sido:

a) lic., e, f..r......1. hallar donde c.:omprar'ia o venderla
la) El tipo de cambio no es el adecuado

€.. ) E•i st;en c:)tr'c:)s [:)rc:)L:)i.emas (especifique cuies>

1 4

Si2.

El

No



FE:	 uI•LL;r	 r.	 r:;ijiur •	 1	 1 .Jl'!Li)(	 fiXi F(NJ iní

¿) f	 S divisas	 C)btUVC) ;)or':I.1€

(	 •t) es turis ta y las trajo ci€ su país

(.	 b? ud. €: algún familiar emigraran a]. pte,'io'

: ) ].1; COMPr6 acá '-ni Ec'...td(Dr

(	 )	 d) realiza

(	 )	 t:i_u:Ji.n-t;e extranjero

f) otros¡':;	 i. f	 )

RE::SF OIDER ES 1	 l: F:E:ciut.I r	 ; i ho	 itjii- iiCiNE.D	 EX TRAN.JE:RA

divisas 1S I..is3r. en

(	 )
	

a)	 l;t.'r :1. sic:

(	 ) b) importaciones

(	 )
	

u) revent.n

(	 i	 (JI,	 (especifique)
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ANEXO 4

ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE
ENCOMIENDAS: RESULTADOS

4.1. OPERAN CON EL EXTRANJERO EN EL TRANSPORTE DE
ENCOMIENDAS?
(porc€ii 1;a ie;

/

llii (i.

2 :1 6

(1



O	 10	 20	 30	 40	 50	 co	 70	 50

P? Ffl fl?c? n

Ci9c9n

Di:- ririye fl

ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE
ENCOMIENDAS: RESULTADOS

4.2. COMPURJAM1ENTO DE LOS ENVIOS DE DIVISAS
(po rcen t a jes)

PO PC EN f J



0  DOLAPE 9 (3.3,2%)

1000 L---LARES (88,7%'

ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE
ENCOMIENDAS: RESULTADOS

4.3. MONTO PROMEDIO REQUERIDO POR VIAJERO
PARA GASTOS EN EL EXTRANJERO

(€r	 drJ,aT's)

'E

2 1. 0
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ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE
ENCOMIENDAS: RESULTADOS

4.4. NUMERO DE PAQUETES TURISTICOS VENDIDOS ANUALMENTE
POR AGENCIA

.. . ....................................... 1 	........ ................ . .... . . ............... . . ... .... .............. ...
1)(34 ::: 1,1 	

11±1 !J1E±L........................ ... .......	 . ...................

.............

1 8

1

ui

A	 e	 C	 TOTAL

AGENC 1A'3

450

2 400

350
LL

- 300

w

cl

Lu

250

200

150

100

50

o



800

700

600

Ti

500
(Ç

400

300
(1)
O
Z 200

100

ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE DE
ENCOMIENDAS: RESULTADOS

4.5. MONTO ANUAL ENVIADO DESDE EL EXTRANJERO POR AGENCIA
EI1 (T it.?5 (:if	 ci 6 I. a y, es)

(cE:NIc: i: i	 Eft1II1'L)

.1. 2

1.
/

E.	 5

1•

Iii ..U A L.	 •7 40

mm

AB	 C	 D	 E	 F	 G TOTAL
AGENCIAS
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ANEXO 5

ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES: RESULTADOS

5.1. ACEPTACION DE LA CASA DE CAMBIO

02,64
17,36

1 '1. 11. 	 1	 1 filo ,

.1



VBFI	 (3,5%)

or cot;zcion (61 ,5

ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES: RESULTADOS

5.2. RAZONES PARA LA ACEPTACION

............ .. ... * ............. .
F((2.t.)t\I::.	 (1. )	

.....
4

Ik..if::)r	 c:ct; :1.	 1	 E33 61 ,5
r 1 1 14 	 1.	 (	 I:.	 •

1.

(1 ) En a l, u 1 l o Ss c:aos se seF.a 16 s irnu]. tnearnente 	 de
Una i'a Z 6n

( ..	 )

	

Incluye:	 de cha 1 qu i. Oc monto
tcjii.i dad en el servicio
seciur' ida::I

mm



F'JO (3824.

i31 ,8%

ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES: RESULTADOS

5.3. TIENE PROBLEMAS PARA REALIZAR OPERACIONES DE CAMBIO?

	

1	 H 61,8

	

MU	 38,2.

:144	 ,



ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES: RESULTADOS

54. PRINCIPAL PROBLEMA EN LA COMPRA—VENTA DE DIVISAS

....... ........................... . ...... .... 	 - ------ - - __————————..... ............
F :.'FU)pt [FI(

htv donde re 1 J. :a i' lo 	 53	 59, )
1 ipo de camh lo def ic: lente	 2.7	 3'fi, 3

139	 1.,

224



ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES: RESULTADOS

5.5. NACIONALIDAD DE LOS OFERENTES

NACIONALIDADE D(.I)	
'1.

Ecuatorianos	 113	 92,62
9

122	 1	 100,

225
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0	 2	 4	 6	 6	 10	 12	 14

ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES: RESULTADOS

5.6. DESTINO DE LAS DIVISAS COMPRADAS

ur 1 .;tno	 Y	 2E3
1rn:ortc: i.one, 	 1	 4
R?veflta	 3	 1.2Utios (1. )	 14	 56

1III.I1KI I11'. j. / ..urnerc ia 1 1 :ac 1 ó n interna

226

j1IKI11I
I)

Revent9

D

O Irnportciorr
1-

wLi
Tu i* is mo



m CE 1 000 dólares

tj

500.1 a 1 000 dóIare

LL

•1

100,1 a 1,500 dóat

1-

20,1 pl loo fólr

O a 20 dólares

ENCUESÍA A CLIENTES POTENCIALES: RESULTADOS

5.7. MONTO DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS

	

Ilf.1jI,F 1 [:3 	 fl	 1E [j [: EF:(1 .	 4/4

(?n dó.I.ai'e)

22,92

	

55	 39,19

	

, 1. a 5	 37	 25 , 69
5øi, 1 a i	 8	 5,56

rn	 d	 :Eç

	

J.	 7,64

1OFAL.	 144

227

o	 113 15 20 25 50 35 40
PO PC ENTAJEO



-f de 10.000

W 0.001 E 10.000
a:
-:1

e,.00i	 8.000

LLJ

4.001	 6.000

2.001 R 4.000

O ci 2.000

ANEXO 6

ENCUESTA A INTERMEDIARIOS PARTICULARES: RESULTADOS

228

6.1. NUMERO DE INTERMEDIARIOS PARTICULARES
POR MONTOS MENSUALES ADQUIRIDOS

....... . . . ........... .... ......... . 	 .. ........... ..........	 :

(ri d1ai'e)	 IIEDIARJ.c:)g

	

11 a	 2.1Eil	 . 17

	

2 1I 1. a 4 .	 1
I?I i 1	 a

	

6.	 5
1 1' 1	 a	 1 1 '1

	

a JI .1 IØ	 1
-1	 cJe	 il	 (11	 )

25

0	 2	 4	 e,	 8	 10 12 14 le, 18
NUMERO DE INTERMEDIARIOS



9 r1t2 (8,0%)

ENCUESTA A INTERMEDIARIOS PARTICULARES: RESULTADOS

6.2.. TIPO DE CAMBIO PAGADO RESPECTO Al DE OTRAS PLAZAS

'1 J. í:: C1 DE (::(l!H IL)

.'al a). vigente	 2	 0
Inferior al vigente	 23	 92

	

2:5	 1

229

n!9r of a! 'c1Pr!?



O ro (comercio)

mportcior

Reventa

ENCUESTA A INTERMEDIARIOS PARTICULARES: RESULTADOS

6.3. DESTINO DE LAS DIVISAS CONSUMIDAS

LJ.'.ÍJ rI&uJr: i:	 y,
.... ......1 ........ ...	 . ......

	4 	 16
.1. ÍT1)C)T t ac:: i. :)r; 	 5
Viaje	 4
(..J:;s	 (c:c:mr'c: 1v::))	 6

	

25	 1

ffim

O	 1	 2	 A c 	€;	 7	 8	 9 10

NUMERO DE $NTEPMEDIAP,O



ENCUESTA A INTERMEDIARIOS PARTICULARES: RESULTADOS

64. NACIONALIDAD PREDOMINANTE DE LOS CLIENTES

NACIONALIDÑD
1

25

SUME

Ucuatorianog
E<
Ambos

8
4	 16

.4kmtx

Extnero (,O%)

:JtOíJfl(y (76,0%)



4,5

4

3,5

2,5

2

1,5

0,5

o

ANEXO 7

ENCUESTA A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: RESULTADOS

7.1. DOLARES ADQUIRIDOS ANUALMENTE

INTERMEDIARIOS1	 MONTOSCi3	 Y
(e?fl d6ttr)

¿	 ,

	

iÇ 600.000	 14,,

	

600.000•	 14,3

	

1)60.000	 1. 4 1

TOTAl	 0260. 000	 100,

TOTAL



UN

ENCUESTAS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS:
RESULTADOS

7.2. PARTICIPACION EN EL MERCADO DE DIVISAS
nto'	 6 1 a re

1 \JE ME::L ]: . 1 (JC	 (;UNiF'FAS
....... .............. -

Fi. fla ncie?ro;	 E34,40

Pa r, t i c: u 1. a r- es	 2.BB'	 i ,52

0 11•	 1. Ø} ,
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ENCUESTAS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS:
RESULTADOS

7.3. NUMERO DE CLIENTES MENSUALES POR TIPO DE
INTERMEDIARIO

í
----ieií;NEDIARIOS	 Li.. 1 ENÍES	

1

F i. nanc ¡e	 6 2 15	 72, 9:3
Particulares	 232	 27,07

10 I't_	 f357	 j	 1 iJ0 ,00



ANEXO 8

CASA DE CAMBIOS: DETERMINACION DE LA PARTICIPACION

DEL PROVECTO Y DEL VOLUMEN DE CAPTACION DE DIVISAS.

).	 1. an(?xo N::	 .2. la oter't a 91-cibal d	 divisas en
J; i:jiiJ.çj d	 Loja	 rJitrjbuvo eje iL si.qUierltp forma

I\I i[FMIEI) 1	 tj; F 4 I'ñI'1f' 1. l:Ri)'3	 4 260.
782 880

1 (Jl(. L ( x )	 • EEi

(	 )	 1 c:,Jj; loa va .I.or'oa	 ? 9	 1 . 1 en d6:1ar'c?;.

1.	 tijvci CJE-' a3,c: r•?E:)tac:i.6n ciel Serv j.c:.:i.o arroja el SiqUiefltE?

ro :a,..a 1 taido

l\ .c:l	 ¶;,::	 I_ . i]	 1. .......[ I._ :r. 7(SE: 	 (
	

: 

	

Li....L	 iç,00 •/.

!:c:r::	 c ::cJnc:I3.c j.c)I1.:rrj () pc.)r	 1.a5 SiQUi€.? riJ;o c ; Tazor-e

IIE.1i:IR. L;c:)rizç.'.;1oi,I	 61,5 4/,

VEN 1 Aj A	 í'r•ujr :i. ; DE: liNA LASA i)E:1 CAIID J os : 50,5

JI ('L	 -	 100 , O

C] (-'j9 E:)art1ci.paci<n son

III.:,

1	 .I.tL•l-I(..; J.E.F1J 	 1 - .:5'.'	 , 
JO 1 J.NíiHC 1EFI.,J 	 ¡'.32.	 • 326'.I	 323 486

lO FAL	 1 '678.864
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