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INTRODUCC ION

La decisión de escribir sobre el desarrollo de la Región Sur ha re

querido de un trabajo considerable, no tanto por la complejidad de la

materia sino por el. estado primario en que se halla la formulación de

la temética regional en nuestro medio. El. problema de desarrollo eco'

nómic,o siempre será un tema fascinante y de permanente actualidad para

regiones pobres, componentes de países periféricos como el Ecuador.

En el trabajo que se presenta a consideración se ha tratado en lo

posible de integrar y sistematizar los elementos espaciales y económi-

cos del instrumental teórico existente confrontando la teoría y la. prác

tica rescatando lo més valioso dé cada una de ellas y se plantea su a

plicabil¡dad para la región en su conjunto.

El presente ensayo se ha dividido en cuatro grandes partes:

En la primera y segunda parte, se realiza un estudio resumido de -

las teorías económicas tanto de desarrollo como de subdesarrollo, bus

cando hacer una identificación y abordación explícita de la variable -

regional en cada una de las corrientes citadas. En el Capítulo III se

intenta justificar la trascendencia de la economía regional y la val¡

dez de su concepción como conceptó práctico del desarrollo equilibrado,

tanto como discipli'n'a científica y como alternativa de desarrollo, la

planificación regional justifica su importancia como instrumento bési-

co para lograrcamb.ios en la asignación de los recursos nacionales.

Una vez caracterizados los elementos teóricos se plantea un análi-

sis de caso: la Regió.n Sur del Ecuador; a la luz del pensamiento es-

tructural se hace un análisis del subdesarrollo regional y su problemé

tica múltiple, pues se considera a esta teoría como la que ms se acer

ca a explicar la realidad de la sur región junto con la de base expor-
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tación

Definida la visión cognoscitiva de la Región Sur se definen objeti

vos y pautas.fundamentales a seguir en el-marco de una estrategia de -

desarrollo regional, simultáneamente a éste perfil se caracterizan los

elementos 'básicos que integran la economía de la Región Sur, corno:

- Físico - espaciales

- Económicos, en los cuales se sigue varios métodos para su preci-

sión:

- Base Exportación

- Causación Circular Acumulativa

- Polo de Desarrollo. Centro - periferia.

• - Ahorro - Inversión

- Políticos - sociales,

Con el señalamiento de todos los elementos mencionados y de l;a rea

1 idad existente se identifica a las fuerzas motrices que eventualmente

pueden guiar a romper las barreras de pobreza y rezago y conducirnos -

hacia-una etapa de real mejoramiento.

Para complementar a la estrategia se sugiere •a nivel normativo una

serie de mecanismos socioeconómicos a implementarse para lograr el curn

plimiento de los objetivos delineados y sentar las bases de un desarro

llo autosostenido y creciente; en esta perspectiva el rol de la Admi -

nistración Pbl ica Regional es crucial por ser el catalizador y sostén

del crecimiento.

Se ha imprimido en el estudio un estilo discursivo, no se lo ha re

cargado de detalles sino los mas indispensables por la complejidad del

tema, además se utiliza expresiones que pueden ser consideradas como -

hipótesis teóricas perseptibles,cuantificables si, pero que hasta el mo
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mento no han sido expresadas en números y datos concretos.

Finalmente, queremos presentar nuestro especial agradecimiento al

Eco. Edgar Jara, Director de Tesis quién nos ayudó a dar forma a las

ideas de fondo, fue' y continúa siendo un brillante colaborador .y con -

ductor de la Tesis que se presenta a consideración, lo que constituye

su més valioso aporte intelectual. Igualmente queremos decirle q ra -

cias a muchas personas que nos apoyaron mucho con sus comentarios crí

ticos, entre otras: al Dr. José Castillo V. por sus apreciaciones en.

el papel de la Administración Pública eh el desarrollo regional; a Hum

berto Rodríguez por su cooperación valiosa al poner á nuestro alcance

la información estadística del Banco Central del Ecuador y sus opinio-

nes sobre los modelos macroeconómicos. Sin embargo la responsabilidad

absoluta de la obra, su contenido y sus consideraciones finales sonde

exclusiva competencia de los autores.

La validez del ensayo se deja a consideración del lector y rogamos

ser indulgentes por las numerosas fallas y lagunas posibles que-se pre

senten, unas y otras son inevitables en un trabajo preliminar primario

como el presente, el mérito -si es que lo hubiere- esté en escribirlo

y publicarlo porque a la luz de su identificación podría ser estimulan

te la discusión teórica del fenómeno en el afán de plantear soluciones

técnicas viables para superare] estadoactual.
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M Esa falsa pretensf6n de universalidad
de las teorÍas econ6micas elaboradas
en los grandes centros, tiene que dar
cada vez más lugar a le investigación de
nuestros propÍós fen6menos, de nuestra
propia realidad, Hemos alcanzado en
América Latina madurez suffcÍente
como pera encontrar soluciones propias
y hast pera proyectar en todo, nuestra
imagen y nuestro modo de ser latinoamericanos,.
Esta es la significación fundamental de esa
independencia que he ---s adquirido. Y estoy
seguro de que hemos j

,
e seguir eami.nando

el proceso de desarrollo, no solo como un
fen6meno de la. economÍa, ssno tarnbin
como algo que tiene honda sign•ffaci6n
socel y pol•tÍce"1

Ral Prebiso»h.
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TEORIAS CONVENCIONALES Y MARXISTA DEL DESARROLLO ECONOMIcp.

Es siempre materia de investigación y motivo de controversia el f

nómeno histórico del surgimientodel desarrollo en unos países y el re

zago o atraso en otros.

Las teárías de desarrollo 1 en la historia del pensamiento económi-

co fueron elaboradas como una de las alternativas para el mejoramiento

del sistema hacia formas superiores y tuvieron el carácter netamente e

conómico, general y global.

Se tratará de identificar como se va insertando las variables espa

cío y distancia dentro de las concepciones de las teorías mencionadas.

1.1. ESTUDIO DE LAS TEORIAS DE DESARROLLO ECONOMICO

1.1.1. TEORIAS PRECLASICA.S

Las primeras nociones de cambio social que rompen los mol-

des medievales las encontramos en la visión Mercantilista a través de

la revolución comercial de la época: la transmisión de las economías

locales a las nacionales, del comercio externo rudimentario al interna

cional extensivo, del feudalismo al capitalismo mercantil, destacándo-

se tres grandes vertientes en la orientación del proceso:

- El nuevo orden económico es-de naturaleza nacional enla medida

que laactividad económica abarca todo el territorio.

- La actividad éconórnica es relativamente ms independiente y1 ibre

al eliminarse las barreras artificiales al tráfico comercial en

1 El término "desarrollo se lo va a considerar en laconcepción actual
1atn6americana, definido cono la amalgama de las capacidades de cre
cimiento, transformación de la base económica y absorción, social . -
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el nivel local.

- La nueva actividad económica es proyectada hacia el extranjero -

por el poder político.

Se empieza inconscientemente a utilizar el espacio territorial 	 -

pues el comercio se amplía a límites supranacionales. La distribución

espacial de actividades no es concebida corno una armazón teórica, sino

como un medio para la promoción de la riqueza nacional a través de la

entrada masiva de metales preciosos, procurando tener una balanza co-

mercial favorable.

Esta doctrina exageraa importancia del sector comercial y ubica

al Estado como regulador de todos los aspectos de la vida económica de

la nación.

En Francia, en la mitad del siglo XVIII, surge una nueva escuela -

de pensamiento conocida como la Fisiocrtica, su punto central de an

lisis considera a la agricultura como la cinica actividad productiva de

la nación, y al resto de las actividades como ''estériles". Existe una

aproximación menos implícita de la dimensión espacial al ubicar secto-

rialmente •a la actividad productiva en el espacio subnacional. La 	 -

idea de que la agricultura es fecunda se explica porque en ella se ve

la naturaleza multiplicar la materia (semillas).

1.1.2. PENSAMIENTO CLASICO

Siguiendo la evolución histórica, en 1776 Adam Smith publi

có la obra "La Riqueza de las Naciones", dando lugar a la formación de

la escuela Clásica, consolidada ms tarde con las aportaciones de D. -

Ricardo, Ma1thus,J. S. Mil ].	 :
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El pensamiento clásico se apoyó en el laissez faire y laissez pa -

sser, teniendó como basamento los principios básicos de la libertad in

dividual, la democracia y la solidaridad.

Los principios fundámentales de la economía clásica sostenían que

los individuos están mejor capacitados para cuidar sus propios intere-

ses y no requieren la presencia del Estado, el papel de regulador de -

la vida económica le dan a la mano invisible que está detrás de la corn

petencia perfecta, a la vez que se da el beneficio individua se pro -

mueve el interés social. Los clásicos tuvieron una visión mecanicista

de la economía y trataron de encontrar leyes naturales inmutables que

expliquen el funcionamiento del aparato productivo de la sociedad.

Son forjadores del pensamiento económico global en sus concepcio -

nes teóricas esperaban que el libre juego de las fuerzas económicas 2.

rientaría a la actividad económica hacia ajustes graduales de, las con

diciones del funcionamiento del sistema capitalista.

La consideración espacial está implícitamente en las aportaciones

teóricas de D. Ricardo y de J. B. Say:

- Los costos comparativos en la teoría del comercio internacional,

al sugerir la especialización de la producción de las naciones -

para hacer frente a la demanda de exportaciones. Ricardo mdi -

rectamente considera la dimensión espacial al establecer la divi

sión internacional del trabajo que hace de unos países producto-

res de materias primas y a otros de manufacturas.

- La ley de los mercados, que toma en cuenta al territorio homogé-

neo, las condiciones de oferta iguales en todas partes, suponen

una demanda uniforme en el espacio para equilibrar a estas dos -



fuerzas.

Johan Von ThUnen publicó en 1826 la obra "El Estad® aislado en re

ladón con la economía agrícola y p@lítica" y es uno de los primeros -

que destaca la importancia de la distribución de actividades económi -

cas en el espacio. Su estudio se basó en la Organización agrícola na

cional Germánica deV siglo XVIII, la cual se muestra en el Gráfico 1.

CRAFICO Nro. 1.	 MODELO DE VON THUNEN

Z?	 i

\ \-
\1. --
\	 LI1T

(

ELABORACION: Grupo de Trabajo.

ZONA 1	 La central, lotes dedicados a viviendas

ZONA ti	 Tierras destinadas a horticultura

ZONA Iii Tierras de labranza

ZONA IV	 Los pastos

ZONA V	 Bosque

Von ThUnen plantea las primeras ideas de la localización agraria ¡

dentificando ciertas zonas de optimización que de acuerdo a variadas

distancias y precios de los productos se distribuyen alrededor del mer



cado a manera de círculos concéntricos. El hecho de ubicar a las acti

vidades económicas cada vez más distantes lleva a la división implíci-

ta de éstas en e] espacio a través de la calidad e , importancia del

bien', así el primer círculo considera al ' bien vivienda, el segundo 	 a

horticultura,. el tercero labranza, etc.

1.1.3. CORRIENTE MARXISTA'

Como contraste al principio de la potencialidad evolutiva

del capitalismo para perfeccionar' su funcionamiento y persistir como ' -

sistema óptimo en el largo plazo, surge la concepción Marxista y su i

terpretación económica de la historia.

Para Marx todo cambio y desarr@ll se produce como resultado de la

lucha de clases de fuerzas opuestas y luego i través de otras influen-

cias, dende el facter contradictorio dominante es el económico. El -

sistemá sociopolítico se sustenta en la teoría del valor, el capital -

es generado por el trabajo social del proletariado y apropiado indivi-

dualmente por el poseedor de los medios de producción.

El análisis de Marx se produjo en el momento de expansión económi-

ca tanto de Inglaterra como de Alemania, pilares del avance del sist

ma capitalista. La producción en gran escala impulsaba a la formación

de, industrias en unidades económicas cada vez mayores yes'allídonde...se

'produce conun marcado énfasis "la explotación de los asalariados" pro

vocando volumenes crecientes de plusvalía cuya consecuencia inmediata

es la concentración de capitales.

El enfoque marxista se basó en una visión histórica del proceso de

crecimiento de los mayores productores de manufacturas y en las contra

dicciones propias del,, proceso de acumulación en una economía capitalis
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ta, destacando en forma relevante la importancia social del hombre co

mo eje motriz de los procesos de cambio. La ubicación espacial de los

procesos productivos no encuentran lugar en las ideas de Marx, cuyas -

mejores aportaciones se dieron para las ciencias sociales y políticas.

1.1»4. DOCTRINA NEOCLASICI\

La escuela Neoclásica denominada marginalista, centre su a

nálisis en el comportamiento de las unidades microecon6micas 	 El obje

tivo de los instrumentos matemático-económicos es elaborar aspectos

parciales de la concepción teórica global de los clásicos, realizando

una distinción entre el corto y largo plazo.	 Estiman queelequi..librio

general es una resultante de los equilibrios individuales, prefiriendo

el uso extensivo de los modelos de equilibrio parcial para describir -

el comportamiento económic6; pero este no tiene base, ubicación ni sus

tentación definida quedando reducido al vacío.

En esta etapa se destaca el trabajo de Alfred Weber con su obra -

"Teoría de la Localización Industrial" publicada en 1909 quien elabore

un modelo económico espacial con metodología deductiva, destacando dos

fuerzas locacionales básicas: el transporte y la mano de obra. La lo

calización estaba dada por tas tendencias aglomeradoras, únicamente -

cuando no eran gravitantes ni los ahorros en costos de transporte ni -

las diferencias interzonales en el costo de la mano de obra.

Weber construyó su modelo teórico de localización introduciendo -

dos nuevos conceptos: el peso locacional y la isodápana.

Su modelo gráfico 2 estaría expresado:

2 Richardson Harry, "Elementos de Economía Regional", Alianza Editorial

Madrid, 1975. (pág.81).
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GRAF1CO # 2.	 MODELO DE A. WEBER

vi

- Las isodpanas están representadas por los círculos y significan

curvas de iguales costos de transporte.

- P 1 , P2 , p , representan las unidades de producción ubicadas en

el lugar de costo mínimo de transporte.. Suponiendo que sea pos¡

ble el transporte multidireccional una curva cerrada.

- La aglomeración se realizaría en la zona A. en la intersección -

de las isodpanas críticas.

- a , a2 , a 3 , son los puntos de preferencia de la relocal ización.

El modelo de Weber no incluyó todas las economías xternas existen

tes, la función de aglomeración es difícil de cuantificar, creyendo -

que los ahorros del costo de su concentración eran superiores a las in

dustrias con alto poder agregado, y la relocal ización significaba in-

crementos de aglomeración incorporables al proceso de desarrollo econó

mico.
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Walter Christaller en la "Teoría del Lugar Central" (1933), plan -

teó un ordenamiento jerárquico de las ciudades a través •de la ordena -

ción hexagonal de las redes de mercado para ciertos bienes. Considera

al "Bien más Nacional" a aquel que se ofrece en el centro geográfico -

del territorio y ocupa el mayor área mínima de mercado por empresa, y

los "Bienes menos Nacionales ¡¡ 	aquellos que se originan entre los cl.a

ros existentes entre los Bienes Mayores y están situados en los subcen

tros menores de área de mercado reducida; este razonamiento sugiere un

desarrollo histórico en el cual los nuevos asentamientos se establecen

en áreas territoriales poco pobladas inici'almente.	 En el modelo, e-

xiste una clara jerarquización de los centros sin ninguna especial iza-

ción entre las diversas ciudades; las únicas interrelaciones que reco

noce son a nivel intraregional,,por lo que se considera a este modelo

aplicable al sector terciario de la economía (de servicios).

Respecto a la Teoría de la Localización, Auguste L8sch sugirió un

modelo de estructura espacial en el que se comienza por la producción

de bienes de categoría inferior, y posteriormente las plantas que pro

ducen bienes superiores se localizan libremente para minimizar los cos

tos de transporte haciendo coincidir éti una misma local iaciónel mayor

número posible de fábricas y puesto que las dimensiones óptimas de la

empresa y área de mercado variarán para los diversos bienes tendrá lu

gar un complejo sistema de redes, de mercado y un alto grado de especia

lización; el modelo supone un territorio homogéneo y ausenci ,a deecono

mías externas influyentes.

Tanto el modelo de Christal ler como el de LSsch tendrán que ser mo

dificados cuando se consideren la diferenciación de productos, las pre

ferenéias individuales, el desarrollo de jerarquía urbana que hará va

riar la demanda según los distintos puntos geográficos, y la existen -



cia de interdependencias económicas notables.

1.1.5. CORRIENTE POST CLASICA

La crisis del sistema capitalista en 1930 reflejó la ¡ncon

sistencia del modelo neoclásico de equilibrio basado en el libre desen

volvimiento de las fuerzas económicas, Las aportaciones teóricas en -

respuesta a esta crisis hacían relación al manejo de las variables ma

croeconómicas a través del tiempo. Es una visión económica general, -

el pensamiento Keynesiano reformulador de la economía planteó un mode

lo económico para las estructuras industriales de los países desarro -

Hados de capacidad productiva suficiente y sujeta a notables oscila -

clones.

La-consideración espacial estaba implícita en tales análisis queha

cían más relación a la variable tiempo. La generalización ortodoxa de

este modelo hacía las economías latinoamericanas, diferente diametral-

mente de las economías industriales, provocó la preponderancia del fac

tor "inversi6n-gasto con sus secuelas distorsionadas.

A pesar de su implícita abordación sin embargo de una u otra forma

se va bosquejando el análisis económico de tipo espacial, Myrdal con

sus "efectos de polarización y difusión" tiene como finalidad el mayor

crecimiento a nivel interregional. Weigmann se interesó por sentar -

las bases para una teoría económíca espacial tipo "realista", Lefeber

incorpora el factor espacio al modelo Wairasiano de equilibrio general..

Todos estos estudios son de tipo microeconómico espacial; insertan el

elemento distancia en el área del intercambio y en el marco productivo.

faltando enfocar la esfera de la conducta del consumidor.

Francois Perroux adopta por primera vez el concepto de "Poles de

9
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Croissance" considerados como centros para la generación y difusión es

pacial de innovaciones. Reconoce, que no se presenta en todas partes

al mismo tiempo el crecimiento, éste se manifiesta en ciertos polos de

crecimiento con intensidades variables. Es Walter Isard, quien indaga

los pilares de una teoría general del equilibrio espacial, que trata

de mejorar las bases espaciales y regionales por intermedio del desa -

rrollo de una teoría general de la localización y del espacio económi-

co. Para Hi.rschman el progreso económico no aparece en todas partes a

la vez, y si aparece es porque existe fuerzas poderosas que impulsan -

la concentración espacial del crecimiento económico.
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El términ subdesarr.11 hizo su aparición en el foro plític® de

las NN. UU. por los años 1944-1945, y su acepción fue para denominar -

así a los países que no han logrado el suficiente crecimient@ de sus e

c@n®mías para alcanzar niveles de bienestar aceptables en relación con

los países 'mayormente ricos", permaneciendo la mayoría de sus habitan

tes en situaciones de miseria y pobreza,

Después de la II Guerra Mundial, el interés por la insuficiencia.-

de desarrollo económico adquirió el carácter de universal, pues el 75

de la población mundial se halla en este conflicto, y es cada vez ma-

yor la brecha que separa a las naciones pobres de las mayormente desa-

rrolladas.

La significación primaria del concepto de Subdesarrollo, motivó la

búsq.ieda de elementos dinámicos que permitan alcanzar un "nuevo orden

superior" para las sociedades rezagadas, y es así que estos últimos 40

años, el III Mundo y específicamente América Latina ha sido el escena-

rio de los más variados ensayos y experimentos sociales y económicos,

delineados teóricamente por las corrientes académicas de las naciones

metropolitanas.. La interpretación y definición del subdesarrollo ha te

nido varias "explicaciones" por los teóricos del desarrollo entre los

cuales caben citarse:

2.1. ESCASEZ DE CAPITAL

El criterio para juzgar el grado de desarrollo de los diversos -

países es el nivel de renta o ingreso percápita, estableciendo a los -

subdesarrollados en el grupo de países que tienen un ingreso real por

habitante inferior a la media mundal.
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Con tal antecedente, los Estados "subdesarrollados" acusan una de

bilidad crónica en la formación de capital debido a la h,suficiencia -

en la 'capacidad de generar ahorros aplicables a la inversión producti-

va, la misma que es catalogada corno motor dinamizador de la economía y

Húnicai l alternativa para romper el círculo vicioso de la pobreza, pero

no se profundiza adecuadamente sobre las verdaderas causas de esta in

suficiencia.

Acerca de la formación de capital en los países subdesarrollados -

se ha escrito mucho en épocas. recientes. Giovanni tigo Papi sostiene

que el factor clave del desarrollo es la acumulación de capital, pero

la caracterÍstica de los países atrasados es. la gran desproporción en

tre los factores productivos respecto ,a la combinación que se requeri-

ría por el estado de la técnica. Albert Hirschman y Fans W. Singer a

centúan en la incorrecta distribución de las inversiones sectoriales

como causa del rezago de algunos países, recomendando orientar los gas

tos hacia obras de infraestructura física.

Rosenstein-Rodan propugna una enorme inversin para promover et cre

cimiento de las naciones subdesarrolladas, puesto que las mismas acu-

san de escasezde capital social fijo (economías externas). Ragnar -

Nurske apunta que el mayor obstáculo al desarrollo es la dimensión del

mercado, estrecho y limitado en los países. subdesarrollados incapaz. -

per se de atraer inversiones para impulsar todas las esferas producti-

vas y equilibrar el crecimiento. H. Mynt plantea la causa del rezago

en la mala distribución de las utilidades del comercio internacional

derivada de la desfuncionalidad en la aplicación de la teoría clásica

del comercio.

Rostow concibe al crecimiento como una sucesión de etapas, durante
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cada una de las cuales ocurren ciertos cambios en el modo de producción

y los valores de la sociedad; identifica 5 etapas, partiendo de una fa -

se primitiva de supervivencia para pasar luego a otra la de "las condi

clones previas" en la cual existe un incipiente desarrollo de la técni

ca y sobre todo una consolidación de cierto poder político sobre deter

minada circunscripción de territorio; la acumulación de todas las	 -

transformaciones y mutaciones acaecidas da lugar al "Gran Despegue",

las fuerzas generadoras del crecimiento económico como: la. formación

de un capital social fijo, creciente desarrollo tecnológico-en los sec

toresde la Agricultur 'a y de la Industria, la existencia dé recursos

humanos innovadores, etc, se liberan y se expanden hacia toda lasocie

dad . ; todo el cúmulo de acontecimientos realizados desencadena un' inter
ç)LLUI	 PULuLi, .	 .	 ..	 -

valo de progreso sostenido, durante el cual la inversión neta supera

el lO del ingreso nacional; el Estado favorece la instalación de in

dustrias en espacios territoriales donde existe aglomeración de econo-

mías externas y las proyecta al exterior, la nación vive la etapa de -

"la marcha hacia la madurez"; finalmente el alto y creciente ¡ngresd

percpita determina la masificación de la producción de bienes y servi

dos de consumo de superior calidad como el uso particular del automó-

vil, característica básica de una sociedad postindusti"ial donde a los-

gobernantes no les interesa el crecimiento económico sino la expansión

de su poderío en el escenario mundial.

Todas las teorías reseñadas soslayan de una forma , u otra, el pro-

ceso histórico de evolución del capitalismo no desarrollado, la ver-

dadera función de Tas relaciones centro-periferia; suponen perfecta

correspondencia entre los hechos "iguales" en todas las economías sub

desarrolladas.	 Tratando de adaptar el pensamiento Keynesiano sobre -

el crecimiento económico surgió la Macroeconomía para el manejo ms-
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trumenta] de las variables globales y se propició una mayor interven -

cfón estatal en la economía mediante inversiones y gastos.

La inversión es catalogada como un componente económico estático,

anal izada en el ámbito de la circulación monetaria como una ecuación a

gregada de tipo circular.

La deficiencia en la inversión productiva en los países en desarro

Ho hace que se empiece a teorizar una cierta "Ayuda Externa para el De

sarrollo" del III Mundo, teorías que tienen eco en foros internaciona-

les como las NN. UU., y surgen organismos multilaterales como el BID,

BIRF-13t4, FMI, AID, etc, para darles operatividad.	 El efecto reflejo -

de las acciones emprendidas para las naciones latinoamericanas ha si

nificado, una notable tendencia hacia la inversión Externa Directa, -

Préstamos de Gobierno a Gobierno, créditos de entidades multilaterales

y de la banca privada internacional, para financiar sus procesos de d

sarro] lo.

P. Sylos Labini explica que la exportación de capitales de las

ciones ricas a las naciones pobres obedece al hecho de los capitales -

invertidos en los sectores primarios de éstos países son más producti-

vos que en los mismos sectores de su país de drigen, siguiendo en este

punto las ideas originales de Carlos Marx. Tal política garantiza el

mantenimiento del statu quo internacional y cierra posibilidades de ge

neración de un significativo ahorro interno para la capitalización de

América Latina. Queda claro entonces que la inversión debe ser vista

como un producto histórico tanto en su monto, destino y orientación.

2.2. DUALISMO ECONOMICO

Recientemente se ha señalado el carácter dual de la economía lati
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noamericana como causa del subdesarrollo; la interpretación dualista a

firma que un país latinoamericano esté formado por dos clases de econo

mía en su seno:

- El sector moderno pre-industrial vinculado al mercado externo de

rasgos tipicamente capitalistas, y,

- El sector tradicional primitivo sustentado en una agricultura de

subsistencia marginal y agrario con tintes semifeudales.

W. Arthur Lewis, en los años 50 planteó un modelo de economía dual

para los países subdesarrollados, identificando dos 'sectores: El Tra-

dicional, Rural e informal caracterizado por una "Oferta ilimitada de

mano de obra" y con una organización arcaica de la producción, esta ma

no de obra barata sería posible transferirla al otro sector, el Moder-

no y lograr una mayor acumulación mediante el congelamiento de los sa

]arios, de forma que sea el sector tradicional el que financie el desa

rrollo del sector moderno a través de salarios bajos, lo que incremen-

taría la ganancia y la acumulación de capital.

El modelo Lewisiano se vio reforzado posteriormente con la teoría

del Dualismo Tecnológico de B. Higgins quien señala que la diferencia -

básica entre los dos sectores es la técnica de la producción; en el -

sector tradicional la combinación de factores tiene la función de ¡so-

cuantas, en tanto que en el sector moderno la combinación es inflexi -

ble y rígida.

La aplicación práctica 'de esta teoría dual en los países latinoame

ricanos no dio los resultados esperados, y el modelo de desarrollo de

Lewis, fue calificado de concentrador y polárizador de ciertos espacios

geográficos y económicos y no tuvo luego mayor aplicabilidad práctica.
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2.3, PERSPECTIVA ESTRUCTURAL DEL SUBDESARROLLO

En el afán dé racionalizar la 'Ayuda externa para el desarrollo"

de los países latinoamericanos, las NN. UU. creó en 1949 un organismo

económico específico: La Comisión Económica para América Latina 	 -

(CEPAL), con sede en Santiago de Chile. El origen de la entidad men-

cionada responde a la concepción del subdesarrollo en términos de una

insuficiencia de ahorros internosdestinados para su capitalización.

En •su interpretación del subdesarrollo la CEPAL se "desvía" de las

definiciones ortodoxas, y considera las estructuras económicas, socia-

les ypolíticas en su totalidad, sus relaciones recíprocas, y la vincu

]ación externa con el resto del mundo de América Latina.

Su pensamiento hace énfasis en el doble carácter de la estructura

del subdesarrollo:

- Externo.- Se explica que en el marco de las relaciones comercia-

les internacionales existentes, compuesto por exportadores de bienes -

primarios de economía periférica (América Latina, Asia y Africa) y ex

portadores de bienes industriales manufacturados de economía central -

(la mayor "parte de Europa Occidental y los EE. UU.), la tendencia enel

largo plazo para los primeros es de un "deterioro secular de los térmr

nos de intercambio" con los países centro, provocado: por una pérdida -

de dinamismo de su sector agro-exportador; el s'ector externo impone un

límite al desarrollo de la economía, pues la capacidad de exportación

de la periferia es limitada y acusa una alta variabilidad y dependen -

cia del mercado internacional; es así como se explica entonces el por-

quede su insuficiencia económica, inestabilidad en el crecimiento 	 y

de un rezago cada vez mayor respecto a los paises industrializadot.



17

El patrón de relaciones internacionales descrito, tiene su réplica

al interior del territorio subnacional distinguéndose dos espacios geo

gráficos: el centro metropolitano, ligado al mercado externo, y la pe

riferia nacional correspondiente a la mayor parte del territorio.

- Interno.- Lo es por los problemas típicos de la periferia: de -

fectuosa propiedad sobre la tierra, existencia de cuellos de botella *

en el sector manufacturero-artesanal, mala distribución del ingreso na

cional. etc.

Dentro de la óptica de pensamiento cepal mo Raúl Prebisch es el -

primer economista de América Latina en abordar el crucial problema del

subdesarrollo desde una perspectiva "estructuraP', en efecto, retorna -

concepciones clásicas del problema económico, instrumental Keynesiano

sobre la función directriz del Estado en la economía, y conceptos mar-

xistas de la plusvalía a nivel internacional en el sentido de que en -

el comercio externo establecido en base a la teoría Ricardiana de	 la

Ventaja Comparativa los excedentes de. trabajo productivo generados por

los obreros de nuestros países no son devueltos y son apropiados gra -

tui.tamente por las naciones industrializadas, y sostiene que América -

Latina vive un proceso de permanente disminución de sus términos de in

tercambio por la desventajosa vinculación con los mercados internacio-

nales.

En vista de la incapacidad para generar divisas suficientes para

financiar el desarrollo, el aporte de R. Prebisch esté en el Rol Direc

triz del Estado sobre la economía; la intervención estatal para corre-

gi.r los desequilibrios en el crecimiento tiene que ver sustancialmente

con una deliberada actuación del sector público sobre la estructura so

cial, los patrones de consumo y la distribución del ingreso, la estruc
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tura de la producción, importación y exportación; este replanteo en el

crecimiento implica la adopción de políticas de:

- a) IMPORTACIONES SELECTIVAS, para resolver el problema de genera

ción de divisas y solucionar parcialmente los crecientes défi

cits de las Balanzas de Pagos de los países de América Latina;

y para hacer frente a las políticas proteccionistas de los

páí.ses industrial izados como las barreras arancelarias para -

la importación de productos agrícolas.

Prebisch interpretó la funcional idad económica latinoameri

cana de esa 2 época y como alternativa paracorregir los dese -

quilibrios externos propuso que la sustitución de importacio-

nes •deben ser selectivas; para financiar parcialmente el pro

ceso industrial (diversifi.cador de la estructura de la activi

dad económica) planteó una apertura parcial y racional al ca

pita] externo, y la integrción latinoamericana para ampliar

los mercados internos nacionales.

- b) PLANIFICACION EN TODOS LOS NIVELES, la CEPAL y luego el ILPES

promocionaron la implantación de políticas de crecimiento a

través de modelos de planificación global. El modelo agrega-

do de Harrod-Domar y su posterior reformulación con aplicacio

nes para las economías periféricas por parte de J. R. Hicks,

y que hace relación a la disposición de excedentes produçti -

vos para la inversión, ha servido de base, para la planifica -

ción del desarrollo de América Latina en los últimos 20 años.

c) BUSCAR UN EQUILIBRIO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL, para tra -

tar de compensar los "efectos negativos" para los países sub

desarrollados de su virculación e integración a la economía
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internacional, Prebisch fue el inspirador de la creación del

GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) para la ma

yor y libre circulación de los productos agrícolas de exporta

ción latinoamericana. En este punto coincide con Gunnar Myr-

daT acerca de la inconveniencia del libre juego de i.a.sfúerzas

económicas en el plano internacional que históricamente ha o

riginado notabiesy crónicas diferencias entre las nac.ipnes.

Y en el plano político, la reducción del creciente Gap Tec

n.ológico entre los países industrializados y los países subde

sarrollados, las ideas de Prebisch se cristalizaron a través-

de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Co -

mercio y Desarrollo).

Los aportes de la CEPALy de R. Prebisch son inuy significativos -

prque marcaron el, inicio de una corriente de pensamiento económico au

ténticamente latinoamericano e incorporaron valiosos conceptos al ané-

lisis económico del subcontinente como la Planificación 3 la íntegra -

ción, etc, y adems en su interpretación del subdesarrollo, relieva el

fenómeno como una crisis global. Las ideas de la CEPAL tuvieron enor-

me influencia en lá política económica de América Latina corno la intro

ducción de Reformas a la estructura prdductiva nacional que exigía la

institucionalización de la planificación indicativa.

2.4. INTERPRETACION SOCIOLOGICA Y ECONOMICA DEL SUBDESARROLLO

Esta corriente de pensamiento utiliza conceptos y categorías mar-

xistas para el análisis del fenómeno; se conceptúa al desarrollo no co

mo tina etapa previa al desarrollo sino como una condición permanente y

necesaria para la supervivencia del sistema capitalista.. Los orígenes

del actual subJesarrollo se encuentran en. el carácter dependiente de -
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la vinculaciÓn de Latino América con el mercado mundial. La explica -

ción del fenómeno se ubica en la propia lógica del capital, el ritmo -

de acumulación está en función de la tasa de benéflcio media, y el ni

ve! de la tasa de ganancia depende a su turno de la consolidación y ex

pansi6n de relaciones retrógradas de producción en las áras periferi -

cas.

El flujo de capitales imperialistas hacia América Latina perm it6

un incremento significativo de la tasa de acumulación por la baratez -

de la mano de obra y la alta rentabilidad de estas inversiones en los

sectores primarios de América Latina. .Paraasegurar la . internaci.onali

zación del capital fue necesario el mantenimiento de modos de produc -

ci6n precapitalistas en América Latina, de manera que las relaciones -

metrópolis - satélites (en términos de A. Gunder Frank) han penetrado_

y estructurado su vida polítca, econÓmica, cultural y social, y han

surgido al interior de los mismos, submetrópolis, dependientes de la -

metrópoli central, para reforzar esa vinculación, operando en cada ca

so un tipo diferente de dependencia.

En estas circunstancias las condiciones clásicas para el crecimien

to (una acumulación sostenida para el desarrollo de las fuerzas produc

tivas) están frenadas o no existen; el escaso desarrollo de las fuer -,

zas productivas se debe a su falta de adecuación a una estructura pro-

ductiva heterogénea, agravándose la situación por el desperdicio, sub-

utilización y extracción de las-fuerzas productivas existentes como el

consumo suntuario, inversiones improductivas y gastos innecesarios por

parte del Estado., y la fuga de excedentes para el exterior por las com

pañía.s multinacionales; todas las filtraciones del excedente económico

potencial señaladas reducen notablemente. la capacidad de crecimiento.
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Dentro de esta línea de pensamiento se destacan autores como: Aqui

lar Monteverde, DarcyRibeiro, Fernando Cardoso Theotonio Dos Santos,

André Gunder Frank, Paúl Sweezy y sobre todo Paúl Barán.

La definición y análisis del subdesarrollo se basa en un exclusivo

"diagnóstico'', sin plantear ninguna solución concreta ni alternativas-

para el desarrollo, únicamente 1 . legan a definiciones amplias y vagas -

de lo que deberTa ser el modelo de desarrollo, pero no se señalan los

mecanismos y acciones operacionales específicas para lograrlo.

2.5. INTERPRETACIONES Nt ÉCNØMICAS DEL SUBESARLL

Una "explicación' t no económica del fenómeno es la del DESTINO MA-

NIFIESTO, en la que se expresa a la variable geográfica corno una cues-

tión fatal; se alude el No Desarrollo del Sur del planetafact'ores am

bientales,	 y climáticos que' "impiden una activación física

y mental" de las personas y obstaculizan la actividad y progreso econó

mico, todo ello en contraposición con alguna influencia armonizadora

que se encuentran en las tierras templadas y frías del norte.

Otra interpretación del subdesarrollo se originó en las sombrías -

memorias del Dritte Reich de Adolfo Hitler y hace relación a la "supe

rióridad Racial Teutónica" como fuente ,de su desarrollo; es decir	 el

no desarrollo es definido desde el punto de vista biológico racial.

Finalmente cabe reseñar otra concepción del subdesarrollo, desde -

la óptica religiosa y así se arguye el desarrollo de las naciones euro

peas y de EE. UU a la existencia de la religión Protestante, en tanto

que los países mayoritariamente- católicos y cristianos son pobres y no

desarrollados.

j	 ínterpretacfoiles son versiones "interesadas" del fenómeno
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sin relación con la verdad y la realidad histórica, y por lo mismo ca

recen de validez científica.

Todas las teorías económicas de interpretación del subdesarrollo

(Escasez de Capital, Dualismo Económico, Reformismo Estructural, etc.)

coinciden en explicar parcialmente cierta fenomenología del proceso y

en considerar al no desarrollo como consecuencia del desarrollo cen -

tral, pero no son determinantes, además son 
1 globales, macroeconómicas -

y sectoriales y no consideran los desequilibrios existentes en el inte

rior del espacio nacional.

En una perspectiva, global, se debe señalar que el proceso de desa

rrollo en el universo capitalista no tiene cobertura global,y es exclu

yente dejando de lado a' vastas zonas del planeta.

La teortá que ms se acerca a explicar el "subdesarrol lo" de la Re

gión Sur del Ecuador es la versión Estructuralista combinada con la de

Base Exportación.

2.6. HACIA UNA CONCEPCION ACTUAL DEL SUBDESARROLLO

El pensamiento económico latinoamericano contemporáneo ha profun-

dizado 'el análisis conceptual y doctrinario', del término y su verdade-

ra urdimbre, para la implementación de políticas de "desarrollo" que -

rompan el círculo vicioso de la pobreza.

Antonio García opina que a la situación latinoamericana se la debe

catalogar de atraso en lugar de subdesarrollo. El atraso de las necio

nes es una situación de sujeción a caducas estructuras socioeconómicas

que impiden un proceso autónomo y sostenido de desarrollo.

En ausencia de una teoría completa e integral del subdesarrollo en
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el pasado como en el presente los Gobiernos de América Latina se han -

hallado envueltos en pugnas doctrinarias, ideológicas y políticas. En

la confrontación de este problema, Latino América se ha movido en un -

péndulo político de Gobierno de izquierda a derecha y viceversa, y sin

tener ninguno de los dos frentes una alternativa garantizada.

En la década pasada estuvieron al frente del poder político, en la

mayoría de las naciones, los denominados Gobiernos de Izquierda que -

comprenden una mescolansa de nacionalismo, marxismo y social democra -

cia los mismos que fracasaron notoriamente por la carencia de explica-

ciones fundamentales de Guías para el desarrollo. La fragilidad de las

políticas sectoriales que emprendieron dejaron hipotecados asus países

por la agresividad en la contratación de los créditos externos los cua

les no tuvieron ningún impacto dinamizador ni efectos significativos -

en la economía nacional.

Frente al fracaso de la izquierda en la conducción política han -

llegado al poder en 'la presente década los gobiernos de derecha llevan

dose a la práctica la llamada Teoría Social de Mercado (Modelo Neolíbe

ral), en países como Argentina, Brasil, 'Chile y recientemente Ecuador.

En todo caso existe una crisis teórica sistemética y doctrinaria -

para superar el subdesarrollo de parte de los dos frentes.

Actualmente existe una línea de pensamiento encabezada por Hernan-

do de Soto, en la cual se afirma que la pobreza de las sociedades lati

noamericanas se origina por las peculiares condiciones legales del Es

tado que es de naturaleza netamente discriminadora. Tal corriente tie

ne un tinte liberal y se aleja tanto de la ortodoxia y heterodoxia eco

nómica existente.
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CAPITULO	 III

EL ESPACIO EN EL ANALISIS ECÓNOMICO

3-1- LA VALIDEZ DE LA VARIABLE ESPACIO

Frente a tratamientos teóricos del desarrollo y subdesarrollo en

términos globales, sectoriales y temporales, que soslayan la trascen -

dente importancia de la variable espacio, y que han fracasado en su a

plicabilidad en América Latina (zona de experimentación) una alternati

va de reflexión será el enfocar la estructura espacial de la economía,

como posibilidad másviable y eficaz para salir del atraso.

La variable espacio en su aproximación abstracta puede entenderse

como 'el medio continuo e ¡limitado en el que se sitúan todos los cuer

pos y todos los movimientos'.

Existen dos concepciones acerca del espacio:

- La Euclidiana que hace referencia al espacio geográfico, físico

territorial (tridimensional); y,

- La Abstracta que engloba un conjunto de relaciones geométricas -

en el espacio no dimensional.

La visión espacial Euclidiana (Gráfica # 3) ha permitido la defini

ción específica del territorio:

GRAFIC€ Nra. 3.	 ESPACIO INTERPLANETARI

ZONA AEREA

TERRESTRE - - - -

SUPERFICIE - - --

ZONA SUBTERRANEA.__

Fuente: Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional, Citado -
en: A. Jaramillo, "La Planificación en Ecuador", 1981, (pg.326)
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Dentro de la corriente de pensamiento de la Economía Regional se -

ha definido a la variable espacio en términos económicos. Perroux lo

onceptúa como el conjunto de "las relaciones econ6micas existentes en

tre los elementos económicos"; ampliando el concepto de espacio econó-

mico sería aquel espacio geográfico óptimo para la planificación del -

desarrollo nacional, regional o local, dada la existencia de cierta si

milaridad en sus características básicas: clima, estructura agrícola,

infraestructura, población, etc. La consideración espacial del terri-

torio implica "análisis regional", y objetivamente tiene que ver con -

un ordenamiento integral de la actual y futura sociedad, en una distri

ción coherente de los recursos en el espacio a través de la racional¡-

dad en la asignci6n de las, inversiones, en las posibilidades y limita

ciones al desarrollo por medio 'del conocimiento de la distribución es

pacial de las variables que integran el sistema', y una descentraliza-

ción en la toma de decisiones a fin de 'lograr la iniciativa y partici

pación local a todos los niveles en el proceso'

En fin la validez de la, variable espacio se halla reflejada por el

contenido del análisis económico espacial a partir de los siguientes -

aspectos:

- a) EL ESPACIO COMO DISTANCIA: Las actividadeshumanas ocupan es

pacio. Se refiere a problemas microeconómicos específicos: -

teorías de localización, mercados y la economía del transpor-

te.

- b) EL ESPACIO COMO SUPERFICIE: Implica el análisis de la des¡ -

gual distribución espacial de los recursos en la estructura -

global. Se introduce una nueva categoría: el concepto de re

gión, y la formación de subsistemas económicos derivados de -



esta concepción.

- c) EL ESPACIO COMO LUGAR POLARIZADOR:

FI

fE
o

\\. !'IUCT€CA

Pl,a n tea la conf 1 e.oia--.

cbn6mica de parámetros y fuerzas . a ciertos puntos o zonas del

espacio. Elló denota lá necesidad de construcci6n del siste-

ma de equilibrio óptimo a nivel interrregional, a través de -

la política económica y macroeconomía regional enla asigna -

ción de recursos.

3.2. ECONOMIA REGIONAL

La estructura espacial de la economía está constituida por cierta

distribución geográfica de los recursos naturales, la población, y el

capital social existente, elementos que están interrelacionados funcio

nalmente, formando subsistemas de producción que en conjunto constitu-

yen un n'ico sistema espacial nacional.

H. Nourse define a la Economía Regional como el estudio de la or-

denación espacial de las organizaciones sociales creadas para producir

y distribuir los bienes y servicios escasos". Siebert en tanto la dé

fine como "el-estudio del comportamiento económico del hombre en el es

pacto; analiza los procesos económicos a nivel espacial y trata de co

nocer y de plantearse algunas preguntas en torno a la estructura del -

paisaje econ6rnico".

Aunque el interés por la Economía Regional es reciente, su evolu -

ción histórica como doctrina económica ha sido interferida por muchos

factores que han retardado su desarrollo corno el "conservadurismo" de

la ciencia económica, así por ejemplo a principios del siglo XX los e

conomistas estuvieron empeñados en alcanzar equilibrios individuales y

parciales para lograr óptimos de la economía del bienestar global; era
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evidente que en tales consideraciones la función de espacio y distan -

cia quedarán relegadas por mostrar graves discontinuidades.

Después de la crisis de los años 30 cuando del estaticismo neoclé-

sico se pasó a los problemas dinémicos, la variable tiempo fue ;catalo

gada como la variable fundamental en la orientación del procesode de

sarrollo; el análisis de la distancia y la distribución espacial de -

las personas se estimaba como campo de estudio de la geografía económ!

ca.

	

El interés por la cuestión regional empieza en Europa después 	 de

•191 5 cuando las nacionestuvieron que utilizar ala región como concep

to práctico para poner en marcha los planes de reconstrucción económi-

ca; en América Latina el anélisis regional se convirtió en una necesi -

dad histórica a mediados de la década del 60 en la medida que la plan¡

ficación global-sectorial y las reformas estructurales no consiguieron

los objetivos delineados por el ALPR0. Las notables diferencias y he

terogeneidades del espacio nacional pusieron en evidencia la inefica -

cia de instrumentos, esquemas y mecanismos de contenido macrogeneral -

para enfrentar el problema del crecimiento económico.

En resumen los problemas espaciales-económicos se iniciaron en Ale

mafia con los trabajos de localización agropecuaria de Von ThUnen y de

localización industrial de Weber. Dei análisis parcial de localiza -

	

ción se pasa a elaborar construcciones generales como los modelos 	 de

Christailer (1933), Lsch (1940), Isard (1959); luego se incorpora la

	

dimensión espacial al problema del crecimiento con cdntribuciones 	 ¡nl

portantes de autores como: Hirschman, Myrdal, Friedman, H.ilhorst, Tic

bout, Siebert, etc. Finalmente, en los últimos 20 años se termina con

la abordación de "situaciones normativas" vinculadas con la necesidad-
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de ordenar, controlar y dirigir el proceso de desarrollo en sus conno

taciones espaciales.

La economía regional es sólo una parte de la Ciencia Regional que

adopta una visión interdiscipi maria al estudiar los problemas regiona

les y de localización. Un análisis total de la economía regional ten

drá que explicar simultáneamente: la localización de las firmas indus

triales, la distribución espaciál de la población y la estructura	 ad

ministrativa del sistema regional; tareas básicas para la superación -

del subdesarrollo de las áreas deprimidas.

3.2.1. PLANIFICACIONREGIOÑAL

Se debe en este punto, resaltar un hecho significativo: la

abordación explícita de la dimensión espacial implica la adopción 	 de

procesos de planificación regional para la racional utilización del es

pacio subnacional.

El Plan Marshall para la reconstrucción europea de postguerra mar

có la operatividad de la Planificación Regional; la estrategia de •los

países europeos fue de tratar de maximizar el aprovechamiento de sus -

recursos y de integrar a toda la población en este proceso. Surgió la

Planificación Intermedia para Canalizar las grandes inversiones del -

Plan en el área de influencia del territorio (a nivel regional) y para

ampliar los mercados se creó la Comunidad Económica Europea (CEE). En

el plano puntual, la Planificación Regional nace como experiencia prác

tica del gobierno de los EE. UU. en la época del "Nuevo Trato" que dio

al Estado el papel impulsador del desarrollo económico. Se crea la -

(TVA) Tennesse Val ley Autor ithy para promover el desarrollo de toda la

cuenca hidrográfica del río Tennesse, proveer de energía eléctrica a 7

Estados y poner en marcha modelos regionales teóricos. La iniciativa
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y el promotor de todas estas actividades fue David Lii ¡enthal.

El relativo éxito de las acciones emprendidas en los EE. UU. tuvo

eco en América Latina con el efecto demostración institucional, prima-

riamente el objetivo básico fue el desarrollo de las cuencas hidrográ-

ficas y surgen numerosos orgánismos para cumpi ir estos, propós ¡tos en los

diferentes países como: la Corporación del Valle de Cauca enColombia,

la Comisión San Francisco en Brasil, Río Negro en Uruguay, Papalohua -

can en México, etc. A tono con tales perspectivas en el Ecuador se -

crearon los organismos específicos como: .CEDEGE, CREA, CRM, PREDESUR,

etc.

El desarrollo regional se amplia con los conceptos teóricos de de

sagregació.n glóbal, tomando cuerpo entonces el proceso. de agregación,.

que parte de los proyectos regionales hasta llegar a la Planificación

Global, pará tratar de optimizar el aprovechamiento de las cuencas hi

drográficas dado que el pequeño espacio regional permite ubicar con ma

yor visión los recursos existentes.

Emilio Moreno define a la Planificación como l •F n proceso social -

complejo que permite introducir técnicas especiales para la organiza -

ci6n de la actividad humana de manera racional, coherente y armónica -

en función de las transformaciones que demanda el bienestar colectivo,

y de acuerdo . a los recursos reales y potenciales de que se dispone" -

(CINDER).	 La planificación global regional considera los desequili	 -

brios espaciales de recursos disponibles ., y de crecimiento, tratando -

de encuadrar las prioridades nacionales en su aplicación a la región.

La planificación regional hace referencia a la regionalización de

los objetivos políticos y a la localización de las inversiones; y apo

yada en instrumentos teóricos de la economía y conceptos espaciales de
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desarrollo, ha convertido a la región en una realidad tangible.

En esta perspectiva José Henríquez (CINDER) opina que la racional

organización espacial de las actividades econ6micas ha pasado por cua

tro momentos: Descriptivo, Explicativo o Positivista, Normativo, y de

Control; y de estos cuatro momentos han surgido dos Escuelas de plani -

ficación espacial:

- a) PLANIFICACION ESPACIAL ACTIVA: Que 'supone una organización_

espacial óptima en cada etapa' tratando de establecer una nor

malidad de evolución, utilizando para ello modelos sistemáti

cos.

En esta línea de pensamiento se podría ubicar a John Fried

man, su anélisis parte de una sociedad imaginaria que va atra

vesando una etapa de atraso hasta una de desarrollo plenamen-

te logrado; establece cuatro etapas:

1. ETAPA PREINDUSTRIAL: Una región subdesarrollada esté 	 ca

racterizada por una organización espacial dispersa con cen

tros urbanos uniformemente repartidos que poseen respectiva -

mente éreas de influencia; las interacciones espaciales sedan

entre el centro y la periferia conformando un Equilibrio del

Atraso estable a factores endógenos, siendo necesario la con

currencia de factores exógenos para romper esaetapa.

2. ETAPA PRIMARIA DE INDUSTRIALIZACION INCIPIENTE: 	 La local¡

zación de las industrias tiene que hacerse con el menor -

costo social y en lugares donde sean mínimos los costos de -

transporte y haya ciertas ventajas de economías externas.

3. ETAPA DE TRANSICION: Las ciudades de rango intermedio cre



31

cen por su propio dinamismo y/o Planes de desarrollo regional

•	 y urbaho a través de Grandes Inversiones para que éstas ciuda

des se vuelvan competitivas respecto a las ciudades 'Polos".

. IÑDUSTRIALIZACIOÑ PLENAMENTE LOGRADA: La organización es

pacial es inestable y sigue avanzando hacia esta meta; el

sistema urbano tiende a organizarse jerérquicarnente.

El modelo dinámico de Friedman que presenta la evolución -

histórica de las estructuras. es difícilmente cuantificable y

no precisa con claridad las condiciones básicas de la organi-

zación espacial para pasar dé una etapa a otra.

- b) PLANIFICAC.ION ESPACIAL PASIVA: Pretende determinar las carac

terísticas de una organización espacial óptima en un punto de

terminado del tiempo tratando de orientar las tendencias del

desarrollo en una región determinada.

3.2.2. COMO DISCIPLINA CIENTIFICA

W. Isard plantea la necesidad de distinguir la economía re

gional como parte autónoma de la economía general, especialmente cuan-

do la Resistencia Espacial es Nula (costos de transporte son iguales a

cero); la validez científica se ha manifestado con el enfoque de la -

cuestión regional en función de los problemas nacionales:

- Como un caso de funcionalidad entre la organización del espacio

y el modelo global de desarrollo.

- Como un aspecto de eficiencia al diseño y apl icabi'l ¡dad de 	 las

políticas económicas nacionales.

- Una distribución de poder (Sistema de Ad. Pública), buscando una
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sociedad con un relativo equilibrio de poder.

La construcci6n de esquemas teóricos han permitido explicar el de

sarrollo regional e incluso señalar las ta. reas . para lograr un marco -

conceptual adecuado que permita sustentar el proceso de planificación

regional. La economía regional como disciplina científica posee su al

cance en la racionalizaión de las decisiones relacionadas con el espa

cio y los planes de ordenación del territorio.

32,3. COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Ante los resultados negativos de las políticas económicas

globales y de los modelos concentradores y excluyentes que han acentua

do los desequilibrios espaciales en el territorio nacional, el mecanis

mo operativo para sacar del estado de estancamiento y deterioro a las

reas deprimidas, es Fa planificación regional y la aplicación deestra

tegias de tipo horizontal tratando de lograr un desarrollo relativamen

te equilibrado con la articulación y la integración de todo el espacio

nacional.

Es importante definir y precisar el concepto de desarrollo en el -

marco. del proceso de cambio quela región demanda: el desarrollo impli

ca la capacidad de crecimiento contínuo del potencial económico, su au

tosostenimiento, el poder de cambio y transformación, para aprovechar

los resultados de la expansión de la base económica en el mejoramiento

total de la sociedad.

La alternativa •de desarrollo sería eficaz en la medida de que a -

través de una racional acción planificadora se bloquee a las causas d

rectas que originan el flujo rural a las ciudades. La estrategia ini-

cial para sacudir la rígida estructura hstórca, constituye el desa *



33

rrollo descentralizado regional y la prioridad sustantiva es la moder-

nización del sector rural con la creación de Empresas Rurales y la im

plementación de proyectos de impacto y arrastre regional.

Todas las acciones de política de desarrollo desequilibrado deben

estar ajustadas a los planes regionales en los cuales se explicite la

funci6nde la empresa pública: unas entidades tienen •que planificar y

otras distintas deben ejecutar los prográmas y proyectos señalados en

el plan, Para que tenga validez la formulación y ejecución del plan

de desarrollo regional el Estado tiene que concederle la categoría le

gal, señalando la absoluta obligatoriedad del sector público para que

se acoja a esa legislación.

En suma el proceso de planificación debe tener relación con la lo

calización territorial de las actividades económicas, el uso óptimo y

racional de los recursos (inversiones), la integración de toda la po -

blación a este proceso, garantizándose la continuidad plurianual con

una visión amplia qie no pierda el contacto con las distintas realida-

des socioeconómicas de la región.
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CAP ITUL	 IV

UN ANALISIS !E CAS: LA REGION SUR DEL ECUADOR

Li	 IDENTIF1 CACION DE CIERTOS PROBLEMAS BASICOS DE.LA REGIO.N SUR

Los problemas sur regionales son casos típicos del desarrollo dis

torsionado del sistema capitalista ecuatoriano excluyente de ciertas á

reas a este proceso; Ecuador desde su incorporación al esquema de la -

división internacional del trabajo ha implementado póiíticas :eonómi

cas basadas en los principios de estrategia vertical, dando lugar apro

cesos concentradores de ingreso y de riqueza en los dos grandes duopo-

lios económicos Quito y Guayaquil, y al marginamiento consiguiente -

del sector periférico nacionál.

La experiencia histórica del sector industrial en la década d los

70, concentrando en las dos urbes citadas, generó Crecimiento económi-

co en estructuras productivas dependientes y desarticuladas con marca-

da tendencia a concentrarse en ciertos puntos del espacio y originando

un desarrollo regional desequilibrado; tanto Quito corno Guayaquil fue-

ron favorecidos con significativos "ncentvos' en la. legislaci6n.in

dustrial, y ampliaron su capacidad. de atracción para las inversiones

por la disponibilidad de mano de obra calificada, obras de i'nfraestrurc

tura básÍca, dotacl6nde servicios, cercanía a los centros de adminis-

tración e información, acceso al crédito, etc.

Sin embargo este proceso de crecimiento, no abarca a todo e 1 terri

tono nacional ni sus beneficios económicos y tecnolgicos se extien -

den a todas las regiones del país, quedéndose en las zonas próximas a

las dos ciudades. Las repercusiones en los otros niveles se han refie

Jado con gran énfasis, HC11150 parece que al nivel poltico del más al

to nivel es més ilventajosoli obtener elevadas tasas de crecimiento del
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PIB y un relativo bienestar general de la población, antes que empren-

der acciones para descentralizar y desconcéntrar el proceso social 	 e

con6m ¡ co.

Resultado del crecimiento bipolar hipertrófico es el menor grado -

de desarrollo alcanzado por el Ecuador en el concierto internacional,

la economía ecuatoriana aun no supera la heterogeneidad en la agricul-

tura y la yuxtaposición secular: el sector moderno orientado a las ex

portaciones al exterior y el sector tradicional primitivo que se orien

ta al mercado interno y al autoconsumo.

La Región Sur, componente de la periferia nacional, es una área so

cialmente crítica, que por las razones expuestas, no es económicamente

competitiva a nivel nacional y su atraso socioeconómico tiene relación

con graves y acusiantes problemas entre los cuales cabe mencionarse:

- a) PROBLEMAS ESTRUCTURALES.- Derivados del sector rural como con

secuencia de los anacrónicos e ineficientes sistemas de pro -

ducción agropecuaria, y del impacto nocivo de Reformas Agra -

rias globales desenfocadas que han reducido la disponibilidad

de tierra cultivable. Tales hechos se han manifestado en una

incapacidad. organizativa del sector para autosostenerse y ab

sorber a •la población en el proceso productivo; el deterioro

de la producción agrícola no exportable se ha debilitado y ha

provocado crecientes migraci@nes rurales reduciendo el merca-

do interno y proyectando socialmente sus desajustes al sector
h.

urbano.

Específicamente la problemática económica de la región hace

relación a:

- El sistema productivo de mayor dinamia de la región es fun-
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cional y dependiente del crecimiento económico del \o de

Guayaquil.

La estructura productiva de la Región Sur se asienta sobre

la base agropecuaria, la misma que por las condiciones topo

•gráficas y fslográfIcas de la zona impiden incrementar la

frontera de producción a trávés de redes viales y de trans

porte.

- Por las condiciones anotadas la estructura productiva no a

simila los frutos del progreso metropolitano y el desarro-

llo tecnol6gico,.en pro-cura de aumentar su productividad y

de integración al resto del mercado nacional.

- b) PROBLEMAS POLITICOS-ADMINISTRATIVOS.- Tradicionalmente todos

los planes de desarrollo adoptados enel pasado han sido de -

tendencia global y sectorial y por ende el Esquema Administra

tivo Público ha sido vertical, el marco legal es universal y

no toma en cuenta los problemas y las realidades locales de -

los territorios distintos •de los centros metropolitanos.

Es en la actual ¡dad.. cuando se emprende en la formulación de

Planes Maestros de Desarrollo Regional (dentro del marco de

planes nacionales) donde se incluyen las variables espacio y

distanciaen la ordenación espacial de las 'actividades econó-

micas, sin embargo la no clarificación concreta del papel de

las entidades estatales en este. proceso, ha creado profundas

' fallas administrativas y funcionales en 'la Autoridad Regional

como: la superposición, interferencia y duplicidad de tareas

y' funciones; relaciones caóticas inter eintra.ins.tituC...onales,

desorganización, incapacidad e incumplimiento de la Ley. La-
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errónea aplicación presupuestaria convierte con frecuencia al

Gasto Públíc© en improductivo, y al no existir ls-divkión -

del trabajo se despilfarra ingentes recursos.

Parece que existen desajustes entre la estructura adminis -

trativa y la configuración del espacio económico, pues la la

bor de la mayoría de las instituciones públicas (regionales -

y/o locales) es simplista e intrascendente y en ciertos casos

responden a 'intereses políticos' al no crear el denominado

"Refuerzo Interno". La carencia de información estadística -

primaria no permite una evaluación de los recursos existentes,

su magnitud y viabilidad de explotación y peor aun no se hace

un seguimiento de las políticas emprendidas, todo lo cual sig

nifica que el subdesarrollo regional (y nacional) tenga tam -

bien raíces internas

- c) PROBLEMAS SOCIOLOGICOS.- En la región no hay el espíritu em -

presarial para crear los "cambios económicos estructurales".

por la inexperiencia en materia de industrialización y en los

riesgos inherentes a las inversiones en esta actividad, lo -

que impide una mayor diversificación del aparato productivo *

regional.

De otra parte en la educación existe una total inadecuación

del estudio con el medio y las necesidades de desestancamiento

de la economíaregional; lo que da origen a un profesionalis-

mo mediocre y a un mal uso del recurso humano productivo. La

mayor parte de los estudios teóricos sociales-técnicos se que

dan en las Universidades y/o bibliotecas y no se difunden ha

cia el resto de la colectividad; incluso lamayórfa:de 	 -
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los estudiantes no lee, no hace análisis críticos y se está

expuesto fácilmente a la introducción de doctrinas y teorías

anarquistas del extranjero.

-. d). PROBLEMAS ECOLOGICOS.- La subutilización y el mal empleó de--

los recursos naturales, como el uso intensivo del suelo sin a

bonización, la tala i.ndiscriminada de bosques, el avance del

desierto del norte del Pera,. han provocado el agotamiento de

la •tierra corno factor y desbalances en los recursos hídricos-

y en el equilibrio ecol6gico.

Por todo lo anotado para neutralizar los efectos. negativos

de la vinculación nacional, es imperioso la instituc.ionaliza

ción de la planificación regional y compensar las desventajas

de las economías provinciales como apéndices de la economía e

cuatoriana y esto conlleve a la definición política sobre ma

tenas y aspectos relacionados con la localización menos con

centradora de la actividad económica en el espacio nacional.

4.2. DEFÍNÍCiN DE LA REGÍEN SU

La Región Sur es una parte del territorio ecuatoriano, determina-

dap. r sus particularidades históricas, geográficas, de producción, in

fraestructurales, etc.; el marco espacial de este subs.istema forma par

te de un sistema global -el espacio nacional ecuatoriano-.

D entró :de una propuesta de regionalización ejecutada por la JUNA -

PLA en 1975, define ocho regiones al identificar la estructuración es

pacial del país, constituyendo la Región N 2 7 la integrada por las pro

vncias de El Oro, Loja. y Zamora ChínchipE. (Gráfico N 	 ).
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GRAFICO#4. LA REGIN SUR BEL EC1JADR

1

/

ELABORACION: Grupo de Trabajo.

La región fue determinada en función de caracteres comunes a las -

tres provincias citadas como su ubicación fronteriza, las posibilida -

des geográficas-económicas de integración vial, la presencia de proce-

sos ecológicos, el compartimiento de sus cuencas hidrográficas, etc.

Su ubicación se sitúa ál extremo sur del pas entre los paralelos 
30

50 de latitud sur y los meridianos 78° y 810 de longitud oeste la con

forman zonas territoriales del litoral, sierra y amazonía, ¿orrespon -

dientes, alas provincfasde El Oro, de Loja y de Zamora Chinchipe y tiene

una superficie aproximada de cuarenta mil kilómetros cuadrados.

Para la planificación integral de la Región Sur ecuatoriana se ha
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organizado el espacio regional considerando factores como:

- La regionalización por cuentas hidrográficas que toma en cuenta

a los principales ríos: Jubones, Puyango, Catamayo, Arenillas -

etc.

- La división política administrativa, donde su estructura es a ni

ve] provincia], cantenal y parr.quial.

- La determinación de cuatro áreas homogéneas 3 , corno consecuencia

de estudios relacionados a características demográficas y accesi

bilidad, estructura dé producción, disponibilidad del recurso -

suelo

* Los sistemas de centros urbanos donde las mayores ciudades se -

consideran a Machala y Loja.

- La estructuración del espacio en once áreas de planificación k , -

constituye el factor que brinda las condiciones ms favora-

bies para la planificación, donde las estructuras internas de ca

da una de las áreas delineadas constituyen subsistemas de un sis

tema regional, determinándose ciertas características de funcio-

nalidad entre todas ellas. Además engloban los cuatro factores

anterfores, su base económica, característica socio/geo-políti -

cas, los recursos naturales, el medio físico, modelos interpreta

tivos, en definitiva se conciben como unidades geoeconómicas pa

ra el desarrollo integral del subespacio nacional.

Adérnás indirectamente la región está definida en términos de -

una área territorial en la que se aplica ciertas decisiones de —

3 Realizado por PREDESUR, Plan de Desarrollo 1980-198.

4 Idem.
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política económica supraprovincfal lo que le da coherencia 	 y

unidad, por lo tanto es expresada como la jurÍsd.icci6n políti-

ca de las tres provincias indicadas

143 AÑALISIS DEL SUBDESARROLLO DE LA REGION SUR A LA LUZ DEL PENSA -

MIENTO ESTRUCTURALISTA5

La corriente del pensamiento estructural ista postula ideolÓgica -

mente la reproducción de relaciones capitalistas de producción en las

formaciones sociales dé menor desarrollo, definidas como periféricas,

de manera muy desventajosa para las mismas por la deforme estructura e

conómica. En estas áreas el sistema productivo es heterogéneo y espe-

cíal izado en ].a producción de bienes primarios, en contraste con la es

tructura de los centros que es homogénea y més diversificada.

La argumentación del avance bipolar se explica en tres tendencias

inherentes a la industrialización del Ecuador (considerado como perife

rfa dentro de la economía mundial):

- DESEMPLEO ESTRUCTURAL- El auge industrial de Quito y Guayaquil

en la década anterior que consolidó el modelo de crecimiento con

	

centrador y excluyente, atrajo grandes cantidades de mano de 	 o

bra dé las otras regiones, creándoles desbalances en la población

económicamente activa y sus recursos dado queja fuga laboral es

selectiva.

- DESEQUILIBRIO EXTERIOR.- Las divisas provenientes de las exporte

cfones de la región se las emplea mayoritariamente en importacio

nes de manufacturas del extranjero, sin embargo tales compras no

5 Rodríguez O., La Teoría del Subdesarrollo de la CEPAL, Siglo XXI, Me

xico, 1981v
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se localizan o no vienen a la Región Sur sino que probablemente

se quedan en Guayaquil y/o Quito.

- DETERIORO DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO.- A nivel de índice de

precios del comercio (la relación exportaciones/importaciones),_

las importaciones de bienes duraderos yio capital de Loja y Zamo

ra Chinchipe son las ms caras que en el resto del país, puesto

que en lasdos provincias mencionadas su volumen de exportación

-	 es casi nulo o reducido, en contraposición con los volúmenes de

importación de manufacturas de ellas.

La Región Sur "pierde" gran parte de su riqueza generada y los

"transfiere" casi en su totalidad a los centros (de las actividades a

groexportadora.s y mineras) teniendo pór ende una capacidad de acumula-

ción exigua. La agricultura tradicional se sustenta en una producción

heterogénea,.y en. la misma se origina y concentra gran masa de trabaja

dores de muy baja productividad.

Concluyendo se puede manifestar que los aportes del pensamiento es

tructuralista conforman el esbozo de una teoría del subdesarrollo que

altera los marcos de la teoría convencional y orienta las bases para -

el surgimiento de un auténtico pensamiento económico latinoamericano.

4.4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA REGION SUR

4.4.1. MARCO DE REFERENCIA, PROBLEMAS Y OBJETIVOS

La evolución y configuración del espacio urbano/regional -

del ur ecuatoriano esté marcado por las características del desarro -

Ho capitalista periférico nacional que presenta un carécter dicotómi-

co manifiesto. Así, el modelo agroexportador establecido a fines del
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siglo pasado permitió la integración espacial costa-sierra a través de

la división interna del trabajo: 	 la producción agrícola costeña se -

destina para la exportación, y las exiguas cosechas de las haciendas -

serranas para satisfacer la demanda del limitado mercado interno.

La profundización del modelo primario exportador, provocó un crecí

miento desarticulado del país, beneficiando ms a aquellas regiones -

geográficas vinculadas con el mercado externo y a las regiones donde -

se concentra el poder política estatal.

Báj este prisma la estructuración del espacio sur regional en una

visión retrospectiva que toma como unidad de análisis a la división po

lítica provincial del Ecuador, revela lo siguiente para la Región Sur:

-	 - La provincia de El Oro se enlaza con los circuitos económicos ex

ternos por ser una zona costera periférica y al surgir el banano

como principal rubro de exportación de la economía nacional en -

la década del LiO del preseñte siglo.

OLoja ha sido y es una zona agrícola cuya producción se destina -

mayoritariamente al mercado local y no ha tenids los estímulos -

suficientes para su crecimiento, dándose las circuns.tancias de -

estancamiento y rezago por constituir la típica situación de la

serranía ecuatoriana,

- Zamora Chinchipe es una zona con enorme potencial de recursos na

turales que aun no han podido incorporarse al espacio nacional -

por las graves dificultades de acceso y debido a la ausencia de

una red vial interna amplia. Recientemente con el redescubri -

miento de las minas de oro ha despertado un notable interés no -

sólo por las posibilidades de explotación minera, sino también -
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en función de autofinanciar el desarrollo subregional.

De otra parte independientemente del destin'de la producción, es-

tase ha originada en las zonas rurales y,se ha canalizado hacia 	 cen

tros de consumo (interno o externo) como bienes finales, pero no s.ehan

conformado mecanismos de retenci6,d€, los excedentes en los "hinter

lands" rurales donde se generaron. El ausentismo de los grandes pro -

ductores rurales y la no irradiación de. los "efectos dinámicos" hacia

el resto de la economía del "enclave agroexpórtador costeño' han defi

nido la orientación de la inversión pública que se concentra en las í

reas urbanas citadinas para atender a la población allí asentada,	 -

creando las economías externas para la industria y favoreciendo ala lo

cal ización de la infraestructura económica en las zonas productivas Ii

gadas con los centros de consumo interno y la producción exportable,

descuidando a las áreas rurales que acusan, críticos niveles de bienes-

tar.

Como corolario de estos hechos se ha producido una urbanización hi

pertrófica en las dos ciudades mayores y en las ciudades intermedias -

rodeadas ya de cinturones de miseria cada vez mayores. La desconexión

y dispersión espacial se ha reflejado en el plano socio/político con la

conforniación y consolidación de minoritarios grupos hegemónicos. que.-

sustentan su poder en la desigual distribución del ingreso y en el mar

ginarniento de las grandes mayorías en la conducción del Estado.

En el plano económico específico la estructura de la organización

espacial del sur del Ecuador se ha visto influenciada por la interac -

ción conjunta de factores básicos:

- La demanda de espacio
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- Los costos de -transporte.

- Las indivisibil.idades y economías de escala.

Los factores señalados explican las características básicas de la

estructura espacial existente y su impacto sobre el crecimiento econó-

mico regional.

Respecto a la demanda de espacio ., se debe señalar que las activida

des demandantes de espacio junto con los costos de transporte favore -

cen a la dispersión. En la región el sector primario y los subseçto -

res agropecuário, silvicultura, caza, pesca, "util izan" considerable -

espacio; en menor proporción ramas corno el comercio, servicios, vivien

da, industria, 'usan el espacio ocupando puntos determinados en él, y

su localización está en función de la ubicación espacial de las otras

ramas económicas. Existen también actividades que "reducen" espacio,

producidas por efecto de la dispersión espacial que generan servicios

como el transporte de personas y productos y, difusión de informacio -

nes y permiten la interacción recíproca de los elementos componentes -

del circuito económico.

En relación con los costos de transporte, su magnitud determina -

los flujos dé productos, servicios, recursos, y la comunicación de in

formación. Bajo tal perspectiva podría explicarse parcialmente el por

qué del carácter dé áreas deprimidas de Loja y Zamora Chinchipe, y el

relativo crecimiento de la zona costera, de El Oro. La distribución no

equitativa del transporte y movilización podría 'indicarse por las con

diciones topográficas escarpada de Loja y el carácter selvático de Za

mora Chinchipe, sé exceptúa a El Oro :porqye la gran demanda externa ha

traído consigo mayores actividades, y por consiguiente se ha ampliado

la oferta de servicios de transporte, dado que las indivisibilidades -



que caracteriza a este servicio permite la posibilidad de obtener eco-

nomías de escala considerable.

Otro factor importante para , la configuración del espacio regional

y fuente de las economías externas son las indivisibilidades y las eco

noniías de escala, probablemente ha sido él caso de las plantaciones -

(bananeras, de café, cacao), tradicionales y las camaroneras actuales

de El Oro. El sector agróexpórtádor por los elevados ingresos que ha

tenido, ha atraído grandes contingentes de mano de obra y la utiliza -

ción del factor productivo tierra orientadd para satisfacer la demanda

extiaregional y no a la intraregional; en tanto la minería ha provoca-

do flujos de mano de obra y en menor medida de capital.

Con los antecedentes indicados es , en la Región Sur donde los pro -

blemas ocioecon6micos nacionales se reflejan con mayor dureza y en su

real magnitud. Por lø tanto la estrategia para el desarroll.o regional

tiene que confrontar dos problemas fundamentales: la pobreza y la de

socupaci.ón; básicamente su implementación haría relación a los siguien

tes objetivos:

- Fortalecimiento de los factores internos de desarrollo y la ¡den

tificación de recursos potenciales. para satisfacer la demanda ex

terna.

—Robustecer y priorizar los "grandes proyectos de arrastre econó-

mico" concentrando la inversión pública.

- Lograr un mínimo de autonomía en la gestión de la autoridad, re-

gional a través de una efectiva descentralización administrativa

y decisional, y una actualización y reforma del aparato estatal

de la región.
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- Propender a una concertación económica del proceso de crecimien-

to, mediante una auténtica planificación regional que involucre

a todos los agentes económicos existentes: autoridad regional,

sector empresarial y sector comunitario.

Definidas las principales pautas fundamentales ,y esquematizado el

referencia] teórico es muy importante analizar los elementos físicos -

espaciales, económicos, sociales y políticos que conforman al sur del

Ecuador para llegar a una construcción teórica más armónica y coheren-

te, buscando una sistematización de las actividades económicas en eles

pacio regional.

4.4.2. ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

4.4.2.1. ASPECTOS FISICOS ESPACIALES6

En su conjunto la región presenta una fisiografía

variada, la llanura costanera tiene alturas de hasta 300 metros sobre

el nivel del mar, la zona serraniega tiene características orográficas

muy diversas ., mientras la zona oriental de la región está conformada -

por accidentadas colinas que corresponden a las estribaciones de la -

Cordillera de El Cóndor y la Cordillera oriental andina.

En una forma aproximada, 725.000 hectáreas corresponde la superfi-

cie agrícola regional que significa el 14% respecto del total del país.

En la región se dan condiciones distintas para el desarrollo de la pro

ducción agropecuaria, pues en la parte costanera regional hay una gran

variedad de productos frutales y cultivos de exportación, en el .á

rea de la provincia de Loja se da ganadería de tipo extensivo s cerea -

6 Se utiliza como referencia al Plan de. Desarrollo de la Región Sur -

(1985-19 8 ), Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR.
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les de baja, productividad, y en la zona orienta] una producción ganade

ra, explotación de bosques naturales, y actualmente de i .a minería.

Tres zonas climatológicas marcadas se definen regionalmente: una

marina o costanera influenciada por la corriente fría de Humbolt; la Fn

terandína bajo la influencia climática de la zona costanera y amazóni-.

ca; y la orienta] o amazónica con condiciones regulares de temperatura

calurosa húmeda y alta pluviosidad.

La región cuenta con una amplia red hidrográfica cuyas desembocadu

ras son el Amazonas (río Zamora, Chinchipe, etc.) y el Océano Pacífico

(río Catamayo, Jubones, Puyango, Arenillas, etc.).

En definitiva por las características específicas de los aspectos

físicos/fisiográficos hay mayor facilidad de implementar obras infraes

tructura les en la provincia de El Oro con la consiguiente limitación -

de la inversión pública en las otras dos provincias.

Los servicios de infraestructura', crédito, inversión pública, etc.

aparecen concentrados en el área de mayor desarrollo relativo, y estos

servicios de apoyo a la producción regional son bajos al relacionarlos

con los del resto del país.

Se presenta una situación heterogénea para la región en el aspecto

de infraestructura vial, por la difícil fisiografía y topografía que -

impide la construcción de redes de comunicaciones en mayor escala.

Los niveles territoriales de la estructura político-administrativa

contempla según datos a Diciembre de 1984: 3 provincias, 26 cantones

y 141 parroquiás.	 .



49

PROVINCIAS
	

CANTONES
	

PARR@QU	 lAS

El Oro
	 ic
	

43

Loj a
	

12
	

74

Zamora Chinchipe
	

4
	

24

TOTAL REGION SUR
	

26-''
	

141-

Se explica la ocupación territorial en función de la densidad po

blacional; lamisma que se concentra en los mayores centros poblados,

en las zonas productoras de banano y caña de azúcar, así como en	 el

centro comercial de Huaquillas y en la actualidad se ha localizado en

el sur oriente de la región, Nambija dádo por la explotación del recur

so aurífero.

4.4.2.2. ELEMENTOS ECONOMICOS

La ciencia económica regiónal busca la interpreta

ción del desenvolvimiento de lasestructuras regionales y ha planteado

algunas teorías que buscan interpretar su funcionamiento, entre las -

cuales cabe citarse:

- Teoría de la. Base .Ecónómica ó de Exportación

- Causación Circular Acumulativa Regional

- Teoría de los Polos de Crecimiento Regional. Centro - Periferia

- Modelo Ahorro - Inversión, etc.

Tales modeis para su formulación precisan de determinada informa

ción estadística, la cual en nuestros países se halla en una genera -

ción primaria, lo que dificulta su wperatividad y ejecución.
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4»4.221. BASE ECONOMICA REGIONAL O DE EXPORTA -

ClON7

a) CÚNCEPTUALIZACION ECONOMICA.- Este modelo constituye una pri-

mera aproximación interpretativa del funcionamiento de la ac

tividad económica de una región. Parte del supuesto de quela

región está definida en términos de una homogeneidad y simila

ridad de los niveles de ingreso percápita de sus partes compo

nentes. La idea central de la teoría base exportación señala

que los elementos más gravitantes para la determinación del -

nivel económico global de una región, son los niveles de acti

vidad de aquellos sectores que están sustentados a través de

una demanda externa a la región, en otras palabras, la tasa -

de crecimiento regional está en función de la expansión del -

índice de sus exportaciones.

= f (x.)

La teoría de base exportación indica que a una región la

componen un conjunto de actividades económicas que se encar -

gan de producir para dos mercados:

1. Mercado intraregional: consumo e inversión interna de la

región;

2. Mercado extrareqional : el resto de regiones del país o

del extranjero (Resto del mundo).

La producción para los mercados de exportación se origina-

en la región por poseer ésta ciertas ventajas comparativas pa

ra la producción de esos bienes, una dotación de recursos na

7 El presente estudio toma como punto de referencia al trabajo de Ja-
ra Edgar, 'Ensayo sobre Base Económica de la Región Sur", Revista -
U.T,P.L # 3, Loja, 1981.
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turales favorables, su posici& dentro del espacio nacional,

cierta baratezde la mano de obra etc, factores que contribu-

yen a la generación de excedentes productivos y a la dinamiza

ción del sector externi.

De otro lado por los factores señalados y además por la -

distribución dispersa de la población y de los recursos en el

espacio regional, en el corto plazo a la región no le es pos¡

ble la producción de determinados.bienes y/o servicios que ne

cesita su economía y tendrá que recurrir a las importaciones.

De lo expuesto se desprende los siguientes sectores de aná

lisis:

- Sector Externo (básico).- Constituido por variables como la

exportación y la inversión en el corto plazo. Las exporta-

ciones incluyen los ingresos derivados del turismo, transfe

rencas netas del turismo, pagos salariales, etc. a estas

variables se las denomina "variables base de crecimiento'.

Sector Interno (no básico).- Está formado por actividades -

que la región absorbe internamente, es decir, constituye va

riables secundarias' 1 , las mismas que están en relación di -

recta con las variables base.

El análisis de base exportación busca la identificación de

-	 los sectores más dinámicos para tratar de dar una explicación

del desenvolvimiento económico de una economía regional

Los estudios de base ecoñómicá consideran a las variables -

según las directrices planteadas en la investigación y en la

disponibilidad de los datos estadísticos como el Valor Bruto -
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de la Producción, el Ingreso, el Empleo, PIB, etc. En este -

orden, para la identificación de los sectores básicos y las -

categorras no básicas de las regiones se utilizan diversos me

todos entre los cuales cabe señalarse:

- El empleo de panoramas stándard y métodos de encuesta,

- La técnica de cociente delocLLzaci6,etc.

En este trabajo se utilizará el segundo método para la ¡den

tificación señalada.

- b) APLICACION DE LA BASE ECONOMICA PARA LA REGION SUR.- En ausen

cía de Cuentas Regionales como instrumento básico de planifi-

cación para el desarrollo, la teoría de base económica propor

cionará una primera visión interpretativa del funcionamiento

de la economía sur regional.

El presente estudio analizará el .comportamiento del Produc-

to Interno Bruto Regional/Sectorial para tratar de cuantifi -

car el crecimiento y desarrollo de la Región Sur. Para el cál

culo 8 del PIB Regional se ha utilizado la técnica del creci -

miento de la población económicamente activa (PEA) nacional y

regional (Anexos Nros. 1 y 2), por lo que el ingreso regional

estará en función de la dinámica poblacional, suponiendo como

hipótesis teórica básica un comportamiento económico similar

8 PIB •+ PEA
tj	 tj

x	 PEA..
Ij

En la que:
•PIBt. = Producto Interno Bruto del país j

PEA t. = Población Económicamente Activa de la nación j.

PEA.. = Población Económicamente Activa de la región ¡ en el país j.
Ij

li
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tanto a nivel nacional como regional, dado que la región se a

proxima mucho a la nación en SU esquema agroexortador. Se -

supondré además que los flujos emigratoriós de la PEA regio -

nal no afectan sf•ghificativmente la generación de valor agre

gado en la nación.

Se emplean los valores de los precios constantes de 1975 -

para tratar de medir el avance de las actividades económicas

en términos	 La clasificación de las ramas de acti-

vidad económica se la ha realizado según la C.LI.U. (Clasifi

cación internacional industrial uniforme). (Anexo # 3).

Los siguientes Cuadros 1 y 2 muestran la participación de

las ramas de actividad económica en la conformación del PIB -

nacional y regional en una secuencia de 6 años (1981-1986).

El Cuadro # 2 muestra claramente la notable modificación -

sufrida por la economía regional en la última década el paso

de la economía agrícola tradicional hacia una economía agromi

néra; la agricultura, caza, silvicultura y pesca que para el

año de 1975 constituía el 48,39 del PIB regional, disminuyó

su participación porcentual al 23,03 al año de 1981 y para

el año de 1986 alcanza el 17,11; disminuyendo casi unas dos

terceras partes de su conformación en la economía regional.

En tanto la actividad de explotación de minas y canteras ha -

tenido el siguiente comportamiento, su participación porcen -

tual dentro de] PIB regional fue de 1,92 para 1975, en 1981

el 23,85 y en 1986 el 41,81 con un crecimiento interanual -

del 18 aproximadamente. Estas cifras permiten afirmar que -

la actividad minera ha desplazado al sector agrícola como prin



CUADRO Nro. 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA (Millones de Sucres de 1975)

AÑOS
(sd)	 (p)	 (e)

RAMAS	 1981	 1982	 1983	 19811	 1985

1.. Agricultura, caza, sil
vicultura, pesca.

2. Explotac. minas y cant.

3. Industria manufacturera

1+.. Elect. • gas y agua-

5- Construcción

6. Comercio, rest. y hotel.

7. Transporte almac. comun.

8. Estab. financ. seguros

9. SS. com . soc. pers. gub.'

TOTAL VALOR AG. BRUTO (pp)

15,32 22.647	 15,1+1	 23.101	 13,51	 19.891	 14,16 21.6 115	 14,38 22.68714,38 23,073
10,82	 15.992	 1036	 15,527	 13,51	 19.893	 14,51	 21.170	 15,41	 24.312	 15,41	 24.725
19,72 29.159 19,74 29.584 19;8f 29.183 18,75 28.646 17,83 28.120 17,83 28.598
0,76	 1.117	 0,83	 1.241	 0,97	 1.426	 1,20	 1.840	 1,22	 1.925	 1 3, 22	 1.958
4,90	 7.239	 4 9 86	 7.285	 4,57	 6 ,728	 4,23	 6.463	 4,13	 6.521	 4,13	 6.632

1 6,93 25.032 17,05 25.562 15,30 2 2,537 15,48 23.662 15,51	 24.458 15,51 24.874
7,11	 10.517	 7,13	 10.687	 7,14	 10.511	 7,04	 10.756	 6,91	 10.903	 6,91	 1.1.088

12,36	 18.274	 12,40	 18.590	 12 1 88	 18.972	 12,13	 18.531	 11 9 1817.642	 11,18	 17.942
1,08	 17,869. .12 3,22, 18.315	 12,31 .18,138	 12,.50	 19.107 .13,1+3	 21.178	 13,43	 21.538

o PIB (pp)	 100	 147.846 loo,	 149,892. lOO	 147.279 100	 152.820 1.00	 157.746 100	 160.428

()	 No incluye derechos arancelarios netos
(')	 Excluye servicios bancarios
(sd.) 'Cifras semidefinitivas
(p)	 Cifras. provisionales
(e)	 Estimación por los Autores, considerando una tasa de crecimiento del PIB del 1,7%, Expreso enero 1987.
FUENTE: Cuentas Nacionales del Ecuador (1976-1985) N 2 8, 1986, B. C. E. (División Técnica).
ELABORACION: Grupo de Trabajo.

.-



CUADRO Nro, 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL POR. CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA (Millones dé sucres de 1975)

AÑOS

RAMAS	 .°:	 1981	 '°	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

1. Agricultura, caza, 'sí!.

vicultura pesca.	 .23,03	 2.858 22,75	 2,911	 .18,75	 2.502	 18,514	 2.717	 17,74	 2.8143 17,11	 2.886

2. Explotac. minas y cant.	 23585	 2.960 214,75	 3.166 33,04	 4.410 36,48	 5.345 ' ' 39,77	 .6.374 .41,81 ,: 7,053

3. Industria manufacturera	 9,00	 1.117	 8,74	 1.118	 85,16	 1.089	 7 1 20	 .1.055 . 	6,38	 -1 023	 6,09	 1.027

4 Elect gas y agua	 0,57	 71	 0963	 Si	 0,71	 95	 0,85.	 125	 0,83	 133	 o,82	 138

5. Construcción	 4119	 520	 4,25	 543..	 3,87	 :517 . 3,50	 512	 3,32	 532	 . 3,31	 558

6. Comercio rest. hoteles	 14,72	 1,827 . 1,30	 1.829	 11,85	 1,582	 11,13	 1.630	 10132	 1.654	 9,79 . 1.651

7. Transporte alrnac. comun.	 6,29	 781	 6 1 28 .'	 '804	 6,00	 801. ' 5 1 66	 829	 .5,31	 850	 5,18	 87.4

.8. Est. financieros, .seg.	 5,72	 710	 5 9 50	 704	 .5,27	 703	 4,59 .	 673	 391'	 . 627	 3,70,	 6214

9., SS com. soc. pers. gub»	 .12,63	 1.568 .12,80 .1.638. 12,35 :1,649	 12,05	 1.766	 12 9 42	 1,990	 12,19	 2,057

	

lOO	 12.412 100	 12.794 100	 13.348 100	 14.652 100	 16 026 100	 16.868

(') Excluye servicios bancarios
FUENTE:

	

	 Cuentas Nacionales del Ecuador (1976-1985) N 2 8, 1986, B. C. E. (División Técnica); y,
Proyección de la P. E. A. Nacional - INEC,.

ELABORACION:	 Grupo de Trabajo.	 .	 .	 .



56

cipal componente del PIB regional. Las minas de Nambija pro

ducen entre 30 y 50 kilos de oro al mes 9 generando con ello

considerables excedentes económicos (en 1986 la producción -

de l.a zona fue de 9.87 toneladas de oro); además es signifi-

cativa todavía la producción de las minas de la provincia de

El Oro.

La verdadera importancia del sector minero se ve reflejada

en su participación dentro del PIB nacional sectorial: para

1981 fue de 18,5 y pasa en 1986 a la cifra de 28,5%. PREDE

SUR estima que de continuarse con el actual ritmo de produc-

ción las reservas auríferas durarían unos 50 años. Las pos¡

bilidades de expansión de este sector se han, incrementado -

con el redescubrimiento de minas y lavaderos de oro en Zamo-

ea Ch'nchi,e como en la provincia de El Oro10.

La agricultura a pesar de haber disminuido su importancia-

a nivel regional, ha mantenido el mismo patrón de comporta -

miento económico a nivel nacional, su participación porcen -

tua.l dentro del sector nacional en 1975 fue de 12,80°; 1262

en 1981 y 12,51° en 1986.

La actividad, de los servicios continta siendo significati-

va tanto en el pLano regional como en el nacional, su parti

cipación porcentual dentro de la rama nacional para 1975, fue

del 7,45°/0 ; en 1981 del 8,77 y en el año de 1986 del 9,55,

teniendo una te' ndencia de crecimiento moderado.

Lbs demás sectores si bien tienen una relativa.importancia

9 Plan de Desarrollo de la Región Sur 1985-1988, Tomo V., Subcomi -
sión Ecuatoriana PREDESUR. 	 .

1:0 1dem.
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a nivel regional su participación dentro del sector nacional

respectivo es reducido (para 1986:	 industria manufacturera

3,59; electricidad, gas y agua 7,05; construcción 8,41;

comercio 6,64%; transporte 7,88 y establecimientos financie

ros el 3,48°).

- c) DISTRIBUCION SECTORIAL DEL P.J.B. REGIONAL.- La identifica -

ción y localización de las actividades básicas para el creci

miento regional parte del supuesto de que la región está más

especializada que el país en la producción de determinado -

bien o servicio lo cual le permite generar excedentes de pro

ducción superiores al consumo doméstico.

Para la definición de las categorías básicas regionales se

utiliza la técnica de Coeficiente de Localización 11 para ca

da actividad económica de la regíón.y un cociente mayor que

uno nos indica la existencia de una actividad básica, y para

lo cual hay que desagregar el PIB de la actividad referida -

en el PIB básico y de servicios.

Los Cuadros 3, 4y 5 muestran la distribución sectorial -

del PIB para 1981-1986.

De estos cuadros sedesprende que las actividades producti

vas de la región lo constituyen la agricultura, caza, silvi-

cultura y pesca; explotación de minas . y canteras y el sector

11

	

PIB..	 PIB.	 PIB.. = PIB del sector i •en la región j.
CL-

in	 iJ

	

- P.IB .	 PIB	 PIB . = PIB total de la región j, total
 tn	 tj

PIB. = PIB de la actividad i en la nación n
in

PIB	 = PIB total de la nación n.
tn

Tomado: Jara Edgar, "Ensayo sobre Base Económica de la Región Sur H , -

Revista U T P L Nro. 3, Mayo 1981, (pág. 69)



CUADRO Nro. 3. DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL

(A precios de productor 1975 en millones de sucres corrientes)

AÑOS	 Coef. (1981) P. Reg. Bruto	 Coef. (1982) P. Reg. Bruto.	 -
RAMAS	 local.	 Total	 Bs..	 Serv.	 local.	 Total	 Bis.	 Serv.

1. Agricultura, caza, silvicultura.y pesca	 1,5032	 2.858	 957	 1.901	 1,14763	 2.911	 939	 1.972

2. Explotación de minas y canteras 	 2,20147	 2.960	 1.617	 1.3143	 2,3889	 3.166	 1.8141	 1.325

3. Industrias manufactureras	 0214563	 1.117	 -	 1.117	 0,141427	 1.118	 -	 1.118

LE. Electricidad, gas ,y agua	 0,7571	 71	 -	 71	 0,76147	 81	 -	 81

5. Construcción	 038556	 520	 -	 520	 0,8733	 5143	 -	 5143

6 Comercio, restaurantes y hoteles 	 0,86914	 1.827	 -	 1.827	 0,8383	 1.829	 -	 1.829

7. Transporte, almacenamiento y comunic. 	 0,88146	 781	 -	 781	 0988114	 8014	 -	 804

8. Estab,, fin, seguros, BB inmuebles 	 0,14628	 710	 -	 710	 02141437	 7014	 -	 704

9 Servicios com soc pers gub domést 	 1,01452	 1 568	 68	 1.500	 1.o478	 1.638	 75	 1.563

T O T A L	 12 1412	 2 6142	 9.770	 12.794	 2 855	 9.939

(') Excluye servicios bancarios
FUENTE:	 Cuentas Nacionales del Ecuador (1976-1985) N 2 8, 1986, B.C.E. (División Técnica).
ELABORACION: Grupo de Trabajo.

w

'-n.
co



CUADRO Nro. 4. DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL

(A precios de productor 1975 en millones de sucres corrientes)

qw

AÑOS	 Coef. (1983) P	 Reg Bruto	 Coef. (1984) Prod. Reg Bruto
RAMAS	 Local.	 Total	 Bás.	 Serv.	 Local.	 Total	 Bs.	 Serv.

1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 	 1,3879	 2.502	 699	 1.803	 1,3092	 2.717	 6+2	 2.075

2. Explotación de minas y canteras 	 291+1+60	 4.410	 2.607	 1.803	 2,511+6	 531+5	 3.219	 2.126

3. Industrias manufactureras	 0,4117	 1.089	 -	 1.089	 0,381+1	 1.055	 -	 1.055

4. Electricidad, gas y agua	 0,7351	 95	 -	 95	 0,7086	 125	 -	 125

5. Construcción	 0,8479	 517	 -	 517	 0,8263	 512	 -	 512

6. Comercio, restaurantes y hoteles 	 0,7745	 1.582	 1.582	 0,7185	 1.630	 -	 1.630

7. Transporte, almacenamiento y comunic. 	 0,81+08	 801	 -	 801	 0,8039	 829	 829

8. Estab. fin, seguros, BB inmuebles 	 0,4089.	 703	 -	 703	 0,3788	 673	 -	 673

9 Servicios com soc pers gub domést '	 1,0031	 1.649	 5	 1.644	 0,961+0	 1.766	 -	 1 766

T O T A L	 13.348	 3.311	 10.037	 14.652	 3.861` 10 791

() Excluye servicios bancarios
FUENTE:	 Cuentas Nacionales del Ecuador (1976-1985) N 2 8, 1986,13.C.E. (División Técnica).
ELABORACION: Grupo de Trabajo.



CUADRO Nro. 5. DISTRIBUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL

	

-	 (A precios de productor 1975 en millones de sucres corrientes)

AÑOS	 Coef. (1985) P.	 Reg. Bruto	 Coef. (1986) P. Reg. Bruto
RAMAS	 Local.	 Total.	 Bis.	 Serv.	 Local.	 Total	 Bis.	 Serv.

1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca 	 1,2335	 2.8 143	 538	 2.305	 1,1896	 2.886	 1460	 2.1426

2. Explotación de minas y canteras 	 2,5806	 6.3714	 3.9014	 2.1470	 2,7130	 7.053	 14.453	 2.600

3. Industrias manufactureras	 0,3581	 1.023	 -	 1.023	 0,31415	 1.027	 -	 1.027

4• Electricidad, gas y agua	 0,6801	 133	 -	 133	 0,6703	 138	 -	 138

5. Construcción	 0,8030	 532	 -	 532	 0,8002	 558	 -	 558

6. Comercio, restaurantes y hoteles 	 0,6657	 1.654	 -	 1.6514	 0,6313	 1.651	 -	 1.651

7. Transporte, almacenamiento ycomunic.	 0,7671+	 850	 -	 850	 0,71+97	 8714	 -	 8714

8. Estab. fin, seguros, BB inmuebles 	 0,3498	 627	 -	 627	 0,3308	 624	 -	 6214

9. SS. com . soc. pers. gub. y domést.' 	 0,9249	 1.990	 -	 1.990	 0,9083	 2.057	 -	 2.057

	T O T A L:	 16.026	 4.442	 11.584	 16.868	 14.913 11.955

(') Excluye servicios bancarios
FUENTE: Cuentas Nacionales del Ecuador ( 1 976-1985) N 2 8, 1986, B.C.E. (División Técnica).
ELABÓRACION: Grupo de Trabajo.

'o
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servicios, pero éste último sólo hasta 1983,. pues para 1984

y en adelante su participación dentro del PIB lo es únicamen

te de producto bruto de servicios.

La relación macro/regional: producto básico/producto de -

servicios, señala que de un sucre invertido en las activida-

des básicas. genera n-sucres en actividades de servicios. La

tendencia de esta relación ha sido decreciente para la re -

gión:

1:3,70 en 1981;	 1:3,48 en 1982; 	 1:3,03 en 1983; 	 1:2,79.en

1984; 1:2,61 en 1985 y 1:2,43 en 1986.

Esto significa de que por cada sucre invertido en activida

des básicas se genera cada vez menos en actividades de servi

do, existiendo un mayor componente de producto básico en -

las actividades mayormente productivas de la región.

La relación: producto básico/producto de servicio, de las

actividades productivas de la región se la ilustra en el Cua

dro Nro. 6.

La actividad agropecuaria es la que más genera sucres en -

actividad de servicio 1:5,27 en 1986; mientras que Explota -

ción de minas y canteras produce 1:0,58 sucres en servicios,

generando por lo tanto más de. producto básico quedé seri•Cio.

El componente motriz de la actividad agropecuaria hace re

lación a la. variable básica de exportación de los 4 pr.oduc *

tos principales de exportación (banano, cacao, camarones 	 y

café), como lo ilustra el Cuadro Nro. 7.



CUADRO Nro. 6. RELACION PRODUCTO BASICO / PRODUCTO DE SERVICIO

AÑOS

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 	
1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

1. Agricultura, caza; silvicultura y pesca. 	 1,99	 2910	 2,58	 3,23	 4,28	 5,27

2. Exp.lotación de minas y canteras 	 0,83	 0,72	 0,69	 0,66	 0363	 0,58

9 Servicios com soc pers. gubern , domst	 22,06	 20,84.328

(') Excluye servicios bancarios
FUENTE	 Cuentas Nacionales del Ecuador (1976-1985) NE 8, 1986, B C E (División Técnica)
ELABORACION	 Grupo de Trabajo

o'



CUADRO Nro. 7. PERMISOS DE EXPORTACION POR PRODUCTO PRINCIPAL

(Miles de U. S. dólares FOB)

AÑOS	 BANANO	 CACAO EN GRANO	 ELABORADOS DE CACAO	 CAMARON

1981	 22.993	 342	 -	 8.278

1982	 30.872	 4.203	 2.099	 9.236

1 983	 26.680	 -	 -	 10.330

1984	 36.339	 1.576	 1.978	 7.015

1985	 48.567	 1.338	 3.467	 5.675

(') Incluye exportaciones temporales
FUENTE:	 Boletín estadístico de la Provincia de El Oro, 1985, N 2 1, B. C E. Sucursal Machala.
ELABORACION: Grupo de Trabajo.

	

OTROS'
	

TOTAL

	

1.085
	

32.698

46.410

	

48
	

37.058

	

16
	

46924

	

27
	

59.074
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Lá exportación de banano se constituye en' la principal varia

ble dinarnizante del desarrollo de este sector y junto con el

camarón equivalen a más del 80? de la producción total	 del

país 12 , y espacialmente se-encuentran en la zona norocciden

tal de la región. De igual manera la producción aurífera en

la zona de Nambija es muysignificativa para la región en su

conjunto; el Banco Central del Ecuador en 1986 compró más de

mil millones de sucres del oro producido.en esta zona13.

Estos dos aspéctos analizados globalmente conforman la ba-

se económica de la Región Sur del Ecuador. Sin embargo a pe

sar de que la región cuenta con dos actividades básicas 	 el

por qué de su escaso desarrollo y estancamiento se encuentra

en el hecho de que la inversión no ha crecido al nivel ni al

ritmo de las actividades económicas.

En la Región Sur los excedentes generados de la producción

agrominera se "filtran" hacia mercados extra reg iona les como

Quito, Guayaquil y el exterior y no se canalizan hacia inver

siones internas de la región. La escasa inversión únicamen-

te es de reposición y la formación bruta de capital fijo re

gional se destina para favorecer la producción exportable.

- d) EL MULTIPLICADOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL.- El -

multiplicador del ingreso1indica que cada sucre de la acti-

12 Plan de Desarrollo de la Región Sur 1985-1988, Tomo Y., Subcomi -
Sión Ecuatoriana PREDESUR.

13 A noviembre de 1986 la cifra alcanzó a si. 1'006.834.250,36. Fuen
• te Parte de Compras diarias del Banco Central en Nambija.

, -
- P.B.R.T.	 AY = Multiplicador del ingreso
 P.B.R.B.	 PBRT = Producto Bruto Regional Total

PBRB = Producto Bruto Regional Básico	 •
Tomado: Jara Edgar, "Ensayo sobre Base Económica de la Región Sur".-

Revista U.T.P.L. Mayo 1981.
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vidad básica genera un aumento multipl icativo en el producto

total, su importancia radica en el hecho de que para la for

	

mulación de Política Económica se puede estimar el	 incremen

to del producto bruto básico para estimar un ingreso percápi

ta preestablecido.

El multiplicador del producto regional ha tenido una ten

dencia decreciente a lo largo de los últimos años: en 1981

4,70; en 1982 4,48; en 1983 4,03; en 1984 3,79; en 1985 3,61

y para 1986 un multiplicador de 3,43. Las cifras muestran

un retroceso del efecto multiplicativo del producto básico -

en la conformación del producto bruto total.

Considerados desagregadamente los sectores productivos de

la región, presentan los siguientes multiplicadores, como se

visualiza en el Cuadro Nro. 8.

CUADRO Nro. 8. MULTIPLICADOR DEL PRODUCTO DE LA REGION SUR

RAMAS DE AC1.ECONOMICA	
1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

1. Agricultura, caza, -.
silvicultura,.. pesca. 	 2,99	 3,10	 .3,58	 4,23	 5,28	 6,27

2. Explotación de minas
y canteras.	 1,83	 1,72	 1,69	 1,66	 1,63	 1,58

9. Servicios com. soc.-
pers. gubern. dom.' 	 23206 21 9 84 329,80	 -	 -	 -

(') Excluye servicios bancarios..
FUENTE: Cuentas Nacionales del Ecuador (1976-1985) N2, 8, 1986, B.C.E.

(División Técnica).
ELABORACION: Grupo de Trabajo.

El sector Servicios tuvo para 1983 un efecto boom que fue

provocado por situaciones netamente coyunturales. La acti-
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vidad agropecuaria continua siendo la actividad que más mci

de en la generación del producto, pues un sucre invertido in

cide en un aumento de 6,27 sucres en 1986 en el producto bru

to total. La actividad económica de explotación de minas y

canteras no alcanza la misma dimen.si6n que el sector agrope-

cuario su impacto en la generación del producto bruto total

-	 tiene un efecto multiplicativo de 1,58 para 1986; considera-

do en su totalidad a pesar de todas las limitaciones el sec

tor minero se ha convertido en el soporte estratégico para -

el desarrollo regional.

Complementando el análisis con otros parámetros económicos

las cifras correspondientes al indicador básico: 	 Ingreso -

percápita se lo ilustra en el Cuadro Nro. 9.

CUADRO Nro. 9. A) INGRESO PERCAPITA NACIONAL POR P.E.A.

(En sucres de 1975). 	 .	 ..

AÑOS	 1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

PROMEDIO NACION	 65.214 63.891 60.733 60.846 60.523 59.202

B) INGRESO PERCAPITA REGIONAL POR P.E.A.

(En sucres de 1975)

AÑOS	 1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

PROMEDIO REGIONAL	 60.769 60.903 61.828 65.870 69.747 70.886

ESTIMACION: Grupo de Trabajo.

Aquí es necesario volver a reiterar en el supuesto de que

el PIB regional está en función directa del crecimiento de -

la población productiva. Estos resultados se los debe anal¡

zar con las reservas del caso puesto que los flujos emigrato

nos se los ha considerado no significativos.

De otra parte s.l tomamos en cuenta estos valores y los ex
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presamos en el índice internacional monetario (el dólar nor-

teamericano U S $)	 El ingreso percápita regional ha descen

dido de U S $ 2.430*, 76  en 1981 a U S $ 482,22 para 1986, dis

minuyendo aproximadamente en 5 veces su valor nominal

El auge de la actividad minera y el comportamiento regu-

lar de los mercados externos de los pr •odctos de exportación

de la zona, en los últimos 3 años, son los factores que de-

terminan que el ingreso percápita regional sea superior al -

nacional por población ocupada.

4 . 14. 2 . 2 . 2 . CAUSACION CIRCULAR ACUMULATIVA

Gunnar Myrdal utiliza el instrumento

metodológico de la causación circular para tratar de explicar la acu -

mulación del desarrollo en regiones que han alcanzado cierto nivel y

la acumulación del subdesarrollo en otras regiones que no han alcanza

do ese nivel de desarrollo. Parte de dos premisas básicas para susten

tar el funcionamiento de la teoría circular:

- La insuficiencia de la teoría económica para explicar fenóme -

nos dinámicos como el desarrollo y subdesarrollo.

- La libertad de las fuerzas de mercado ocasiona crecimientos e

con6micos desiguales a nivel regional en un mismo país.

En relación al primer punto se debe señalar que la teoría :económí

ca ortodoxa no fue concebida nunca para explicar realidades cambian -

tes como el crecimientoy desarrollo. En el análisi ,s de un proceso so

cial la ciencia económica asume la hipótesis de que el sistema per se

posee la tendencia de "autoestabilización automática', es decir, 	 ha

cia un equilibrio estable en el cual todo cambio da lugar a "cambios
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compensadores'.

Myrdal sostiene en cambio que el sistema se aleja constantemente

de la posición de equilibrio y "un cambio origina cambios coadyuvan -

tes que mueven al sistema en la misma dirección que el cambio origi -

nal impulsándolo más lejos; esta causación circular hace que un proce

so social tienda a convertirse en acumulativo a un ritmo acelerado y

ésto sucede porque las variables producción, demanda., inversión, in -

gresos, etc.. están entrelazadas por la causalidad circular que una va

nación entre ellas induce a las otras a cambiar de tal forma que es

tos cambios secundarios refuerzan al primer cambio con efectos tercia

nos similares sobre la variable afectada en principio y así sucesiva

mente".

El circuito económico de acumulación regional del subdesarrollo

se lo plantea así: la pobreza ocasiona escasez de capitales lo 	 que

impide la realización de nuevas inversiones, circunstancia que a	 su

vez mantiene el estancamiento y la pobreza; lo inverso sucede para la

acumulación del desarrollo donde' las categorías políticas de análisis

son riqueza, abundancia de capitales, nuevas inversiones, etc.

-	 Además el circuito circular se consolida y , refuerza debido al he

cho de que a pesar de subdividir al espacio nacionál en regiones, es

ta partición es formalmente subjetiva pues los procesos de producción

generan "variaciones dinámicas de cambio" y van más allá de la fronte

ra política provincial establecida por el Estado.

Respecto a la libertad de las fuerzas de mercado se debe señalar

que éstas operan con una tendencia a incrementar las desigualdades in

15 Myrdal Gunnar, Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas, E. C.
E.., México, 1968, (pág. 24), 	 .	 .	 ..
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ternas creando desequilibrios en el crecimiento regional con el resul

tado de que unas pocas regiones centrales de cada país basan su crecí

miento ,y desarrollo a costa de la pobreza , y estancamiento de las de -

más.

La explicación económica es la siguiente:

El proceso de acumulación se lleva a cabo a escala nacional pero

tiene ciertos segmentos o parte del mismo en cada unidad regional del

sistema. Los actores económicos sociales (empresarios, gobierno lo-

cal, etc.).ejercitan sus relaciones en el espacio económico cuando se

vinculan al proceso de acumulación de una manera desigual; el poder e

conómico de las unidades productivas en una economía de libre mercado

establece relaciones de dominación y dependencia y un mismo proceso -

de producción genera en las respectivas relaciones secuenc.i.aies entre

los distintos encadenamientos (eslabones) que unen a unos actores eco

nómicos con otros, diferentes modal idades en el proceso acumulativo.

Tal modal ¡dad abarca a un conjunto de qn idade productivas, dks-

tributivas yio consumo que operan sobre la base de una misma .ac . ti yf -

dad común. A los eslabonamientos secuencia.les se les suman otros que

a la vez que reciben impactos generan efectos sobre los demás. dentro

del proceso acumulativo. La reunión •de todos los circuitos, que reco-

nocen ciertas inte'rrrelaciones y vinculaciones forman el subsistema -

regional. La funcional idad económica descrita en planificación regio

na'l se la conoce como "circuito económico de acumulación".

En el contexto nacional 'tales vinculaciones se pueden dar 'a tra -

ves de:

- Relaciones directas, por las relaciones técnicas de praducción.



70

- Relaciones indirectas, por la absorción de mano de obra y aho -

rro de las regionés pobres hacia las de mayor desarrollo.

- Mediante la producción agroexportable extraregional y la de 	 -

''las cadenas de acumulación".

La migración, los movimientos de capital y el comercio constitu -

yen los medios .a través del cual opera y se consolida el mecanismo de

secuencia acumulativa causal favorablemente para las regiones desarro

liadas y en forma perjudicial par.a las regiones rezagadas.

Las regiones que están en un proceso de expansión económica 	 a

traen .inmigrantes de todo el país, este flujo migr.atOrio perjudica a

las demás regiones y a largo plazo conduce a una relación desfavora -

ble entre la población económicamente activa y los recursos.

Los movimientos de capital tienden a concentrarse en las regiones

de mayor desarrollo> Oorque una demanda creciente de bienes:yserviios

impulsa a nuevas inversiones las mismas que generan mayores ingresos,

mayor demanda, incrementándose el empleo, esta secuencia de hechos -

conduce a una segunda fase de inversión y el proceso se torna circu -

lar. En tanto en ot ras regiones el bajo consumo implica una contrac-

ción de demanda de capital, comparativamente baja en relación con la

oferta de ahorros, el bajo nivel de ahorro ocasionado por los bajos -

ingresos impedirán nuevas inversiones y la tendencia económica de la.

región será a disminuir; incluso el sistema bancario regional se con

vierte en un instrumento de absorción de los a:horros de las regiones_

de menor désarrollo en las cuales la rentabili:dad del capital es muy

baja, y los transfiere a los mercados metropolitanos.

En lo que se refiere a libertad de comercjo, .Laiiberaci6n y el -

ensanchamiento de los mercados subnac ¡onales otorgan ventajas cornpe.ti
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tivas a las industrias establecidas en los centros de expansión econó

mica las mismas que operan con rendimientos crecientes y naturalmente

minimizan a la artesanía y a la industria establecida en las otras re

g iones.

Adicionalmente. para el mantenimiento del subdesarrollo regional o

peran dos factores a los que G. Myrdal denomina "Efecto backwash) (po

larización). y "Efecto spread" (difusión).

• - El "efecto backwash" son todos los cambios negativos relevantes

que se originan fuera de la región y contribuye al estancamiento y po

bréza regional., a parte de los movimientos migratorios, de capital y

de comercio, se incluyen todos los efectos acumulados que resulta del

proceso de causación circular como: •la no existencia de una infraes-

tructura física económica y social la misma que aumentará las desven-

tajas competitivas de la región, por ejemplo la atención médica sería

deficiente y lapoblación menos saludable y eficaz para la producción;

no se dispondrá'de una buena red vial, los servicios públicos serán -

de baja calidad etc.; este cúmulo de hechos económicos influirá en el

plano social donde el sistema total, de' valores de la sociedad se asen

taré sobre la pobreza,. y el atraso.

- El "efecto spread" se origina en toda la región que circunda a

un centro ecoñómico en e'xpansi6i, y obtiene ventajas de la corriente

en aumento de los productos agrícolas cuando en éstas haycondiciones

favorables para la producción de materias primas que se transforman -

en, insumos' de las industrias crecientes de los nodos. Los impulsos -

expansionarios de un centro industrial hacia otras regiones opera 	 a

través de una demanda creciente de sus productos, y al absorber pobla

ción y recursos de otras localidades se daré un impulso a las indus -
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trías de bienes de consumo de las zonas circundantes.

El crucial punto de las desigualdades se convierte en un problema

de diferente ritmo de crecimiento entre las regiones del país, la ge-

neralidad será que muchas regiones se empobrezcan, se estanquen para

financiar el crecimiento de otras, denominándose a este proceso "colo

nialismo interno".

Sin embargo debemos destacar que ningún desarrollo es lo suficien

temente fuerte para generar "efectos spread" considerables superiores

a los "backwash" para conducir a todo el país a un proceso de crecí -

miento simultáneo e igualitario. De igual forma un bajo nivel de de

sarrollo regional originado por las grandes desigualdades regionales

representa en sí mismo un obstáculo de importancia para el desarrollo.

El mecanismo de causalidad circular referido a la Región Sur reve

la las siguientes características:

- En lo que tiene que ver con la corriente migratoria la región -

ha sido y es exportadora de mano de obra hacia e] resto del país, es

pecialmente de la provincia de Loja emigra población a las ciudades -

de mayor desarrollo del Ecuador y este flujo proviene tanto del sec;-

tor rural como urbano; la emigración podría decirse que obedece tanto

del efecto de absorción de los centros mayores de Quito y Guayaquil,

como de la 'fuerza expulsadora del medio dada por la desigual relación

hombre-recurso.

El siguiente Cuadro (Nro. 10) muestra la corriente migratoria re

gional.	 '
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CUADRO Nro. 10. POBLACION TOTAL Y SALDO MIGRATORIO REGIONAL (1982)

PROVINCIAS	 POBLACION TOTAL.',SALDO MIGRATORIO/

Loj á
	

360.767	 - 57.590

El Oro	 334.872	 - 6.434

Zamora Chínchipe	 46.691	 328

TOTAL REGIONAL	 742.330	 - 63.696

FUENTE: Plan de Desarrollo de la Región Sur, 1985-1988, Subcomisión-
Ecuatoriana PREDESUR.

Como toda emigración hacia otras regiones es selectiva la fuga de

la PEA incide negativamente en el comportamiento de la economía regio

nal, agravando el desfase entre población y los recursos.

- Para analizar los movimientos de capital, de factores y comer

cio para la Región Sur tomemos por ejemplo a la pequeña industria yar

tesanía considerada como un eslabón del proceso acumulativo nacional.

Los Cuadros Nros. 11 y 12 muestran la información estadística de este

subsector para el año de 1.985.

La participación de la inversión de la Región Sur a nivel nació..-

no] es bajísima apenas alcanza el 5,9*, es dependiente del mercado ex

traregional en cuanto a suministro de insumos los mismos que alcanzan

el 70,38* del valor bruto de la producción pequeño industrial y arte-

sanal, generándose por consiguiente un bajo valor agregado pequeño in

dust;rial dei 29,62* del valor bruto de la producción. La baja inver-

sión 16
.
	 (32,14 millones de sucres) podría tener su origen en el limi-

16 El monto mínimo de capital para la Pequeña Industria y Artesanía -
(excepto terreno y edificio) ha sido el siguiente:
Desde 1980 hasta 12 abril/83 = 12 millones de sucres.
12 abril/83 hata mayo/87	 = 19 millones de sucres.
A partir de mayo /87	 = 25 millones de sucres.

1
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CUADRO Nro. 11. PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y ARTESANIAS CALIFICADAS EN LA

LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL PARA LA REGION SUR 	 DEL

ECUADOR.

Año: 1985

(Millones de Sucres)

TOTAL REG.:	
P R O V 1 14 C 1 A S

	

EL ORO	 LOJA	 ZAMORA
CH INCHIPE

INVERSION:

TOTAL	 32,14	 20,69	 11,45	 -

°' Respecto de la mv.
Nacional	 599°/	 3,8%	 2,19	 -

Fija	 21970	 13,48	 8922	 -

No fija	 10944	 7,21	 3,23

FINANCIAMIENTO:

Capital propio	 6745	 0,50	 5,95	 -

Crédito	 25,69	 20,19	 5,50.

VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCION	 97,17	 73,23	 23,94	 -

CONSUMO INTERMEDIO	 68939	 54930	 14,09	 -

VALOR AGREGADO

(P.L8. id).	 28,78	 18993	 9,85

No existió calificación en el año.

FUENTE: tIICIP - DIRECCION NACIONAL DE PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANIA.
INFORME ESTADISTICO 1985.

ELABORACION: Grupo de Trabajo.
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CUADRO Nro. 12. PEQUEÑAS INDUSTRIAS ,Y ARTESANIAS CALIFICADAS EN LA -

LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL PARA LAS DOS PROVINCIAS DE

MAYOR DESARROLLO.

Año: 1985

(Millones de suares)

P 	 O V 1 N C 1 A	 S

	
TOTAL

PICHINCHA	 GUAYAS	
TO A

INVERS ION:

Total	 103,19	 2142,60	 3145979

° Respecto de la Inversión

Nacional	 18,92	 44,482	 63,40

Fija	 71,94	 186,36	 258,30

No fija	 31,25	 56,24	 87,49

FINANCIAMIENTO:

Capital propio	 33,32	 48148	 8190

Crédito	 69,87	 194,12	 263999

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION	 292,58	 665,49	 .958907

CONSUMO INTERMEDIO	 193,18	 422919	 615,37

VALOR AGREGADO	 .

(P.IB. id.)	 99,40	 243,30	 342,70

FUENTE: MICIP - DIRECCION NACIONAL DE PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANIA.

INFORME ESTADISTICO, 1985-
ELABORACION: Grupo de Trabajo.
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tado capital propio regional del subsector pequeño industrial (6,145

millones de sucres).

La inversión se halla concentrada en los dos polos de desarrollo

tradicionales del Ecuador con el 63,14* de la nacional. Dél monto to

tal de 345,79 millones de sucres, 263,99 millones corresponden a cré-

dito lo que hablá de la monopolización de los empréstitos por las dos

ciudades.

Manteniendo ceteris paribus la estructura productiva, supongamos

que para romper el círculo de la pobreza, para 1986 se previó un cre

cimiento del sector en un i0°/0, 7 el P18 pequeño industrial debió	 su

bir a 31,658 millones de sucres con una Inversión de 35,354 millones

de sucres, logrando apenas incrementar el capital propio en sI. 7,095

millones.

El comportamiento sectorial en los nodos es el siguiente: con simi

lar ritmo de crecimiento (10*), el PIB sectorial se incrementó a

376,97 millones de sucresy la inversión debió subir a 380,369.

En el primer caso el incremento del PIB es reducido 2,878 millo -

nes en contraste con los 34,27 millones de sucres de Pichincha y Gua-

yas; igual situación se presentó en la Inversión. La situación mdi-

•cada se la visualiza en el Gráfico Nro. 5.

Con la libertad de las fuerzas económicas, la Región Sur (al. me -

nos en este subsector) no podrá romper este círculo vicioso y seguirá

siendo una pieza pequeña en él concierto nacional pues la causalidad-

circular seguirá acumulando pobreza y deterioro en la región. Se	 a

centúa el rezago pequeño industrial y artesanal por los bajos niveles

17 Cifra estimada provisional por el Banco Central del Ecuador.



PERIFERIA
REGIQNSUR-

GRAFICO Nro. 5

NIVELES DE OPERACION DE LA CAUSALIDAD CIRCULAR EN EL ENCADENAMIENTO DE LA PEQUEÑA

INDUSTRIA Y ARTESANIA

CENTRO NODALZ

QUITO-GUAYAQUIL

En ambos casos el eslabón de acumulación: la Pequeña Industria y Artesanía, tiene una tasa de crecimiento
del 10 para 1986.

ELABORACION: Grupo de Trabaj®.
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de ingreso de la mayor parte de la población urbana.

El 1 ibre juego de las fuerzas de mercado en el Ecuador ha asentua

do notablemente las desigualdades regionales, la libertad comercial -

interna ha hecho de Quito y Guayaquil -centros de mayor desarrollo -

del país- la primacía y fortaleza de sus industrias y artesanías han

dominado el mercado nacional y han impedido cualquier intento indus -

trial de las otras regiones.

De lo expuesto se debe afirmar que el desarrollo de los nodos eco

nómicos no han logrado generar significativos ''efectos spreád que He

ven a la ampliación de las actividades económicas de la región. Espe

cialmente las provincias de Loja y Zamora Chinchipe sufren efectos -

desfavorables de esta vinculación, el comercio, los movimientos de ca

pita] y de migración favorecen a estos centros en los cuales fluye la

mano de obra, se concentra los capitales y la relación comercial crea

en el largo plazo desequil ibrios monetarios crónicos.

La teoría de la causación circular a nivel regional se la comple-

mentará con la visión de desarrollo Centro-periferia que la veremos a

continuación.

4.4.2.2.3. TEORIA DE LOS POLOS DE DESARROLLO. -

CENTRO-PERIFERIA A NIVEL REGIONAL

Los orígenes de polo de crecimiento -

se encuentra en las tendencias .a la concentración efectuadas por los

teóricos de la localización, y en años recientes el tratamiento sede

be a conceptos de "pole de croissance" y"pÓle de développement" intro

ducidos por Francois Perroux (1955) para definir y categorizar al di

námico proceso de desarrollo.
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de reposo y equilibrio de un sistema, situación a la cual una econo -

mía estable siempre siempre retorna, señala por el contrario que una

influencia cualquiera sobre ella pasa a formar parte del proceso de

crecimiento y se convierte en determinante directo del desarrollo fu

turo; con tal distinción el concepto de equilibrio adquiere otro ca

récter, y está dádo por las proporciones necesarias que guardan entre

sí los diversos elementos integrantes de una economía, para mantener,

o acelerar el proceso.

Evsey D. Domar distingue claramente las dos corrientes del proce-

so económico de un sistema: la producción física de bienes y servi -

cios que se expresa por medio .de una función de producción homogénea

de primer grado, y el pago a los factores productivos componentes de

ese proceso, los mismos que se establecen a través de la función de -

Demanda. La correspondencia entre la capacidad productiva en aumento

y el incremento de los ingresos lo proporciona el elemento comuna los

dos niveles:	 la Inversión.

Para que se produzca un crecimiento equilibrado acorto plazo, de

be existir una igualdad entre la inversión planeada y el ahorro pla

neado a cada nivel del : ingreso regional. Si denominamos a la lnver -

sión planeada corno (i r ) y el acervo de capital como (K.), (V)ala-reja

ción producto/capital o a.,y (Si) ahorro regional, la expansión econó-

mica del producto regional (g 1 ) supondrá que (K.) deberá creceralmis

mo ritmo de la producción con un similar crecimiento de la mano de -

obra (n 	 estas relaciones pueden • ser indicadas así:

	

1.	 S.	 S.

gi	

1	 1	 1

	K.	 = K. = V.

	

1	 1	 1

Sin embargo como g., y ., y n son determinados independientemente,
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solo una coincidencia de las tres variables dará origen a un crei-.--'--

miento constante; pero como las regiones constituyen economías abier-

tas, si el equilibrio no se produce internamente, los movimientos de

entradas y salidas de mano de obra y de ahorro' pueden operar para que

se produzca la equiparación.

Los limitantes' metodo'l6.gfcos que el modelo de 'por si no puede su-

perar ', dada la enorme versatil idad de lá región, son los siguientes:-

la economía regional produce bienes para el consumo yio inversi6n; La

mano de obra es homogénea y es el único insumo restante, ademésno e

xiste progreso técnico. Estos supuestos se traducen específicamente

en: una propensión al ahorró constante (s.), coeficientes fijos-de

producción, un crecimiento constante de la mano de obra ( n	
22 

y en

condiciones tecnológicas establecidas existe una relación constante -

producto/capital ( y .), la misma que cuantifica la influencia de los

.4
"cambios estructurales" sobre la productividad del capital, tales co

mo: mejoramiento de las'técnicasproductivas, transferencia del poder

político del nivel nacional a] regional, incremento del rendimiento

de la fuerza de trabajo ocupada, etc.

La alternativa de crecimiento sugerida por esta teoría sitúa al -

proceso en función de la evolución favorable de las variables estraté

gicas: Exportaciones (X.), Ahorro (s.),. e Inversión (I r ), y de un a

celeramiento de las variaciones estructurales.

Para la Región Sur se ha preparado información dstadística econó-

micá, la misma que' muestra la composición de la oferta y demanda re -

gional en el 'período 1981-1985 (Cuadro Nro. 15). Los datos presenta-

22	 Oferta de mano de obra y es igual a la tasa natural de cre-
cimiento de la población.

p..



CUADRO Nro. 15. OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REGION SUR DEL ECUADOR
(Millones de sucres de 1975).

A	 Ñ	 O	 S

1981	 1982	 1983	 1984	 1985

Producto Interno Bruto 	 13.824;	 13.903 -	 13.433	 13.895	 14.350

Importaciones	 3.735	 3.967	 2.975	 2.991	 3.264

TOTAL	 17.559.	 .	 17.870.	 16.468 	 16.886,	 17.614

Consumo Total	 11.595	 11 702	 11.272	 11.302	 11.564

Administraciones Públicas 	 2.179	 2.176	 2.032	 1.929	 1.988

Hogares	 ,	 9.416	 9.526	 9.240	 9.373	 9.576

Formación Bruta de Capital

Fijo Socia]
	

2.923	 2.925	 2.148
	

2.175

Administraciones Públicas
	

810	 701
	

561	 511

2.113	 2.224
	

1 .587	 1.664
	

1.701
Variación de Existencias	 136	 499	 193	 260	 235
Exportaciones	 2.905	 2.744	 2.795	 3.1149	 3.538

TOTAL	 17.559	 17.870	 .	 16.408	 16.886	 17.614
FUENTE: Cuentas Nacionales N 2 8 del Ecuador, B.C.E. Quito, 1986

ESTIMACION Y ELABORACION: Grupo de Trabajo (Ver Anexo 5)

2.. 277

576

Resto de Agentes
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dos han sido deducidos a partir de fuentes secundarias, suponiendo co

mo premisa básica que el crecrminto regional se sustenta en una cre-

ciente dinámica poblacional y es similar al comportamiento económico

nacional, (Anexo # 5).

Respecto a la oferta y demanda regional, se desprende lo s.iguien-

El PIB regional creció en el lustro 1981-1985 a una tasa del 	 -

0,94°/ interanual inferior al crecimiento nacional 1, 149 en.el mismo -

periódo, nivel que pone de manifiesto el grado de subdesarrollo regio

nal . El producto recién en 19811 logra alcanzar cierta recuperación -

después de la crisis económica nacional que afectó al país en 1983.

Para 1985 la economía regional tuvo un creciniento del 3,27% respecto

de 1984, situación que estuvo relacionada con el comportamiento algo

estable del mercado externo que absorbe nuestra producción interna, -

la fijación de una política económica de fomento intensivo a las ex -

portaciones, y el aporte significativo de la actividad minera orien -

tal.

Los otros sectores: industria manufacturera, energía, comercio,

servicios financieros, etc., si bien contribuyen a sostener la oferta

regional, su aporte es mínimo en la generación de producto, talvez po

dría considerarse el sector construcción por la acelerada urbaniza -

ción de Machala (35.234 metros cuadrados para 1985) 23 y Loja; sin em -

bargo se tiene que relacionar su dinámica ligada al crecimiento del -

sector informal y al carácter coyuntural de la misma.

El consumo regional (C) si bien decreció en términos reales, su -

23 Bol.et:ín Estadístico de la Provincia de El Oro, B.C.E., Machala 1985
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estructura porcentual como componente del producto se mantiene: en -

1981 la propensión media, al consumo fue de 0,84 y para 1985 apenas -

disminuyó a 0,81 .;' la tendencia consumista persiste por la escasa di -

versificación de la base económica y el comportamiento del consumo de

los hogares, las mejoras salariales producidas en el lapso han permi-

tido una ampliación de la capacidad de compra de las famil ias, a pesar

de la elevación de los precios de consumo colectivo. El gasto de las

administraciones públicas de la región sufrió una brusca contracción

en 1983 luego en los años siguientes la tendencia ha continuado, den

vada quizá de la baja inversión pública en la región.

La inversión total (Formación Bruta de Capital Fijo) eh el perío-

do analizado disminuyó en términós reales, para '1981 fue de 2.923 mi

llones en tanto que para 1985 alcanzó a 2.277 millones, el descenso

en la inversión se produjo a una tasa del 6.05; el análisis de las -

cifras permite afirmar que el desarrollo de la región, es sólo una qui

mera cuando sabemos que la inversión es la variable motor del creci -

miento, y en la zona aparte de ser limitada va decreciendo cada 'vez -

más. El comportamiento de la Inversión Pública ha sido el resultado

de ingresos provenientes de préstamos externos de entidades multilate

rales como BID, BIRF, AID, FIDA, etc, en su mayor parte, y en mínima

proporción de fondos nacionales comolas partidas presupuestarias des

tinadas al efecto, recursos provenientes de rubros como FONAPAR, FONEN,

OIP, etc.

La formación bruta de capital fijo realizada por el resto de agen

tes parece tener el carácter de reposición de los activos fijos y de

retroalimentación de los procesos productivos; la región se ha conver

tido en una especie de "economía de enclave" para los grandes produc-
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tores, el excedente generado en las actividades motrices se remite a

mercados extraregionales donde es mayor la rentabilidad del capital.

La evolución del sector externo regional estuvo marcada en gran -

medida por un déficit de la balanza comercial, 830 millones en 1981,

1.223 millones en 1982, 180.millones en 1983, para recién en 1984 re

vertirse el proceso teniendo entonces un superávit de 158 y 274 millo

nes de sucres en 1984 y 1985 respectivamente; este comportamiento es

resultado de la tendencia consumista, típicade economías subdesarro-

lladas y.va acompañada de un crecimiento hipertrófico del sector ter

ciar ¡o.

Las Importaciones (M) mantienen la misma participación porcentual

como componente del producto en alrededor de una P Me M = 0,244, con-

secuencia de la rigidez del aparato productivo. El incremento del va

br de las importaciones fue determinado por el alza de la cotización

de la moneda índice (U S $ 1,00 = si. 34,11 en 1982 a US$ 1,00 =	 -

sI. 96,50 en 1985), la estructura de las importaciones no ha variado,

con un notable predominio de materias primas, insumos y maquinaria: a

grtcolas y en menor proporción bienes de capital para la industria.

El crecimiento del 5,05% del valor de las exportaciones corrobora

la condici6n de variable estratégica de crecimiento. El incremento -

del volumen de ventas de rubros como bananó, cacao, camarón (Cuadro -

Nro. 7)—y las ventas de más de 100.000 gramos/dore de oro en la zona

de Nambija, permiten a la región mantenerse en cierto nivel de activi

dad económica y a su vez le garantiza un constante flujo de recursos

monetarios.

Para tratar de proyectar el crecimiento de la Región Sur, se cén-
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sideran las cifras de los agregados macroeconómicos a sucres corrien-

tes para los años 1984 y 1985, como se muestra en el Cuadro Nro. 16.

(Ver Anexo 6). Por las exigencias del modelo los valores de propen -

sión marginal a las importaciones (m.), la propensión marginal al aho

.rro . (s.) permanecen céteris paribus. 	 El ingreso regional	 se es

tablece mediante el supuesto específico del modelo, la producción que

no se consume se ahorra..

La condición de equilibrio estático para 1985 debió ser:

rn) Y=I+ X

(0,2634 + 0,1949) 94.468 = 	 + 26.979

16.31624

La condición de equilibrio de la mano de obra se expresa con la

relación:

g. = n.. 25 + r...	 26

g. = 2 1 6158 - 0,1648	 .

= 2,451

La expansiónde la producción tendrá que absorber a un incremento

constante de 2,45 de la PEA regional, situación que si se produce in

24 La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR en él ultimo Pian de Desarro -
110 estimó la inversión en el período 1985-1988 en sI. 64.994 mi -
llones delos cuales para 1985 se desagregó en 12.519 millones de
sucres (Tomo y).

25 Para el valor de n ver Anexo 7.
26 r = tasa de emigración, el cálculo es el siguiente:

R.
r.	

.	
- Número de emigrantes de la región (Ver Anexo 8)

P. . -	 Población total de las tres provincias.

- 122.355 -
r. - 742.330	 0,1



CUADRO Nro. 16. PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS DE LA REGION SUR

(Millones de sucres corrientes)

AÑOS	 PIBpc	 Y. 	 C 	 Si	 Mi	 Xi	 c1	 51	 m

1984	 71.57	 65.236	 55.706	 9.530	 15.562	 18.178

1985	 101.196	 9.1468	 77.238	 17.230	 21.378	 26.979

FUENTE: Cuentas Nacionales del Ecuador, N 2 8. B. C. E., Quito, XII 1986.
ELABORACION: Grupo de Trabajo (Ver Anexo 6).
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cluso a un ritmo mayor.

Sin embargo al realizar las operaciones de la condición de equili

brio se observa una inconsistencia metodológica entre los requerimien

tos monetari(os de las exportaciones de equilibrio (26.979 millones de

sucres) y las cifras, reales de las: exportaciones de la región que de

acuerdo al Cuadro Nro. 7 en 1985 llegan • a los. U.S.$ 59.07.000 millo-

nes, traducidos a sucres alcanzan los 5.700 millones aproximadamente.

En vista de la incongruencia dada no . es posible' proyectar el cre

cimiento con los datos presentados 27 , Se precisa un-mayor afinamiento

de magnitudes agregadas como el consumo, el ahorro., formación bruta

de capital a través de las cuentas regionales para iniciar un auténti

co proceso de cambio y revolución económica de la región.

El crecimiento de la región no puede ser predecido en función del

modelo como tal, la tendencia al equilibrio dependeré de que equipa -

ren los flujos interregionales de capital yde mano de obra y se to-

men en cuenta los "cambios estructuiales" inherentes al desarrollo.

.Aparte de la inconsistençia e inaplicabilidad prácticadel modelo

para la región, por la carencia de información desagregada, la teoría

ahorro-inversión tiene limitaciones como su gran nivel de agregación

y por constituir un instrumento poco eficaz para una política antire-

cesiva, el ciclo de la economía regional es evidente: si bajan las -

27 El modelo teóricamente se basa en la ecuación de crecimiento.

=v	 (	 ,

El valor de y se establece mediante un juego de hipótesis sobre la re
]ación de producto a capital '(Anexo Nro. 9) y si se determinan de an-
temano tasas de crecimiento de la economía regional, queda fijado el
nivel de inversiones para alcanzar esa meta,, sin embargo su valor es
un parámetro y permanece constante en el lapso del plan. Con el ¡n -
cremento de la inversión se puede estimar el valor del resto de varia
bies.'



exportaciones disminuye el ingreso y el empleo, al caer correlativa -

mente la demanda efectiva; el Estado para reactivar la economía incre

menta el gasto ptbl ico, incurriendo en un déficit presupuestario, el

que se financiará vía préstamos internos yio externos con lo que se -

incrementará la cantidad de dinero en circulación; esta situación pro

vocará una caída de la o.fer.taregíonal pues el descensó del volumen de -

exportaciones disminuye la capacidad de importación. El efecto real

de la aplicación de políticas de este tipo generaría una brecha infla

cionaria entre el nivel de demanda global y el valor de la oferta re

gional, alcanzándóse al final un estado en el que coexiste una rece -

sión con inflación; el impacto deja aplicación de estas políticas es

reducido porque los centros dinámicos del crecimiento de la región se

encuentran fuera de su entorno.

A pesar de las incongruencias prácticas, ha constituido la base -

de la planificación en América Latina, sus principios básicos de fun

cionamiento permiten la desagregación de laecOnomía y han dado paso

a laboriosas técnicas de programación del crecimiento.

De las cuatro teorías hasta aquí expuestas, la que más se acerca

a explicar la funcionalidad económica de la Región Sur es la de BASE-

EXPORTACION por las características anteriormente señaladas, a partir

de su estructura y modalidad funcional se puede llegar a establecer -

Modelos Econométricos aplicados en un futuro no muy lejano, para 	 la

construcción de una sociedad más equilibrada en todos sus componentes.

Las otras teorías si bien contribuyen a explicar algunas causas -

del estancamiento y subdesarrollo regional, insumen estadísticas eco-

nómicas muy refinadas para volverlos operativos. En nuestro medio es

muy difícil obtener este tipo de información, y lo peor es que ni s!

97



98

quiera se la construye, por lo que el contenido de la programación y

planificación de las unidades sectoriales e institucionales, tienen

el carácter de "Inducida" para enfrentar la coyuntura existente y na

da más.

4.4.2.3. ELEhENT®S P@LITICtS Y S®C JALES

E

El crecimiento económico global es una condición

básica pero no suficiente para lograr el desarrollo regional, sin em -

bargo para que éste crecimiento se convierta en una fuerza propulsora

y dinamizadórá de la región, deberá enmarcarse en esquemas de estrate

gia hórizontal28. La realidad histórica del país permite •apreciar -

que el Ecuador desde su incorporación á la economía internacional, ha

implementado políticas de crecimiento basadas en estrategias vertica-

les. 29

Las consecuencias de la adopción de estrategias verticales parece

indicar que al generarse crecimiento económico en una estructura pro-

ductiva desarticulada y dependiente, sus resultados tienden a concen-

trarse en determinados puntosdel espacio, como es el caso de Pichin-

cha y Guayas nodos tradicionales ecuatorianos, creándose por ende de

sequil ibrios y desajustes en el crecimiento de las demás regiones, -

por lo que en estas circunstancias la asignación de recursos económi-

co-financieros, para corregir los desequ.il ibrios existentes, podría -

28 Estrategia Horizontal "es aquella en la cual participa el componen
te espacial de manera explícita con lo cual las inversiones se lo
cal izan en función de parámetros socioeconómicos buscando obtener-
un crecimiento relativamente equilibrado", Molina Orlando, "Desa -
rroilo Regional", JUNAPLA, 1978.

29 Estrátega Vertial "los criterios de inversión se lo hace en fun-
ción de privilegiar actividades productivas tomando como referen -
ciá los indicadores del mercadq es decir las actividades producto-
ras se sitúan donde existe una adecuada oferta de economías exter-
nas lo cual facilita la obtención de tasas de beneficio elevadas
en el corto plazo", Moina Orlando, "Desarrollo Regional", JUNAPL,
1978.
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provocar cierta competitividad entré e] desarrollo regional y e] cre-

cimiento económico global. Teóricamente es de esperar que en el lar-

go plazo desaparezcán los nexos competitivos entre ambas categorías -

sociopol ít icas si •se asume sistemáticamente el tratamiento explícito

de la dimensión regional que supere las connotaciones inmediatas e -

instrumentales de los Gobiernos de turno.

Es importante destacar que el crecimiento económico nacional sus-

tentado en una localización regional de las actividades económicas, -

haría menos vulnerable a la economía ecuatoriana de las fluctuaciones

de factores exógenos -dominantes en los países perifericos-, porque -

progresivamente se iría incorporando al proceso más variables •depen -

dientes de factores endógenos que dinainizarán la demanda interna; pe-

ro asimismo existen 'evidencias empíricas' de que al asignarse inver-

siones en el marco de una localización horizontal, el ritmo del creci

miento del PIB nacional bajará determinado tiempo para luego de cier-

to lapso acelerarse e igualar a la otra tendencia, y es probable que

en el largo plazo cuando las inversiones regionales forme parte inte-

grante del sistema productivo el crecimiento basado en estrategia con

vinculación regional supere con larguesa a la tendencia histórica.

GRAFICO Nro, 7. COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL

Crecimiento sin vinculación regional

Crecimiento con vinculación regional

rg	Tasa de crecimiento del PIB

FUENTE: Molina O, 'Desarrollo Regional", JUNAPLA, 1978,
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De lo expuesto se infiere que el desarrollo regional a parte de-

ser un proceso económicamente técnico es uña problemática políticamen

te compleja, porque en el fondo se trata de problemas de negociación,

articulación y conciliación de intereses diversos; la planificación -

regional, instrumento del desarrollo, necesariamente se inserta en un

proceso denegociación y toma de decisiones del poder político.

De ahí se advierte la necesidad de conocer la existencia, forma -

de organización y vinculación al aparato del poder central, de los gru

pos dirigentes regionales públicos y privados y, sobre todo estable -

cer "el alcance y envergadura de su poder a nivel nacional. Adicio-

nalm.ente a esta problemática política se le debe agregar-otros facto-

res como el comportamiento sociopolítico del resto de agentes regiona

les, su mentalidad frente al reto del desarrollo, la accesibilidad de

la planificación regional, etc.

Para el Ecuador y la Región Sur en particular el bajo impacto so

bre las estructuras económiças de la planificación regional (institui

da a mediados de la década del 70), se debe sustancialmente a que en

el nivel político del más alto rango existen profúndas indefiniciones

sobre aspectos relacionados con la desconcentración espacial de las -

actividades económicas en el territorio nacional y la no priorización

de desarrollo de las áreas fronterizas. Con este señalamiento se co

rrob.oral,o afirmado previamente en el sentido de que la aplicación y

eficiencia de la planificación regional como instrumento de reorienta

ción de la pól ítica de crecimiento, no sólo está en función de la "ca

]¡dad técnica del sistema de planificación y de los planificadores -

en sí", sino está condicionado por un cúmulo de factores políticos, e

conómicos sociales y administrativos, que enrumban y encuadran el pro

ceso de toma de decisines.	 .
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Entre los 1 imitantes más relevantes podemos señalar:

- Factores políticos-sociológicos-económicos, tanto de orden co -

yuntural como de naturaleza estructural

- "Problemas de organización", derivados de los factores anterio-

res y de la existencia de una administración pública desajusta-

da a los requerimientos de cambio de la sociedad actual

Dentro de los primeros factores limitantes, un estudio reciente

sobré la Región Sur 
30 señala que el principal obstáculo al crecimien-

to regional es el "Dualismo Socioeconómico" caracterizado por la 	 co.

existencia al lado de grupos empresariales modernos de gran pcderío,

de sectores tradicionales "primitivos" escasamente dinámicos de bajos

niveles dé racionalidad y organización sin la capacidad de transfor -

marse por sí mismo en una fuerza social dinamizante y además sin cons

tituirse en apoyo político para emprender acciones de cambio social;

Es por ello de que se habla de una "carencia de conciencia cívica 	 ¡

deológica y política de la mayoría de la población" 31 Las consecuen-

cias de esta realidad se manifiesta en una -falta de integración en to

dos los niveles locales y regionales para promover acciones de cambio

social e interferir las tendencias negativas de la evolución distor -

sionada.

Con respecto al segundo factor, es preciso indicar que los grupos

tradicionales se hallan incrustrados incluso en el aparato estatal de

la administración pública, por lo que se habrían convertido en barre-

ras poderosas al desarrollo, pues los intereses por mantener vigente

30 Castillo J. y León R., "El Desarrollo de la Región Sur", PREDESUR,
Loja, 1984.

31 1dem.
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el statu quo son grandes.

Para corregir estas distorsiones en el crecimiento y disminuir la

dependencia hacia los mayores centros económicos nacionales y tratar

de integrar espacialmente a la Región Sur al sistema nacional, se ha-

ce imprescindible la acción planificadora del ente regional como tam

bien el lograr cierta autonomía decísional de la autoridad de la re

gióny la clarificación práctica del papel y función de los organis -

mos estatales regionales.

Paralelamente a la funcionalidad descrita podría jarse el desarro

1 lo económico y social como parte de un mismo proceso debiendo ser in

teractuantes y complementarios, en su acción y gestión.

Para tener un panorama más o menos global de la realidad de la

sur región es importante indicar ciertos aspectos demográficos así co

mo la infraestructura social 32 existente: (Cuadro Nro. 17)

Según el censo de 1982 la densidad poblacional del país fue de

30,1 que es mayor a la de la región y menor a la que presenta las pro

vincías de El Oro y Loja. El promedio regional es incidido por la re

ducida población (6 3%) y por la extensión territorial de la provin. -

cia de Zamora Chinchipe (50,8),

• Globalmente en la región ha existido un decrecimiento de lápobla

ci6n en el sector rural, con una tendencia a la localización de la -

PEA en el área urbana. La PEA representa el 283 conrespecto a la

población total regional y una densidad de la PEA de 5,3 háb./Km2.

Con respecto a Educación se da en la -egi6n un mejoramiento por -

32 Cifras basadas en el Plan de Desarrollo de la Región Sur 1985-1988,
Subcomisión Ecuatoriana PRED.ESUR, Loja, 1985.



CUADRO Nro. 17. POB.LACION Y P.E.A. POR AREAS DE LA REGION SUR (1974-1982)

...--...--...--.-..--..	 ----..--.---.---	
-••:-•-•--	 .-..----.	 ---..--..-..------.-.--PROVINCIA	 1,974	 1982	 1982

	

Urbana	 Rural	 Urbana	 -	 Rural	 Sup. Km2 (A) - Densdadhab/Km2
-a) Población Total	 -

Loja	 75.732	 266.607	 120.654	 240.113	 11.512	 313
- El Oro	 126.407	 136.157	 -	 213.970	 120.902	 8.1'28	 41,2
Zamora Chinchipe	 3.838	 30.655	 10.595	 36.096	 20.240	 23
TOTAL	 -	 205.977	 433.1419	 - 345,219	 397.111	 39.880	 18,6

b) Población Económicamente Activa 	 -
1974	 1982PROVINCIA	 Urbana	 Rural	 Urbana	 Rural

Loja	 -	 20.510	 74.064	 34.445	 64.574
- El Oro	 35.8-94-	 42.686	 61.198	 - 36.103

Zamora Chfnchfpe	 1.144	 9.633	 3.123	 10.628
TOTAL	 57.548	 126.383 -	 98.766	 111.305

FUENTE: Plan de Desarrollo de la -Región Sur (1985-1988), Subcomisión Ecuatoriana .PREDESUR, Loja, 1;985.ELABORACION: Grupo de Trabajo. 	 -	 -	 -

	

(A) Superficie establecida- por diferénd-o límite entre £uadór y Perú, 	 -
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la reducción del índice de analfabetismo (tomando en consideración a

la población de 10 años y mss) para 1982 existieron 51.024 personas a

nalfabetas frente a 1974 que fue de 71.800.

En infraestructura física educativa para el período 1982-1983 la

región contaba con 104 planteles preprimarios, 1.747 a nivel primario

y 190 locales escolares para el nivel medio. Las provincias de El.

Oro y Loja presentan una mayor dotación de infraestructura y altas ta

sas de escolaridad. Por las diferencias a nivel intraregional que -

responden a las formas de producción, urbanización, nivel de desarro-

llo económico, etc., Zamora Chinchipe tiene tasas menores de escolar¡

dad dado por su menor desarrollo urbano y su economía está basada en

unidades dispersas.

En lorelacionadoa Salud, principalmente en Zamora Chinchip.e y -

El Oro se da un incremento de la tasa bruta de mortalidad ..por un..dete

rioro de la situación general en elrea de. salubridad y.de sáneamien

to ambiental. Basándose en información del tH Censo de Vivienda

INEC de 198233 se tiene que de un total de 144.315 viviendas parti:cu-

/	 lares ocupadas. (promedio 5,14 hab../vivienda) el 55,37% seabast.ecl'an

de agua por red pública y el 44,63 de las viviendas lo efectuaban -

por otras fuentes (pozo o vertiente, río o acequia, carro repartidor,

etc..). Asimismo el 62,62% de las viviendas se proveían de agua pota-

ble yel .37,38 de viviendas no accedían a este servicio de agua.pota

ble. Para el año de 1982 el 29,49 de las viviendas estaban dotados

del sistema de Alcantarillado para la eliminación de aguas servidas y

un gran porcentaje (de] 61,42) no' disponían de clase alguna de serví

cio para esta eliminación,

33 Cifras basada.s en el Pl.an de Desarrollo de la Región Sur 19851988,
Subcom.is .iónEcúatoriana PRED.ESUR, Loja, 1985.
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dos costos de los terrenos, costos de materiales de construcción, ma

no de obra, etc. La urbanización impulsa al sector terciario y provo

ca un aumento de la demanda de vivienda.

Todos estos datos sucintos señalan la necesidad, de evitar el .éxo

'do campo-ciudad, para que no exista una disminución de mano de obra

en las actividades agropecuarias; de dotar más infraestructura física

porque la actual aun es deficitaria ,y muy precaria principalmente en

el'sector rural, frente a los requerimientos y necesidades de la po-

blación; implica también una capacitación mayor de recursos humanos -

en la calidad, cantidad y oportunidad requerida por las actividades -

productivas motrices y las no tradicionales. El mejoramiento técnico

y cultural de la mayoría de los habitantes, es un aspecto. de primor -

dial importancia que incidirá en él grado de desarrollo de la regi6.n_

y consecuentemente en el del país. Con las características enuncia -

das se debe promover un proceso de transformación vinculado .a la am -

	

pliac.ión de las oportunidades de autore.ali.zación de las personas	 en

función de la superación definitiva del subdesarrollo regional.

443 FUERZAS MOTRICES BASICAS DEL DESARROLLO DE LA .REGION :SUR

Una vez caracterizados y definidos los elementos físicos,

económicos.., sociales y políticos de la Región Sur, cabe preguntarse -

¿Cuáles serían los factores .dinamizadores del desarrollo regional?.

Una visión de la realidad s .ocioeconómica hasta aquí reseñada lleva a

una cl.asificáción de dos tipos de factores:

- a) FACTORES ECONOMICOS.- La teoría de base económica mostró que

las únicas actividades económicas generadoras de excedentes

eran la agricultura dé exportación yla minería..
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La demanda extraregional por los productos como: café, ca -

cao, banano y camarones ha impulsado y estimulado, el creci-

miento de la Región Sur, circunstancia que ha originado que

todos estos procesos productivos se orienten hacia el exte-

'rior y sean dominados por él. El efecto real del crecimien

to se ha reducido a causa del reflujo de la mayor-'1a de bene

ficios y la transferencia de los retornos de los factores_

de producción hacia los centros de mayor poder económico del

paTs'.

Igual situación sucede con la minería de Nambija, en don-

de el antitécnico proceso de extracción del mineral precioso-

y la no reinversiór del excedente en el lugar, estén consu -

miendo las reservas y dilapidando las posibilidades de auto-

financiamiento del desarrollo minero.:

	

Para que e] sector agrominero se convierta en una real	 -

fuerza dinamizante los excedentes económicos deben destinar-

se a la integración de las actividades económicas intraregio

nales mediante la inversión en más redes de transporte y co

municaciones; la infraestructura creada facilitará la incor-

póración de los hinterlands lo que permitirá el ensanchamien

	

to del mercado interno, una redistribución de la demanda 	 e

.fecti.va, y una disminución de su dependencia con el extranje

ro. El crecimiento se verá más incrementado si los produc

tos que ahora son exportados en forma de insumos se los pu -

diera procesar a nivel regional.

El desarrollo agrominero está en íntima relación con la am.

pllaci6'n de la frontera agrícola, lo cual tiene enormes pos¡
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bilidades de realización con la definitiva implementación -

del Proyecto Binacional Puyango-Tumbez, el subproyecto 	 Ta-

hu.ín,ei Proyecto Jubones, el drenaje del valle del rTo Nan -

garitza, etc.

El Proyecto Puyango-Tumbez 4 es de desarrollo integral yde

multipropósitos ubicado en zona de frontera y que se hace ne

cesario trasvasar por medio de la represa Tahuín hacia la -

cuenca del Arenillas, Santa Rosa y Zarumilla; el proyecto in

corpora con riego a 81.500 hectáreas de tierra óptima para

el cultivo, además tiene la posibilidad de generación hidroe

léctrica de sobre 450.000 kilowatios de capacidad instalada,

originalmente se pensaba en la creación de 40.000 nuevos 	 -

puestos de trabajo, entre ellos 15.000 en la agricultura y -

amplias posibilidades de desarrollo agroindustrial. 	 Ha pasa

do el tiempo y el Proyecto Puyango quizá la obra de mayor -

rentabilidad económica social y política y estratégica del -

país no ha recibido del Estado ecuatoriano la prioridad bsi

ca para su ejecución e implementación, recién en Octubre de

1984 se suscribió un Acuerdo complementario al Convenio Bina

cional de 1971 con el que se parece que se reactiva la obra

y no se siga postergándolo con nuevos 'estudios" de coyuntu-

ra. De igual forma el sector minero se verá fortalecido con

la creación de infraestructura de riego esencial para el de-

senvolvimíento de sus actividades.

- b) FACTORES SOCIOPOLITICOS.- La fuerza ms importante del proce

so detransformación es la social. La sociedad de la sur re

34 Los Tres Grandes-Proyectos-del Desarrollo Rural Integral, PREDESUR

1979 y Revista Panorama Económico. Septiembre 1985.

LI
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gión tiene que adaptarse a los cambios radicales que se es

tan operando en todos los niveles, y organizarse para el de

sarrollo, mejorando su capacidad de asimilación de las inno-

vaciones institucionales para movilizar y usar adecuadamente

sus recursos. El reto del desarrollo exige el surgimiento

de una especie de infraestructura psicosocial' 35 para He -

vario a cabo.

Grupos sociales progresistas como el empresario, el inte -

lectual y algunos políticos regionales, estn tomando con -

ciencia de la realidad existente y actualmente está demandan

do una mayor autodeterminación interna, y que el destino de

la inversión favorezca ms a los intereses regionales antes

que a los intereses localizados fuera de ella.

Si la región logra desarrollarse internamente, superando -

su desventajosa posición ene] espacio geopolítico nacional,

crecerá su importancia ecn6mica lo que motivará a sus din-

gentes y empresarios a presionar por una mayor participación

en la torna de decisiones sobre asignación de recursos nacio-

nales. La integración política facilitaría el destino de ma

yores partidas presupuestarias lo que incrementaría tanto la

capacidad productiva como la de su mercado doméstico.

En resurnen'ia economía de exportación y minera podría con-

vertirse en motor del desarrollo siempre y cuando logre 	 -

crear una demanda económica interna y los ahorros provenien-

tes de estas actividades se destinen a diversificar la base

económica, y simultáneamente se consolide la formación de -

35 : zoilkow $ ki , citadó. por Sthr Walter, Desarrollo Regional en Amén.-
ca Latina, Ediciones SIAP,'Buenos Aires, 1972.
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cuadros sociales fuertes 'y dirigentes capaces, y que todo es

te cúmulo de hechos le permita ganar una cierta autonomía en

la toma de decisiones sobre asignación de recursos y manejo

interno.

Debe quedar claro eso sí que el crecimiento regional así

plánteado sólo puede ser viabilizado.en un marco de política

nacional de desarrollo.

4.5. POLITICA ECONOMICA REGIONAL Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL DE-

SARROLLO DE LA REGION SUR

Es evidente que el desarrollo regional no es sólo crecimiento e

conómico sino implica una transformación social para promover cambios

en la asignación de recursos y una distribución más racional de 	 los

poderes de toma de decisión. Usualmente los problemas de la economía

nacional (incluido el de desarrollo), han sido enfrentados por los go

biernos de turno, con políticas globales, que toman de referencia in

dicadores macrosectoriales, como si el país fuese un todo homogéneo y

sin tomar en cuenta las disparidades espaciales del resto de la na -

ción, olvidando inclusive que al interior de las regiones existen no

tabies hete rógeneidades. Políticas de tal contenido al solucionar ú

nicamente la coyuntura temporal, contribuyen a una marcada diferen

ciación interre.gionai.

Hasta la presente fecha n@ se ha :implementado una política nacio-

nal de desarrollo que englobe la dimensión espacial como categoría mo

triz del mismo. Es en los niveles regional y local donde los proble-

mas nacionales/se manifiestan en su real magnitud y crudeza, pues el

funcionamiento dé la econcmta ecuatoriana ha conducido al rezago 	 de

la mayor parte. del pas, a la regresividad social de las inversiones
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y el atraso tecnológico.

De ahí surge la necesidad de modificar el modelo de crecimiento -

concentrador y excluyente, mediante la acción estatal para incorporar

la dimensión regional en el proceso, despertando e impulsando las

fuerzas motrices propias de la región.

En esta perspectiva las consideraciones sobre la política económi

ca tiene que hacerse sobre cuatro niveles específicos:

- Política económica global en el marco regional

- Política económica sectorial

- Política social

- Política de control.

4.5.1. POLITICA ECONOMICA DE LA REGION SUR

4.5.1.1. POLITICA ECONOMICA GLOBAL EN EL MARCO REGIONAL

La política económica debe manejar variables de

incidencia macroregional, es decir, donde se haga referencia a indica

dores que inciden en los principales agregados a nivel global, como -

el PIB, Consumo, Ahorro, Formaci 'ón bruta de capital, Ingreso percpi-

ta, etc. en el plano regional.

El manejo de variables instrumentales, que impacten en la confor-

mación de los agregados, tiene que realizarse en el ámbito regional

tomando en consideración la realidad socioeconómica existente y la pro

yección del desarrollo que se tenga. Así por ejemplo, como la región

no dispone de recursos financieros propios, el Estado para impulsar.

su crecimiento podría optar por un subsidio de la tasa de ahorró; si

para 198 el interés pagado a nivel nacional por los depósitos de aho
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rro es del 24°/0 anual, para la región la subvención podría oscilar en

tre ciertos mérgenes de 2 a 3 puntos sobre la tasa nacional. Con es-

te mecanismo se atraería y captaría apreciables quanturns de ahorro.

En una segunda fase y dado la existencia de grandes volúmenes de

ahorro, para impulsar las actividades dinamízantes del crecimiento se

puede pensar en una subvención de los créditos de proyectos rentables

socialmente a nivel regional y en una reducción de las tasas de inte-

rés.

Aparte de hacer un seguimiento y evaluación económica y social de

los proyectos financiados, el Estado para asegurar una continuidad y

retroalimentación endógena del proceso tiene que impulsar la expan -

Sión del mercado de capitales, de valores, etc. tratando de provocar

una fluidez tanto de la demanda como de la oferta agregada regional,

y evitar la: fuga de ahorros.

.5.1.2. POLITICA ECONOMICA SECTORIAL

Se debe pensar en un estímulo y fortalecimiento

a los sectores básicos que endógenamente tienen potencialmente dina -

mismo, es decir, actividades de arrastre que incrementen la oferta de

bienes y servicios y se proyecten adicionalmente al resto de la econo

mía, explotando con intensidad y racionalidad los recursos existentes.

-a) POLITICA AGRICOLA.- Tomando en cuenta la realidad agroeconó-

mica existente se identifican dos clases de acciones:

1.- Un impulso a las actividades de exportación., a través de

una serie de mecanismos como:

- Incentivos a la inversión privada directa;

- Generación de económías externas para volver competíti
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va a la región.

Impuesto sobre las remesas de utilidades.

- Exigir regalías cuando se trate de inversionistas 	 in-

ternacionales cuyas inversiones se localicen al inte -

rior de la región..

- Mayor investigación sobre tecnología, insumos, semi -

llas mejoradas, etc. para disminuir el costo de trans-

ferencia de factores.

- Elevación de la tasa de ahorro a nivel regional.

- Los gravaménes de las exportaciones deben ser inverti-

dos directamente en obras de infraestructura básica.

2.- Apoyar la producción de bienes de consumo interno y a la

que sirve de base para la industrialización. Las accio-

nes comprenden:

- Estímulo a la producción de oleaginosas de ciclo cor -

to, tabaco, maní, maíz, frutales, café, etc. cultivos

que estén viñculados a los grandes proyectos de riego

de Puyango, Jubones, Tahuín.

- Mayor inversión en infraestructura de transporte y co

municación para aumentar los vínculos de interactivi -

dad.

- Asistencia técnica en todos los niveles mediante una

planificada coordinación institucional.

• - Establecimiento de sistemas descentralizados de crédi-

to para beneficiar a los productores de las zonas espe

cíficas.

Una mejor cobertura de las actividades agropecuarias des

cansa sobre la organización del espacio rural pues el desa -
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rrollo armónico del proceso de urbanización requiere y preci

sa de un desarrollo paralelo del sector agropecuario de tal

forma que es necesaria la planificación urbana para evitar -

distorsiones en el crecimiento de' las ciudades destinando

previamente campos específicos para las urbanizaciones.

La ordenación del espacio.a nivel regional géneral implica

en el plano microeconómico la conformación de Unidades Bési-

cas de Producción Agropecuarias, 6 mediante 'la creación de -

modernas empresas rurales, manejadas con criterio empresa -

sarial-gerencial. buscando 'la optimización de la rentabilidad

financiera y económica.

En una segunda fase con la agrupación de las Unidades Bési

cas de Producción Agropecuarias y productores .Independientes

se podría lograr una auténtica creación de centros de desa -

rrollo con 'la coparticipación estatal més directa equipando

a la región de servicios institucionales, infraestructura bé

sica, asistencia técnica, etc.; la industrialización es via-

ble porque podría asegurarse la capacidad de autosustenta -

ción de la región con el establecimiento de industrias de -

procesamiento del café, del cacao, trigo, maíz, etc. y en el

mediano plazo la creación de combinados complejos agroindus-

triales, con el desarrollo de nuevas técnicas pará dividir a

nivel de empresas medias y empresarios urbanos, con "la fa -

bricación de partes de productos" para que luego sean termi-

nados por las empresas rurales. De esta forma se ' aseguraría

la creación de economías externas a nivel regional y local y

36 Este modelo sugerido es una adaptación del modelo de Carlos Sala -

manca, Aspectos del Desarrollo Regional Latinoamericano, CINDER, -
Carécas, 1978.	 ' '
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la expansión económica se fortalecería con una vasta genera-

ción de empleo, y podría llevar concomitantemente a un ¡ncr

mento de la productividad del trabajador agropecuario, al me

jor uso de los recursos,alaformación de excedentes rnoneta -

nos y su refnversión local y sobre todo la combinación y -

complementación del trabajo rural agrícola y el industrial

La mayor producción derivada de la creación-de las Unida -

des Básicas de Producción Agropecuarias y las empresas rura-

les con la organización del espacio rural, para descongestio

nar a los centros provinciales, ofrece mejores perspectivas

para el control de la inflación'.

La fórmula de organización empresarial agropecuaria e in-

dustrial permitiría cambios en la estructura política del po

der, incorporando a las categorías sociales directamente re

laconados con la producción en la conducción de la vida re

gional.. Esta estrategia de desarrollo se basa en proposicio

nes teóricas de utilización y distribución ordenada de los -

recursos humanos y de capital, su validez estará justificada

tanto en cuanto las categorías políticas y sociológicas con-

ciban a la planificación no como un instrumento de trabajo

coyuntural, sino como una herramienta teórica económica poií

tica de mejoramiento de la sociedad sur regional en un proce

so de largo alcance.

- b) POLITICA MINERO-INDUSTRIAL-FORESTAL. A través de una compie

mentación armónica y coherente entre la explotación de los -

recursos auríferos, el procesamiento de los mismos y su rela

ción con las reservas ecológicas forestales en todo integra-
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do. Esta política tiene que ser de inmediata implementación

pata el érea de Nambija y las zonas productoras de la provin

cia de El Oro.

- c) POLITICA INDUSTRIAL.- Es imprescindible reflexionar sobre la

interrelación més beneficiosa entre la agrominería y la in -

dustria	 La región tiene que orientar su futuro en función

de un crecimiento regional de la agroindustria y la indus -

trial izaci6n minera.

La canalización de las inversiones y de la tecnología in -

termedia tienen que orientarse hacia la creación de indus -.

trias básicas que generen efectos econ&icos multiplicadores,

tomando como base un orden de prioridades, la disponibilidad

de recursos naturales, humanos y financieros y el tamaño del

mercado.

Para la región se puede empezar con la instauración de in

dustrias livianas como el procesamiento de:

- soya,-maní, higuerilla para la producción de aceites, gra

sas y confituras-

- café, maíz, etc.

Y en el corto plazo podría pensarse en la industrializa -

ción refinada de perfume actividad que ocupa reducido espa -

cio y es de alta rentabilidad. Todos los procesos delinea-

dos en el rnediano.plazo pueden incrementar el potencial de a

horro interno. En una segunda instancia se implantaría in-

dustrias medias corno la producción de insumos, partes indus-

triales, la instalación de luna Refinadora de Oro en la zona

de Nambija para aprovechar los recursos auríferos con lo que
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se incrementaría el valor agregado; finalmente en una fase

posterior promover la industria pesada de acero, carbón, ce

mento, etc. mediante una correcta planificación industrial -

se puede lograr el mximo de acumulación productiva para fi

nanciar este tipo de industrias.

Para evitar distorsiones en su crecimiento, el proceso in

dustrial tendrá que verificarse en dos direcciones:

- VERTICAL: Integrando el avance tecnológico, que vaya des-

de la obtención de las materias primas hasta la

puesta en el mercado del producto.

- HORIZONTAL: La producción crecerá simultneamente con el -

incremento demográfico, satisfaciendo primero

al mercado intraregional, y luego salir al exterior.

El apoyo estatal a ms de regular los sectores estratégi -

cos debe darle fluidez a la oferta y demanda, y su rol en el

campo específico hace relación a:

- Elaboración de perfiles industriales viables de los produc

tos específicos de la región.

- Promoción de empresarios con mística e iniciativa de pro -

g re so.

- Debe participar en la inversión.

- Facilitar la libre importación de los equipos industriales

para la región ., por tratarse de una área "deprimida".

- Intercambio de personal técnico, para una rápida transmi -

sión •de las innovaciones tecnológicas que beneficien a la

región y reducir los costos de transferencia de los facto-

res.
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- Formular reformas en la legislaciónindustrial para favore

cer y estimular la inversión.

- e) POLITICA TURISTICA.- El turismo es un elemento de vincula -

ción e intercambio sociocultural que proporciona apreciables

ingresos cuando se lo maneja con criterio de eficiencia eco-

nómica y confort para el huésped visitante.

El interés de esta política en el presente trabajo tiene

la connotación de relievar su importancia como nueva fuerza_

motriz para el desarrollo, se podría sugerir para la provin-

cia de Loja por ejemplo en un desarrollo Universitario imple

mentando la respectiva infraestructura educativa, planteando

programas de mejoramiento académico en las dos Universidades

capaz de que se conviertan en imanes de atracción para la po

biación estudiantil del Ecuador. Adicionalmente para comple

mentar esta política, la ciudad debería constituirse en sede

permanente de algún evento deportivo nacional como Olimpia -

das Universitarias anuales con lo que se generaría un doble

efecto:

- Loja ganaría importancia en el plano nacional.

- Las actividades reseñadas le proporcionarían un apreciable

flujo de ingresos y mejorarían las condiciones de vida de

la mayoría de sus habitantes.

Hay que resaltar el trascendental papel de la Universidad,

porque aparte de constituirse en generadora de recursos, tie

ne que convertirse en un centro de adiestramiento para el de

sarro] lo.

Igualmente se plantearía como alternativa turística para
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Zamora Chinchipe, aprovechando su carácter selvático, repre-

sentaciones "en vivo" de la conquista y colonización españo-

la de la amazonra en los meses de mayor afluencia de turis-

tas al pars, como se lo'e.stá haciendo actualmente en el Na.po

en el. Noreste del Ecuador.

La región cuenta con numerosos sitios de atracción entre -

los cuales cabe citarse:

En la provincia de El Oro:

- El Archipiélago de Jambelí

- Los yacimientos minerales de Uzhcurrumi

Tahuín

- Las ciudades de Portovelo, Zaruma, Piñas, Arenillas, Hua

quillas, etc.

En la provincia de Loja:

- El Sntuario de la Virgen de El Cisne

- Las ciudades de Catamayo, Loja, Vilcabamba, Catacocha

- Las Lagunas del Compadre

- El Parque Nacional Podocarpus

- El bosque petrificado de Puyango, que ocupa una superficie

de 154 Km2 y el que podría convertírselo en imán turístico

si se implementara una infraestructura física interna.

- Los centros típicos de folklore, en Saraguro y San Lucas.

Para la provincia de Zamora Chinchipe:

- El callejón de Bombuscara que está llenodeparajes.eflCafl-

tadores.

- Las playas de Mayaicu, las peñas y playas de Miazzi.

La ciudad de Yanzatza.

37 Guía Econ6mica y Turística de la Región Sur del Ecuador, Subcomi
sión Ecuatoriana, Loja, 1986
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Complementando a las políticas anteriores y buscando el,

fortalecimiento de este subsector tendrá que implementarse

un turismo primario que fomente en los estudiantes un mayor

conocimiento del medio físico y geográfico de la región, su

folklor, sus costumbres, etc.

14513 POLITICÁ SOCIAL

Unicamente la política económica y sus mecanis -

mos instrumentales deben enmarcarse con una localización regional; la

política social debe ser abordada con criterio global nacional en ma

tenas como educación, salud, vivienda, etc. no es posible en este -

campo diseñar políticas regionales específicas porque el Estado ecua-

toriano elabora políticas nacionales concretas sobre estas materias.

El equipamiento colectivo como educación, salud, vivienda es un -

componente básico del desarrollo social y necesario para que el proce

so productivo pueda responder a las necesidades de un constante aumen

to.

A la política social de desarrollo de la región se hace necesario

orientarla a la incorporación masiva de la población al proceso de -

producción y su validez se justifica si logra motivar y acelerar la -

movilización conveniente de la sociedad hacia la integración nacional

con una transformación en las relaciones y valores sociales intra 	 y

extraregionalmente, todo lo cual tiene que impulsar un cambio positi-

vo en la estructura social de la región.

4.51.14. POLITICA DE CONTROL

La administración de justicia, la seguridad na -

cional, el mantenimiento del orden público, etc, al igual que en la -
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política social tiene que ser manejado con criterio global por parte

del Estado central.

4.5.2. MATRIZ DE PLITICAS ESPECIFICAS PARA LA REGIN SUR

Todas las acciones objetivas sugeridas tienen íntima vin-

culación con la madurez de la población para aceptar estas políticas

y su valor práctico está en plantear a las clases -"comprometidas" a e

Jercer mayor presión popular para descentralizar el poder político -de

decisión y asignación de recursos, de tal forma que los objetivos,de

desarrollo regional se conviertan en objetivos nacionales priorita -

rfos. Las condiciones sociopolíticas actuarán primero sobre los de-

termÍnantes económico del desarrollo y crearán patrones de crecimien-

to específicos para la región.

En definitiva la.viabilidad de mahtener políticas de desarrollo -

regional dependerá de la descentralización del poder de decisión y la

implementación de una autonomía regional para llevar a cabo la ejecu-

ciÓn de tales acciones, todo lo cual debe enmarcarse necesariamente -

en una política nacional de desarrollo para que tenga éxito.

La siguiente matriz (Cuadro Nro.18) clarifica las políticas ms -

trumentales en los diferentes sectores.
4

4.5.3. NECESIDAD DE NUEVAS ACCIONES

4.53.1. LA INVESTIGACIONCIENTIFICA

La investigación socioeconómica tiene que reo -

rientarse en función del desafío actual, el desarrollo regional, no -

quedarse corno privilegio de centrosde estudio superior y de escasa a

plicabilidad en el medio. El replanteamiento sugerido tiene que ver



	

CUADRO Nro. 18	 -

MATRIZ DE POLITICAS ESPECIFICAS PARA LA REGION SUR

	

Políticas	 Creación- mf raes Asisten Sistemas Investí- Tasas de Impuestos Incentivos Reduc- mf raes-

	

Instru -	 y/o for- tructu- cia Téc Descen - gación - estímulo sobre la- para el A- ción - tructura

	

menta -	 taled - ra de - nica.	 traliza- tecnoló- a la in- remesa de horro y Bo de la- Educati-

	

les.	 miento - trans - 	 - dos de - gica e in versión- utilida - nos Regio- tasa - va y Re
Sectores	 de Acti- porte y	 Crédito. tercam - y rein - des y ga nales. 	 inte - forma A

vidades- Comuni-	 bio de - versión- nancias	 res.	 cadémica
Motrices cación.	 Personal	 Utilida-

Técnico. des.

Agricultura	 x	 x	 x	 x	 x	 x

Industria	 x	 x	 x	 x	 x	 -	 x	 -	 x	 x	 x

Turismo	 x	 x	 x	 x	 x

ELABORACION: Grupo de Trabajo. 	 -
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con los siguientes lineamientos.-

1. Un estudio de alto nivel de la situación actual, y señalando las

vlas Que permita a la región superar su subdesarrollo.

2. Debe tener una manifiesta interdisciplinaridad por la complejidad

del terna.

3. Provocar un diálogo entre el nivel plftico y el tientffíco promo-

viendo una real valorización de los recursos existentes para una

creciente toma de conciencia de la realidad y sugerir mecanismos

alternativos para conducir su forma de desarrollo.

Es necesario entonces 'que la unidad de investigación.., sea no

sólo reconocida sino afirmada en la elaboración de poittica. Fragmen

tar la investigación por sectores o por Ministerios sería un engaño

peligroso, dar paso a una apariencia de simplificación yauna ilusión

de eficacia. Porque si bien es cierto que algunos problemas dependen

aparentemente de la responsabilidad de tal Ministerio o institución,_

pueden encontrar sus soluciones fuera del campo de competencia deesos

organismos 38

Es claro que la sociedad regional no puede afrontar todos sus pro

blemas simultáneamente sin movilizar todos sus recursos financieros,

humanos, etc. sin embargo esta movilización le permitirá establecer_

ínterrelaciones, pautas de comportamiento entre ellos, lo que le da

el carácter de ¡nterdiscipHnarfo a la investigación científica.

Si la agricultura y la minería son las bases de la economía, la

acción de la investigacl6n para un mejor aprovechamiento de los recur

38 GroFancoFs et. al., citado en:	 Descehtral.tzacf6n, Regional Iza
cíón, MicroregFonaHzacl6n', CER, LIma, 1985.
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sos naturales y humanos debe ampliarse hacia el conocimiento más pro

fundo de los aparatos de producción vegetales y animales. Los esfuer

zos por adquirir y conseguir la información prevista deben llevar aun

mejoramiento del sistema de información existente y al replanteo de

la educación en base al objetivo de la superación del subdesarrollo,

por ello "la investigación aplicada debe permitir orientar las rela -

ciones agrícola-industrial señalando la secuencia del desarrollo se -

gn las capacidades ambientales socioecon6mics, técnicas, científi -

cas no sólo del país en su conjunto sino tambi gn de sus diferentes re

gones"39

4.5.3.2. UTILIZACION DE INSTRUMENTOS CARTOGRAFICOS Y SIS-

TEMAS DE INFORMACION

Los aspectos físico-geográficos, cuencas hidro-

gráficas, orografía, capacidad de suelos, demogrefTa, sistema de ciu-

dades y áreas de influencie, espacios de especialización productiva,___

niveles actuales de desarrollo, .sistema vial, entre otros, deben ser

condensados a travás de la elaboración de un "Atlas Regional" en don

de a parte de Indicar las caracterTstiças de los factores seAalados

expliquen sus interrelacones y tendencias.

Su . utilidad práctica estaría dada porque permitiría:

1. La identificación de los diversos subss temas físicos, humanos y e

conómícos y sus Interrelaclones al interior de la región como fue-

ra-de ella,

2. La evaluación de los recursos naturales y humanos existentes, velo

rendo su potenial de realización respecto al resto de la nación.

39'Béenexi 	 Nicole, et. al., citado en: "Descentralización,
RegionaHzcí6n, Microregionelfzacíó&', CER, Lima, 1985.
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3i Deducir el fuñe il óhám ls ehtó espacial actual para plantear alternati

vas de órdéháCIU	 pacial e nterac6111 en6mica

Él Mies Regional se cónvértirlá en un instrumento útil para el

ñót i rn í éñ :tó de le regn y su prye	 nfutura y serte de gran va

1r párá tds lntes ems de le sur regftn

Le elabreen y s ternete6n es un proceso de por si' complejo

y requere de eóhtfñuó meJrameñte por 1ü que se h eneeser	 le u

ti!	 hn de le inrrtte pare	 ener e e, tuál er y pPeser la

ñrffian eedtste

La rehñ cuéñtá con Uh	 Jsl:eme deiñfíbrffiácl6h eneTI)

cuya	 truura	 rrshde al.	 steííe •eerai renel y a la d'v'

sibn d1	 en area•s déafieñ	 ;nteran	 S'istCrna4

u bi 1 it@ffiái b.6s	 dbt"uffilñtál, éstádiltitb l de prlbytttol y táftb

rner	 le	 de

y	 es	 su fbrffiulátiah prere réqutrirl de ey

 Párá qui se ruede tnvertr éfi

ú!	 di lb P láhífitátilh del

4,sSA, ROL b£ LA	 PIÑANCIÉRA

de ll Cf1á1tb el titttffiá flfiáhtl tu0 C~ fIbUYÜ a

dl	 ehñíe rñt de	 lles eetvdades	 de

es Ufiz de lles	 stets	 sites de rp?te 'me

e	 dsñsablle	 11a	 y edele	 de lles

de le M9 1 lb Su f del
'l 44	 -
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El sistema bancario de la región opera •como el principal vehTculo

de transferencias monetarÍes, siendo importante el establecimiento de

mecatsmos fll náncierós regicrieles pare captar y canalizar el ahorro

al interior de le región y. pare que déápuéá seatransformado en inver

S IOfl

Drente el pertodo 1984-1985 prfmr semestre de 1986 en Le legi6n

Sur écuátórlé áiiá (Ver Anexos Ñros 10 1 11 1 2; ) j el volumen de Credi tó

otorgedo por el sktemá bencerÍo fue de 5PIOJ9,8 mMes de sure

(que síqntfce el 4,ó3,1ó del coneéddo e nivel neelóná 1	 dtrbudó

dé le siuíente format

(Velores en miles de sucres)

naos rR/edos

Ftrncieras prvedas

274102 que represente el 5340

14'133J13

'64322	 il65P

32Ó:	 627*

514539

Ñw Actectores mútuelistes	 43.237	 0,08% con

respecto el totel regtonel

Es, decir, ha concedido la benee estetel que opere eh la.regi6n el

40 1 25 del crdÍto: .y el 59,75' por les nst1tuc iones benceras priva

da pere que see tñverttdó en ¿ettvidedes de diverse tndo.le en

tres provtncíes

ero la región en su OóhjÜhtO genere menos ngresos	 eles, de

Id Üé : él flscc he ¡ñvéctÍMI Éi es que los ingresos fiseáles pere

1 á proví	 dé É1: Oró fue de 1751- 3 miles de sucres ei i94	 9ÓÓÓ

ñÍ1é5 de sucres é:h 10,55 y e el primer semestre de 1986 fue de

27n(Ies dé sucres (Ver Anego Ñro	 3) ó si se cóhstdere a 5tá
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provincia corno la més desarrollada relativamente, concentradora en su

mayoría de las actividades agroexportadoras de la región, cabria espe

rar de las otras dos provincias valores sumamente reducidos, que no -

se los indica por no existir datos publicados.

La intermediación opera para incentivar y desarrollar acciones en

la región, con la participación dominante de la banca privada. De -

las instituciones dé crédito especializado sobresalen:	 las financie-

ras privadas que fomentan la concurrencia del capital privado nacio -

nal y extranjero en industrias y prestan asistencia financiera a acti

vidades productivas, las asociaciones mutualistas y el Banco Ecuato -

riano de la Vivienda que contribuyen a solucionar el problema habita-

cional; la presencia activa del Bánco Central del Ecuador que regula

la oferta monetaria y es canalizador de recursos hacia los diversos -

sectores de la economia; así como el Banco Nacional de Fomento insti -

tución que fomenta la producción agropecuaria, pequeña . y mediana in-

dustria, artesanía, actividades pesquera, forestal, etc.

En este orden de cosas el sistema financiero como instrumento ef 1

caz de la estrategia económica tiene que dar incentivos para la expan

Sión del mercado de capitales, orientando el crédito para ligar los

flujos reales con los flujos financieros y apoyar las tasas de creci-

miento económico, y controlar el crédito externo, en la que su capta-

ción debe ser fortalecida mediante un proceso racional de unión regio

nal de la banca. Además su labor debe facilitar la circulación de -

bienes por medio de nuevas instituciones crediticias, bajo el esquema

de una política crediticia y monetaria orientada al desarrollo econó-

mico del país, haciendo una evaluación y seguimiento de los mismos.

En base a lo anterior, el sistema financiero tiene como finalidad
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el dar una mayor flexibilidad en sus operaciones, mantener el control

de su funcionamiento, estos son requisitos indispensables para la de-

terminación y éxito de las políticas económicas y financieras empren-

didas.

Del sistema financiero regional podemos esperar una serie de fun-

ciones que cumpla:

- Función administrativa supervigilando las transferencias públi

cas y fiscales efectuadas a la región.

- Función distributiva, captando él ahorro regional privado; y se

gún la política de desarrollo del país la transferencia del aho

rro extraregional privado, y poner los medios financieros en

condiciones adecuadas a disposición de la población.

- Función multiplicadora, por intermedio de la movilización de re

cursos de instituciones financieras y del público y canalizar -

los hacia inversiones prioritarias.

- Función innovadora, mediante la introducción de técnicas nuevas

y servicios de apoyo y financieros, i den tificandoal.gunosproyec

tos dé inversión.

- Función de consolidación de estructuras, servicios financieros_

del sector bancario o de empresas de otros sectores.

- Función de estímulo de la infraestructura financiera, •por medio

de relaciones de los bancos con instituciones inherentes a los

centros de política económica, con los demás bancos, clientes,_

dando servicios de información; sistemas de cooperación, etc.

Corno política monetaria específica • para la región se podría plan-
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tear un control de la masa monetaria existente cuando haya desajustes

internos como ¡liquidez o sobreliquidez del circulante. También se

debe asegurar que las instituciones bancarias operantes en estas tres

provincias, retengan en la región los recursos que captan, para ello

tiene que existir oportunidades de inversión intraregional no menos

rentables que las oportunidades fuera de la región. El Estado simul-

táneamente tiene que crear condiciones de confianza y seguridad para

la actividad privada y establecer un mecanismo para reorientar, coor-

dinar, sistematizar  los servicios que las entidades financieras pres-

tan.

Los bancos públicos deben clarificar las esferas de acción con el

fin'de alcanzarla mayor eficiencia en la captación de d.iv.is:as y la

racionalidad máxima posible en el manejo de los recursos asignados a

estas instituciones; además deben intensificar las tareas a perfeccio

nar el mecanismo de coordinación con las restantes instituciones fi -

nancieras, los créditos deberán administrarse con criterio selectivo

en las diversas regiones favoreciendo fundamentalmente a actividades

económicas que son prioritarias y que. sirven de complemento a los 	 -

grandes proyectos de "Impacto y Arrastre Regional".

Se hace necesario para la complementación de las actividades de -

las instituciones bancarias, la creación de Cajas de Ahorre y Crédito

Rural	 para fortalecer al sector rural con el crédito y orientarlo -

a actividades agropecuarias y evitar el éxodo de la población hacia -

las ciudades.

Adicionalmente •es ¡mpe.ro•so que un porcentaje f.ijo del Presu

iiT Un estudio del tema lo realizó Pucha Víctor en "Alternativas de Me
canismo de Crédito Rural, para el Proyecto de Desarrollo Rural In-

tegral Sur de L.ja", U.T.P.L., .1982.
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puesto General Consolidado del Estado se destine a la región para ¡ni

pulsar los proyectos prioritarios de désarrollo y de dotar de un míni

mo de infraestructura social y física.

45 . 5 ADMINSTRACION PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA REGION SUR

4.5.5.1. EL PAPEL DEL ESTADO EN EL DESARROLLOS

En las últimas dos décadas se ha fortalecido la -

concepción intervencionista del Estado corno sector y propulsor del de

sarrollo por su mayor capacidad para captar recursos y sus mejores -

perspectivas para la coordinación social, de esta forma le ha corres-

pondido asumir la responsabilidad sobre los procesos de industrializa

ción y diversificación productiva, "Así es como el Estado se ha con -

vertido en el principal actor en la compatibilización de las crecien-

tes demandas sociales, surgidas en el seno de una situación de subde-

sarrollo permanente qué tiende a agudizar y polarizar los desequili -

brios estructurales. Las múltiples y variadas contradicciones y con-

flictos las necesidades y demandas del sistema social y en general to

das las diferencias encuentran en el Estado un elemento catalizador -

con lo cual se ratifica la importancia, complejidad y urgencia del de

sarollo integrai.42

El proceso de desarrollo integral se encuentra condicionado por

la capacidad para concebir, formular y ejecutar acciones para latrans

formación de la realidad y "el instrumento de acción ms objetivo e -

inmediato del que dispone el Estado para la consecución de estos pro-

p6sftos, es la Administración Pú .bUca; además ella, por una parte con

tribuye a legitimar y viabM izar el ejercicio del poder y por otra,

mfnistici6n Pública Ecuatoriana: Diez Problemas básicos Nro.
12, Presidencia de la República, Quito, 1979, (pág. 2).
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:

influye decisivamente en las economías nacionales".

Relacionando estos lineamientos generales con la realidad regio -

nal debe indicarse que: el papél del •Estado en la Región Sur del 	 -

país debe ser preponderante en la función de apoyo, promoción y con -

trol de lbs programas y proyectos regionales, cuyos mecanismos de con

trol y supervisión velarán por la eficiencia de las labores emprendí-

das; necesariamente tiene que convertirse en el principal agente de

cambio para generar condiciones mas convenientes al sector privado

que guíen este proceso de cambio.

La expansión de la actividad estatal lleva a basarse en la plani -

ficación con el fin de aprovechar óptimamente los recursos disponi -

bles y lograr una racionalidad en la toma de decisiones; para aspirar/

a un desarrollo regional més armónico el Estado debe dotar de una au

tonomía en la gestión regional a través de la delegación efectiva de

funciones, es decir, otorgándole autoridad decisional de gestión a -

funcionarios de l.á región.

Podemos concebir la intervención dl Estado, la representada por

medio de la planificación, como una instrumentación técnica del mode-

lo político vigente, que asegure enparte la organización, acumula -

ción y reproducción del capital, y además implique un aunamiente de -

los múltiples esfuerzos de pta-rilficacióri regional, encuadrada en la

planificación nacio;naI, que con la debida coordinación de entidades de

servicio privado y púbiics, 	 no permita que las funciones se dupli-

quen ni se.dispersefl aisladamente las acciones.

43 Administración Pública Ecuatoriana: Di.ez Problemas básicos Nro. -
12, Presidencia de la República, Quita, 1979, (país. 3).
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+.5.5.2. ESQUEMA PARA LA ADMINISTRACON

En la Región Sur no se ha otorgado autoridad	 -

principalmente en lo referente a la administración de recursos, a la

ejecución de programas y proyectos regionales, y en fin a la toma de

decisiones que se basen en cuestiones de índole geográfico-territo -

rial y funcional.

El sistema administrativo de la región históricamente ha poseído

y posee una estructura semifeudal en la cual parece que cada organis .-

mo funciona como un reino aparte bajo su propia óptica, estructura -

que mantiene y refuerza al sistema nacional vigente. En esta concep-

ción admihistrativa del Estado no exi'ste explicitación de funciones,

coordinación institucional y los planes de desarrollo que se elaboran

pasan muchas veces desapercibidos por las entidades de la región.

Como contraste a la concepción anterior es importante considerar

el nuevo esquema de administración orgánica del Estado planteado por

el Dr. José Castillo. 	 Como se lo muestra en el Cuadro Nro. 19.

En nuevo esquema orgánico descansa sobre 5 niveles a saber:

1. -NIVEL NACIONAL: Gobierno Central, Direcciones e Institutos Nacio-

nales cuyas funciones estén enmarcadas en una dirección política -

general, planificación nacional de presupuestación, supervisión, a

sesoría, fiscalización y evaluación.

2. NIVEL REGIONAL: A través de los entes regionales de Planificación

establecidos según la regionalización realizada por la ex-JUNAPLA,

44 En la actualidad, la Ley de Desarrollo Regional que fue vetada par
cialmente por el Sr. Presidente de la República en Julio de 1986,
esté en trámite de discusión por las Comisiones Plenarias para la
entrega futura.



CUADRO Nro. 19 . NUEVO ESQUEMA ORGANICO DEL ESTADO ECUATORIANO. BASES JURIDICAS PARA HACER POSIBLE UNA DESCENTRALH
ZACION ADMINISTRATIVA DEL PAIS.

NIVEL

1. NIVEL NACIONAL

2. NIVEL REGIONAL
Región-Unidades geo-
económicas determina
das.

3. NIVEL PROVINCIAL

1 • NIVEL MUNICIPAL

5. AREA COMUNAL

QUE INSTITUCION.

Las Direcciones e Institutos Nacionales corno en-
tes rectores a nivel nacional de las distintas -
políticas sectoriales tienen laautoridad suficie
te para regir a nivel nacional los proyectos de
su respectiva área de incumbencia, pero la ejecu
ción será descentralizada, a menos que se trate-
de proyectos declarados de carácter nacional por
el CONADE.
ORGANISMOS REGIONALES DE DESARROLLO

7 Regionales determinados por la Junta Nacional-
de Planificación como unidades geoeconómicas que
permitan la regionalización del desarrollo del -

Consejos Provinciales
Necesidad de unificar la autoridad provincial de
Prefecto y Gobernador, eligiendo la autoridad -
Provincial en la Papeleta Presidencial.

Municipios
Exclusivamente área urbana y suburbana. No rea-
rural ni jurisdicción territorial. El Alcalde Mu
nicipal o Presidente del Cabildo elegido por vota
ci6n universal y directa.
Urbana-Comité Barrial.
Rural-Juntas de Desarrollo. A nivel urbano coope
ración don Municipios. A nivel rural con los Con
sejos Provinciales.

QUE ATRIBUCIONES

- Planificación regional subordinada a pla-

nificación nacional
- Coordinación interinstitucional
- Ejecución de proyectos de impulso a la -

producción o miltisectoriales que por su-
envergadura no pueden ser ejecutados por
gobiernos seccionales.

- Apoyo técnico a Consejos Provinciales y -
Municipios.

- Apoyo logístico y administrativo a la ac-
ción descentralizada de las numerosas di
recciones nacionales.

Infraestructura Rural Básica.
Caminos vecinales construcción y manten¡ -

miento.
Dotación de auga para consumo humano en ba
rrios y parroquias rurales.
Electrificación y saneamiento rural.
Casas comunales y equipamiento comunal bás!
co.
Planificación urbana, desarrollo urbanísti-

co, saneamiento urbano, transporte urbano,
sistema de abastecimiento y control.

Entidades voluntarias de cooperación popu -
lar, personería jurídica y capacidad legal-
de autofinanciamiento.
Elegidos por votación universal y directa.

Gobierno Central: Presidencia y Vicepresidencia 	 - Dirección Política General

de la República. Ministerios; Direcciones e Ins 	 - Planificación Nacional de Presupuestación

titutos Nacionales Adscritos.	 Supervisión y Asesoría
- Fiscalización y Evaluación

FUENTE: Dr. José Bolívar Castillo Vivanco.



1 33

cuya labor tiene que ver con la planificación regional a partir de

la nacional.

3. NIVEL PROVINCIAL: Los Consejos Provinciales, cuyas atribuciones

están en la implementación de infraestructura rural básica, cami -

nos vecinales, electrificación, saneamiento rural, equipamiento co

muna] .

14• NIVEL MUNICIPAL:	 Los Municipios, su campo de acción es exclusiva

mente el área urbana y suburbana, a través de la planificación ur

bana y desarrollo urbanístico.

5. AREA COMUNAL, URBANA - COMITE BARRIAL: Como entidades voluntarias

-	 de cooperación y apoyo.

Para manejar el desarrollo es evidente que un sistema alternativo

de administración regional diferente del actual, debe de poseer "po -

der", por un lado de la delegación de poder del gobierno central y -

por otro de los gobiernos locales.

Para contar con un esquema alternativo orientado al buen funciona

miento de la administración de la región objeto de nuestro análisis,

se sugeriría tener en consideración algunos elementos, entre otras:

- La organización del espacio como una cuestión: de funcionali -

dad, de eficiencia en la aplicabilidad de políticas económicas

tomadas a nivel nacional, y de distribución de 'poder.

- Es necesario que el Estado consolide un esquema institucional -

jurídico administrativo de índole descentral izado; ' una efectiva

descentralización administrativa, implica dar autoridad regio -

no] que-ejerza el poder político intraregional y consolide sus-
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vinculaciones extraregionales y asegure el fiel cumplimiento de

de los objetivos económicos-sociales. En consecuencia en la re

gión se daría un marco de confianza del poder legítimo para

formulación de políticas regionales y .paraéjercer su control,

y: tenga la región responsabilidad administrt ¡va , capacidad de e

jecuci6n y decisión, que sean méximas tanto la calidad como la

oportunidad de las decisiones.

- La coordinación interinstitucional es imprescindible para la ra

cionalización administrativa.

- La especificidad de funciones de las entidades que funcionan en

la región y aprovechar máximamente los recursos financieros hu-

manos y materiales.

- Reforzar al organismo de dearro1lo regional, como entidad cóor

dinadora de la política económica, con autoridad de planificar

y coordinar, y ejecutora de proyectos de fomento de la produc -

ción, velando por la planificación regional del sector producti

yo, que colabore con apoyo técnico y asesoramiento en adminis -

tración y planificación e instituciones del sector público en

la región, etc.

Se requeriré de la fortaleza y capacidad de 'maniobras" de]gob:iér

no para poner en armonía un sistema de administración regional y sólo

será óptima su viabilidad si se tiene una verdadera descentralización

administrativa y de toma de decisiones y sobre todo se genere "cua -

dros dirigentes internos" capaces de emprender acciones estratégicas

de integración social económica y política al país.

4.55.3. EL ROL DE LA PLANIFICACION REGIONAL

Es necesario señalar algunas pautas básicas SO
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bre las que se podría asentar una adecuada organización de la planifi

cación como:

- Optar por una estrategia nacional-regional esta consistiría el

marco de referencia, para después propender a modificar la actual or

ganización del sector publico y tome en consideración la variable re

gional en forma explícita, cubriendo todo el territorio ecuátoriano

de organismos de desarrollo regional como lo explicita la Ley de Desa

rrol lo Regional actualmente en trámite.

- Requerir de un diagnóstico social político objetivo previo que

explique en forma concisa las causas del atraso, desigualdades espa -

ciales, y no quede en la descripción que sus raíces son de tipo es

tructural, etc.

- Considerar a la participación social como parte integrante del

sistema de planificación para producir pianes-acción.

- Evitar el denominado "conflicto eficiencia-equidad" (que un cri

teno usa los recursos para expandir actividades que tienen rentabili

dad mayor, y el otro los usa a estos recursos en regiones subdesarro-

lladas que implica un costo social por la ví de una reducción del -

ritmo de crecimiento potencial de la economía).

- Tomar en cuenta que la planificación regional no constituye una

técnica aislada o independiente del acontecer político; para los pla-

nificadores los modelos políticos vigentes vienen a ser el marco de

su accionar, siendo necesario que acttíen en función del tipo de socie

dad que se pretende lograr.

- Que tenga un elevado grado de viabilidad y funcionalidad polítí

ca y social de los planes de desarrollo, sumndose la factibilidad o
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- Establecer claramente las irneas de autoridad, las relaciones

de los instrumentos conceptuales y políticos con los administrativos_

y operativos, coordinación interinstitucional, tener una estructura

administrativa capacidada para suejecutividad.

De esta fl manera la planificación regional estaría contribuyendo a

la planificación del desarrollo nacional integrando: el ámbito de la

racionalización del proceso de toma de decisiones coherentes en el

campo de la política económica (que origina # controla el cambio eco-

nómico-social en el espacio regional) una imagen-objetivoa perseguir,.

ayudando al aprovechamiento racional y optimo .de los recursos de capi

tal, humanos y naturales, buscando la redistribución espacial del cre

cimiento económico (con el propósito de elevar los niveles de vida),

expandiendo la capacidad del sistema global y disminuyendo por ende -

los desequilibrios regionales.

La planificación del desarrollo regional es todavía una actividad

en proceso de consolidación, aún no existe un verdadero sistema de

planificación que articule la planificación global con la regional.

La planificación del desarrollo de la Región Sur tiene que instru

mentar los mecanismos para la participación real y directa dela socie

dad: representantes políticos, grupos socialés organizados, los cua

dros regionales tanto públicos y privados. De este modo la planifica

ción debe reflejar totalmente los objetivos y metas regionales y a la

vez se sustente y tenga el apoyo político de los sectores estra.tgi -

cos, y muestre definitivamente toda su potencialidad y bondad.

136

La viabilidad de su implementación y consolidación no sólo depen



137

de de la coordinación de sus objetivos y medios, de las consideracio-

nes económicas y financieras sino además de las posibilidades adminis

trativasde ejecutarlos, pues, para que la planificación tenga éxito

debe estar sustentada sobre prácticas administrativas y estructuras -

burocrétÍcas adecuadas a los fines de desarrollo". 5

Sin embargo para que las estructuras administrativas constituyan

soluciones al manejo del desarrollo tiene que complementarse con meca

nismos necesarÍo para su efectiva aplicación y funcionamiento:

'Las tócnicasy metodologtas adecuadas, la necesidad de contar con u

ni	 de eñiace, los dispositivos para la coordinación, evaluación

y control el sistema de flujo de información, el personal calificado,

la Imperiosa participación e integración con los demás sistemas de a

poyo especialmente para el proceso planificador, constituyen requisi-

tos indtspensables46

A partir de esta óptica y referido a la Región Sur, se podría es

tablecer las siguientes propuestas:

- La elaboración y control del plan regional de desarrollo la rea

lizaré el CONADE en conjunto con el organismo de desarrollo Subcomi -

sión Ecuatoriana PREDESUR, complementando la participación con la ala

boración del presupuestó anual de gastos públicos. Como polftiça bé

sicá habré de crearse y fortalecerse los Sistemas de Informaci6n Re -

gional para promover el armonioso intercambio de esta informaciÓn en

tre el ámbito local, regional y la progra ' aci6n central-global-secto-

rial

45 Administración Pública Ecuatoriana: Diez problemas básicos, Nro.-
12, Presidencia de la República, Quito, 1979 1 (pág 9h

46 Idem (Pa-9,. 10)
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- Como lbs planes regionales de desarrollo son parte componente

de los planes nacionales de desarrollo sería preciso de que se con -

viertan en Leyes.

- Opeí-ar con la desagregación de la región en áreas de planifica-

ción, imp1ilsrido las fuerzas motrices básicas señaladas.

- Para promover su viabilidad y eficiencia la planificación regio

nal déberá establecer ciertas normas de funcionamiento corno: una en

tidad que planifique y evalúe, y otras distintas a la primera que eje

cuten.

Reiterando lo afirmado previamente la Planificación Regional es -

la alternativa mas viable para emprender y definir acciones concre -

tas en el reto histórico dé la superación del subdesarrollo por nues-

tro propio esfuerzo.



C A P 1 T U L O	 V:

CONSIDERACIONES FINALES.



CAPITULO	 V

cÚÑSIDERACONES FINALES

- El. presente trabajo constituye un marco preliminar para la formula-

ción teórica de estrategia ' política para el desarrollo de la Re-

gión Sur, se precisa de una mayor elaboración intelectual y de una

enorme voluntad y trabajo a fin de ahondar en las causas fundamenta

les del desequilibrio regional y cumplir tareas para superarlo.

- El esquema de crecimiento seguido por Ecuador basado en la agroex -

portación y la industrialización asociada ha sido concentrador y ex

cluyente que ha contribuido a una clara diferenciación interregio =

rial la cual ha profundizado con la aplicación con un sin fin de me

didas diversas, a menudo confusas y contradictorias vinculadas a la

vieja estructura social.

- Las teorías de Escasez de Capital, Dualismo Económico,, etc. para

'explicar 1 ' el subdesarrollo resultan inaceptables por cuanto sosla-

yan el proceso histórico de evolución y formación de la estructura

económica de la Región Sur.	 -

- Pára la Región Sur se ha identificado una disímil realidad económi-

ca: de una parte, las actividades agroexportadoras y mineras cons-

tituyen las únicas generadoras de excedenteeconómico apreciable, -

el mismo que no se reinvierte en la zona sino que fuga a los merca-

dos metropolitanos por la falta de una legislación tributaria ade -

cuada, carencia de incentivos reales y la no disposición de :una in

fraestructura básica, factores que han agravado la depender'cia ha-

cia los centrs nacionales. En el último lustro de agroexporta 	 -

ción ha cedido en su importancia frente al auge minero que incluso

en el mediano plazo podría modificar la base económica regional; de
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otra parte, el resto de actividades integrantes de la economía re -

gional su volumen no es significativo en la conformación del PIB re

gíonal, la mayoría de ellas se mueven en espacios muy estrechos co

mo los mercados locales y a lo sumo sus flujos rebasan los límites

provinciales. El método de Base Económica permitió hacer una am -

pl la categorización de las dos realidades existentes.

- Ante la falta de estímulos • por parte de el Estado para diversificar

la base ecoñómica regional la región ha seguido un patrón de com -

portamiento económico bastante ineléstico que ha traído consecuen -

cias como el crecimiento hipertrófico del, sector terciario y del. -

''mundo informal'. Cabe destacar que la informalidad de la mayoría

de la población 4 no es un problema en sí, sino es la solución de -

un problema: el empleo. Se coincide con la investigación de H. de

Soto al afirmar que la raíz de la miseria y atraso en una sociedad.

subdesarrollada como .la región (y del Ecuador también) es la natura

leza discriminadora del Estado quién prefiere distribuir la produc-

ción de riqueza', legislar y gobernar a favor de minorías con el con

siguiente marginamiento de la mayoría de la. población. Cuando la -

legalidad es un privilegio al que únicamente se, accede por el. poder

económico y político, la alternativa que les queda a las clases po

bres es vivir al margen del sistema legal, y ponerse a trabajar fue

ra de el, al hacerlo han puesto en marcha una revolución liberal -

-no marxista 'por supuesto- que esté sacudiendo los cimientos de la

sociedad.

De todas formas el "mundo informal" no funciona bien por la anar-

quía con la que opera, el papel del Estado no es el de obstaculizar

17 Un análisis ms detallado del fenómeno se io encuentra en H. de So-
to, El otro Sendero:	 interpretación de la economía informal, Edi-
torial Oveja Negra, Lima, 1986.
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su funcionamiento sino regular y ordenar las empresas populares; El

Estado, las Leyes y el Derecho tienen que readecuarse en función de

las necesidades y ambiciones de la gente pobre, especialmente la Ad

mínistracf6n Pública Regional que funciona como feudos propios sin

orden ni coherencia práctica sino en base a determinados intereses

particulares y políticos y se ha convertido en un poderoso escollo_

para iniciar y sostener procesos trascendentes como el desarrollo'.

Frente a tratamientos globales y sectoriales que han polarizado el

desarrollo del país la dimensión regional es una alternativa más e

ficaz y viable para enfrentar con enormes posibilidades de éxito el

desafío de desarrollo de la Región Sural ofrecer un marco territo-

rial más apropiado para la aplicación de políticas intermedias que

van más allá de los marcos provinciales y son espacios más desgrega

dos del todo nacional,

- El patrón de desarrollo que se plantea hace relación a un estímulo-

a la producción exportable a un fortalecimiento y modernización de

la producción agrícola de consumo interno y proveedora de materia -

prima para la industria, su viabtl idad tiene que ver con el uso re

efonal de los recursos naturales y humanos en el merco de un proce-

so de organizaci6n del espacio rural con proyectos que causen impac

to regional e Inversiones que modifiquen el aparato productivo. La

actividad minera 'ofrece las mejores perspectivas porque insume un -

alto componente de mano de obras La modernización del agro implica

además la reorientaclón de las corrientes migratorias hacia centros

de segundo y tercer orden distintos de Machala y Loja, mediante in-

centivos económicos reales ofreciendo empleos productivos que puede

brindar una desconcentración espacial de la Industria; la amplia -

c1,6n de la base económica y el descongestionamiento de les áreas se
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tu-radas actualmente podría lograrse con la promoción efectiva de -

sus hfnterlands rurales, reorganizando el espacio urbano-regional y

conformándolo como un sistema urbano continuo conectado a un conJun

to de asentamientos rurales.

El nuevo modelo tiene que integrar las potencialidades y real Ída-

des existentes en la región como la explotación planificada de los

recursos turísticos que ofrece la región, la creación de mercados

financieros y de valores en los centros provinciales para atraer in

versiones y evitar la fuga de capitales.

- La descentralización administrativa.y la autonomía del poder deci -

sional a nivel de autoridad regional en el marco de una política na

cional de desarrollo constituye el primer paso para iniciar un ver

dadero proceso de cambio y mejoramiento social. La regionalización

tiene que ser entendida como un proceso político que se va 'a inser

tar en un cuadro amplio de la política económica nacional y por lo

mismo debe ser implementada con cautela y las debidas precausiones.

Las consideraciones establecidas no están destinadas a promover -

un cambio formal de las estructuras administrativas de la región,	 a

distribuir funciones y aun menos a modificar organigramas, sino tien-

den a la definición de estrategia y política de desarrollo concreto y

motivar acciones que han de influir positivamente y tengan impacto en

las estructuras económicas regionales.

Todas estas propuestas no son ni lejanamente acercadas aslo ideal

pero sison superiores a las que tenemos.
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A N E X O	 Nro. 1

PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA NACIONAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

A	 Ñ	 O	 S

R A M A S	 1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

1. Agricultura, caza,, silvicultura, pesca

2. Explotación de minas y canteras

322.439

4. Electricidad, gas y agua. 	 12.433	 13.183	 .	 13.933	 14.725	 15.562	 16.447

5. Construcción	 145.573	 158.009	 170.445	 183.860	 198.330	 213.939

6. Comercio, restaurantes y hoteles 	 259..279	 271.914	 284.549	 297.771	 311.608	 326.087

7. Transporte, alm. y comunicación 	 93.192	 101.321	 109.450	 118.231	 127.806	 138.059

8. Estab. financieros, seguros 	 39.437	 44.116	 48.795	 53.971	 59.696	 66.028

9. Servicios com. soc. pers. gub. dom.' 	 517.568	 554.915	 592.262	 632.123	 6711.667	 720.074

10 Actividades no bien especificadas	 42.609	 38.594	 34.579	 30.982	 27.759	 214.871

11 Trabajador nuevo 	 72.106	 8.3.103	 94.100	 106.553	 120.654	 136.621

TOTAL	 '	 -.	 2'267.105	 2'346.063	 2'425.021	 2'511.591	 2 1 606.397	 21709.858

(') Excluye Servicios áancarios.
FUENTE:	 IV Censo- de Población 1982, Resultados Definitivos. Resumen Nacional - ¡NEC, Quito, Mayo de 1985.
ELABORACION: 'Grupo de Trabajo. 	 .	 -

3. Industrias manufactureras

737.170
8.123



A N E X 0	 Nro. 2

PROYECCION DE LA POBLACION ECONOIICAMENTE ACTIVA DE LA REGION SUR POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

A	 Ñ	 O	 S
R A M A S	 1981 (-1 	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

1 Agricultura, caza, silvicultura, pesca 	 100.936	 99.151	 97.366	 95.613	 93.892	 92.202

2. Explotación de minas y canteras	 1.339	 1.510	 1.680	 1.870	 2.081	 2.317

3. Industrias manufactureras	 10.643	 10.827	 11.011	 11.198	 11.388	 11.582

4. Electricidad, gas y agua 	 791	 858	 924	 997	 1.074	 1.158

5. Construcción	 10.459	 11.778	 13.097	 14.564	 16.195	 18.009

6. Comercio al por mayor, comercio al por,
menor, restaurantes y hoteles. 	 18.927	 19.452	 19.977	 20.516	 21.070	 21.639

7. Transporte, almacenamiento y comunica-
cac iones

8. Establecimientos financieros, Seguros,
Bienes ¡nmueblss y servicios prestados
a las empresas.

	

6.918	 7.627	 8.336	 9.111

	

1.532	 1.671	 1.809	 1.959

	

9.958	 10.885

	

2.122	 2.298

9. Servicios comunales, sociales y perso-
nales.	 -	 45.411	 49.629	 53.847	 58.424	 63.390	 68.778

10 Actividades no bien especificadas	 2.290	 2.063	 1.836	 1.634	 1.454	 1.294

11 Trabajador Nuevo	 5.004	 5.505	 6.005	 6..552	 7.18	 7.799

TOTAL	 .	 204.250	 210.071	 215.888	 222.438	 229.772	 237.961

FUENTE: Plan de Desarrollo de la Región Sur (1985-1986), Tomo 1, Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR.

(i) Estimación realizada por el Grupo de Trabajo.



A N E X O Nro. 3

CLASIFICACION DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN LA C.I.I.U.

1. AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
1.1. Agricultura y Caza
1.2. Silvicultura y extracción de madera
1.3. Pesca.

2. EXPLOTAC ION DE MINAS Y CANTERAS
2.1. Exp lotación de minas de carbón
2.2. Producción de petróleo crudo y gas natural
2.3. Extracción de minerales metálicos
2.14. Extracción de otros minerales.

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
3.1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco
3.2. Textiles, prendas de vestir, industrias de cuero
3.3.. Industrias de la madera y productos de la madera incluidos mue-

bles
3 . 14. Fabricación de papel y productos de papel:	 imprentas y editor.

3.5. Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos, de
rivadósdel petróleo •y delcarbón, del caucho y plásticos.

3.6. Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando -
los derivados del petróleo y del carbón.

3.7. Industria metálicas bsicas
3.8. Fabricación de productos metlicos, maquinaria y equipo

3.9. Otras industrias manufactureras.

14. ELECTRICIDAD ., GAS Y AGUA
14.1. Electricidad, gas y vapor
14.2. Obras hidráulicas y suministros de agua.

5. CONSTRUCCION
5.1. Construcción.

6. COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR Y: RESTAURANTES Y HOTELES
6.1. Comercio por mayor
6.2. Comercio por menor

6.3. Restaurantes y hoteles.

7. TRANSPORTE, ALMACENAMI ENTO Y COMUNICACIONES
7.1. Transporte y almacenamiento
7.2. Comunicaciones.

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS

PRESTADOS A LAS EMPRESAS
8.1. Establecimientos financieros
8.2. Seguros
8.3. Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.

9. SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PESONALES
9.1. Administración pública y defnsa
9.2. Servicios de saneamiento y S;mi lares
9.3. Servicios sociales y otrosServicioS comunales conexos

9.4. Servicios dediversió-n, eHsarcirniento y servicios
9.5. Servicios personales y de is hogares
9.6. Organizaciones internacionales y otros organismos extraterrito-

riales.

FUENTE: INEC, Resultados definitivos del Censo de Población de 1982.



A N E. X a	 Nr©.,	 4

RESUIREU NACMIAL DE. ESTABLEC Ii MI ENFÍJS;	 IMEftC: 1 ALES; E. UNIDUISTRUIALES,

ENAL:	 I N:ES-'P'R, UCCT IiN T'TAL Y IERCAPITA..

	

Nir 	 Fray íri i	 NI6m'r de	 Prsral	 Remtmera	 P r'od;u:cc,iión	 R,u:n:erac1n	 P'roducc..,

	

etabiie1	 ocupad:o	 ccs -.	 total m-'	 por, trabajad.,	 por tr.a-

	

(,rii.ii 1e:s -	 lle's de' s/. )'). 	 sucres))..	 a:j..

	

(1d1ad1e s	 a a, s,	 de si.)) ..	 -	 les s./..)

	

11	 0p	 90	 209	 4.426	 59.0:66	 21.1:77	 2812,6

	

2	 aof 	 1 531	 z,609	 9 141	 502 732	 3-5,'04	 119,2j

	

3	 'gi6ri /rnz6rTvca	 2. 03141	 4 443	 248 427	 38'053 325	 55 914	 8 564,8

	

4	 Car	 2 .- 430	 4.	 -	 39.535	 ¶ ' 119. 09 :7	 9., 404	 266  2:

	

5	 CaPtar	 2 483	 5 772	 1i02 5019	 11 5)Q6 115	 65.1 735	 260,9

	

6	 2 . 763	 6, 047	 1143,.498	 2, 197. 3812. 	 23;.. 764. 	363 ,,4

	

7	 E eraTda. s,	 3.- 7117	 9.402	 455.9017	 3" 545... 121	 48.490 .	 377,, 1;

	

8	 L'j a	 5 164	 9 935	 1 46 181 2 	 2'185 159	 14 714	 219,9

	

9	 ,raza	 5, 539	 11 397	 281.528	 211 765 469	 27 702	 242,6

	

10	 LL a, s, RJa s,	 6.221	 12.888.	 22,3.8192.	 .	 31499.041	 117.372	 271,5

	

111	 Ira	 6.225	 12.434	 250.643	 2'686..02:5	 201.1:58	 2,116,0:

	

1121	 Ei Ora	 7.967	 16.286	 28:5.810:4	 5' 098.915	 117.54.9:	 .3.13, 1

	

113	 TgrahEJa	 8,J-24 	 18.470	 477,.. 8143	 5" 7818.. 2,64	 25.81711	 313,4

	

114	 A\zay	 9.945	 26.1.33	 1: 129.917	 11211375.694	 43.2.37	 473,6

	

15	 12. 960	 28.312	 . 757.353353	 12Y 401 .649	 2.6. 750	 438,0

	

16	 ía	 34.453	 135.946	 1:1' 185.9:94	 82' 215.51: 81 	82.283;	 .	 6041,8

	

117	 Guayas,	 45.203	 l611,2916	 111:1.245.463	 110611 37'6 .. 8;51:	69.7119	 659,.5

TOTAL REP1JLÍCA	 156 8149	 465.783:	 27'288 262	 28V375 423	 58 586	 606,2

FL.N1T	 IC. Cerisos, Económicos, de 1980



ANEXO Nro. 5

OFERTA Y UTILIZACION FINAL DE.BIENES Y SERVICIOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

(millones de sucres de 1975)

A .M OS	 1981	 1982	 ..	 1983	 19.8(sd)	 1985.(p)

Producto Internó.ruto	 153.443	 155.265	 150.885	 156.890	 162.779

Importaciones	 1+1.453	 44.300	 33.418	 33.773	 37.029

TOTAL	 194.896	 199.565	 184.303	 190.663	 199.808

Consumo Total	 128.696	 130.682	 126.613	 1274608	 131.178

AdmnistracÍónes Públicas 	 24.185	 24.299	 22.82.8	 21.778	 22.552

Hoçars	 104.511	 106.383	 103.785	 105.830:	 108.626

Formac.i6n Bruta de Capital

Fijo Total	 32.41+2	 32.667	 24.127	 21i.565,	 2.5.830

Admiistrac.Íones Públicas 	 8.988	 .	 7.829	 6.306	 5.777	 6.530

Resto de Agentes	 23.451+	 24.838	 17.821.	 18.788	 19.300

Varia.c6n de Existencias	 .	 1.511	 5.569	 2.167	 2.935	 2.663

Exportaciones	 32.247 .	 30.647	 31.396	 .	 35.555	 40.137

TOTAL	 .	 194.896	 199.565	 184.303	 190.663	 19.9.808

(sd)	 Cifras semidefinitivas 	 .

(p) = Cifras provisionales

FUENTE: Cuentas Nacionales Nro. 8 del Ecuador, B. C. E. Quito, 1986



A N E X O	 Nro. 6

PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

(millones de sucres)

AÑOS	 PIBpé	 C 	 Si	 Mi	 x 	 FBKf

1984 (s d,)	 805. 701 	 62 988	 107.606	 175.716	 205. 251 	 132 065

1985 (p)	 1'147 907	 876 146	 195.447	 242 498	 306.039	 194 928

(sd) =Cifras semidefinitivas
=Cifras provisionales

FUENTE: Cuentas Nacionales del Ecuador Nro. 8, B. C. E., Quito, XII: 1986.



A N E X O	 Nro. 7

POBLACION TOTAL REGIONAL

CENSO	 ENS	
TASA	 POBLACION	 TASA

P R O V 1 N C 1 A S	 C 
82 0	 INTERCENSAL	 ESTIMADA	 1982-1988

197	 .	 .	 1974-1982	 1988

LOJA	 342 339	 360 767	 01658	 391.205	 1,359

El ORO	 262.564	 334.872	 31087	 413.987	 3,598

ZAMORA. : I.. CHIpE.	 . .	 .	 314.493	 46.691	 ..	 3,857..	 .	 .	 .61.534	 .	 . . .	 4,708

TOTAL REGIONAL	 639 396	 742.330	 1,8834	 866 726	 n = 2,6158

FUENTE: P1'an de Dsarrollo de la Región Sur (1985-1988), Tomo 1, Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR..

/
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A N E X O	 Nro. 8

POBLACION EMIGRANTE REGIONAL (1)

PROVINCI-AS	 EMIGRANTES

((LoJa	 69.k71

E1 Oro	 49.668

Zamora Chinchipe. (2) 	 3.216

TOTAL	 122.355

(1) No incluye movimientos intrarregionales
(2) Considera solo movimientos zona delimitada.
FUENTE: Pian de Desarrollo de la Región Sur -

(1985-88): Subcomisión Ecuatoriana.
PIREDESUR	 -



A N E X O	 Nr	 9

L VALOR DE LA CONSTANTE	 (Vt)

ARGADO NACIONAL,

AÑOS	 .cpt1	 Social-P IBfBKf;

1981. .	 .	 .	 O,2277,628

94172	 415715

1983	 93,031	 560.271	 0160

198 1 (d)	 132O6	 805301	 031639

198	 (p)	 194;928	 1,147,907

(d)	 Cir
(p)	 Prve	 .

FUÑT	 Cuentas NIr1	 Nro 8 del L C i	 Quitos 1986
V1ór	 n mfln de s-uere-U

ut1	 1. Val rpr'i (el deo, 1 898 pru	 lv
re1n	 /Fbmn Brutía Capital Fijo, n ausenciade un

rkdo; u válido-2 e~e-,tér'l & . Justific-ádá den la medida que el
Stock o Ae@rvo de Capital (K) várfi de úerd 	 l	 mprtmento 

dc su
frmn
"Larn pródute/tl e unaforma brevd de expresar en un

eftente td 1eue áfecta al rendiffliento del 	 ls
cambios en la técnica, RR N ,.fue-r;z-.á de.t fábajo y caffiblos
nie	 (unkel Ovelde 9 Desárrello Econ6roicO sántiago d! Chfle. 1$4)



	

A N E X O	 Nro. 10

CREDITO OTORGADO POR LOS BANCOS PRIVADOS, ASOCIACIONES MUTUALISTAS Y FI

NANCIERAS PRIVADAS. 	 (REGION SUR).	 (Valores en miles de Sucres)

1986 (1)	 Total1984	 1985	 ler. Sem.	 5 Sem.

a) BANCOS PRIVADOS

Lo] a

El Oro ()

TOTAL región

TOTAL nacional

1'676.214	 2'598.174	 1'913.280
4 1 288449	 10078.364	 6'787.121
5964 . 663	 12. 1 676 . 538	 8.'700.4O1	 271341.602

195495.405 290'218.96O 188'302.933

b) ASOCIACIONES MUTUAL.

ElOro	 19.727	 16.778	 6.732

TOTAL región	 19.727
	 16.778	 6.732

	
43.237

TOTAL nacional	 11487.581
	 3'9o5.085	 2995.7140

c) FINANCIERAS PRIVADAS	 (2)	 (3)

Loja	 18.224	 6.597	 -

El Oro	 935.203	 312.552	 1'936.309

TOTAL región	 953.427	 319.149	 11936.309	 3'208.885

TOTAL nacional	 46'O14,965	 39'373.433	 16'773.741

(1) Datos provisionales.

(2) Comprende el volumen total de operaciones instrumentadas

(3) Comprende el volumen total de operaciones otorgadas
FUENTE: Superintendeñcia de Bancos.	 .
() Boletín Estadístico de la Provincia de El Oro, Nro. 2. Banco Cen -

tral del Ecuador, Sucursál Machala, enero-junio de 1986.



A N E X O	 Nro. 11

VOLUMEN DE CREDITO CONCEDIDO POR EL B.C.E., B.Ñ.F., B.E.V.

(REGION SUR)

(En miles de sucres)

198 1+	 1-985.	 ler. Sem.	 Total

1986	 5 Semt.

a) BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

Loj a
	 621.751	 780.817

	
429.980

El Oro ()
	

5'8 I+4.6+	 4'750.513
	 1' 706. 098

TOTAL región
	 6'466.405	 5'531.330

	 2'136.078 141133.813

TOTAL nacional
	 194'313. 2 7 1	 135'582.668

	
71'097.153

b) BANCO NACIONAL DE

FOM E NT:O

Loj a

El Oro ()

Zamora Chinchipe

TOTAL región

TOTAL nacional

878.769
816.493
154.430

1 '849.692
22'971 .433

1 189.910

987.779
311 .373

2'489.O62

37'375. 528

678.800
766.891

179.877
1 '625,568

19' 615 .316

5,964.322

c) BANCO ECUATORIANO-

DE LA VIVIENDA (i)

Loja	 67.841	 121.874	 23.205

El Oro	 60.730	 129.000	 106.309

Zamora Chinchipe	 *	 . -	 5.580

TOTAL región	 128.571	 250.874	 135.094	 514.539

TOTAL nacional	 925.387	 1'523.197	 21186.164

(1) No se incluyen los volúmenes referentes.a la cartera que las mutua-
listas ceden al BEV en pago de sus deudas.

FUENTE: Supe.rintendencía de Bancos.
() Boletín Estadístico de la Provincia de El Oro. Nro. 2. Banco Cen -

tral delEcuador, Sucursal Machal, enero-junio de 1986.



A N E X O	 Nro. 12

CREDITO TOTAL OtORGADO POR LOS BANCOS PRIVADOS, ASOCIACIONES MUTUALIS -

TAS, FINANCIERAS PRIVADAS, BCE, BÑF, BEV, EN LA REGION SUR. (En miles -

de sucres).

1984	 1985	 ler. Sem.	 Total
.1986

a) BANCOSPRI.VADOS,

FINPRIV, AS.

MUTUALISTAS

Total región	 6937.817	 13012i465	 10 1 643.442 30'593.724

Total nacional	 2421997.951 333 1 497.478 208', 072.414 784'567.843

b) BCE, BNFy BEV

Tota] región
	 8 l 444.668	 8'•271.266	 3'896.740 20'612.674

Total nacional
	

218'210.091	 174481..393	 92'89 8 . 6 33 485590.117

c) TOTAL INSTIT. PRIV

BANCA ESTATAL`
	

.

Total región	 151.382.485	 211283.731	 1415140.182 5112O6.398

Total nacional	 4611208.0142 507'978.871 3001971.04711270.157.960

FUENTE: Superintendencia de Bancos.



A N E X 	 Nro. 13

INGRESOS FISCALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO, POR CONCEPTOS

(miles de sucres)

Años: 1981 - 1986 (ier. Semestre)

Periodo Renta	 -	 -	 •
Transac. Prestac. Timbres 	 Otros	 TOTAL

	

mercant de_serv	 Fiscal	 Ingresos

	

1981	 52.551	 6.891	 1.311+	 13.025	 33.713	 107.491+

	

1982	 56.917	 8.818	 967	 13.941+	 28.766	 109.412

	

1983	 49.311+	 11.081	 492	 13.879	 36.934	 111.700

	

1984	 78.682	 14.679	 357	 28.626	 48.309	 170.653

	

• .1985	 97.398	 102.483	 6.37	 .35.11+7	 59.335	 295.000

	

1986k 101 .353	 92.937	 785	 25.028	 49.576	 269.679

(&)No incluye el impuesto a las transacciones mercantiles que se apli

ca a la nacionalización de las importaciones y que ingresa a tra -

ves del Banco Central

(') S 6 lo incluye el primer semestre.

FUENTE: Boletín Estad.ístic6 de la Provincia de El Oro, Nro. 2 9 BCE Su

	

•	 cu.rsa] Machala, enero-junio de 1986.
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