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Resumen

El presente trabajo hace una descripción teórica de los

diferentes tipos de modelos económicos mostrando aquellos factores

que producen fallas de mercado y su respectivo impacto en la

economía.  Además, expone las teorías de equilibrio que debe

procurar un mercado y cuya eficiencia se refleja en el bienestar

general.

También evidencia las prácticas desleales de comercio en

nuestro país y su incidencia en la libre competencia, así como la

disfuncionalidad existente en algunas instituciones del sector público.

Además, señala cómo se han llevado a cabo las políticas de

competencia en países como Chile, EE.UU. y Alemania, cuyo proceso

ha servido de inspiración para otros países.



Finalmente se propone un anteproyecto de ley que sanciona el

monopolio, con el fin de defender la libre competencia y los derechos

de los consumidores.
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INTRODUCCIÓN

Los incesantes problemas de regulación de mercados y libre

competencia que ha enfrentado el Ecuador desde algunos años atrás,

han evidenciado el mal manejo de las políticas existentes y de sus

encargados, así como la carencia de leyes y normas regulatorias que

garanticen el funcionamiento correcto de una economía de mercado a

fin de controlar las prácticas desleales de comercio.

Es preciso, entonces, establecer una propuesta de ley

antimonopolio y asignar los respectivos organismos y comisiones que

tendrán a su cargo la verificación del cumplimiento de los propósitos

que se estipulen en dicha ley, así como el fortalecimiento y

perfeccionamiento del sistema productivo y de competencia que

conllevará a un mejor desarrollo del país.

Una hipótesis probable para explicar los actuales problemas

competitivos del Ecuador, es que el modelo de mercado vigente no ha
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sido eficaz ni funciona correctamente debido a que las leyes y el

marco regulatorio son ineficientes; así como por la existencia de

disfuncionalidad en las instituciones del sector público.

La demostración y aceptación de esta hipótesis, como

preámbulo para entender los diversos problemas que afronta el

Ecuador, debe dar cuenta también de varios fenómenos que se han

ido agudizando en los últimos años como son la corrupción, el

dumping y la colusión.

Así pues, el anhelo de superar esas deficiencias fue el que nos

llevó finalmente a planear y emprender este proyecto de ley que

impulsará la competencia reduciendo el poder de mercado, ofrecerá

seguridad y garantía a los consumidores mediante la eliminación de

distorsiones, respaldará la libre iniciativa de personas y empresas

simplificando las barreras de movilización, y, además, fomentará la

eficiencia en los mercados disminuyendo la diferencia entre los

precios de los bienes y los costos de producción.



CAPÍTULO I

1.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE

MERCADO

Un modelo es una descripción pura y simple de los fenómenos

que ocurren en la economía, captando lo sustancial y expresándolo a

través de ecuaciones y gráficos.  Todo mercado para poder existir debe

tener elementos que constituyan su demanda y su oferta.  Esta

clasificación depende principalmente del número de personas o

entidades que configuren cada elemento constitutivo del mismo.  A

continuación estudiaremos cada uno de los tipos de modelos posibles

en una economía.

1.1.  COMPETENCIA PERFECTA

Es un mercado integrado por un sinnúmero de demandantes y

oferentes que van a comprar y vender un artículo perfectamente
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homogéneo, en donde el precio se establece por el libre juego de la

oferta y demanda, sin intervención alguna de parte del Gobierno.

Este modelo nos proporciona un completo equilibrio entre los niveles

de mercado y el individual.  Es decir, que no se produzca ni mucho ni

muy poco de un determinado bien, sino una cantidad exacta de

equilibrio entre la oferta y la demanda a un precio específico

acordado, de manera que se logre satisfacer las necesidades de los

consumidores, procurando al mismo tiempo un retorno de inversión

para los productores.  En otras palabras, que se produzca en un

punto en el que el precio sea igual al coste marginal.

Es un mercado libre por la no intervención estatal, homogéneo

por las características idénticas del producto, independiente porque el

precio no lo puede fijar nadie distinto a las fuerzas de mercado,

competitivo por la gran cantidad de empresas fabricantes y personas

que demandan, así como por la facilidad de entrar y salir del mismo.

En este tipo de mercado, el ingreso derivado de la venta

adicional de una unidad de producto es equivalente al precio al cual

dicha unidad se vende, puesto que la empresa no puede afectar el

precio de venta de las otras unidades.
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Vemos entonces, que existe una cantidad de producción

determinada que se vende a un precio establecido, marcando ambos

un punto de corte entre las curvas de oferta y demanda conocido

como el precio de equilibrio del mercado.

                Precio

                                                     O

               P*

                                                                  D

                                       Q*                             Cantidad

GRÁFICO 1.1.A.

Sin embargo, el desenvolvimiento de la vida económica condujo

a que la competencia perfecta se convirtiera en un mercado imposible

de encontrar en la vida práctica, en especial debido a sus condiciones

de funcionamiento.
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1.1.1.  SUPUESTOS BÁSICOS

Se basa en tres supuestos básicos por el lado de la oferta y uno

por el de la demanda, todos independientes del producto o factor.

1) Vendedores son precio-aceptantes

Resume la idea de que individualmente cada oferente considera

que un cambio en su nivel de producción bajo una condición ceteris

paribus1, no representaría un verdadero efecto sobre el precio.  Es

decir, cada oferente tiene claro que sus acciones personales no

afectan las de los demás en conjunto, ya que cada uno vende una

proporción lo suficientemente pequeña de la producción total de la

industria.

2) Vendedores no son estratégicos

En este caso, el oferente al momento de tomar sus decisiones no

se preocupa de ningún tipo de reacción estratégica por parte de sus

rivales.  De esta manera, no necesita prever cuánto va a producir o

                                                
1siempre y cuando el resto de los oferentes mantengan constantes sus niveles de producción.
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vender con base en lo que harán sus competidores al respecto, sino

únicamente según considere que maximizará sus beneficios.

3) Libre entrada al mercado

Se caracteriza por la no existencia de barreras de ingreso para

los nuevos oferentes, a diferencia de la entrada bloqueada, donde a

más de impedimentos tecnológicos (desconocer cómo producir el bien

o carencia de factores necesarios para la producción) o legales

(regulaciones gubernamentales), es imposible entrar al mercado a

cualquier costo razonable.

4) Compradores son precio-aceptantes

Este supuesto por el lado de la demanda básicamente

comprende que cada comprador tiene absoluta libertad de adquirir lo

que desee en todo momento ya que está convencido de que no posee

influencia alguna sobre el precio de mercado.

Además, la estructura de mercado adecuada para un modelo de

competencia perfecta encierra puntos claves en un entorno económico
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como el tamaño y cantidad de compradores y de oferentes, pues

determina la capacidad de influencia de cualquiera sobre los precios;

el grado de sustitución de los productos de los distintos vendedores,

pues se requeriría que los productos de dichos oferentes sean

homogéneos; y, el nivel de información al que tengan acceso los

compradores, el cual debe ser sumamente alto para que el supuesto

funcione.

1.1.2.  EQUILIBRIO A CORTO PLAZO

Sabemos que para que un mercado perfectamente competitivo

alcance el equilibrio, tanto el lado de los oferentes como el de los

demandantes debe ser precio aceptante, es decir, que tanto los

compradores como los productores sean capaces de escoger sus

niveles de compra y de producción óptimos dado el precio vigente en

el mercado.  Por consiguiente, el precio no tenderá ni a aumentar ni a

disminuir.

Además, en el corto plazo las nuevas empresas no logran entrar

al mercado puesto que no pueden obtener los factores fijos que
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necesitan.  Así pues, se puede optar simplemente por sumar

horizontalmente todas las curvas de oferta o de demanda a un precio

dado de las empresas individuales existentes en el mercado, para

conseguir de esta manera, la curva de mercado.  Veamos el siguiente

ejemplo de dos compañías (A y B) productoras de arroz,

    Dólares por quintal

         100                    OA              OB                  O(A+B)

           80

           60

           40

           20

               0      8     10      15     20             30

                                                            Quintales de arroz anuales

GRÁFICO 1.1.2.A.

En este caso, a un precio de 10, la compañía A está dispuesta a

ofrecer 10 quintales de arroz al año mientras que al mismo precio, la
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compañía B ofrecerá 20.  Sumando los valores encontramos la

cantidad ofrecida en el mercado a ese precio (80) que es 30 quintales.

Una vez encontrada la curva de oferta de mercado, y de igual

manera la de la demanda (que en este caso presenta pendiente

negativa), procedemos a sacar el equilibrio a corto plazo del mercado

de arroz con ambas compañías.  Así:

       Dólares por quintal

                                                        O (A+B)

                                       e *

               P*

                                                         D (A+B)

                                       Q*
                                                 Quintales de arroz anuales

   GRÁFICO 1.1.2.B.

Hallamos entonces el equilibrio en el punto donde se

intersectan las curvas de oferta y demanda al precio P*, en el cual la

cantidad ofrecida y demandada son exactamente iguales (Q*).
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1.2.3.  EQUILIBRIO A LARGO PLAZO

El largo plazo es un período lo suficientemente extenso para que

todos los factores sean variables y ninguno se mantenga fijo.  De esta

manera, una empresa puede ajustar todos los niveles de sus factores,

incluyendo el tamaño de la planta misma; además, pueden ingresar al

mercado nuevos oferentes como también pueden retirarse algunos

antiguos que así lo deseen sin necesidad de incurrir en costes

especiales o de enfrentar impedimentos legales.

Para hallar el equilibrio competitivo en el largo plazo deberán

cumplirse ciertos requerimientos como son que todas las empresas

existentes en la industria maximizen sus beneficios, que ninguna

tenga estímulos para ingresar o retirarse de la industria, y que el

precio del producto debe ser uno en el que la cantidad ofrecida y la

demandada coincidan exactamente.

Ahora bien, correspondería decir que el precio de equilibrio a

largo plazo para un modelo de competencia perfecta de fija en el

punto de intersección entre la curva de oferta y la de demanda.
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A continuación aplicamos el mismo ejemplo del corto plazo:

      Dólares por quintal

                                   e*

          P*       Olp

                                        Dlp

                                 X*

                                                     Quintales de arroz anuales

                               GRÁFICO 1.1.3.A.

1.1.4.  APLICACIÓN DE UN IMPUESTO: EFECTOS

Existen varios tipos de impuestos como son el impuesto ad

valorem, cuyo monto depende del valor de la transacción gravada; otro

es el llamado impuesto unitario o por unidad vendida, el cual se



26

establece como un monto fijo por unidad del bien sujeto al gravamen.

Por otra parte, los impuestos a las ventas -ejemplo más común- se

fijan generalmente sobre una base porcentual.

Cuando el gobierno establece un impuesto, normalmente el

precio no sube ni baja en toda la cuantía del impuesto mismo. Sin

embargo, esta intervención por parte del Estado a menudo provoca

una pérdida irrecuperable de eficiencia.

Para evaluar las ganancias y las pérdidas de los consumidores y

los productores deben utilizarse los excedentes del consumidor y del

productor.  De igual manera, el beneficio de dicho impuesto se reparte

entre los compradores y los vendedores, dependiendo de las

elasticidades relativas de la oferta y la demanda.  Si la demanda es

muy inelástica en relación con la oferta, la carga del impuesto recae

principalmente en los compradores, caso contrario, si es muy elástica

en relación con la oferta, recae principalmente en los vendedores.

La incidencia legal de un impuesto señala quién es responsable

legalmente del pago del impuesto mientras que la incidencia económica

es el cambio de la distribución del ingreso provocado por la

implementación de dicho impuesto.
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1.2.  MONOPOLIO DE OFERTA

Identificamos este caso, cuando luego de enfrentarnos a una

oferta populosa, nos encontramos con una sola.  Este modelo se basa

en el poder de mercado que posea la empresa, es decir, la capacidad

de ésta para que sus acciones influyan en el precio.  Así pues, se

denomina a esta clase de empresas como fijadoras de precio.

Entonces entendemos que cuando una sola empresa fabrica un

bien carente de sustitutivos y conforma por sí sola toda la industria

del respectivo sector, de tal suerte que si no le compra a ella el

producto no tenemos posibilidad de adquirirlo.

Un monopolista goza de una posición especial ya que no

enfrenta problemas con sus competidores si es que decide subir el

precio del producto, pero tampoco puede cobrar un precio

excesivamente alto, sino que lo que debe hacer es investigar las

características de la demanda de mercado y los costes para de esta

manera poder decidir adecuadamente la cantidad que va a producir.

Cabe recalcar que la economía en conjunto no percibe beneficios ya

que la no competencia vuelve a la empresa descuidada e ineficiente.
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Ernest Fontaine2 plantea esto así: “En el caso de monopolio, el

aumento de venta significa una reducción en el precio del artículo”, de

manera que el ingreso adicional proveniente del aumento mismo en

ventas es siempre menor que el precio de venta de la unidad extra.

Por ejemplo, la empresa G.R.s.a. vende sin problemas 8000

unidades de producto a un precio de 16 dólares; pero para lograr

vender 12000 unidades, esta deberá necesariamente reducir el precio

a 14000 dólares.  Por lo tanto la curva de demanda de un monopolista

tiene siempre pendiente negativa.  Veamos:

       Dólares por unidad

         16

         14

                                                   D

                         8              12                       Unidades de producto

                     GRÁFICO 1.2.A.

                                                
2 “Evaluación Social de Proyectos” 10ma edición.
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Como toda empresa maximizadora de beneficios, la empresa

monopolística encontrará su equilibrio cuando su ingreso marginal

sea igual al costo marginal y éste punto tope con la demanda.  Así,

           Precio

          Ple CM

          P*

         Pmo

  D

     IM

                                 Qle          Q*         Qmo                        Cantidad

GRÁFICO 1.2.B.

El área delimitada que he denominado con la letra A representa

la pérdida de utilidad por fabricar muy poco y vender demasiado caro;

mientras que el área señalada con la letra B representa la pérdida de

utilidad por fabricar mucho y vender demasiado barato.



30

1.2.1.  IMPLICACIONES ESENCIALES

El modelo de monopolio puro es el extremo opuesto de la

competencia perfecta tanto por el lado de la oferta como por el de la

demanda en relación al comportamiento de los precios y los

requerimientos para la entrada.  Se basa primeramente en el

supuesto de que los vendedores son quienes tienen la potestad de

fijar el precio.

1) Vendedores fijan precio

Si una empresa con curva de demanda de pendiente negativa

vende X cantidad de unidades de un producto a un precio Y dólares

por unidad y desea elevar su nivel de producción a X+1, deberá

disminuir su precio a Y-1 a fin de cambiar su nivel de producción de

manera beneficiosa.  Entonces, esta empresa no es precio aceptante,

sino fijadora de precio.

2) Vendedores no son estratégicos

Este punto coincide con el del modelo de competencia perfecta,

el mismo que señala que cada oferente toma sus decisiones sin
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preocuparse de la reacción que puedan tener sus competidores al

respecto, es decir, sin anticiparse a una acción estratégica de su parte

3) Entrada bloqueada al mercado

Al contrario de lo propuesto en la competencia perfecta, no es

posible para los nuevos oferentes entrar a formar parte de la industria

debido a la presencia de barreras tanto tecnológicas como legales; a

decir, desconocimiento de cómo producir un bien o carencia de los

factores de producción, o excesivas regulaciones gubernamentales.

4) Compradores son precio-aceptantes

Este supuesto del lado de la demanda, supone que los

consumidores adquieren los bienes que desean libremente pues son

conscientes de que no poseen ninguna influencia sobre el precio, ya

que son las empresas quienes determinan y fijan los precios

respaldados por el alto poder de mercado.

Además, la estructura de mercado indicada para un modelo de

monopolio de oferta recoge argumentos importantes como son el
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tamaño y número de compradores y de vendedores, pues asumiendo

que los demandantes son precio-aceptantes y los oferentes no, se

establece claramente quién posee el poder de mercado; el grado de

sustitución de los productos de los distintos vendedores, ya que en el

monopolio no existen otras empresas en el mercado y ninguno de sus

sustitutos es lo suficientemente cercano.

En tercer lugar, el nivel de información sobre los precios y las

alternativas aprovechables de que dispongan los compradores,

significando que todos estos conocen sobre el precio del monopolista y

las peculiaridades de su producto; y finalmente, las condiciones de

entrada, la misma que resulta legal y tecnológicamente bloqueada.

1.2.2.  TEORÍA DEL MONOPOLISTA

Esta teoría se basa fundamentalmente en que el monopolista

debe elegir adecuadamente cuánto producir y el precio que debe

cobrar, pero que además debe considerar seriamente la opción de

invertir también en actividades de investigación y desarrollo que

mejorarán la calidad de su producto y aumentarán su poder de

mercado.
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Con estas actividades me refiero a las innovaciones de procesos

y de productos.  La innovación de procesos se concentra en reducir el

costo de producción de un producto ya existente cuanto sea posible

utilizando el ingenio para lograr que se abaraten los factores de

producción.  La innovación de productos en cambio, sugiere utilizar la

inventiva para lograr crear un bien o servicio absolutamente nuevo.

Cabe recalcar que dicha teoría encierra la idea de que el

monopolista no se encuentra incentivado a diseñar y desarrollar

nuevas formas de producción, ya que teme que su propiedad caiga en

obsolescencia y porque al saberse dueño absoluto del poder de

mercado, no lo considera un riesgo justificado; a menos, que sus

costos en realidad se vean afectados de manera descendente,

procurándole sendos beneficios.

1.2.3.  DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Michael Katz define la discriminación de precios como “una

práctica consistente en hacer cobrar a diferentes consumidores

diferentes precios por el mismo bien”3.  Y esto se justifica por el hecho

                                                
3Microeconomía de Michael Katz y Harvey Rosen, 1994.
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de que la gente a menudo difiere en su disposición de pagar por un

determinado bien.  Por otro lado, un monopolista bien pudiera cobrar

un precio alto si algunas personas estuvieran dispuestas a pagarlo,

pero esto conlleva al riesgo de que los consumidores decidan ya no

comprar el bien.

Por ello, existen algunos requerimientos indispensables para

que dicha discriminación sea rentable.  Entre esos puntos se

encuentran que la empresa necesariamente debe ser fijadora de

precios ya que así esta se enfrentaría a una curva de demanda

negativa que le permita cobrar mayores precios a determinados

clientes dispuestos.

Además, la empresa debe poseer la capacidad de identificar a

los consumidores, ya que solo así podría diferenciar a quién va a

cobrar los precios más altos.  Y por último, los consumidores no

deben tener la capacidad de practicar el arbitraje que es lo que Katz

define como “un proceso por el cual los clientes a quienes la empresa

cobra precios bajos, realizan las compras para a su vez revender a los

que la empresa cobraría los precios altos”.
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A continuación veremos las tres modalidades que puede

adquirir la discriminación de precios: de 1er, 2do y 3er grado además

de la llamada Tarifa de Dos Tramos.

1.2.3.1.  DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS DE 1er GRADO

También llamada discriminación perfecta de precios, consiste

en vender cada unidad de producto al precio máximo que el

comprador esté dispuesto a pagar por él.4  Esto significaría fijar

precios diferentes para los distintos clientes, reduciendo así el

excedente del consumidor a cero, pues éste ha sido absorbido por la

empresa.

Para determinar la ganancia de un monopolista discriminador

de este tipo, observamos que al precio normal vigente, sus beneficios

corresponden al área situada y entre las curvas de ingreso marginal y

coste marginal.  Mas, si opta por aplicar dicha discriminación, sus

beneficios se extenderán a toda el área comprendida entre las curvas

de demanda y la de coste marginal.  De esta manera, el nivel óptimo

                                                
4Llamado precio de reserva del cliente.
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de producción equivale exactamente al punto en que ambas curvas se

intersectan.  Viéndolo desde otro punto de vista, el monopolista

discriminador produce lo mismo que alguien que está funcionando en

competencia perfecta, es decir, demanda igual a coste marginal.

     Dólares por botella

      epa

 CM

 IM=D

                             Q   Q+1                    Qpa

     Botellas de agua anuales

     GRÁFICO 1.2.3.1.A.

Observamos que la curva de Ingreso Marginal y la de la

Demanda coinciden debido a la discriminación perfecta de precios que

ha aplicado el monopolista en este caso.  El aumento en su ingreso

total, como resultado de la discriminación, se refleja en el área I.
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1.2.3.2.  DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS DE 2do GRADO

Es cuando la discriminación va acorde con la cantidad

consumida.  Básicamente, consiste en cobrar distintos precios

dependiendo de la cantidad del bien o servicio a adquirirse.

Al igual que en el análisis del 1er grado, estableceremos la

diferencia entre una empresa monopolista que discrimina los precios

y otra que no.  Observamos que a un único precio específico, la

empresa no discriminadora produce una cantidad determinada de

bien o servicio, pero cobrando distintos precios por sectores basados

en la cantidad comprada, aumentaría la producción y reduciría el

coste.  Esto se apreciaría más bien donde haya economías de escala

donde los costos marginal y promedio sean decrecientes.5

En la gráfica siguiente veremos que al cobrar un solo precio

Psd, el monopolista produce una cantidad de Xsd.  En cambio, si

practica la discriminación de 2do grado cobrando tres precios

distintos, uno para cada sección, producirá también tres cantidades

distintas.  Su beneficio y el de los consumidores recaería en la

expansión de su producción y la reducción de sus costos.

                                                
5en las economías de escala internas: los costos unitarios disminuyen con el volumen de producción de
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Nótese que tanto el costo promedio como el marginal son

decrecientes.  El ingreso marginal está dado en relación al precio y

cuota sin discriminación, en la intersección con el costo marginal.

        Precio

        P1

       Psd

        P2

        P3

                               X1          Xsd           X2         X3

      Cantidad

                  1era                     2da                3era

                                        Secciones

GRÁFICO 1.2.3.2.A.

                                                                                                                                          
la empresa.
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1.2.3.3.  DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS DE 3er GRADO

Esta clase de discriminación es la más difundida y se

especializa en dividir a los consumidores basándose en rasgos

característicos en varios grupos con distintas curvas de demanda

para cada uno.  La manera de llevar a cabo esta discriminación sería

lograr que los ingresos marginales de los diferentes grupos sean

iguales.  Es decir, que el precio que la empresa reduce a un grupo

resulte compensado con el aumento de otro.  Los precios y las

cantidades óptimas deberían ser tales que el ingreso marginal

coincida con el coste marginal.

        Precio

        P1

        P2

                                                                                  D2

                                                                       IM2         IMT

                                      IM1                  D1

                             Q1              Q2          QT                      Cantidad

                               GRÁFICO 1.2.3.3.A.
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1.2.3.4.  TARIFA DE DOS TRAMOS

Este método cuyo propósito también es de absorber el

excedente del consumidor, radica en cobrar a los clientes una tarifa

fija _llamada de entrada_  para comprar un producto, y otra tarifa

más _denominada de uso_  por cada unidad o servicio que se

encuentre comprendido en él o directamente relacionado.

Para determinar el beneficio que se obtiene de este tipo de

discriminación se necesita examinar los diferentes casos posibles a

los que se enfrenta la empresa puesto que el problema principal

radica en la elección de las tarifas respectivas que maximizarán las

utilidades.  Para empezar, si una empresa tratara con un sólo

comprador cuya curva de demanda conoce, la respuesta sería fijar

una tarifa de uso equivalente al coste marginal y una de entrada

equivalente al valor total del excedente de ese consumidor.  Así:

        Precio

   En=Exc

               Pu    CM

 D

Cantidad
GRÁFICO 1.2.3.4.A.
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De otra parte, si la empresa se enfrentara a dos grupos de

consumidores con oportunidad a una sola tarifa de entrada y una de

uso, no le convendría igualar la cuota de uso al costo marginal puesto

que no podría abarcar el excedente del consumidor de baja demanda

y lo perdería, reduciendo sus utilidades.  Por ello, la manera

adecuada de lograr el máximo beneficio sería fijando una tarifa de uso

mayor al coste marginal y una de entrada que sea idéntica al

excedente del consumidor que posee la menor demanda.  En este

caso, la utilidad total resultaría de la suma de las cuotas de entrada

de los dos grupos de consumidores más la diferencia entre la cuota de

uso y el costo marginal por la suma del total de las cantidades

vendidas.

Entonces la fórmula sería:      UT = 2En + (Pu - CM) (Q1 + Q2)

          Precio

                Pu    En=Exc2

 CM

 D1

         D2

                                        Q2          Q1                                  Cantidad
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GRÁFICO 1.2.3.4.B.

1.3.  MONOPSONIO

También conocido como Monopolio de la Demanda, se

caracteriza por la existencia de un único comprador el cual posee un

alto poder de mercado para influir en el precio.  Al contrario del

monopolio de la oferta que ya vimos donde los compradores debían

adquirir los bienes a precios más altos de lo normal, aquí pueden

adquirirlos a precios más bien inferiores al valor marginal.

1.3.1.  SUPOSICIONES ELEMENTALES

Son cuatro las suposiciones sobre las cuales está edificado el

modelo del monopsonio.  Algunos coinciden con los establecidos ya en

el modelo de competencia perfecta.

1) Vendedores son precio-aceptantes

Significa que cualquier oferente no es lo bastante grande como

para influir en el precio de un bien ya que son por el contrario los

consumidores quienes poseen ese poder de mercado en este caso.
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2) Vendedores no son estratégicos

Al igual que en la aceptación del precio, los vendedores no

tienen ninguna necesidad de comportarse estratégicamente, pues son

conscientes de que cualquier táctica por la que opten o maniobra que

realicen, no será suficientemente significativa como para afectar el

mercado.

3) Entrada libre o bloqueada

En este caso la entrada al mercado no es totalmente libre _como

en la competencia perfecta_  o bloqueada, _como en el monopolio_

sino que es lo bastante extenso como para abarcar ambas

posibilidades.

4) Compradores son fijadores de precio

En oposición con la competencia perfecta y el monopolio, cuyos

compradores vimos que eran precio-aceptantes, aquí ellos llevan el

poder y por lo tanto son los que fijan el precio.
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Analicemos la estructura de mercado basado primero en el

comprador que debe ser sólo uno y muy bien informado; el tamaño y

número de vendedores, los cuales son muchos pero ninguno grande y

cuyos productos son homogéneos; y, la existencia o no de barreras.

1.3.2.  PODER DEL MONOPSONISTA

Este poder de monopsonio está dado por el grado de elasticidad

de la curva de oferta a que se contraponen los compradores.  Según

esto, se puede determinar qué tan inferior le puede resultar el precio

al cliente con relación al valor marginal del bien.  En teoría, dicho

poder se supedita a diversos elementos afines a los del modelo de

monopolio.

Comenzaremos entonces por la elasticidad de la oferta de

mercado, cuya menor tolerancia favorecerá al monopsonista con

curva de pendiente positiva al superar el gasto marginal al gasto

medio en mayor proporción.  Como segundo factor, consideraremos al
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número de compradores que exista en el mercado, ya que éste debe

ser reducido para que se dé un efecto lo suficientemente significativo

en el precio; y, por último pero no menos importante, la relación entre

los compradores, puesto que no nos interesa la competencia -que

produciría más bien una subida en los precios- sino la colusión, la

cual en este caso otorgaría mayor poder de mercado.

1.3.3.  EQUILIBRIO Y EFICIENCIA.

Para encontrar el equilibrio del monopsonio en precio y

cantidad, necesitamos primero hallar las curvas de ingreso marginal

del producto y la del costo marginal del factor.  Este último es

básicamente, el incremento de los gastos totales de la empresa en

factores cuando contrata una unidad más del factor.  Entonces, el

equilibrio de la cantidad se da cuando el costo marginal del factor es

igual al producto marginal, mientras que el del precio, aparecerá a

medida que ascendamos en la curva de oferta horizontalmente hasta

toparnos con la curva de oferta en el precio dado.  Sin embargo, a

causa de la libre entrada que ofrece el monopsonio, un competidor de
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este modelo obtiene al largo plazo un beneficio económico nulo en el

equilibrio de mercado.

Debido a que en el monopsonio los precios y la cantidad de

ventas son menores que en los mercados competitivos, los vendedores

experimentan una pérdida de lo que se denomina el excedente del

productor, lo cual al mismo tiempo representa una ganancia para el

comprador.  Sin embargo, de este fenómeno resulta la pérdida

irrecuperable de eficiencia del monopsonio provocada cuando el

monopsonista compra una cantidad inferior que la maximizadora del

excedente total de un factor.

      Dólares por quintal

                                             CMF

                                                        O

                                       r

         P*                   e*

                                                           IMP

                           X*       Xr                         Quintales de arroz anuales

                       GRÁFICO 1.3.3.A.
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1.4.  OLIGOPOLIO

Es considerado parte de la competencia imperfecta y abarca

industrias conformadas por muy pocas empresas que producen

artículos bastante homogéneos que impiden la aparición de

compañías competidoras y que se protegen con patentes y

conocimientos técnicos.  Se caracteriza por altos volúmenes de

producción que le permite trabajar a costos unitarios reducidos y es

un modelo intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio.

1.4.1.  INDUCCIONES PRINCIPALES

Este último modelo, a diferencia de los anteriores, se basará

fundamentalmente en la idea de que los oferentes son conscientes de

que sus decisiones les afectan mutuamente.

1) Vendedores son fijadores de precio

Estos además de tener influencia sobre el precio, están al tanto

de que sus movimientos causan efectos sobre los precios que las otras
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empresas reciben por su producto, y que este efecto podría

beneficiarlas en mayor o menor grado.

2) Vendedores son estratégicos

Factor clave que marca la diferencia entre los anteriores

modelos vistos y el oligopolio.  Como dijimos, los oferentes son

conscientes de que sus decisiones y acciones pueden afectar no sólo a

sí mismo, sino también a sus competidores.

3) Entrada al mercado puede ser libre o bloqueada

En cuanto a las condiciones de entrada, al igual que en el

monopsonio, el mercado es lo suficientemente extenso como para

permitirse la entrada libre o bloqueada.

4) Compradores son precio-aceptantes

Refiriéndose al lado demandante, estos piensan que cualquier

movimiento que realicen no será lo suficientemente poderoso como

para influir sobre el precio dado por el mercado.
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La estructura apropiada de mercado para este modelo sería con

compradores numerosos pero pequeños en influencia, con pocos

vendedores pero de gran poder, con productos diferenciados o no, los

compradores pueden o no estar informados sobre las demás ofertas;

y, pueden o no existir barreras en la entrada de tipo legal o

tecnológico.

1.4.2.  EQUILIBRIO DE COURNOT-NASH

“Un mercado se encuentra en equilibrio de Cournot-Nash6

cuando cada empresa está eligiendo la estrategia que maximiza sus

beneficios, dadas las estrategias de las otras empresas en el

mercado”7, es decir, que cada empresa pretende lograr su máximo

resultado asequible dado lo que hacen sus competidoras.

Inmersa en la estructura de este modelo de equilibrio se

encuentra la concepción de que las empresas serán capaces de

cumplir el acuerdo con el fin de que todas tengan éxito.  Sin embargo,

                                                
6Economista francés Augustin Cournot (1838) y Matemático Economista John Nash (1951).
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Nash sostiene que sucede igual viceversa, si las empresas intentan

ponerse de acuerdo acerca de un conjunto de niveles de producto que

no constituyen este equilibrio, por lo menos una de las empresas se

dará cuenta que puede incrementar sus beneficios no cumpliendo con

el acuerdo.

En el caso de que dos empresas se enfrentaran a un oligopolio,

el equilibrio de Cournot-Nash lo encontraríamos primero hallando las

curvas de reacción de ambas empresas mediante su ingreso marginal,

coste marginal, e ingreso total (igualando estas dos últimas).  Así, el

equilibrio aparecerá cuando las curvas de reacción de las dos

empresas se intersecten.

En el siguiente caso tenemos las empresas A y B, cuyas

estrategias de producción dependen de lo que su competidora

produzca.  Cuando la empresa A piensa que la B no va a producir

nada, esta producirá 45 unidades, si luego piensa que B va a producir

45 unidades, optará entonces por producir 22.5 unidades; y, si

finalmente cree que la empresa B producirá 70 unidades, tendrá que

reducir su producción a 11.25 unidades nada más.  Nótese que a

medida que cada empresa considera que su competidora aumenta el

nivel de producción, decide disminuir el propio.  Veamos:

                                                                                                                                          
7Michael L. Katz: MICROECONOMÍA (1994).



51

Curva de reacción de la empresa A

       Precio

    CM

D(A=45, B=0)

   IM(A=45, B=0)

        D(A=22.5, B=45)

       IM(A= 22.5, B=45)

D(A=11.25, B=70)

        IM(A=11.25, B=70)

                      11.25     22.5              45                                 Cantidad

GRÁFICO 1.4.2.A.

Similar es el caso de la empresa B, quien producirá 60 unidades

si piensa que la empresa A no va a producir nada, 30 si cree que la A

producirá 60; y 15, si cree que la ésta producirá 90 unidades.
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Curva de reacción de la empresa B

        Precio

 D(60)

CM

      IM(30)   IM(60)

      D(15)                           D(30)

IM(15)

       15                        30                     60

Cantidad

GRÁFICO 1.4.2.B.

El último paso sería ubicar en un plano las curvas de reacción

de ambas empresas, con el fin de identificar el equilibrio de Cournot-

Nash en el punto donde se intersecten.
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Equilibrio de Cournot-Nash de las empresas A y B.

             Q1

         90

         80

         70

         60

         50

         40

         30

         20

         10

 Q2
                   10    20    30    40    50    60    70    80    90

GRÁFICO 1.4.2.C.

De este modo, hemos localizado el equilibrio de Cournot Nash

para las empresas A y B, quienes suponiendo lo que su competidora

produciría, han logrado maximizar sus utilidades, en consecuencia,

ninguna se sentirá motivada a cambiar su nivel de producción y el

equilibrio se mantendrá.
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1.4.3.  EQUILIBRIO DE BERTRAND

A diferencia del modelo de Cournot en que las empresas fijan

cantidades, el modelo de Bertrand8 se trata más bien de fijar precios.

Se aplica cuando las empresas compiten eligiendo niveles de producto

sobre una base y cuya estrategia radica en su elección del precio a

que se venderá su producto.

En este caso para analizar el equilibrio asumimos la curva de

demanda de mercado del bien homogéneo y un mismo coste marginal;

así al fijar ambas un único precio, se entendería que cada una es

poseedora del 50% del mercado, puesto que al cobrar las dos los

mismo precios, los clientes no tendrán preferencia por ninguna.

       Precio

   Pco

   50%

      CM

    D

                        Qco/2    Qco Cantidad

GRÁFICO 1.4.3.A.

                                                
8Joseph Bertrand, economista francés (1883).
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Pero, ¿Qué ocurriría si una de las empresas decidiera bajar el

precio común de equilibrio que representa igualdad de ganancias?  La

respuesta es que automáticamente acapararía todo el mercado y se

llevaría una ganancia mucho mayor a la que vimos anteriormente.  La

“pérdida” que resultaría de la reducción del precio, se vería

recompensada en la expansión de su producción y dominio de ese

segmento de mercado.

Observémoslo gráficamente:

          Precio

         Pco

        Pme

                       G

    CM

           D

                                 Xco    Xme         Cantidad

GRÁFICO 1.4.3.B.
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1.4.4.  COLUSIÓN DE PRECIOS

Karl E. Case define el término Colusión como “el acto de operar

conjuntamente  con otros productores con el propósito de limitar la

competencia e incrementar los beneficios conjuntos”.9  Se da cuando

las empresas dominantes se ponen de acuerdo para no vender a

precios inferiores que los demás.  Según las ya existentes leyes

antimonopolios, dichas colusiones son prohibidas y al detectarse se

imponen serios castigos para las empresas involucradas, sin embargo,

es una práctica que se da y que va en aumento.

Existe otra modalidad de oligopolio conocida como “liderazgo de

precios” que es una especie de colusión tácita que supone que la

industria está formada por una empresa grande y varias empresas

competitivas más pequeñas; que la empresa dominante maximiza sus

beneficios de acuerdo con la restricción de la demanda de mercado y

en función del comportamiento de las demás empresas; y, que la

empresa dominante permite a las más pequeñas vender todo lo que

quieran al precio que ella misma ha determinado como líder.

                                                
9”Principios de Microeconomía”  4ta edición
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La demanda del mercado está representada por D y la oferta de

las empresas secundarias por Oes.  La demanda de la empresa

dominante (Ded) sería la diferencia entre el precio inicial (Pi) y el precio

que ésta rebajaría con el fin de ubicarse bajo Oes..  Además se tiene el

costo marginal de la empresa dominante(CMed), el mismo que al

intersectarse con su ingreso marginal (IMed), le da la cantidad que

beneficiaría sus utilidades.  Al encontrarse este punto con Ded se

obtiene el precio óptimo (Qed), el cual al toparse Oes, muestra la cuota

y el precio en que las empresas secundarias pueden maximizar.

            Precio

D

                                              Oes

           Pi                                                 CMed

           P*

          Pre    Ded

                         Qes   Qed        Qt    IMed                         Cantidad

                                GRÁFICO 1.4.4.A.
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1.5.  COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA

Caracterizada por un gran número de empresas que producen

artículos no homogéneos, pero tan solo diferenciados por su marca,

empaque, garantías al cliente, y precios similares; en pocas palabras,

cada empresa monopoliza parcialmente un segmento o parte del

mercado total.  Esta situación se conoce como competencia

monopolística dentro de la competencia imperfecta.

1.5.1.  IMPLICACIONES BÁSICAS

Los supuestos que soportan este modelo comienzan

nuevamente por el que concierne a la influencia sobre el precio el cual

sostiene que los vendedores son fijadores de precio, pero que al igual

que en la competencia perfecta y en el monopolio, estos no se

comportan estratégicamente.

Referente al ingreso al mercado, coincide con el de la

competencia perfecta que sostiene que esta es libre y no enfrenta
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bloqueos legales o tecnológicos.  Finalmente, por el lado de los

compradores, asumimos que estos son precio-aceptantes ya que no

piensan que tienen ninguna influencia sobre el precio vigente de

mercado.

En cuanto a la estructura de mercado, esta también se asemeja

a la de la competencia perfecta excepto en que los productos de los

diferentes vendedores no son homogéneos sino heterogéneos y en que

los compradores pueden o no estar informados sobre las ofertas de los

competidores rivales.

1.5.2.  EQUILIBRIO A CORTO PLAZO

El equilibrio monopolísticamente competitivo en el corto plazo

se asemeja mucho al del monopolio, dado que las empresas ofrecen

productos distintos y por consiguiente cada una enfrenta una curva

de demanda con pendiente negativa.

En razón de esto, existen dos resultados posibles, el primero

significaría la obtención de un ingreso adicional por la venta de la
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unidad marginal equivalente al precio de la misma.  Pero por otro

lado, podría darse la pérdida de ingreso en las unidades

inframarginales al disminuir forzosamente su precio a fin de atraer la

venta marginal.

En el siguiente gráfico, si IMcp y CMcp son el ingreso y el costo

marginal respectivamente, su punto de intersección fija el nivel de

producción, el mismo que llevado hasta topar con la demanda del

mercado, nos da el precio del bien.  El beneficio (B), corresponde a la

diferencia entre el costo medio (Cmecp) y el ingreso medio (IMcp).

   Dólares por unidad

e1

        Pmáx

  B

Dcp

     Xmáx  IMcp

       Unidades de producto por empresa

                                 GRÁFICO 1.5.2.A.
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1.5.3.  EQUILIBRIO A LARGO PLAZO

Para hallar el equilibrio en este caso, la empresa debe fabricar

un nivel de producto en el que la curva de demanda (Dlp) sea tangente

a la curva del costo medio (CMlp).  Es decir, el precio al que puede

vender la empresa Xmáx unidades de producto, Pmáx, es igual al costo

medio de producción de esas unidades.  Además en ese mismo punto,

el ingreso marginal (Imlp) es igual al costo marginal (CMlp).

      Dólares por unidad

           Pmáx                  e

                                                            Dlp

                              Xmáx         IMlp                  

                                                    Unidades de producto por empresa

GRÁFICO 1.5.2.B.
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En suma, observamos que la competencia imperfecta entraña

normalmente tres clases principales de costos económicos.  En primer

lugar, como ya se ha indicado al tratar al monopolio, un problema

fundamental que plantea la competencia imperfecta _tanto el

monopolio como el oligopolio_ es que los consumidores no pueden

contar con un cierto incremento de la producción, aunque estén

dispuestos a pagar un precio lo bastante elevado que cubra los costos

de producción, o sea, que la competencia imperfecta ocasiona una

pérdida de peso muerto.

Como se ha indicado, en una situación ideal la producción debe

incrementarse hasta que alcance el punto en el cual el valor que

atribuya el consumidor a la última unidad de producto iguale

exactamente el costo (marginal) de producción.

Un segundo costo que acarrean las imperfecciones de la

competencia es la ineficiencia organizacional, esto es, la mala

asignación de los recursos dentro de la empresa.  Esta ineficiencia,

que se traduce en costos de producción más altos, puede reforzar la

tendencia de las empresas con poder de mercado a reducir su

producción.  Se suele decir que estas ineficiencias son un rasgo

inherente a los monopolios públicos, pero no hay ninguna certeza de
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que ese problema no se dé también en los monopolios privados, o

incluso con los cárteles en los mercados oligopolísticos.  Lo que hace

falta para que no se produzca esta ineficiencia es que exista una

verdadera competencia en el mercado.

Y, en tercer lugar, los sectores caracterizados por la existencia

de una competencia imperfecta tienden a generar beneficios muy

superiores a los normales, denominados “rentas económicas”.  Estas

rentas pueden revestir la forma de beneficios para los dueños de las

empresas, pero también pueden revestir otras formas, tales como

salarios más altos para los trabajadores o precios más altos para los

proveedores de productos intermedios.

Con el fin de aprovechar y proteger estas posibilidades de

beneficio, las empresas invierten recursos en la obtención de rentas.

Por ejemplo, pueden gastar una cantidad excesiva de dinero en

publicidad, fabricar productos con ciertas especificaciones que los

hagan poco compatibles con los productos de otras empresas, hacer

presiones ante la Administración del Estado para que se las proteja,

conceder derechos exclusivos de producción, etc.  Los recursos reales

que se inviertan en estos fines suponen un costo para toda la

sociedad, que hay que agregar a los dos antes mencionados.
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Hasta aquí, la presentación de las características de los diversos

modelos de mercado existentes en que se desenvuelve una economía.

Evidentemente, la política de competencia es una rama difícil de la

política económica pues, no existe ningún modelo que comprenda

todas las formas de competencia imperfecta y pueda orientar las

decisiones de las autoridades de defensa de la competencia en todas

las circunstancias.  Además, incluso en aquellos casos en que la

teoría es capaz de establecer unos principios comunes, quizás será

difícil ponerlos en práctica porque esto depende de las características

de cada mercado, las mismas que intrínsecamente son dificultosas de

observar.



CAPÍTULO II

2.  EQUILIBRIO GENERAL Y TEORÍA DEL

BIENESTAR

En el capítulo anterior se examinaron las concepciones más

importantes que se deberían tomar en cuenta al momento de elegir

qué modelo sería el más adecuado y el que en definitiva procure

mayor equilibrio y mejor bienestar para las empresas, los

consumidores y la comunidad en general.  A la vista de algunos de los

argumentos que se han avanzado con respecto a la competencia

imperfecta, cabría concluir que la función de la eficiencia económica

es conseguir que haya el máximo de competencia.

Esto, por supuesto, ayudaría a reducir al mínimo los costos que

se derivan de las pérdidas por peso muerto, las ineficiencias

organizacionales y la obtención de rentas.  No obstante, el problema

es algo más complicado que eso ya que algunas veces no todos los
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acuerdos entre empresas que limitan la competencia son perjudiciales

desde el punto de vista social y porque otras veces, ciertas conductas

empresariales manifiestamente contrarias a la competencia son

defendibles desde el punto de vista del bienestar.

2.1.  ÓPTIMO DE PARETO

También llamada asignación óptima de recursos de 1er grado y

cuyo nombre obtuvo debido al economista Vilfredo Pareto1, sostiene

básicamente que para que se de la eficiencia tiene que existir un

mercado para cada mercancía, y, los productores y consumidores

deben ser precio-aceptantes.

Para que esta asignación de recursos sea completa, debe

cumplir con tres condiciones que incluyen lograr la eficiencia en el

consumo, en la producción y en la asignación.  Por el lado del

consumo, se entiende que la única manera de mejorar la situación de

una persona es empeorando la de otra; por el de la producción, que la

única forma de aumentar la producción de una mercancía es

                                                
1siglo XIX
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disminuyendo la producción de otra; y, por el de la asignación, que

las empresas deben producir hasta el punto en que su curva de costo

marginal y el precio sean iguales con el fin de maximizar sus

beneficios.

Sin embargo, para el caso del consumo, se puede dar lo que se

llama la Mejora de Pareto, que corresponde a una asignación de

recursos que mejora por lo menos a un individuo sin empeorar a otro.

2.2.  EFICIENCIA ECONÓMICA

La eficiencia económica, o también llamada “eficiencia

paretiana”, se consigue cuando una asignación de recursos es

eficiente si no existe ninguna otra forma de organizar la producción y

distribución de bienes que mejore el bienestar de unos consumidores

sin que empeore el de los demás.

Una premisa básica que se desprende de la búsqueda de la

eficiencia económica es que toda intervención de los poderes públicos
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debe estar dirigida lo más directamente posible a su objetivo, con el

fin de reducir al mínimo los efectos secundarios nocivos, o

distorsiones, que a veces entrañan este tipo de intervenciones.  Aun

cuando la eficiencia es el criterio fundamental utilizado en el análisis

económico, puede ocurrir que la eficiencia económica no sea el único

objetivo de la política de competencia, pues otros factores pueden

influir perfectamente en las decisiones de las autoridades

responsables de esa política.

Para que el concepto de eficiencia económica se pueda aplicar

en este campo, la mayoría de los análisis económicos parten del

principio de que el propósito de la política de competencia es

maximizar el “bienestar”, definido este como la suma del excedente

del consumidor y el excedente del productor en el sector de que se

trate.  El excedente del consumidor mide en términos monetarios el

beneficio neto que obtienen los consumidores.  Más concretamente,

equivale a la diferencia global entre el precio que los consumidores de

un producto o servicio están dispuestos a pagar por él y lo que pagan

efectivamente.

El excedente del productor en cambio, es la diferencia entre los

ingresos que obtienen los productores y el costo de producción.  Hay
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que señalar que en esta ecuación teórica el interés de los

consumidores recibe la misma ponderación que el de los productores.

Esto tiene la consecuencia importante de que no se tiene en cuenta

per se la distribución del excedente entre los consumidores y los

productores.  Esto no quiere decir que en general los economistas no

nos preocupemos por los aspectos de esa distribución, pero existen

dos razones importantes que se deben tomar en consideración.

La razón primera y fundamental es la dificultad de decidir en

términos económicos cuál debe ser el resultado de esa distribución; y,

la segunda es que la política de competencia constituye para los

poderes públicos un instrumento muy indirecto y costoso para

conseguir la distribución del ingreso que consideran conveniente..  Es

de suponer que, si se preocupan por los consumidores, lo harán

pensando en las personas que tienen niveles de renta bajos.

Ahora bien, los consumidores forman un grupo heterogéneo

compuesto de personas con niveles de renta diferentes.  En

consecuencia, cualquier política que pretenda redistribuir una parte

del excedente transfiriéndola de los productores a los consumidores

será posiblemente una forma ineficiente de ayudar a las personas

más pobres.  Además, en las economías más industrializadas muchos
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consumidores son también propietarios de empresas por el canal; en

estos casos, acabará por llegar a los consumidores una parte del

excedente que les haya confiscado cualquier empresa monopolista.

Resultaría sencillo decir que el propósito de la política de

competencia será maximizar el tamaño del “pastel”.  Pero el problema

de cómo se lo va a repartir entre los diferentes grupos sociales es un

asunto diferente que es mejor afrontar acudiendo a otras políticas,

por ejemplo a impuestos redistributivos o a programas de gasto

público.

Desde ese punto de vista, un precio monopolístico no es

perjudicial porque entrañe una transferencia de excedente de los

consumidores a los productores, esto es, una transferencia que deje

intacto el tamaño del “pastel”.  En cambio, el precio monopolístico se

considera perjudicial si “exprime” a los consumidores que están

dispuestos a pagar lo suficiente para cubrir los costos adicionales de

producción que su consumo comprende, lo que ya vimos con el

nombre de perdida por peso muerto.

En el siguiente gráfico se observa esta pérdida de peso muerto

delimitada por la suma de las áreas M y N, y el excedente del
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consumidor(R) que se pierde cuando un monopolista fija un precio

mayor al competitivo (Pmono>Pcom).  Vemos que el precio y la cuota

competitivos se obtienen mediante la intersección de las curvas de

demanda (D) y costo marginal (CM); mientras que el precio y cuota

monopolistas están dados por la intersección del costo marginal (CM)

y el ingreso marginal (IM).

Precio

     Pmono      CM

      Pcom

      D

    IM

     Xmono           Xcom

  Cantidad

GRÁFICO 2.2.A.
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La solución más adecuada para resolver este problema está

enfocada hacia la regulación de precios, mecanismo mediante el cual

el gobierno impone un precio tope menor al que está cobrando el

monopolista, disminuyendo de esta manera la pérdida de peso muerto

provocada por el poder de monopolio.  Veamos:

 Precio

                   IM            D

      Pmono     CM

        Pre

      Pcom

        P3

        CMe

         P4

               Xmono        Xre  X3  Xcom      X’3

Cantidad

    GRÁFICO 2.2.B.
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Observamos que el precio y cantidad competitivos, dados por la

intersección de la demanda y el costo marginal, son Pcom y Xcom.  Pero

el monopolista está funcionando con Pmono y Xmono, dados por la

intersección del costo marginal y el ingreso marginal.  Entonces al

intervenir el gobierno con el precio tope Pre y respectiva cuota Xre,

provoca la disminución de la pérdida de peso muerto.  Si el precio y la

cantidad se redujeran al nivel competitivo , el mercado estaría

experimentando el máximo de su eficiencia productiva eliminando por

completo la pérdida por peso muerto.

Sin embargo, si se reduce aún más el precio por ej.a P3,

empezaría a aparecer nuevamente la pérdida por peso muerto y

además una escasez en el mercado, dada por X’3-X3.  De continuar

bajando el precio, la empresa debería considerar cerrarla.

2.3.  TEORÍAS DEL SECOND BEST

Una de las razones principales por las que se empuñan tales

argumentos es que en determinados casos existe más de una solución

aparte de la solución más eficiente, lo que obliga a llegar a
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transacciones (trade-offs).  Dichas transacciones pueden surgir como

resultado de la presencia simultánea de un poder de monopolio y de

economías de escala, o de la existencia de un poder de monopolio en

varias etapas de la cadena de producción, o de la combinación de un

poder de monopolio con externalidades.  Este juicio se lo conoce como

“teoría de la segunda solución óptima”.

Un corolario de esta teoría es que la eliminación completa de

una fuente de distorsiones, por ejemplo, la eliminación de la fijación

monopolística del precio en determinado mercado, no mejora

forzosamente el bienestar si existen otras distorsiones.  En la práctica

hay a menudo varias fuentes de ineficiencia.

La conclusión que se desprende de la teoría de la segunda

solución óptima es que afirmar que el objetivo absoluto de la política

de competencia es lograr que haya la máxima competencia es casi

imposible de justificar empíricamente.  Esta conclusión en el plano

económico coincide también con la práctica jurídica de enjuiciar las

conductas de las empresas guiándose por el criterio de carácter

razonable de la conducta de que se trate, que es el criterio en que se

fundan muchas de las decisiones que toman las autoridades de

defensa de la competencia.



75

2.3.1.  EXTERNALIDADES

La externalidad es el costo o beneficio resultante de una

actividad o transacción de una persona o empresa, que se impone o

transmite a partes ajenas, es decir, que afecta a terceros; por ej. el

ruido o la contaminación.  No obstante, no todas las externalidades

son negativas, tan solo se convierten en un problema cuando quienes

tienen poder para decidir no las toman en cuenta.

Hay una externalidad cuando una actividad de consumo o de

producción tiene un efecto indirecto sobre otras actividades de

consumo o de producción que no se refleja en forma directa en los

precios de mercado.

Poseen algunas características entre las cuales se encuentran

que pueden ser producidas tanto por empresas como por individuos

independientes, que tienen un efecto recíproco y como ya dije, que

pueden ser también positivas cuando dicho comportamiento beneficia

a los demás.

Analizando el efecto de las externalidades sobre la eficiencia,

nos remitimos al teorema fundamental del bienestar donde consta
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que para lograr la eficiencia, el precio debe ser igual al costo marginal

social incluyendo costos de producción y el daño externo a otras

empresas o individuos (externalidades).  Por lo tanto, la producción

debe maximizarse hasta que el beneficio marginal social sea

equivalente al costo marginal de la sociedad.

Michael Katz plantea esto en términos claves, afirmando que

desde el punto de vista de la sociedad, la producción deberá

expandirse hasta el punto en el cual el beneficio marginal para ella

sea igual al costo marginal social. Es decir, si desde el punto de vista

social se requiere la producción de solo aquellas unidades de

producto para las cuales el costo marginal social es mayor que el

valor marginal de la unidad, entonces el productor debe producir

hasta el punto en que la curva de costo marginal social y la de

demanda se intersectan.2

En el gráfico siguiente, veremos el equilibrio normal dado por el

punto (PN, XN), proveniente de la intersección de la curva de

demanda(D) y de oferta(O).  Esta última incluyendo ya el costo

marginal privado(CMP) que contiene los costos de los factores

adquiridos por las empresas.  Adicionalmente se presenta la curva del

                                                
2 “Microeconomía”, capítulo XVI.
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costo marginal social(CMS), el mismo que incluye el costo marginal

privado y el daño marginal causado a terceros(CMP+DM).  De esta

manera, para lograr la eficiencia, se necesitaría hallar el punto exacto

en que el costo marginal social se intersecte con la demanda.  Así:

Precio

      CMS

 O

        Pefi

         PN  eN

     DM

    D

                               Xefi   XN                                                       Cantidad

GRÁFICO 2.3.1.A.

Ahora bien, la ganancia que se obtiene por realizar este cambio

en la producción de XN a Xefi, está dado por la diferencia entre el

ahorro total de recursos y el costo de la reducción de los beneficios
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por las unidades que ya no están disponibles.  El ahorro total

corresponde al área de Xefi a XN en el plano vertical hasta topar con la

curva del costo marginal social.  Está comprendido por tres sectores

que hemos denominado M, N, y P.  El costo en cambio, se encuentra

en la parte de la misma franja que está bajo la curva de demanda, es

decir, N y P.  Veámoslo gráficamente:

Precio

      CMS

 O

        Pefi

         PN  eN

     DM

    D

                               Xefi   XN                                                       Cantidad

GRÁFICO 2.3.1.B.

Entonces, restando los costos de los beneficios, obtenemos la

ganancia neta, que en este caso corresponde al área M de la figura.
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Por otra parte, es evidente que cuando hay presencia de

externalidades y no se aplica ninguna medida al respecto, hay la

posibilidad de que se origine una ineficiente asignación de recursos.

Por ello existen soluciones que tanto el sector público como el privado

pueden tomar en consideración a fin de encarar este problema.

Por el lado de las empresas privadas, la primera opción

corresponde a un mecanismo conocido como fusión que consiste en

que dos o más empresas pertenecientes a la misma rama se unan

para complementarse, reduciendo de esta manera sus costos y

aumentando sus beneficios en conjunto.  Una vez fusionadas

podemos decir que la externalidad existente se internaliza -ya que

todas las decisiones se tomarían en una sola empresa- y por lo tanto,

la ineficiencia ya no podría darse en esta situación.

En el caso de los individuos privados, estos no pueden optar por

la fusión como vimos que hacen las empresas, pero en su lugar

pueden apoyarse en las convenciones sociales para tratar de que la

gente se vea forzada a tomar en cuenta las externalidades que

producen al momento de tomar sus decisiones.
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Por el lado del gobierno, vemos que su mejor manera de

intervenir en contra de las externalidades es través de las

regulaciones, las cuales imponen algún tipo de sanción legal para

quienes afecten el medio de vida o bienestar de los demás.  Otra

solución viable para este caso podría ser la asignación de un

impuesto equivalente al daño marginal causado al nivel eficiente de

producto.

El efecto que produciría este mecanismo sería de hacer subir el

costo marginal efectivo por cada medida de su producto a través de

los pagos que debe realizar tanto al fisco como a los oferentes de sus

factores.  Lo que se pretende con esto es que el contaminador en este

caso, compense el hecho de que algunos de sus factores tengan

precios demasiado bajos.

No obstante, la puesta en marcha de este ejercicio presenta

problemas al momento de encontrar la tasa adecuada del impuesto,

ya que no resulta nada sencillo para el gobierno determinar cuáles

son las actividades que producen contaminación y en qué grado, los

efectos de ciertos contaminantes, cuál es el valor exacto del daño

ocasionado o cuánto estaría dispuesta a pagar la gente por la

eliminación parcial o radical de la contaminación.
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2.3.2.  INFORMACIÓN ASIMÉTRICA

El término simetría se define como “la proporción adecuada de

las partes de un todo entre sí y con el todo mismo”3.  Desde el punto

de vista económico, se entendería por asimetría a la falta de simetría

en los mercados, en cuanto a información de los participantes.

Más específicamente, este fenómeno conocido como

“Información Asimétrica” se produce cuando un lado de la relación

económica tiene mejor información que el otro.  Por ej. en el caso de

los seguros médicos, vehículos usados, tarjetas de crédito o

restaurantes.

En el caso de los seguros médicos y las tarjetas de crédito, es el

cliente quien tiene privilegio sobre la información, pues lógicamente

sabe más sobre su estado de salud y su estado financiero.  En cambio

en el caso de los vehículos usados y los restaurantes pasa lo

contrario, es el vendedor quien sabe mejor qué tan confiable es el

vehículo o qué tan higiénica ha sido la preparación de la comida.

                                                
3Diccionario de la Real Lengua Española
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De cualquier modo, esta asimetría en la información tiene como

resultado negativo una falla de mercado que también requiere la

intervención del Estado.

En las industrias de servicios, un medio para enfrentar este

problema sería a través de la creación y el mantenimiento de una

buena reputación que distinga su calidad y de preferencia entre el

público a dicho servicio.

2.3.3.  PROBLEMA PRINCIPAL-AGENTE

La asimetría que mencionamos anteriormente que se da cuando

un lado tiene mejor información que otro, en el caso de las empresas

internamente, cuando los empleados poseen mejor información que

sus directivos, puede derivar en el problema principal-agente o

directivo-agente.

Puesto que en este caso el bienestar de una persona depende de

lo que la otra haga, describimos al agente como quien lleva a cabo la
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acción, y al principal, quien recibe el perjuicio como resultado de tal

acción.  El ejemplo más claro sería cuando los trabajadores de una

empresa no rinden al máximo de sus capacidades, reduciendo de esta

manera el margen de utilidad o maximización del bienestar del

directivo.  Otro ejemplo pudiera ser el desperdicio de recursos como

materia prima, tiempo, etc.

Esto ocurre cuando los objetivos no son comunes o no están

unificados y encaminados hacia un mismo fin.  Por lo tanto, dentro de

las empresas privadas podríamos decir que la solución es sería

apartar a aquellos cuya acción esté desviándose del camino previa

queja de los accionistas o, quizás intensificar el control corporativo

que permita incentivar a todos en pos de una misma meta.

2.3.4.  RIESGO MORAL

El riesgo moral también está relacionado con la falta de

información al igual que el problema principal-agente en la manera en

que el lado menos informado corre el riesgo de sufrir perjuicios debido

a las acciones equivocadas que tome el lado mejor informado.
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El caso clásico para este fenómeno se centra en los seguros.

Por ejemplo, una aseguradora de vehículos corre el riesgo de que su

asegurado no tome las debidas precauciones al conducir o por qué

zonas hace sus recorridos.  Igualmente en el caso de que su

asegurado sea un reciente mayor de edad que acabó de obtener su

licencia; evidentemente, el riesgo es mayor.  Sin embargo, el costo que

cobra la aseguradora no puede ser mayor debido a estas condiciones,

ni aún estando en riesgo la propia vida del joven, porque entonces ya

estaríamos entrando en un extraño tipo de discriminación.

De cualquier manera, en lo que respecta a la eficiencia, sin

importar cuál de los dos lados sea el perjudicado, la eficiencia en sí

resulta afectada, puesto que en términos generales no se ha

producido ningún beneficio, sino únicamente daños materiales, por

un lado y económicos por otro.

Algunas maneras de solucionar este problema del riesgo moral

son a través del cobro de un porcentaje considerable del valor

asegurado como deducible especificado en el contrato, para el caso de

los seguros; y, en otros casos, cubrirse por medio de futuros.



CAPÍTULO III

3.  EL CASO DE ECUADOR

En nuestro país, la disfuncionalidad institucional no constituye

un motivo de sorpresa para nadie, puesto que es bien conocido que

tanto ministerios, bancos y corporaciones sufren de un mismo mal

que ataca el cumplimiento de las leyes y normas establecidas

impidiendo el correcto desenvolvimiento y progreso del país, además

de causarle millonarias pérdidas.  A continuación veremos un poco

más en detalle cuáles son los más comunes y perjudiciales.

3.1.  PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO EN EL PAÍS:

        INCIDENCIA EN LA LIBRE COMPETENCIA.

En nuestro análisis de la realidad ecuatoriana se vuelve

imprescindible mencionar cuáles son las prácticas desleales más

comunes en el país y cómo influyen estas en el libre comercio.



86

3.1.1.  DUMPING

El término “Dumping” proviene de la expresión inglesa “to

dump”, que literalmente significa arrojar, tirar, descargar o vaciar de

golpe.1

La raíz etimológica, desde la perspectiva comercial, se asocia

con las prácticas comerciales consistentes en inundar un mercado

con determinados productos vendidos a precios sustancialmente

inferiores a los corrientes.  La etimología del vocablo en cuestión sin

embargo, es insuficiente para definir adecuadamente el concepto del

dumping, dada la especificidad técnica de esta práctica y las variadas

formas en que puede presentarse.

Por consiguiente, definimos dumping como una práctica privada

consistente en una discriminación de precios realizada por un

productor-exportador entre su mercado interno y un mercado de

exportación, por medio de la cual este puede ingresar sus productos a

precios significativamente bajos al mercado de exportación.  El

dumping es desleal en la medida en que causa un perjuicio a una

producción nacional en el mercado importador.

                                                
1CABANELLAS Guillermo. “El Dumping......”
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Lo que se refiere a la motivación económica del dumping debe

abordarse analizando los fundamentos microeconómicos que

intervienen en el actuar de los agentes económicos, a fin de poder

identificar la conducta “desleal” de quien practica el dumping.

En el análisis de Paul Krugman sobre la teoría del comercio

destacan dos conceptos económicos esenciales: las Ventajas

Comparativas y las Economías de Escala.

Hay dos razones por las cuales los países se

especializan y comercian: primero, los países se

diferencian en sus recursos y en su tecnología, y se

especializan en aquello que hacen relativamente bien;

segundo, las economías de escala hacen ventajoso

para cada país especializarse sólo en la producción de

un rango limitado de bienes y servicios diferentes.2

Las ventajas comparativas aluden básicamente a la

diferenciación de los recursos existentes entre los países y a la

capacidad de sus gentes para explotarlos con eficiencia.  Las

                                                
2KRUGMAN Paul, Economía Internacional : Teoría y política.  McGraw Hill 2da edición. 1994
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economías de escala tiene que ver con la capacidad interna de

producir más eficientemente.

De otra parte, sabemos que la utilización de economías de

escala induce a las empresas a concentrarse; sin embargo, los

monopolios puros son raros en la realidad.  Por lo general, la

estructura de mercado normal para industrias caracterizadas por el

uso de economías de escala es el Oligopolio.  Aquí surgen

comportamientos colusorios a través de acuerdos explícitos o de

prácticas concertadas (coordinación tácita) que al limitar la

competencia tienen un efecto negativo para el consumidor, que paga

más debido a la falta de competencia entre ellas.

Un ejemplo para visualizar la maximización de beneficios que

busca el dumpero es el siguiente:  una empresa monopolista u

oligopolista de bicicletas produce actualmente 1200 unidades y

destina 1000 a su mercado doméstico y 200 a su mercado de

exportación.  Supongamos que la empresa vende a US$ 400 la unidad

en su mercado doméstico y a US$ 300 las mismas bicicletas en su

mercado de exportación.  Hasta aquí asumiríamos que los mercados

son segmentados y que el productor goza de una posición de dominio
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en su mercado doméstico que le permite fijar los precios de manera

independiente.

Supongamos que para ampliar las ventas en una unidad, en

ambos mercados, se requiera una reducción de US$ 0,10 (diez

centavos) por unidad.  Practicando esa reducción los ingresos

aumentarán en US$ 399,9 (una unidad rebajada) pero reduciendo los

ingresos del resto de las ventas en US$ 100 (se dejó de ganar 10

centavos por 1000 unidades).  Hasta este punto, los economistas

concluiríamos que el ingreso marginal de la unidad extra vendida es

399,9 menos 100, es decir: US$ 299,9 en el mercado nacional.

Por otro lado, reduciendo 10 centavos al precio de las ventas al

mercado de exportación e incrementando las ventas en una unidad,

aumentaría el ingreso en 299,90 (US$ 300 menos 10 centavos).  Sin

embargo, el costo de reducir el ingreso en las 200 unidades que se

destinan al mercado de exportación es de solo US$ 20, por lo tanto el

ingreso marginal obtenido por vender tan solo una unidad adicional

es US$ 279,9.  Así sería más beneficioso ampliar las ventas en

mercados de exportación aunque el precio obtenido por las

exportaciones sea menor.
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Visto ya el escenario presentado, entendemos la estrategia en sí,

consistente simplemente en aprovechar condiciones dadas en un

mercado doméstico para crecer y expandirse a una escala global.  El

éxito de la misma dependerá de que se mantengan las condiciones

que hacen posible la discriminación de precios.

3.1.2.  CORRUPCIÓN

La corrupción se define en términos generales como el vicio o

abuso introducido en las cosas no materiales; equivalente entonces a

la destrucción de los sentimientos morales de los seres humanos.3

Analizando un poco la aparición de este fenómeno, descubrimos

que se originó hace mucho tiempo y que ha sido un problema de

siempre, pasando a ser en los últimos años una amenaza global que

afecta a países desarrollados o no, así como al sector público tanto

como al privado.

                                                
3CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental.
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Según miembros del Instituto Internacional de Economía, en

algunas regiones, los cambios en el sistema político han debilitado y

destruido instituciones sociales, políticas y legales, abriendo la puerta

a nuevos abusos.  Además sostienen que la liberalización política y

económica simplemente ha expuesto a la corrupción que estaba

aparentemente oculta.  Sin embargo, se observa una marcada

disminución en el índice de tolerancia por parte de los ciudadanos

hacia las prácticas corruptas que realizan los líderes políticos y élites

económicas.

El Ecuador no es la excepción puesto que aquí el fenómeno se

ha convertido en el más grave problema que enfrenta el país debido a

la frecuencia de acciones que conspiran contra la institucionalidad

del Estado y contra las posibilidades de desarrollo material y humano

de los ecuatorianos.

La corrupción presenta como resultado muchas consecuencias

adversas.  Recientemente, el economista Paolo Mauro señaló que

nueva evidencia sugiere que la corrupción reduce el crecimiento

económico.  Es por esto que el término corrupción se encuentra

directamente relacionado con la competencia.
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En los mercados emergentes la corrupción repercute

doblemente, primero comprometiendo la eficacia y eficiencia de la

actividad económica, volviendo de esta manera la transición al libre

mercado más dificultosa; y, segundo pero igual de importante, la

corrupción distrae la percepción del público sobre cómo un correcto

mercado económico debería desenvolverse.

De este modo, donde existe corrupción la idea común entre los

empresarios es estar alerta de que algunos de los procedimientos de

sus futuras inversiones serán demandados por oficiales corruptos.  El

pago de sobornos es frecuentemente requerido incluso antes de iniciar

los trámites de los respectivos permisos.  Además, la ilegalidad del

pago de cohechos obliga a estas firmas a incurrir en un costo

adicional, el de mantener la transacción ilegal en secreto.

Los negocios y oficiales corruptos deben crear una estructura

de cubierta para estas compañías principalmente recurriendo a

direcciones off-shore para ocultar su peculado.

Por el lado del gobierno, éste compra y vende bienes y servicios,

distribuye subsidios, organiza la privatización de firmas del estado y

provee concesiones.  Todas estas actividades indiscutiblemente crean
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incentivos para la corrupción, la misma que además de producir

ineficiencia e inequidad, puede socavar la legitimidad política de un

estado.

Este fenómeno también muestra pérdidas en los réditos de

impuestos cuando se presenta en forma de evasión tributaria o uso

inapropiado de la exención de los mismos.  A saber, los impuestos

resultan siempre tediosos y molestos, por lo que individuos y

empresas deben coludir con los cobradores a fin de disminuir el

monto correspondiente.  La diferencia que se ahorran se divide por

supuesto entre el pagador de impuestos y el oficial asignado.

La corrupción también pone en evidencia que los problemas

más graves existen en las relaciones entre el estado y el sector

privado.  Los más severos costos no son los sobornos propiamente

dichos, sino las subyacentes distorsiones que revela mediante la

reducción de la oferta de bienes y servicios y la disminución de la

calidad que afecta el bienestar de la sociedad.

Por otro lado, los fondos ilícitos provenientes de estos pagos son

destinados para el consumo personal de los más altos burócratas o

son invertidos en negocios ilegítimos aquí o en el exterior, lo cual
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enriquece aún más a quienes se benefician de estas prácticas

corruptas, remarcando la inequidad distributiva para el resto de los

sectores de un mismo país.

En nuestro país se calcula un costo estimado de la corrupción

en evasión tributaria, contrabando, sobornos y peculados en la

contratación pública de aproximadamente 2000 millones de dólares

anuales, cifra que se incrementaría de considerarse la inoperancia e

improvisación administrativa del sector público.

En el Ecuador por lo pronto, existe la llamada “Comisión

Anticorrupción” aprobada mediante decreto ejecutivo el 4 de Marzo de

1997 y cuya función principal consistía en prevenir y sancionar actos

de corrupción.  Para ello se formuló un Plan de Prevención donde

como objetivos centrales constan contribuir al fortalecimiento de una

nueva ética política y ciudadana que combata la corrupción, afiance el

ordenamiento jurídico, el sistema democrático y fomente la

transparencia y probidad en la gestión pública y privada, en cuanto a

sus relaciones con la administración pública.

A partir de su creación, la Comisión ha recibido más de 1000

denuncias, algunas de las cuales se encuentra investigando, otras ya
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han sido calificadas y el resto archivadas.  Los actos de corrupción

más frecuentes en nuestro país son: peculado, concusión, cohecho,

enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y colusión.

Sin embargo, la extensa corrupción es solo un síntoma, no la

enfermedad misma.  Intentar eliminarla no tiene sentido si los

resultados van a conducir a un gobierno rígido, desinteresado y

autocrático.  Por el contrario, las estrategias anticorrupción deberían

concentrarse en mejorar la eficiencia e imparcialidad del gobierno y en

realzar la eficacia del sector privado.  Algunas opciones podrían ser

aumentando los riesgos y costos de corrupción, reduciendo los

incentivos a pagar sobornos, limitando el poder de los oficiales

colectores o comprometiendo a los prestadores y firmas

multinacionales.

Finalmente, cabe mencionar que la corrupción nunca podrá ser

completamente eliminada.  Bajo muchas condiciones realistas, sería

simplemente demasiado costoso reducir la corrupción a cero.

Además, un punto de vista muy limitado en la prevención de la

corrupción puede tener un efecto negativo en la libertad y los

derechos humanos de las personas.  Un enfoque de este tipo,

conduciría a un gobierno adverso de las propuestas aquí presentadas
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cuando el objetivo que se espera no es lograr absoluta rectitud, sino

en todo caso, un incremento en la honestidad, eficiencia, equidad y

legitimidad política del gobierno.

3.2.  DISFUNCIONALIDAD INSTITUCIONAL

En este sub-capítulo me concentraré en identificar los

problemas existentes en las diferentes instituciones de nuestro

sistema que afectan la regulación y libre competencia de los mercados

pese a las normas ya establecidas.

3.2.1.  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia de Bancos se estableció el 6 de septiembre

de 1927 con el propósito de supervisar las operaciones bancarias.

Actualmente sus funciones están determinadas en el artículo 117 de

la Constitución que dice: “La Superintendencia de Bancos será el

organismo técnico y autónomo que vigilará y controlará la
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organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de

las instituciones bancarias, de seguros, financieras, de capitalización,

de crédito recíproco, de la Corporación Financiera Nacional y de las

demás personas naturales y jurídicas que determine la ley”.  Además

se rige por su propia ley, la “Ley General de las Instituciones del

Sistema Financiero”.

El control se debe ejercer directamente con inspecciones,

exámenes especiales, peritajes, auditorías parciales, auditorías

generales e intervenciones y, cuando el control es indirecto, se utiliza

el análisis de documentos que llegan periódicamente a las oficinas de

la Superintendencia.

Entre sus funciones importantes a cumplir, se encuentran:

•  Dirigir la elección del vocal a la Junta Monetaria en representación

de los bancos privados del país.

 

•  Calificar las auditorías externas de las instituciones financieras.

 

•  Informar y asesorar a la Junta Monetaria por medio de sus vocales

y representantes legales.
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•  Tomar las decisiones que más convengan a los intereses del Estado

y de los depositantes en relación a la organización, funcionamiento

y liquidación de las entidades controladas.

 

•  Aprobar la constitución de los bancos, compañías de seguros,

almacenes generales de depósito, casas de cambios, intermediarias

de cambio, compañías financieras, etc.

 

•  Verificación, certificación, auditoría de los desembolsos por

concepto de préstamos externos, materia de convenios

internacionales y que son manejados por entidades financieras de

desarrollo como beneficiarias del crédito en mención.

El problema surge debido a que la Superintendencia de Bancos

no cumple con su control de forma justa, es decir, tomando en cuenta

no solo los intereses del Estado, sino también los de los depositantes.

En su lugar, se ha comportado como un agente oficioso más de estos

bancos y no de los depositantes causando daño y malestar entre los

propios usuarios.  Además, no se observa una adecuada calificación

de los movimientos de las instituciones financieras, más

específicamente, se permitió la concentración de capitales en

empresas monopólicas lo que desbordó en un fallo del sistema.
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3.2.2.  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

La Superintendencia de Compañías también está catalogada

entre las entidades de control.  Respalda sus actividades en el artículo

118 de la Constitución Política del Estado que dice: “La

Superintendencia de Compañías será el organismo técnico y

autónomo que vigilará y controlará la organización, actividades,

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías, en las

circunstancias y condiciones establecidas en la ley”.

Este organismo del estado ecuatoriano está facultado para

cumplir las siguientes funciones en el sistema financiero:

•  Vigilancia y fiscalización de:

a) Compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de

economía mixta.

b) Compañías extranjeras que ejercen sus actividades en Ecuador, de

cualquier clase que fueran.

c) Compañías de responsabilidad limitada.

d) Las bolsas de valores, sus agentes y apoderados en los términos del

reglamento correspondiente.
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•  Aprobación de la constitución y establecimiento de las compañías

sujetas a vigilancia.

 

•  Expedición de las regulaciones, reglamentos y resoluciones que

considera necesarios para un buen gobierno.

Sin embargo, en este último punto notamos que la falla de

dicha institución radica en que no se ha emitido ninguna regulación

que vigile el nivel de concentración de capitales que pueda tener una

compañía o evitar la conglomeración de varias compañías bajo un

mismo cargo.  Es decir, hace falta una ley que riga y controle el

manejo de las compañías nacionales y extranjeras que ejerzan sus

actividades en el Ecuador, de manera que se procure un equilibrio de

capitales en el sector empresarial del país.

3.2.3.  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fue creado en el Ecuador el 10 de Agosto de 1927 y su sucursal

mayor en Guayaquil fue fundada el 20 del mismo mes.  De acuerdo a

la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, el Banco Central del

Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de duración
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indefinida, con patrimonio propio.  Tiene por objetivo fundamental la

ejecución de la política monetaria nacional con el fin de crear y

mantener las condiciones monetarias, crediticias y cambiarias más

favorables para el desarrollo ordenado de la economía.

Entre sus funciones importantes debemos señalar:

•  Emitir monedas metálicas y billetes.

 

•  Adaptar los medios de pago y el volumen de crédito a las

necesidades reales del país y al desarrollo de la producción

nacional y prevenir o moderar las tendencias inflacionarias o

deflacionarias.

 

•  Promover la liquidez, solvencia y eficaz funcionamiento del sistema

bancario y financiero nacional y la distribución del crédito.

 

•  Conservar la reserva monetaria internacional adecuada a las

necesidades de la balanza de pagos.

 

•  Mantener el valor externo y la convertibilidad de la moneda
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•  Procurar la necesaria coordinación entre las diversas actividades

fiscales y económicas del Estado, que afecten al mercado monetario

y crediticio.

 

•  Es el depositario de los fondos del gobierno central, organismos y

entidades del sector público y del sistema financiero del país.

 

•  Cumple y hace cumplir la Ley de Cambios Internacionales y su

reglamento.

 

•  Concede créditos a las entidades oficiales y al sistema bancario y

financiero nacional.

 

•  Administra los sistemas de fondos financieros y fondo de desarrollo

del sector rural marginal.

 

•  Actúa como organismo asesor del gobierno nacional en materias

monetaria, crediticia, financiera y cambiaria.

 

•  Desarrolla actividades orientadas a la conservación y difusión del

patrimonio arqueológico, histórico, cultural y artístico del país.
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•  Promueve el establecimiento de mecanismos de canalización de

recursos destinados al desarrollo económico y social.

No obstante, aparece la disfuncionalidad en el momento en que

por atender una necesidad, se descuida otra igual de importancia.

Más concretamente, el Banco Central por un lado está pagando

intereses por medio de la Agencia de Garantías de Depósitos

reduciendo la Reserva Monetaria Internacional, y por otro lado está

otorgando una tasa de bonos de 252% a 28 días.  Además, en lo que

respecta a la emisión monetaria, en octubre del presente año, alcanzó

cifras hasta del 182% sobre lo fijado en el plan del mes de enero.

De otra parte, se observa la disfuncionalidad de dicha

institución conjuntamente con la Superintendencia de Bancos al

presentarse el problema principal-agente, siendo los depositantes, los

principales; y el agente, alguna de estas entidades.  El problema

radica en que la gente no sabe quién los representa, por tanto quién

es directamente responsable del futuro de sus capitales.

Felizmente, ya existe la autonomía, pero tampoco funciona

debido a la injerencia política que entorpece el correcto

desenvolvimiento de este tipo de economía.
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3.2.4.  CORPEI

La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones es

una institución privada sin fines de lucro encargada, por mandato de

la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), de promover las

exportaciones ecuatorianas y atraer la inversión directa al país

liderando y coordinando la acción del sector privado y público.  Para

ello se le ha confiado la organización y dirección de una red de

oficinas externas que se ubicarán en los principales mercados

internacionales estratégicos.

Entre las tareas que le asigna La Ley a la CORPEI están:

⇒  Orientar y ejecutar la promoción no financiera de las exportaciones

en el país y en el exterior, entendiéndose como tal, las actividades

que se cumplan en áreas de información, capacitación, asistencia

técnica, desarrollo, promoción externa y otras que tengan como

objetivo la diversificación e incremento de la oferta exportable y su

promoción en el exterior.

 

⇒  Apoyar los esfuerzos de las personas naturales o jurídicas

exportadoras en el desarrollo de procesos, tales como:
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- diversificación de mercados, productos y exportadores.

- incremento del valor agregado en los productos y volúmenes 

   exportados.

- identificación de nuevos productos y servicios con potencial 

   exportador.

- perfeccionamiento de la inserción de las empresas y productos

  ecuatorianos en los sistemas de comercialización internacional

- propiciar la formación de consorcios de exportadores.

⇒  Contribuir al desarrollo económico del Ecuador mediante la

atracción de la inversión directa al país.

En este caso, el Ministerio de Comercio Exterior forma parte de

la CORPEI y el COMEXI, instituciones que se encuentran alejadas de

los propósitos comunes que comprenden sus funciones.  Con ello me

refiero a la coordinación de políticas tendientes a atraer la inversión

directa y facilitar el comercio exterior, así como promover la

diversificación de mercados y de productos.

Por ello es preciso vincularlas mediante esta ley con el fin de

unificar los objetivos y esfuerzos de manera que se logre cubrir las

expectativas del Ecuador en el ámbito del comercio exterior.
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3.2.5.  COMEXI

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones tiene como tareas

fundamentales:

∗  Determinar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y

tecnología, integración e inversión directa.

 

∗  Expedir las normas que sean necesarias para la ejecución y

desarrollo de dichas políticas.

 

∗  Proponer los lineamientos y estrategias de las negociaciones

internacionales que el Gobierno Nacional realice en materia de

comercio exterior, integración económica e inversión directa.

 

∗  Conformar grupos de negociadores estables del sector público y

privado, integrados por personas especializadas y con probada

experiencia en la materia, nombrados por seis años.

 

∗  Establecer los lineamientos para la formulación del plan estratégico

de promoción de las exportaciones e inversiones directas, a cargo

de la CORPEI.
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∗  Determinar las políticas para impulsar el fortalecimiento y

desarrollo de los regímenes especiales, como zonas francas,

maquila, draw-back, seguro de crédito a la exportación, depósitos e

internación temporal.

 

∗  Establecer las directrices y plazos para la aprobación, a cargo del

Comité Técnico Aduanero, de los aranceles y normas de valor de las

mercancías en Aduana.

 

∗  Imponer temporalmente Derechos Compensatorios o Antidumping y

las medidas para corregir prácticas desleales que lesionen a la

producción nacional, con observancia de las normas de la OMC.

 

∗  Formular las ternas de candidatos para ocupar las funciones del

Servicio Comercial en el exterior, cuya designación está a cargo del

Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

Se asigna al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y

Pesca (MICIP) la función de planificar, dirigir, controlar y ser el

ejecutor de las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y

tecnología, integración e inversión directa y la coordinación

interinstitucional.
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Además el MICIP deberá:

◊ Elaborar y presentar al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones

informes técnicos que contengan propuestas para la adopción de

las políticas y resoluciones a cargo de dicho organismo.

 

◊ Participar en foros y organismos internacionales de comercio y en

los procesos de negociación bilateral y multilateral en materia de

comercio exterior, integración e inversión directa.

 

◊ Evaluar y aplicar la política relativa a la prevención y corrección de

prácticas desleales, restrictivas y lesivas de comercio exterior que

afecten a la producción nacional.

De los casos revisados observamos que en general el problema

no es que las leyes que respaldan a tales instituciones sean malas,

sino que en su aplicabilidad, se repara en una serie de vacíos que son

los que posteriormente conducen a la disfuncionalidad de las

instituciones públicas, las mismas que repercuten en las actividades

empresariales y a su vez conllevan a la disfuncionalidad del sistema

entero.  Dado esto, los consumidores necesitan una ley en qué

ampararse cuyos comités deberán estar en constante monitoreo de los

casos, con el fin de incrementar la eficiencia en el sector productivo.
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3.2.6.  CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE)

“La Corporación Aduanera Ecuatoriana es una persona jurídica

de derecho público, de duración indefinida, patrimonio del Estado,

con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria,

domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en todo el

territorio nacional.”4

Es un organismo al que se le atribuye en virtud de la Ley

Orgánica de Aduanas, las competencias técnico-administrativas

necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la

política aduanera del país y para ejercer las facultades tributarias de

determinación, resolución y sanción en materia aduanera.

“La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo

principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de

personas, mercancías y medios de transporte por las fronteras y

zonas aduaneras de la República; la determinación y la recaudación

de las obligaciones tributarias; la resolución de los reclamos,

recursos, peticiones y consultas de los interesados, y la prevención,

persecución y sanción de las infracciones aduaneras.”5

                                                
4Ley Orgánica de Aduanas, Art. 104
5Ley Orgánica de Aduanas, Art. 4
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El directorio de la CAE está conformado por:

a) Un vocal designado por el Presidente de la República, quien

             lo presidirá;

b) El Ministro de Finanzas o su delegado;

c) El Ministro de Comercio Exterior o su delegado;

d) Un vocal designado por la Federación de Cámaras de

             Comercio, o su suplente;

e) Un vocal designado por la Federación de Cámaras de

              Industrias, o su suplente, y;

f) Un vocal designado por la Federación de Cámaras de

             Agricultura y de la Pequeña Industria; o su suplente.

Entre las principales atribuciones del Directorio se encuentran:

•  Cumplir y hacer cumplir esta Ley, sus Reglamentos y demás

normas pertinentes;

 

•  Ejecutar y coordinar la política aduanera;

 

•  Establecer, modificar o suprimir mediante Resolución las tasas por

servicios aduaneros, fijar sus tarifas y regular sus cobros;
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•  Dictar las normas básicas sobre el valor en aduanas de las

mercancías, de acuerdo a las normativas de la OMC, y;

 

•  Delimitar el área para la aplicación del Régimen de Tráfico

Fronterizo, de conformidad con esta Ley, su Reglamento y los

convenios internacionales.

 

 Sin embargo, la corrupción aduanera no constituye un secreto,

ha sido denunciado por décadas y hasta el día de hoy es el blanco de

fuertes críticas porque impide cumplir con el potencial de las

recaudaciones del Estado.  Personas que se venden por dinero,

autoridades gubernamentales involucradas en los sobornos,

falsificación de documentos, correos rápidos fantasmas e

importadores testaferros, son algunos de los componentes que por

décadas han permitido el desarrollo y crecimiento del monstruo de la

corrupción aduanera, que al parecer resulta difícil eliminar.

 Declaraciones provenientes de la Comisión Anticorrupción, del

CONAM (Consejo Nacional de Modernización) y de algunos diputados

en el sentido de que la corrupción campea en las aduanas, llevaron a

que el Ministro de Finanzas pidiera la renuncia a cada uno de los

administradores de los diferentes distritos que existen en el país.
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También condujeron a que tanto el Presidente de la República, como

el Ministro de Finanzas admitan que en las aduanas del país continúa

la evasión y la corrupción pese al aumento de las recaudaciones a

más de 900 millones de dólares en 1997.

 

 El Presidente de la Comisión Anticorrupción, afirma que el 80%

de quienes figuran como importadores son testaferros y que los

grandes contrabandistas cobran a través de terceras personas

desconocidas.  También se asevera que el estado ha perdido miles de

millones de sucres por actos de corrupción en las aduanas como por

ejemplo, que de las 452 mil cajas de licores finos que ingresan al

Ecuador en el lapso de un año, apenas 52 mil pagan los impuestos,

hecho que implica un perjuicio de 292 mil millones de sucres

aproximadamente.

 

Expertos aduaneros coincidieron en que para erradicar la

corrupción aduanera hace falta decisión y control estricto.  Se aclara

que sí es posible eliminar el mal, aunque se sabe que en el mundo no

hay un país que no sufra de aduanas corruptas.
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3.3. JURISPRUDENCIA VIGENTE

En el previo desarrollo de este capítulo, hemos mostrado y

analizado, las principales irregularidades de las que adolece nuestro

país como efecto negativo que ha producido a la economía de mercado

y al desenvolvimiento de la libre competencia, la falta de políticas y

normas reguladoras que establezcan parámetros de acción y

sanciones adecuadas en cada caso.  Sin embargo, en el Ecuador por

lo pronto existen leyes ya aprobadas por decreto del Congreso

Nacional que se encuentran vigentes, veamos alguna de ellas.

3.3.1.  LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La Ley de Defensa del Consumidor fue expedida por El Plenario

de las Comisiones Legislativas6 del Congreso Nacional en 1990,

tomando en consideración principalmente el derecho que tienen los

consumidores a obtener calidad, cantidad, regularidad y precios

justos en los bienes y servicios que éstos adquieren.

                                                
6 actualmente ya ha sido eliminado.



114

Esta ley, cuyo objetivo primordial es la defensa y protección de

los derechos de los consumidores así como precautelar su bienestar y

sus intereses económicos, se aplica en todas las personas naturales y

jurídicas del sector privado o público, que realicen actividades de

producción, importación, exportación, distribución o comercialización

de bienes y prestación de servicios.

Se establece que los consumidores gozan de los siguientes derechos:

a) a la seguridad alimentaria.- suficientes alimentos disponibles

oportunamente;

b) a la seguridad de uso.- garantía implícita o explícita que debe

otorgar el fabricante o proveedor;

c) a los servicios básicos con calidad, cantidad y precios justos;

d) a la información veraz, correcta y completa;

e) a la reparación e indemnización de perjuicios;

f) a presentar reclamos y recibir rápida y justa atención;

g) a la educación; y,

h) a la prevención de acciones u omisiones que atenten contra la

salud, vida y economía de las personas.
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Esta ley estipula también, las normas de calidad (INEN) a que

deben someterse los bienes y servicios tanto del sector público como

del privado, así como procura la debida atención a los productos

indispensables pero peligrosos para el consumo que se importan.

Además, se fijan como obligaciones de los proveedores imprimir en las

etiquetas de los productos que fabriquen o vendan, los precios al

público e indicar el peso y contenido exacto de todo aquello que

pretenden comercializar.

De otra parte, se establece que los bienes de naturaleza durable

como vehículos, artefactos eléctricos, mecánicos, etc. deben ser

garantizados por escrito por el proveedor durante un tiempo

razonable a fin de cubrir cualquier deficiencia en su funcionamiento.

De igual manera en la compraventa de bienes usados.

En lo referente a la publicidad, esta ley también se pronuncia a

favor de los consumidores, obligando a los proveedores a informar

veraz y oportunamente sobre la calidad, cantidad, precio y seguridad

de uso de los bienes y servicios que ofrecen.  Un Comité Especial será

el encargado de controlar la difusión de información falsa que conlleve

a confusión y error de los consumidores, entre otras cosas.
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En el capítulo quinto se establece que los consumidores pueden

organizarse en Asociaciones cuyas finalidades incluyen la

colaboración en la educación de ellos mismos y la recepción y

canalización de los reclamos a las autoridades competentes.  Tales

denuncias no podrán ser hechas públicas hasta que logren ser

debidamente comprobadas.

En el capítulo sexto, se señalan las sanciones que deberán ser

aplicadas a quienes infrinjan dicha ley, a decir, proveedores que

condicionen la venta de un producto a la compra de otro, que

discriminen a personas en iguales condiciones de demanda, o que

presten servicios sin la debida sujeción a las normas técnicas,

profesionales y éticas.  De igual manera, los proveedores que nieguen

o den información falsa a las autoridades competentes, que vendan

productos en cantidad o peso menor a lo declarado y aquellos

proveedores que se coligaren con otros para vender sus productos a

precios superiores a los fijados oficialmente (Art.38, literal c ).

Pese a que todo el capítulo cuarto, referente a las normas de

calidad y cantidad así como a la fijación de precios fuera derogado en

1994, se encuentra ya en el Honorable Congreso Nacional, un

proyecto de Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario elaborado
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bajo las directrices del modelo diseñado por el Parlamento

Latinoamericano, con el cual se plantea sustituir la vigente Ley de

Defensa del Consumidor publicada en Registro Oficial N° 520 de

septiembre de 1990.  Ver Anexos 1 y 2.

Entonces la pregunta sería, ¿porqué el gobierno permitió la

eliminación de tales estatutos cuyo objetivo era regular los precios y

controlar la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen, dejando

al país durante cinco años sin ninguna ley de defensa en qué

apoyarse?.

3.3.2.  LEY PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA

           PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO.

En registro Oficial N°124 de Agosto de 1997, el Congreso

Nacional expidió la Ley para Estimular y Controlar la Producción y

Comercialización del Banano, tomando en cuenta los siguientes

considerandos:

a) que es deber del Estado Ecuatoriano estimular el desarrollo de la

producción y comercialización del banano y plátano exportable, en

beneficio del agricultor ecuatoriano;
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b) que siendo el banano un importante producto agrícola de cuya

actividad subsiste una gran parte de ecuatorianos, su venta

depende de un grupo reducido de empresas exportadoras; y,

 

c) que es necesario mantener un severo control en el pago al

productor del precio de sustentación de la caja de banano

exportada, acorde con las condiciones del mercado al momento de

la exportación.

De acuerdo a esto se estableció en los artículos de la ley puntos

como que es facultad de la Función Ejecutiva, a través de un Acuerdo

Interministerial dictado por los Ministros de Agricultura y Ganadería y

de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, la fijación periódica

de los precios mínimos de sustentación que se deberán pagar al

productor y precios mínimos referenciales (FOB) a declarar, por parte

de toda persona natural o jurídica que adquiera los distintos tipos

autorizados de cajas conteniendo banano de exportación.

En otro punto, queda prohibido que cualquier persona en forma

directa o a través de terceros, pague al productor un valor menor que

el precio mínimo de sustentación ya explicado anteriormente.

Además la calificación de la fruta se la hará única y exclusivamente
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en la finca de producción y no será motivo de una posterior en el

puerto de embarque.

Por otro lado, se estipula que el Ministerio de Agricultura y

Ganadería, por intermedio del Programa Nacional del Banano,

efectuará inspecciones periódicas a las personas naturales o jurídicas

que adquieran y/o comercialicen cajas con banano de exportación.

Así mismo, en caso de establecerse que la persona natural o

jurídica inspeccionada hubiere evadido o incumplido el pago del

precio mínimo de sustentación, el Director Ejecutivo del Programa

Nacional del Banano, aplicará una multa equivalente de veinticinco a

cincuenta veces el monto de la evasión o incumplimiento y disponer

en todos los casos la reliquidación y pago en devolución a los

productores, del monto de lo no pagado.  En caso de reincidencia, el

Director Ejecutivo del Programa podrá disponer la suspensión de

exportar por quince días.  Ver Anexo 3.

No obstante lo anterior, y debido a la polémica surgida en las

últimas semanas, por cuanto los productores de banano

consideraban que la ganancia que obtienen los exportadores de la

fruta con relación a ellos es excesiva, el Congreso Nacional consintió
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en aprobar una nueva ley denominada: “Ley Reformatoria a la Ley

para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del

Banano” donde se sustituyen algunos puntos de la anterior con el

propósito de establecer garantías de compra y fortalecer los criterios

de evasiones por parte de los exportadores imponiendo sanciones de

multa y cárcel de acuerdo con la Ley Penal.  Ver Anexo 4.

3.3.3.  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA SALUD

En Octubre de 1998, se remitió al Congreso Nacional del

Ecuador el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Salud, el cual

busca fundamentalmente garantizar el derecho constitucional a una

calidad de vida que asegure la salud de los ecuatorianos.  En función

de aquello, proponía principalmente la promoción y distribución de

los medicamentos genéricos así como la sanción para quienes alteren

los precios de las medicinas e incurran en prácticas de monopolio,

oligopolio o especulación.  Sin embargo, el proyecto aún no ha sido

aprobado pese a las denuncias y reclamos presentados incluso a

través de los medios de comunicación.

Dicho proyecto fue formulado bajo los siguientes considerandos:
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a) que el derecho a la Salud es garantizado por la Constitución

Política de la República pero que en la práctica no ocurre así;

 

b) que hay que terminar con un “sistema de control de precios” que lo

que ha logrado es que el valor de las medicinas siga subiendo;

 

c) que se debe instaurar un sistema que proteja al consumidor a

través de una competencia real y efectiva, sancionando penalmente

toda práctica monopólica, oligopólica o especulativa;

 

d) que es imperativo erradicar la corrupción en las compras estatales

de medicina;

 

e) que es necesario adoptar medidas urgentes para desarrollar en el

país un mercado de medicamentos genéricos a bajo costo; y,

 

f) que es obligación del Estado informar a los consumidores sobre sus

derechos a través de los medios de comunicación.

 

De esta manera se agregaron nuevos artículos al antiguo Código

de Salud tomando en cuenta la concordancia con la Constitución

Política del Estado, por sus fines ahí contemplados y con el Código

Penal, en el caso de las sanciones.
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Entre los puntos más importantes de esta reforma constan que

los precios de los medicamentos de uso humano nacionales,

importados, de marca o genéricos, serán regulados a través del

régimen de competencia real y efectiva.

También se establece que el Consejo Nacional de Salud

convocará a concursos públicos a los proveedores de estos productos,

que permitirán seleccionar a aquellos que ofrezcan mejores

condiciones de calidad y precio para que suministren los

medicamentos cuando tales instituciones los requieran en un período

de entre seis meses y dos años.

Además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 del

Art. 244 de la Constitución Política, que condena la existencia de

prácticas monopólicas u oligopólicas, todo acuerdo fraudulento entre

productores, importadores, distribuidores y/o expendedores de

medicinas de uso humano tendiente a perjudicar al consumidor que

produzca el incremento injustificado de precios, será sancionado con

pena de prisión prevista en el Art. 363 del Código Penal.  Ver Anexo 5.
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3.3.4.  CÓDIGO DE COMERCIO

El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes

en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio,

aunque sean ejecutados por no comerciantes; entendiéndose como

comerciantes a los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del

comercio su profesión habitual.  Cabe recalcar que en los casos que

no estén especialmente resueltos por este Código, se aplicarán las

disposiciones del Código Civil.

Entre los que aquí se consideran actos de comercio se

encuentran la compra o permuta de cosas muebles, la compra y venta

de un establecimiento de comercio y de las acciones de una sociedad

mercantil, las empresas de almacenes, tiendas, cafés, etc., el seguro,

letras de cambio o pagarés, las operaciones de banco, las de

correduría y bolsa, las de construcción, entre otras.

También se han establecido requisitos para determinar quienes

están en capacidad de contratar y/o ejecutar y quienes no, además de

cuáles son las obligaciones de los comerciantes.  Entre ellas están la

Matrícula de Comercio, el Registro Mercantil, la Contabilidad

Mercantil, el Libro Diario, de Facturas, Mayor y de Inventarios.
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En cuanto a la calidad y cantidad, el Código de Comercio

también se pronuncia para los casos en que entregadas las

mercaderías vendidas al comprador, este detecta ciertos defectos de

calidad o falta de cantidad aún habiendo ya examinado la mercadería;

de ser así, el comprador no tendrá derecho a ser escuchado.  Si por el

contrario, la mercadería hubiere sido entregada bajo cubierta, éste

podrá reclamar dentro de los ocho días inmediatos a la entrega y

recibir una sustitución.

Además, el Código de Comercio abarca casos especiales como la

venta de una cosa inexistente, la falsificación de firmas, la

retractación de una decisión de compra, entre otras.

La Sección II trata específicamente lo que respecta a las

Cámaras de Comercio cuyo objeto es el desarrollo de la actividad

mercantil, fuente primordial de la riqueza pública y particular.  Así

pues, se expide la Ley de Cámaras de Comercio donde se establece

que éstas serán personas jurídicas capaces de adquirir derechos y

contraer obligaciones, siempre representadas por su Presidente.

Entre sus atribuciones se encuentran:
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a) propender al desarrollo del comercio nacional en sus relaciones

internas y externas;

 

b) procurar el estricto cumplimiento de los contratos y obligaciones en

que intervengan sus afiliados;

 

c) cooperar con el Gobierno en el estudio de los problemas socio-

económicos;

 

d) exigir la afiliación a todos los comerciantes radicados en la

respectiva circunscripción territorial; y,

 

e) representar los intereses generales o sectoriales del comercio ante

organismos públicos o particulares.

Las Cámaras de Comercio también están autorizadas a conocer

y resolver los reclamos que se produjeren en las relaciones de

comercio internacional, entre exportadores ecuatorianos e

importadores extranjeros, o viceversa, cuando se lo solicite.
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3.3.5.  LEY DE RÉGIMEN MONETARIO Y

           BANCO DEL ESTADO.

Esta Ley fue expedida considerando que es indispensable

establecer los mecanismos que permitan una coordinación práctica y

efectiva entre las políticas monetaria, financiera, crediticia y

cambiaria y la política fiscal y con las demás actividades del sector

público; y que resulta imprescindible la creación del Banco del Estado

como depositario oficial y como mecanismo para canalizar los

recursos públicos para el financiamiento de los proyectos prioritarios

de desarrollo del país.

En el Art.2 constan como objetivos fundamentales del régimen

monetario los siguientes:

a) velar por la estabilidad de la moneda nacional; y,

b) velar por la solvencia financiera del país, con el fin de contribuir al

desarrollo de la economía, mediante la formulación y ejecución de

las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria.

Se fija como unidad monetaria de la República del Ecuador, el

sucre, cumpliendo la función de medio de pago con poder liberatorio,



127

circulación limitada, curso legal y aceptación forzosa.  Además se

establece la unidad de valor constante “UVC” la misma que se

ajustará diariamente de acuerdo con la variación mensual del índice

de precios al consumidor.

En esta ley también se hace referencia al papel que desempeña

el Banco Central en temas como emisión monetaria, contracción de

depósitos monetarios, créditos externos, adquisición de divisas para el

servicio de la deuda, declaración de importaciones y exportaciones,

inversión de la reserva monetaria internacional, publicación de tipos

de cambio, garantías de operaciones de créditos, entre otros.

En el Título I del Libro II se hace mención al Banco del Estado,

cuyo objetivo es financiar, programas, proyectos, obras y servicios del

sector público, ser depositario de los fondos públicos y prestar

servicios bancarios y financieros destinados a favorecer el desarrollo

de las actividades económicas nacionales.

Además, se establece que el BEDE podrá encargarse de la

recaudación de ingresos públicos y efectuará el servicio de la deuda

pública interna, reteniendo los recursos necesarios para el servicio de

la deuda pública externa que la servirá el Banco Central del Ecuador.
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En conclusión, vemos que la importancia de la adopción y

cumplimiento de estas leyes es gravitante, en particular para los

consumidores, que a la larga somos todos, quienes formamos parte de

una nación y nos vemos diariamente involucrados en cualquiera de

las actividades mencionadas, ya sea del lado oferente como del

demandante.



CAPÍTULO IV

4.  MODELOS APLICADOS

En este capítulo se tratará básicamente de presentar a manera

de ejemplo, las políticas y regulaciones antimonopolio que se llevan a

cabo en países como Chile, EE.UU. y Alemania entre otros, a fin de

visualizar los modelos aplicados que han servido de inspiración para

otros países, todos con diferentes esquemas y estructuras, pero a la

vez, todos encaminados a defender la libre competencia y mejorar su

calidad de vida.

4.1.  EL CASO DE CHILE

De acuerdo con el Dr. Ricardo Paredes, Chile inició las

regulaciones y políticas de competencia en la época de los setenta,

luego de la caída de Salvador Allende.  El gobierno chileno no solo
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atacó la reforma política, jurídica y administrativa en una sola área,

sino que fue un proceso global que incursionó en todas las áreas con

el fin de establecer una auténtica política de mercado donde la

economía experimente un proceso de desregulación y su

desenvolvimiento se realice a través de las fuerzas del mercado(O y D).

Se señala también que el gobierno emprendió la tarea de

eliminar el exceso de regulaciones como las referentes a la política de

precios fijos, los cuales fueron eliminados para que los bienes y

servicios demandados se fijen por las leyes del mercado.  Asimismo,

otra área que fue sustancialmente cambiada fue la relativa al

comercio internacional mediante una eliminación de las altas tasas

arancelarias para la importación con lo cual se suprimió el

proteccionismo a la industria de ensamblaje de productos y abrió al

país hacia un comercio exterior libre de medidas pararancelarias

proteccionistas, promoviendo la competencia con base en los precios y

la calidad, esto es, sujetándose rigurosamente a las leyes del

mercado.

Por otro lado, se entiende que dentro del proceso de apertura de

mercados, de eliminación de precios oficiales y de modernización, el

gobierno chileno también atacó el área de los servicios públicos
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implantando una política de privatizaciones orientada a estimular la

inversión extranjera en el área de las comunicaciones y buscar la

excelencia para el crecimiento de la economía.

Así ocurrió en el sector de las telecomunicaciones que fueron

transferidas al sector privado mediante procesos internacionales de

concesiones para lograr que la inversión extranjera se interese en

ellas y establezca en materia de telefonía una tecnología de punta,

que ponga a Chile en la vanguardia mundial de las

telecomunicaciones.

Se buscó la ampliación de las líneas hacia las áreas urbano-

marginales y rurales, potenciando la inversión foránea en la búsqueda

de calidad y de cantidad en la prestación del servicio.

Además, se afirma que en Chile la modernización se orientó

hacia el tráfico portuario, ya que los puertos fueron concesionados a

la iniciativa privada, la cual produjo niveles de eficiencia y de

crecimiento económico en el comercio marítimo.

Paredes sostiene que en la década de los setenta, Chile no tenía

una auténtica vocación de mercado y que su economía fue objeto de

una excesiva regulación estatal.  Por tanto, inicialmente no era
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factible dictar una ley antimonopolio para un país que no estaba

familiarizado con la vigencia de las leyes de mercado.  Por ello afirma

que Chile no tenía tradición de mercado.

Profundizando más en lo que a la ley propiamente se refiere,

cabe mencionar que en 26 años de vigencia de la ley, su aplicación ha

estado en manos de tres organismos de control, los cuales son:

a) La Comisión Preventiva

b) La Comisión Resolutiva y

c) La Fiscalía

La Comisión Preventiva tiene como atribución demandar la

investigación de aquellos actos que tengan por objeto impedir la

competencia.  Tiene facultad para pedir a la Comisión Resolutiva que

imponga penas a quienes atenten contra el principio de libre

competencia.

La Comisión Resolutiva en cambio, tiene capacidad para

modificar los convenios que pudieran atentar contra el libre mercado.

Tiene facultad para disolver a las compañías que realicen prácticas

monopólicas y aplicar multas ordenando a los jueces municipales la

iniciación de juicios para la aplicación de penas.
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La Fiscalía por su parte, tiene la facultad para iniciar

investigaciones contra quienes atenten contra el desenvolvimiento de

la competencia, para velar por el cumplimiento de las sentencias y

para que los jueces promuevan acciones penales contra las empresas

que lleguen a acuerdos en perjuicio de los consumidores.

Por otro lado, el Dr. Guillermo Chang Durango sostiene que en

realidad, el trabajo de estos organismos que la ley chilena ha

establecido para proteger al consumidor, es relativamente pequeña

pues de acuerdo a las estadísticas evaluadas, durante 18 años apenas

se han resuelto 367 casos presentados, lo cual demuestra que las

prácticas monopólicas más bien se dan en países altamente

desarrollados donde existe un proceso industrial de gran nivel y

donde los monopolios y oligopolios pueden florecer en base a un

capitalismo muy avanzado.

4.2.  EL CASO DE EE.UU.

Estados Unidos presenta un caso particular frente a cualquier

otro país que practique este tipo de legislación debido a sus
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antecedentes históricos que incluyen la aprobación de la primera ley

antimonopolio a fines del siglo XIX, conocida como la famosa “Ley

Sherman” con la que se declaraban ilegales los monopolios y las

restricciones al comercio.

Antes de la Guerra Civil, la mayoría de las empresas eran

pequeñas y atendían a mercados locales.  El elevado costo del

transporte limitaba el acceso a otros mercados y las tecnologías de

producción solo podían ser eficientes en pequeña escala.  Sin

embargo, el periodo inmediatamente posterior a la guerra civil fue de

rápido crecimiento y cambio.  Hacia 1869 se construyeron varios

ferrocarriles entre todas las ciudades importantes abriendo el acceso

al territorio nacional y las empresas comenzaron a competir por los

mercados nacionales.

También la tecnología de las comunicaciones cambió

drásticamente en 1877, y fue a medida que todas esas fuerzas

enlazaron a Estados Unidos que el carácter de la economía se

transformó.  Las pequeñas empresas que vendían solamente en

mercados locales fueron sustituidas por otras de grandes dimensiones

capaces de atender los mercados regionales y nacionales.  Así pues, a
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la par del crecimiento en tamaño, surgió el poder, el mismo que

generó sed de más poder tornando la competencia en brutal y feroz.

Fue entonces cuando debido a las insistentes presiones del

público, el Congreso empezó a legislar contra los consorcios o también

llamado sistema trust,1 aprobando en 1890 la Ley Sherman cuya

esencia está contenida en dos breves secciones:

Sección 1.  Todo contrato, combinación por medio de un 

trust o por cualquier otra modalidad, o la conspiración 

con el fin de restringir el comercio o intercambio entre los 

diversos Estados o con naciones extranjeras, queda de-

clarado mediante este documento como un acto ilegal.

Sección 2.  Toda persona que monopolice o pretenda mo-

nopolizar, o se coluda o conspire con otra persona o per- 

sonas, con el propósito de monopolizar alguna parte del

comercio, será considerada culpable de una falta y, si se

le declara convicta de ese cargo, será castigada con una

                                                
1Acuerdo mediante el cual los accionistas de empresas independientes consienten en ceder el control de
su propiedad a cambio de certificados que les dan derecho a una participación en los beneficios
colectivos del consorcio.
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multa no mayor de cinco mil dólares o con encarcela-

miento durante no más de un año, o bien, con ambas

penalizaciones, a discreción de la corte.

Sin embargo, por lo difícil de la interpretación de esta ley, el

Congreso consintió en emprender nuevamente la tarea y en 1914

aprobó la Ley Clayton para la discriminación de precios y la Ley de la

Comisión Federal de Comercio.  Luego en 1921 surgió la Ley Willis-

Graham de telefonía; en 1938 la Ley Wheeler-Lea contra publicidad

falsa y engañosa, en 1950 la Ley Celler-Kefauver en contra de las

fusiones y en 1980 la Ley Hard-Scott-Rodino de Mejoras Procesales

Contra Monopolios.

En suma, tres de los elementos principales del enfoque dado en

los Estados Unidos a la política de competencia son los siguientes:

I.   Fuerte énfasis en el bienestar de los consumidores en el ámbito de

la aplicación de la legislación;

 

II.  Prohibición estricta de los acuerdos de cártel intrínsecamente

nocivos, en particular la fijación de precios, la manipulación de las



137

licitaciones y los acuerdos de reparto del mercado, reforzada con

sanciones penales; y

 

III.   Participación extensa de los particulares y las fiscalías generales

de los Estados confederados, así como de dos organismos federales,

la División Antitrust del Departamento de Justicia y la Comisión

Federal de Comercio, en la aplicación de las leyes en la materia.

Respecto a este último numeral, cabe recalcar que además de

estas dos entidades investidas de facultades para litigar contra los

transgresores de las leyes antitrust, los ciudadanos privados también

pueden promover juicios contra monopolios, siempre y cuando

puedan demostrar claramente que se ha ocasionado un daño

significativo o que existe la amenaza de perpetrarlo.

4.3.  EL CASO DE ALEMANIA

En la economía social de mercado de la República Federal de

Alemania se protege la competencia mediante sendas regulaciones
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jurídicas contra limitaciones de la competencia y contra la

competencia desleal.  Por ello, existen las llamadas “Ley Anticártel”

(GWB), y la “Ley contra la Competencia Desleal” (UWG).

La primera fue presentada en 1949 con el nombre de “Proyecto

Josten” , mismo que junto a la prohibición absoluta del cártel se

preveía también el control de fusiones y la desconcentración de

consorcios.  Pero este proyecto fracasó por la resistencia de los

Aliados y las asociaciones gremiales alemanas que calificaban dichas

prohibiciones de dirigistas y perjudiciales.  Tras encarnizadas

discusiones y nuevos proyectos sucesivos, el Bundestag Alemán

(Parlamento Federal) aprobó el 27 de mayo de 1957 una ley anticártel

debilitada en muchos puntos donde se prescindía del control de

fusiones y de la desconcentración.

Pero hoy la Ley Anticártel, ejecutada por la Oficina Federal

Anticártel (Bundeskartellamt), es ya un cuerpo normativo bien

estructurado y ampliado para la protección de la competencia.  Ha

sufrido cinco modificaciones entre 1965 y 1989, manteniéndose hasta

la actualidad importantes disposiciones entre las cuales se

encuentran la prohibición del cártel, la prohibición de vinculaciones
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verticales, las inspecciones contra abusos practicados en empresas

caciques , la prohibición de la discriminación y el control de fusiones.

Se habla de cártel ,o vinculación horizontal, cuando los

competidores coordinan sus comportamientos en el mercado,

limitando así la competencia.  No obstante, pueden legalizarse

determinados tipos de cárteles siempre que cumplan con los

requisitos previos legales del art. 2 al 8 de esta ley y estando

sometidos a permanente inspección contra abusos.

Por vinculaciones verticales se entienden los contratos de

compra entre empresas de distintos grados económicos en los cuales

una parte contratante obliga a la otra a mantener determinados

precios y condiciones en ventas ulteriores a terceros.  Tales convenios

restringen la autonomía privada de los grados económicos

subsiguientes, y son por tanto ilícitos en principio.  Igualmente aquí

se permiten ciertas excepciones bajo estricto control.

La inspección de abuso practicada en empresa mercado-

dominante está encaminada a proteger a los competidores,

proveedores, adquirientes y consumidores, además de mantener los

mercados abiertos con el fin de que los predominios de empresas
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caciques puedan ser desmontados por irrupciones de nuevos

competidores en los mercados.

Por otra parte, entre los estatutos que figuran en la “Ley de

Competencia Desleal” se encuentran, la oferta ruinosa a bajo precio,

el acaparamiento de las mercancías del competidor, la captación del

personal, la protección industrial, las calumnias que perjudican el

crédito, la difusión de imputaciones inciertas contra el competidor, la

traición de secretos del negocio y la imitación de la razón social de un

competidor.  Además, la publicidad sugestiva o engañosa, las visitas

importunas de representantes, el envío de mercancías no pedidas, los

cotejos inciertos de precios y dar la impresión de notables ventajas en

ciertos tipos de ventas.

La diferencia entre estas dos leyes radica en que el “Derecho

contra la Competencia Desleal” protege la corrección en la

competencia, excluye determinadas prácticas individuales

competitivas por desleales, y a tal efecto admite una cierta sujeción

de riendas en la competencia.  En cambio, el “Derecho contra

Limitaciones de la Competencia”, protege la competencia como tal.

Sin embargo, ambas pertenecen a un orden jurídico unitario y no

deben contradecirse mutuamente.
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Cabe recalcar que el fortalecimiento de la política de

competencia estuvo unido a los esfuerzos por restablecer una

economía de mercado robusta y una sociedad democrática después de

la segunda guerra mundial.

4.4.  OTROS CASOS

Además de examinar los casos de Chile, Estados Unidos y

Alemania, veremos brevemente el tipo de política que se ejecuta en

países como Venezuela, Perú, Japón, Francia, Reino Unido, Canadá,

Suecia, Australia y la Comunidad Europea en general.

La legislación venezolana se concentra en las prohibiciones

del desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de

los competidores a través de la competencia desleal, en especial las

siguientes:

a) La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir la libre

competencia;
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b) La promoción de productos o servicios con base en declaraciones

falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro

producto o servicio de los competidores; y

 

c) El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la

simulación de productos.

La ley peruana prohibe los actos que constituyan abusos de

una posición de dominio en el mercado o que limiten o distorsionen la

libre competencia, de modo que generen perjuicios para el

consumidor.  Otro tema que se considera es el referido a las prácticas

restrictivas a la libre competencia.  Los principales casos serían: el

reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, el reparto

de las cuotas de producción, el control de la distribución y la

celebración de contratos subordinados a la aceptación de

prestaciones que no guarden relación con el objeto de tales contratos.

En el aspecto institucional en el Perú se creó la Comisión de la

Libre Competencia que es un órgano con autonomía técnica y

administrativa, encargada de velar por el fiel cumplimiento de la Ley

701.
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El Japón promulgó una moderna ley de defensa de la

competencia, la Ley Antimonopolios, en los años que siguieron la

segunda guerra mundial.  Muchas de las disposiciones de esta ley se

inspiraron en la legislación antitrust de los Estados Unidos.  Desde la

década de 1980 ha habido numerosas iniciativas encaminadas a dar

más facultades a la Comisión de Comercio Leal japonesa para hacer

respetar la citada ley.

Algunos aspectos de la actual legislación francesa sobre la

competencia se remontan a la posguerra inmediata.  En 1977 y en

1986 se introdujeron modificaciones importantes en esa legislación.

La instancia decisoria principal, el Consejo de Defensa de la

Competencia (Conseil de la Concurrence), es un órgano independiente

que investiga las fusiones que le remite el Ministro de Hacienda.  El

Consejo también está facultado para investigar los acuerdos de cártel

y otras infracciones cuasipenales.

La legislación vigente del Reino Unido sobre la competencia se

basa en el criterio del “interés público”, y su aplicación corre a cargo

de toda una serie de organismos.  Recientemente el gobierno ha

presentado una propuesta destinada a simplificar y modernizar la
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legislación y su mecanismo de aplicación, haciéndolos más

compatibles con las normas de la Comunidad Europea (CE).

Canadá por su parte, reforzó considerablemente su legislación

de defensa de la competencia a mediados de la década de 1980, en el

mismo período en que firmó importantes acuerdos de liberalización

del comercio exterior (el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y

Estados Unidos primeramente y más tarde el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN)).  Uno de los elementos

esenciales de la política canadiense de competencia es el criterio

explícito del bienestar total, conforme al cual el organismo decisorio,

el Tribunal de Defensa de la Competencia, está facultado para

comparar los aumentos de eficiencia que pueden entrañar una fusión

con sus efectos negativos para la libre competencia.

En 1993, Suecia promulgó una nueva ley de defensa de

competencia mucho más severa.  La ley sueca está inspirada en los

artículos correspondientes del Tratado de la Comunidad Europea (los

artículos 85 y 86), que reproduce en gran parte.  El organismo

encargado de aplicar la ley, el Servicio de Defensa de Competencia,

tiene encomendado también la función general de fomentar una

cultura de la libre competencia en Suecia.
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Australia, ha adoptado recientemente un nuevo y amplio

enfoque de la política de competencia.  Son tres los elementos

principales de este enfoque:

a) la aplicación efectiva de la legislación en la materia;

b) la intervención de la Administración para garantizar el acceso

obligatorio a las instalaciones esenciales, y

c) un enérgico programa de promoción de los principios de la libre

competencia en relación con todas las políticas que pueden afectar

a la libre competencia en el mercado.

Y desde un comienzo, en la Comunidad Europea (CE) se ha

utilizado deliberadamente la política de competencia como

instrumento para fomentar la integración del mercado europeo y

promover las oportunidades de las empresas pequeñas y medianas.

Una característica singular de la legislación sobre la competencia de

la CE es su amplio ámbito material, que abarca tanto las ayudas

públicas a sectores de producción y las normas reguladoras que

distorsionan la competencia como las prácticas comerciales

restrictivas de las empresas privadas.
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Otros elementos esenciales de la política de competencia de la

CE son:

I.  el Reglamento sobre fusiones, que autoriza a la comunidad a

bloquear las fusiones que pueden crear una posición de dominio en

un mercado o reforzarla; y

 

II.  el amplio uso de las exenciones por categorías con el fin de

autorizar acuerdos entre empresas y prácticas que, de lo contrario,

estarían prohibidos conforme a los artículos 85 y 86 del Tratado de

Roma de 1957.2

En general, observamos que las leyes sobre la competencia de la

mayoría de los países que cuentan con este tipo de legislación

comparten ciertos objetivos fundamentales.  En el plano más esencial,

uno de los principales objetivos es mantener una sana rivalidad entre

las empresas en los mercados de bienes y servicios.  Sin embargo, en

la mayoría de los países el objetivo de mantener esa rivalidad está

vinculado también a otros objetivos económicos y sociales más

amplios, que a su vez influyen en la forma de aplicar las leyes en la

                                                
2Art.85: prohibe la manipulación de precios.     Art.86: proscribe los precios depredadores.
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materia y decidir los asuntos que surgen.  Entre esos objetivos más

amplios figuran los siguientes:

◊ proteger a los consumidores contra el ejercicio abusivo del poder

del mercado.;

 

◊ promover la eficiencia económica, tanto en sentido estático como

dinámico3;

 

◊ fomentar el comercio y la integración en el ámbito de una unidad

económica o una zona de libre comercio;

 

◊ facilitar la liberación de una economía, incluidas la privatización, la

desregulación y la reducción de las barreras al comercio exterior;

 

◊ preservar y fomentar el desarrollo adecuado de una economía de

mercado;

 

◊ garantizar la lealtad y la equidad en las operaciones del mercado;

                                                
3Por eficiencia estática se entiende la asignación óptima de los recursos de la sociedad con el fin de
satisfacer sus necesidades con el mínimo costo posible en un determinado momento.  Por eficiencia
dinámica se entiende la consecución de un ritmo óptimo de innovación y la difusión de nuevas
tecnologías a lo largo del tiempo.
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◊ promover los valores democráticos, tales como el pluralismo

económico y la dispersión del poder económico y social;

 

◊ proteger el “interés público”, incluidas las consideraciones

pertinentes a la competitividad y al empleo;

 

◊ reducir al mínimo la necesidad de formas más intrusivas de

regulación o injerencia política en una economía de libre mercado,

 

◊ proteger las oportunidades para las empresas pequeñas y

medianas.

La legislación, la jurisprudencia y su política de aplicación en

los países que cuentan con sistemas legales bien desarrollados en

materia de competencia suelen incorporar varios de esos objetivos

fundamentales, por lo menos en parte.  Sin embargo, es importante

señalar que pueden surgir conflictos entre algunos de los objetivos

declarados de la política de competencia.  Por ejemplo, los objetivos de

promover la “lealtad” y proteger las empresas pequeñas y medianas

no siempre serán compatibles con el objetivo de maximizar la

eficiencia económica.



CAPÍTULO V

5.  LA INSTITUCIONALIDAD

ANTIMONOPOLIOS

Se entiende por Institucionalidad Antimonopolios al conjunto de

estatutos, normas, leyes y organismos dentro de una nación a cargo de

proteger la economía de mercado del mismo, evitando que los intereses

comunes se vean afectados debido a la incurrencia en prácticas

monopólicas por parte de ciertos grupos.

5.1.  OBJETIVOS

El objetivo general que se persigue con esta propuesta de ley es

determinar las bases correctas para el establecimiento y fijación de las

regulaciones dentro de una economía de mercado.  Más específicamente

la ley de competencia y regulación de mercados procurará:
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∗  Impulsar la competencia en dichos mercados con un relativo número

de productores y consumidores de manera que se disminuya el grado

de poder de mercado.

 

∗  Ofrecer seguridad y garantía a los consumidores a través de menores

precios, mayor calidad, información clara y eliminación de asimetrías

de mercado.

 

∗  Respaldar la libre iniciativa de las personas y empresas que

pretenden ingresar a los mercados, simplificando las barreras que

impiden su movilización.

 

∗  Fomentar la eficiencia en los mercados procurando disminuir la

diferencia entre los precios en que se transan los bienes y los costos

marginales de producción y distribución.

 

 5.2.  CONCEPTOS BÁSICOS Y LEY

 

 Justificando la necesidad de la creación de una ley que regule los

mercados y defienda la libre competencia, presentamos aquí el proyecto

de la ley de competencia y regulación de mercados.
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 EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL

 

 CONSIDERANDO:

 

•  Que la Constitución Política del Estado garantiza a sus habitantes el

derecho a la libertad de industria, comercio y, en general, al libre

desenvolvimiento empresarial.  También condena las prácticas

monopólicas, oligopólicas o que otorguen poder de mercado a

determinadas personas o empresas que puedan perjudicar el interés

de los miembros de la comunidad.

 

•  Que el Estado debe proponer los mecanismos de protección al

consumidor frente a la eventualidad de producirse acuerdos

colusorios que tiendan a establecer precios lesivos que perjudiquen a

la ciudadanía.  Tales mecanismos también deben evitar que el

monopsonio impida, restrinja o debilite la presencia de otras

empresas en el mercado que debe ser libre y competitivo.

 

•  Que la concentración de capitales en manos de pocos exportadores

puede dar lugar a que se fijen precios inequitativos a los productores

de bienes exportables, provocando el enriquecimiento sin justa causa

de unos pocos y el perjuicio patrimonial de todo un sector, haciendo
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necesaria la intervención del Estado como ente de regulación y

control que sancione debidamente el abuso económico y garantice la

permanencia de un mercado abierto, libre y competitivo.

 

•  Que la internacionalización del comercio, la globalización de la

economía y la interdependencia de los actores económicos en el

mundo, imponen la necesidad de eliminar medidas proteccionistas,

barreras pararancelarias y eventuales instrumentos de supuestas

“salvaguardias” para lograr que fluya la libre circulación de bienes y

servicios en cualquier región del mundo.  Por ello se ha vuelto

imprescindible la participación del poder público para que el Estado,

en ejercicio de su soberanía y a través de la función jurisdiccional,

sancione las perniciosas prácticas monopólicas, oligopólicas o de

poder de mercado, esto es la aplicación de acuerdos colusorios que

conspiran contra el legitimo interés del consumidor de adquirir

productos de buena calidad y de menor precio.

•  Que en ausencia de regulaciones gubernamentales, las empresas no

pagan por las externalidades negativas que producen, ignorando así

el costo que causan a la sociedad en el momento de decidir cuánto

producir, fabricando de esta manera, más de lo que es socialmente

óptimo.  Estas distorsiones provenientes de la producción ineficiente

luego se revierten en precios inadecuados y posteriormente en fallas

de mercado que nos alejan cada vez más de la eficiencia.
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•  Que resulta necesario el dictamen de una ley especial que establezca

los órganos jurisdiccionales competentes (jueces y tribunales),

sugiriéndose además las atribuciones y deberes de ellos, el ámbito

geográfico de su competencia, la revisión de los fallos o sentencias,

las sanciones adecuadas que deban imponer, etc.

     En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la siguiente:

LEY DE COMPETENCIA Y REGULACIÓN DE MERCADOS

Art. 1.- DE LAS INFRACCIONES.

Será sancionado con pena de seis meses a dos años de privación de

libertad, conforme se indica más adelante, quien realice cualquier acto

o celebre un convenio, que tenga por finalidad impedir, restringir o

limitar la libre competencia de una actividad productiva o de servicio, o

de cualquier actividad económica, incluyendo la de exportación.

Considérese como delito agravado el previsto en este artículo cuando la

acción o convención se refiera a artículos o servicios esenciales

correspondientes a alimentos o medicinas de uso humano.
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Art. 2.- ACTOS PUNIBLES.

Constituye delito la comisión de un acto o la celebración de un convenio

que tenga como finalidad impedir, limitar o restringir la libre

competencia económica, en los siguientes casos:

2.1.  Los que tienen por objeto el reparto de cuotas de producción con

el objeto de captar el mercado en perjuicio de los consumidores.

2.2.  Los actos de comercio por mayor o al detal, que tengan como

finalidad el reparto de cuotas, o la asignación de zonas geográficas de

mercado, o la distribución monopólica, en favor de un solo ente o

persona, de un mismo artículo de varios productores.

2.3.  Los referidos a la fijación colusoria de precios de productos y

servicios, a través de convenios o acuerdos impuestos al mercado.

2.4.  Cualquier acto referido a tener poder de mercado por parte de

cualquier persona o empresa de manera que pueda fijar precios o

cuotas en forma arbitraria.

2.5.  Cualquier acto que tienda a colocar barreras de entrada a los

nuevos competidores o la salida a los ya existentes.
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2.6.  Son actos punibles sujetos solo a indemnización por daños y

perjuicios, los siguientes:

a) la contaminación a terceros;

b) la afectación a la producción ajena ocasionada por una externalidad;

c) la afectación a la producción o a la calidad de otros productores;

d) todo aquello que constituya afectación a los demás dentro o fuera de

la empresa y destinado a la producción nacional o de exportación.

Art. 3.- DE LAS EXTERNALIDADES.

Constituye un daño o perjuicio cuando una empresa produce una

externalidad negativa, es decir, afecta a otra persona, empresa o a la

sociedad en conjunto produciéndole un daño emergente; el que deberá

ser restituido mediante la correspondiente liquidación de perjuicios a

través del organismo público que represente a la parte afectada.

Art. 4.- DE LOS RESPONSABLES.

Las personas naturales y los representantes legales de las personas

jurídicas son personalmente responsables por la comisión de los delitos

antes indicados.
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Art. 5.- PRÁCTICAS MONOPÓLICAS.

Prohíbese que el Estado, las entidades del régimen Seccional y como los

organismos del sector público, otorguen por la vía de la concesión, el

monopolio para desarrollar en el país actividades económicas; salvo los

casos que, por excepción, se determinan expresamente en la Ley de

Modernización del Estado, en la Ley del Sector Eléctrico, en la Ley de

Telecomunicaciones y en leyes especiales que regulen la prestación de

servicios públicos o el desenvolvimiento de actividades económicas,

delegadas por el sector público a la iniciativa privada.

Por tanto las concesiones, licencias o permisos otorgados por el Estado

o entidades del sector público en “condiciones de exclusividad

regulada”, por un período determinado, no constituyen actos punibles.

Tampoco constituye acto punible o práctica monopólica la existencia de

una empresa monopólica que, sin haber incurrido en ninguno de los

actos punibles mencionados en el artículo 2 de esta ley, no representa

un perjuicio para la comunidad.  Es el caso de los monopolios

naturales, definidos como aquellas industrias que obtienen economías

de escala tan considerables en la elaboración de un producto, que la

producción de ese bien o servicio por una sola empresa resulta más

eficiente.  En este caso, el costo medio disminuye progresivamente

hasta que una sola empresa produce toda la cantidad que se demanda.
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Art. 6.- DE LA REGULACIÓN.

Corresponde al Estado regular los precios o cantidades en todos los

mercados donde exista monopolio, oligopolio o poder de mercado que

otorgue a alguna persona o empresa la capacidad para fijar precios o

cuotas en beneficio propio y perjuicio de la comunidad.  Tal regulación

deberá cumplirla el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y

Pesca.  De tal manera se garantiza a los consumidores un precio justo

acorde con los niveles de precios internacionales.

Art. 7.- Los organismos encargados de supervigilar el cumplimiento de

las normas serán los Comités establecidos en el Art.8 de esta ley.

Art. 8.- DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES.

Son competentes para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley,

los siguientes organismos:

a) Los Comités Distritales para Precautelar la Libre Competencia de los

Mercados; y,

b) Las correspondientes Cortes Superiores de Justicia, para el

juzgamiento de las infracciones establecidas en esta ley.
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Art. 9.- En las capitales de provincias, funcionarán Comités para

Precautelar la Libre Competencia de los Mercados, que estarán

integrados por cinco miembros descritos a continuación:

a) El subsecretario del Ministerio de Comercio, Industria, Integración y

Pesca, o su delegado, que deberá ser ingeniero o economista de

profesión, quien lo presidirá.

 

b) Un representante designado por las Cámaras de Industria, Comercio,

Construcción y Agricultura, de la correspondiente provincia; el cual

resultará electo por unanimidad y deberá ser ingeniero o economista

de profesión.  No podrá ser el presidente de ninguna de las cámaras o

miembro del directorio de ninguna de ellas.

 

c) Un representante designado por los Decanos y Directores de las

Facultades e Institutos de Economía de las universidades del país.

 

d) Un representante del Colegio de Economistas de cada provincia, que

deberá ser economista o ingeniero comercial con maestría en

Administración de Empresas, o su equivalente.

e) Un representante designado por los presidentes de los Colegios de

Ingenieros Mecánicos, Eléctricos e Industriales en cada provincia, con

maestría en Administración de Empresas o su equivalente, quien no

podrá ser miembro del directorio de ninguno de los tres colegios.
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Además, debe contar con un asesor jurídico sin derecho a voto,

nombrado por el Colegio de Abogados y quien deberá poseer el título de

Doctor en Jurisprudencia.

Tales miembros tendrán una vigencia de dos años en sus funciones

pudiendo ser reelegidos de manera indefinida.

Para la dictación de cualquier fallo será necesaria una mayoría de tres

de cinco votos.  De no constituirse el total de miembros, se procederá

con aquellos que se encuentren presentes y activos, con la finalidad de

evitar que la no elección impida o retrase el funcionamiento de dichos

Comités.

Art. 10.- ATRIBUCIONES DE LOS COMITÉS PARA PRECAUTELAR

LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS MERCADOS.

Son atribuciones de los Comités para Precautelar la Libre Competencia

de los Mercados, los siguientes:

a) Absolver las consultas que le solicite cualquier ciudadano sobre actos

o contratos existentes, o que se pretenda ejecutar o celebrar, que

infrinjan o pudieren infringir las disposiciones de esta ley;



160

 

b) Vigilar que no se realicen actos o celebren convenios tendientes a

imponer prácticas monopólicas u otorgantes de poder de mercado a

ninguna persona o empresa de manera que pueda fijar precios o

cuotas de forma arbitraria para ventas en el mercado nacional o de

exportación;

 

c) Identificar cualquier situación que pudiere impedir, limitar o

restringir la libre competencia empresarial en el Ecuador y en los

productos del Ecuador destinados a comercializarse en el extranjero;

y denunciarla al Ministerio de Comercio Exterior para que se proceda

a la regulación pertinente.

 

d) Proponer mecanismos, proyectos de regulación o medios tendientes a

evitar o corregir la presencia en el mercado de conductas

monopólicas, oligopólicas o referentes al poder de mercado.  Tales

propuestas las deberá levantar a la subsecretaría de Comercio

Exterior para el respectivo trámite.

 

e) Darle trámite, previo conocimiento, ratificación o modificación a los

proyectos o solicitudes de regulación que presenten las personas

naturales o empresas que se sientan afectadas por el poder de

mercado.
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Art. 11.- MEDIDAS COERCITIVAS.

Los Comités para Precautelar la Libre Competencia de los Mercados

podrán disponer como medida precautelatoria, la suspensión de un acto

o la celebración de un contrato que, a su criterio, los considere

punibles.  Tal suspensión solo podrá ser dispuesta luego de haberse

agotado el proceso de investigación y luego de haberse citado a las

partes interesadas.

Las partes que se creyeren afectadas por la orden de suspensión,

podrán impugnarla ante la correspondiente Corte Superior de Justicia,

de la provincia donde se produjo la orden de suspensión, para que

dicha Corte confirme, revoque o modifique la orden de suspensión.

Mientras esté pendiente la decisión de la Corte Superior de Justicia no

se podrá ejecutar la orden de suspensión del acto o contrato.

La impugnación se propondrá ante el mismo organismo que la dictó,

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.
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Art. 12.- JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES ATENTATORIAS

CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS MERCADOS.

La correspondiente Corte Superior de Justicia de la provincia donde se

cometió la infracción, es el órgano competente para el Juzgamiento de

los delitos atentatorios contra la Libre Competencia de los Mercados.

Art. 13.- DEL JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES ATENTATO_

RIAS CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS MERCADOS.

Para el Juzgamiento de las Infracciones Atentatorias contra la Libre

Competencia de los Mercados, son atribuciones de las referidas Cortes

Superiores de Justicia, las siguientes:

a) Conocer, tramitar y resolver las impugnaciones que se efectúen a las

órdenes de suspensión de celebración de actos o ejecución de

contratos, dictadas por los Comités para Precautelar la Libre

Competencia de los Mercados.

 

b) Iniciar acción penal contra los responsables de haber cometido actos

o celebrado contratos, calificados como delitos por la presente ley.

Para que pueda disponerse la iniciación de un juicio penal será
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necesario que la resolución de la impugnación así lo disponga, y que

ella tenga el carácter de firme, esto es, hubiera pasado por autoridad

de cosa juzgada.

 

c) Los fallos que expida la correspondiente Corte Superior de Justicia,

una vez que tengan el carácter de definitivo, podrán ser objeto del

recurso de casación.  Corresponderá a la Sala de Lo Penal de la Corte

Suprema de Justicia, en la cual se radique la competencia en virtud

del sorteo, conocer y resolver el recurso de casación.

Art. 14.- DEL PROCEDIMIENTO.

Corresponderá a la Corte Superior de Justicia del domicilio de

cualquiera de los demandados, conocer, tramitar y resolver las

infracciones que deban ser juzgadas, referidas en esta ley.

Art. 15.- DE LA DEMANDA.

La demanda se presentará ante la respectiva Corte Superior de Justicia.

La sustanciación del proceso le corresponderá al Ministro de

Sustanciación, hasta que el proceso se encuentre en estado de expedir

sentencia.
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Cuando en una Corte Superior de Justicia existan varias Salas, la

prevención en el conocimiento de la demanda se producirá por virtud

del sorteo de la misma.

Art. 16.- DE LA CITACIÓN DE LA DEMANDA.

El Ministro de Sustanciación, una vez que se hubiere reconocido la

denuncia, ordenará que se cite a los demandados para que la contesten

en el término de cinco días.

Art. 17.- DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Contestada la demanda o transcurrido el término sin que hubiere

contestación, el Ministro de Sustanciación señalará día y hora para que

tenga lugar la junta de conciliación, acto procesal que deberá cumplirse

siguiendo las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Art. 18.- En la junta de conciliación la Sala deberá invitar a las partes a

tratar de solucionar los puntos de controversia mediante un arreglo

directo.  De producirse, se dejará constancia de dicho arreglo en el acta
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pertinente, luego de lo cual la Sala expedirá, mediante auto, la

providencia de aprobación del arreglo al que ellas hayan arribado.

De no producirse el acuerdo, el Ministro de Sustanciación concederá el

término de seis días para la prueba.  Dicho magistrado ordenará de

oficio, se agreguen al proceso las pruebas relacionadas con la infracción

materia del juicio, y dispondrá la práctica de todas aquellas que le

soliciten las partes para demostrar la existencia de los hechos

considerados infracción.

Art. 19.- INFORMES EN DERECHO.

Una vez que hubiere vencido el término de prueba, el Ministro de

Sustanciación dispondrá se conceda el término de cinco días para que

las partes aleguen y, al mismo tiempo, para que el Ministro Fiscal emita

su dictamen al respecto.

Art. 20.- DE LA SENTENCIA.

Vencido el término para alegar, la Sala dictará sentencia dentro del

término de siete días.
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Si la Sala, de acuerdo con el mérito del proceso, encuentra que existen

suficientes fundamentos, ordenará la aplicación de las medidas para

que queden sin efecto los actos, convenios o procedimientos

monopólicos, oligopólicos o que tengan poder de mercado; que atenten

contra la libertad de producción, que impidan, limiten o restrinjan la

prestación de los servicios o vulneren la libertad en las actividades

económicas, inclusive la relacionada con la libre exportación.

En la sentencia también se ordenará se reparen los daños y perjuicios

ocasionados por efecto de la comisión del acto, convenio o

procedimiento monopólico, oligopólico o que tenga poder de mercado; y

se dispondrá que las cosas vuelvan al estado anterior a la realización

del hecho, contrato o procedimiento considerado monopólico, oligopólico

o que tenga poder de mercado.

Adicionalmente, la Sala impondrá a los autores de la infracción, la pena

de seis meses a dos años de prisión.

Si la condena fuere contra empleados o funcionarios públicos, la Sala

impondrá adicionalmente, en la misma sentencia, la pena de

destitución, sin perjuicio de condenarlos al pago solidario de los daños

o perjuicios ocasionados.
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Art. 21.- LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

Una vez ejecutoriada la sentencia la Sala ordenará la liquidación de los

daños y perjuicios, los cuales una vez determinados, se los cobrará

mediante apremio real.

La liquidación de los daños o perjuicios deberá hacerla un ingeniero o

economista con maestría en Economía, Gestión Empresarial o

Administración de Empresas.

Art. 22.- RECURSO DE CASACIÓN.

De la sentencia que dicte la Sala, se podrá interponer Recurso de

Casación ante la Corte Suprema de Justicia.  La correspondiente Sala

de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia prevendrá en el

conocimiento del proceso por virtud del sorteo.  La Sala de Lo Penal

tramitará el recurso de conformidad con la ley.

Art. 23.- DEMANDA MALICIOSA.

Si la Corte Superior de Justicia calificare la demanda de temeraria o

maliciosa, el actor será condenado al pago de los daños y perjuicios, así

como al de las costas del proceso.  Lo expresado, sin perjuicio de la

responsabilidad penal que hubiere lugar.
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Art. 24.- PRESCRIPCIÓN.

Los delitos establecidos en esta ley, prescriben en cinco años, contados

desde la fecha de la comisión de la infracción.

Art. 25.- FUERO PENAL.

Las demandas por comisión de las infracciones a las que se refiere esta

ley, deberán ser juzgadas por el fuero penal, para lo cual se aplicarán

las disposiciones de los Códigos de Procedimiento Civil y Procedimiento

Penal, en lo que fueren aplicables.

Art. 26.- PROMULGACIÓN.

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el

Registro Oficial.  De su promulgación encárguese a los señores

Ministros de Gobierno y de Comercio Exterior.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a

los ....................... días del mes de .......................... de ............. .



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Basado en el esquema de los modelos aquí presentados

concluimos que existe competencia perfecta en un sector cuando,

entre otras cosas, las empresas que lo componen observan que

ninguna de ellas ejerce influencia apreciable en los precios o

cantidades del mercado.  Lo más probable es que esto ocurra cuando

el sector está compuesto de un gran número de empresas.  En este

caso, éstas siempre producirán una unidad de producto

suplementaria si el precio que obtengan por ella cubre el costo de

producirla.

En un sector de este tipo el mercado será eficiente porque el

costo de la última unidad de producto será exactamente igual al

precio que los consumidores estén dispuestos a pagar por esa unidad.

La mano invisible del mercado maximizará automáticamente el

excedente social (la suma del excedente del conjunto de los
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consumidores y los productores), y no habrá ningún motivo que

justifique la adopción de una medida de política de competencia.

En consecuencia, la utilidad del modelo de la competencia

perfecta se deriva, no de que sea una aproximación cercana a los

mercados reales, sino de que constituye un punto de referencia para

determinar si tal o cual estructura de mercado se aparta de la

eficiencia plena.

Lo opuesto a la competencia perfecta es el monopolio.  El origen

de la ineficiencia social que entraña el monopolio no es que le quite a

los consumidores una parte de su excedente para transferirlo a los

productores.  El problema con este otro tipo de mercado es que el

productor monopolístico limita la producción con objeto de hacer

subir el precio por encima del nivel eficiente que alcanzaría si hubiera

competencia perfecta, para que así le produzca un beneficio mayor.

En esta situación los consumidores pagarían por una unidad de

consumo adicional un precio superior a lo que cuesta producirla.  En

vista de esta pérdida por peso muerto o ineficiencia del monopolio, se

justifica, por lo menos en principio, el adoptar alguna medida

correctiva.  Esta ineficiencia se debe en parte a que la empresa
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monopolística no puede cobrar un precio diferente a cada consumidor

según el valor que este atribuya al producto de esa empresa.

Esto es lo que se conoce como “discriminación de precios”, un

proceso complicado de llevar a cabo puesto que en primer lugar, quizá

sea difícil saber lo que cada consumidor está dispuesto a pagar para

poder hacerle una oferta adecuada que le permita tomarla o dejarla.

En segundo lugar, el monopolista quizá no pueda impedir que los

consumidores a los que se les ofrece un precio bajo revendan el

producto o servicio a consumidores a los que se les ofrece un precio

alto.

Sin embargo, en muchos sectores las empresas logran superar

esos obstáculos aunque por lo general esto les obliga a ofrecer

algunos servicios adicionales incorporando al producto determinadas

características con el fin de dividir a los consumidores en grupos

diferentes.  Por ejemplo, en el sector del transporte aéreo se cobran

precios más elevados a los pasajeros de la clase preferente que a los

pasajeros de la clase turista.
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Por otro lado, la mayoría de los sectores ni están dominados por

monopolios ni en ellos reina la competencia perfecta, sino que más

bien se sitúan en una zona intermedia.  A causa de la complejidad y

diversidad de las estructuras de mercado posibles, no existe una

definición única que describa el funcionamiento de la competencia

imperfecta.  El término competencia monopolística es un término

genérico que se utiliza para definir las estructuras de mercado en las

que operan un número limitado de empresas, número que es pequeño

como para que cada empresa pueda influir en su precio de mercado.

El problema fundamental con que tropieza un competidor

monopolístico es que cada empresa se siente estimulada a producir

más, lo que hará que el volumen de producción sea mayor del que

permitiría maximizar los beneficios para el conjunto del sector.

Esto nos conduce al punto de la eficiencia -que no

necesariamente representa equidad- de donde concluimos que el

equilibrio competitivo del precio y la cantidad tienen dos principales

propiedades que son la eficiencia en producción y en consumo.  La

producción es eficiente en el sentido en que todos los productos son

elaborados al menor costo posible, mientras que por el lado del

consumo, el valor que un comprador destina para la adquisición de

un bien es exactamente igual al costo marginal de producirlo.
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De otra parte, un mercado puede no gozar de bienestar debido

además a impuestos ineficientes y restricciones en la entrada.  Por

ello se sostiene que el equilibrio competitivo no es óptimo cuando un

bien valioso carece de precio o se le ha asignado uno incorrecto.

Otro es el problema de las externalidades puesto que en

ausencia de regulaciones gubernamentales, las fábricas no pagan por

la contaminación que producen, ignorando así el costo que causan a

la sociedad en el momento de decidir cuánto producir, entonces se

produce más de lo que es socialmente óptimo.  Estas distorsiones

provenientes de la producción ineficiente luego se revierten en precios

inadecuados y posteriormente en fallas de mercado.

Cabe mencionar también el efecto de la información asimétrica

respecto a la calidad la cual causa falta de equilibrio, o, en el caso de

que se dé, los recursos son utilizados menos eficientemente que si

hubiera simetría.

Más adelante, en el análisis del caso de Ecuador, se logró

presentar en síntesis el problema de las prácticas desleales cuyos

efectos inciden en la libre competencia donde resaltaron el dumping y
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la corrupción.  Además las principales instituciones de nuestro país

donde ocurre la disfuncionalidad que deriva en fallas de mercado,

donde sobresalió el Banco Central del Ecuador.

El dumping, permite que los productores-exportadores ingresen

productos a precios significativamente bajos al mercado de

exportación, causando un perjuicio a la producción nacional en el

mercado importador.  La corrupción por su parte, disminuye la

calidad y por ende la oferta y demanda de bienes y servicios; también

reduce el bienestar de la sociedad y le causa al país enormes

perjuicios en la forma de evasión tributaria con varios miles de

millones de dólares anuales en pérdidas.

Con relación al capítulo cuarto que trata sobre los modelos de

políticas antimonopolio aplicadas en diversos países desarrollados,

que han sido capaces de circunscribir sus actividades económicas y

comerciales a un sistema de libre mercado, destaca el caso de

Alemania -encaminado a ser país post-industrial- cuyo régimen es

muy distinto al de los países de América Latina.  Sin embargo, el

espíritu que ha animado a Alemania es el mismo que debe animar a

los demás países partiendo del punto de vista de la libertad de

comercio basado en la libre oferta y demanda de bienes y servicios.
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En el Ecuador, la mala administración de las leyes por parte del

CONAM y del gobierno han creado una falta de credibilidad en la

ejecución y vigencia de las mismas.  Los artículos de la Ley de

Defensa del Consumidor que se referían al control de precios, calidad

y cantidad,1 fueron derogados y hasta la fecha restituidos pese a

existir ya el nuevo proyecto presentado por la Comisión Especializada

Permanente de Defensa del Consumidor.  La Ley Reformatoria al

Código de la Salud, no ha sido aprobada.  No hay precios oficiales por

ejemplo en el arroz o en el cemento; tampoco hay una ley que

defienda al usuario frente al abuso económico por parte del sector

eléctrico, entre otras.

En razón de ello y puesto que las leyes tienen que responder a

una sentida necesidad común, se hace imprescindible en nuestro país

una ley que sancione el monopolio protegiendo al consumidor y

ciudadano ante una única empresa que manipula los factores en

detrimento de los usuarios.

Paradójicamente, existe en el Congreso Nacional un proyecto de

ley antimonopolio basado en la ley chilena que fue enviado por el

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca en el

                                                
1Capítulo Cuarto (12 artículos).
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gobierno del Dr. Fabián Alarcón y que hasta la presente fecha ni ha

sido discutido.  También existe en la Presidencia de la República otro

proyecto de ley de competencia más reciente elaborado por el Dr.

Antonio Cobo, que responde a una recopilación de varias leyes entre

ellas la chilena, peruana y venezolana que tiene muchas deficiencias;

pero que así mismo solo reposa en los archivos.  Ver Anexo 7.

Además, en el memorando N° 159-V.T. de la Cámara de

Industriales de Pichincha con fecha de noviembre de 1998, consta

que en el mes de octubre de ese año se invitó a nuestro país a

participar de un Seminario sobre Defensa de la Competencia

patrocinado por la Fundación Alemana para el Desarrollo y la

UNCTAD.  El objetivo de dicho seminario fue el de difundir la

legislación existente en Alemania, Venezuela y Perú sobre Defensa de

la Competencia, con miras a que en un futuro próximo se elabore una

legislación similar en el Ecuador, ya que junto con Uruguay son los

dos únicos países de Sudamérica que aún no tienen esta clase de

legislación.  Ver Anexo 6.

Por tanto, sugerimos que tales estímulos gubernamentales

desembocarán en renovadas perspectivas institucionales, las mismas

que bajo la práxis de este ejercicio guiarán al Ecuador hacia una

nueva forma de competir.
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