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LAS REMESAS EN EL ECUADOR 
Luis Tobar-Pesántez1 

 

Resumen 

El Ecuador un país dolarizado, en donde su economía depende en gran medida 
del ingreso de divisas; una de las principales formas de llegada de dólares lo constituyen 
las remesas de los millones de migrantes, quienes, al no encontrar fuentes de trabajo, 
a costa de romper el vínculo familiar, han viajado fuera de país (en su mayoría de 
manera ilegal) y envían sus recursos para mantener a su familia, destinado a cubrir las 
necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda. 

En la presente investigación de carácter descriptivo analizaremos, la influencia 
de las remesas en los países de la región, para luego centrarnos en el caso particular 
del Ecuador; su aporte histórico en el Producto Interno Bruto (PIB); así como las 
ciudades que más se benefician de estos recursos. 

Palabras clave: Remesas, migración, economía, PIB. 

JEL: A10, D73, J61 

 

1. Antecedentes: 

En 2020 el número de migrantes internacionales (personas que residen en un 
país distinto al de nacimiento) alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo; su 
composición: el 48% de mujeres, frente a los 258 millones de 2017. De estos, 164 
millones son trabajadores migrantes. Asimismo, se estima que hay 38 millones de niños 
migrantes y tres de cada cuatro está en edad (20 y 64 años) de trabajar. Asia acoge 
alrededor de 31% de la población migrante internacional, mientras que el dato para el 
resto de los continentes se reparte así: Europa 30%; las Américas 26%; África 10%; y 
Oceanía 3%; realidad que llama a una profunda reflexión (Naciones Unidas, 2021). 

En el caso de los países de Latinoamérica han experimentado una emigración 
masiva de sus ciudadanos en diferentes décadas y en diferente medida. Esto a pesar 
del impacto que le significa la separación de la familia y de los riesgos que enfrentan en 
la ruta hacia su destino, (al ser de orden ilegal), la migración ha sido, y continúa siendo, 
una alternativa para una gran parte de la población que toma la decisión de salir del país 
por factores de pobreza, desempleo, desastres naturales, efectos del cambio climático, 
deseo de reunificación familiar e inseguridad (Transparencia, 2015). 

Por ejemplo, en el caso de El Salvador, se estima que aproximadamente un 
tercio de la población salvadoreña vive fuera del país y que, de esta, el 93.5 % reside 
en los Estados Unidos, constituyéndose en la segunda población más grande en ese 
país, solo superada por población mexicana en relación con la población inmigrante 
proveniente de América Latina y el Caribe, y la sexta en relación con la población 
inmigrante proveniente de todo el mundo. La migración salvadoreña al igual que en 
varios países de la región, “transita mayoritariamente hacia los Estados Unidos de 
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manera irregular y a través de territorio mexicano, lo que significa una travesía llena de 
peligros y de hechos violatorios de los derechos humanos y civiles: robos, secuestros, 
violaciones y discriminación, todos ellos acompañados de violencia psicológica y física 
que ha llevado, en algunos casos, a la muerte” (Transparencia, 2015). 

En el Ecuador, ha sido la crisis la detonante de la emigración masiva; entre 1995 
y el 2000, el país fue protagonista de uno de los empobrecimientos más acelerados de 
la región, en donde el número de pobres creció de manera significativa; la pobreza de 
paso de 39,3% a 52,2% (León, 2016). En estas condiciones se registró un deterioro 
acelerado de los índices de bienestar. El ingreso por habitante del Ecuador alcanzó 
apenas un 43% del promedio latinoamericano. 

 Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así, 
mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba 
menos de 2,5%; entre tanto el 20% más rico incrementaba su participación del 52% a 
más del 61%. Esta inequidad es, sin duda alguna, una de las principales explicaciones 
de la pobreza (Acosta, López, & Villamar, 2006) 

Muchos analistas coinciden que el país terminó “el siglo XX con una crisis sin 
precedentes; luego de un prolongado período de estancamiento desde 1982, al año 
1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB y como el año en el que se 
agudizó el deterioro institucional del Ecuador. El PIB declinó en 7,3% medido en sucres 
constantes, y en dólares, en 30,1%; de 19.710 millones pasó a 13.769 millones de 
dólares. El PIB por habitante se redujo en casi 32%, al desplomarse de 1.619 a 1.109 
dólares (Acosta, López, & Villamar, 2006). 

Todo a la par de un incremento de la pobreza, pobreza extrema, desempleo, 
subempleo, inseguridad, un alto índice de desigualdad (al año 2000 se llegó a 0,57 
puntos el coeficiente de Gini), deterioro de todos los indicadores sociales fruto de una 
excesiva concentración del ingreso y riqueza en determinados grupos económicos 
vinculados al poder político; todo de la mano de una galopante inflación (previo a la 
adopción de la dolarización), lo que lesionó aún más la economía de todos sectores de 
la sociedad y particularmente de los más vulnerables (Tobar, 2014). 

La crisis desatada se agravó aún más al entrar en el año 1998, en donde se 
presentaron tres eventos económicos casi simultáneos, una fuerte inestabilidad social y 
un levantamiento que llevó a la salida del ex presidente Mahuad, en enero del 2020; “los 
antecedentes fueron el conflicto bélico con Perú (1995); las inundaciones provocadas 
por el fenómeno de El Niño en 1998, la caída de los precios del petróleo entre 1998 y 
1999, y la crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste Asiático en 1997, que 
repercutió en la quiebra de la mayor parte de los bancos privados en el país en 1999 y 
2000” (Larrea, 2004). 

Lo descrito, motivó que se acelere el proceso migratorio y se incremente 
notablemente en la época post dolarización (Datos Macro, 2020).  

Un detalle de la evolución de la emigración en el Ecuador desde 1990 al 2019, 
se exponen en la siguiente tabla:  
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Gráfico 1. Evolución de la emigración de ecuatorianos 

 

Fuente: Datos macro 

Elaborado por: Luis Tobar 

 

 

De los datos disponibles entre 1990 y 2019, el número de emigrantes se 
multiplicó por 5,5 veces, y según la ONU, si lo comparamos con el resto de los países 
el Ecuador tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que estaría en el puesto 99 de 
los 195 del ranking de emigrantes (Naciones Unidas, 2021).   

 
En los cinco años posteriores a la dolarización la emigración prácticamente se 

duplicó; llegando a cerca de un millón de ecuatorianos que tomaron la decisión de 
buscar una alternativa económica para el sustento de sus familias (Datos Macro, 2019). 
Cabe señalar que históricamente la proporción de mujeres ha sido mayor a la de los 
hombres con una diferencia de 6 puntos porcentuales. 

 
 La emigración no para; luego, en el año de la pandemia, ésta se dio de manera 

particular a los Estados Unidos  debido a la pérdida masiva de puestos de trabajo por 
ejemplo el empleo pleno disminuyó del 39% en el 2019 al 31% en el 2020; la pobreza 
paso del 25% al 32,4%,  la pobreza extrema del 8,9% al 14,9% en similar período (Tobar, 
2021), lo que llevó a que miles de ecuatorianos a la migración irregular, según el diario 
español el País “la economía de Ecuador se deprime, se destruyen empleos y se 
disparan los índices de pobreza (El País, 2021). 

 
Para citar un ejemplo de este nuevo fenómeno migratorio, entre enero y agosto 

de 2021, 111.672 ecuatorianos salieron hacia México y solo volvieron 42.591. En el 
mismo período de 2019, antes de la pandemia, viajaron 72.427. Es decir, hubo un 
incremento del 54,19% (Primicias, 2021). Lo señalado obligó a que países como México 
y Guatemala decidan solicitar visa a los ecuatorianos desde septiembre del 2021. 
 

            Esta situación en lugar de frenar la emigración, esta no para, solo que las rutas 
han cambiado, así como los costos del viaje se han incrementado, lo que obliga a las 
familias a endeudarse aún más para conseguir el sueño americano, aún a riesgo de 
perder la vida en las largas travesías, todo ello, sin que el actual gobierno puedan hacer 
algo para brindar una mejor calidad de vida a los ecuatorianos; reiteramos,  la pobreza 
el desempleo, avanza;  la falta de oportunidades para que los jóvenes (segmento de la 
población más golpeada por el desempleo), no encuentra oportunidades para educarse  
(los cupos en las universidades públicas no se incrementan); si a ello se sumamos la 
escasa cobertura en salud y la inseguridad presente con más fuerza los dos últimos 
años el panorama es aún más crítico. 
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2. Análisis de datos:  

Partamos el análisis con datos a diciembre del 2020 referente al monto de 
remesas recibidas por los países de América Latina. 

Gráfico 2. Volumen de remesas recibidas en el 2020 (varios países) 

 

Valores en miles de millones de dólares 
Fuente: Banco Mundial  

Elaborado por: Luis Tobar 

 
México es el país que mayor monto ha recibido por remesas en el 2020, llegando 

a 42.880 millones de dólares, seguido de Guatemala y Colombia. Sin embargo, con el 
fin de poder cuantificar el aporte de las remesas a los países de la región, con relación 
al tamaño de su economía, lo vamos a comparar con Producto Interno Bruto (PIB) de 
cada país y así medir su impacto a lo largo del tiempo. 

  

Tabla 1. Porcentaje de las remesas con relación al PIB en países de América Latina y 
El Caribe. Período 1981-2020 

País 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020 

El Salvador 4,41 12 18,9 19,57 

Honduras 0,37 3,12 15,82 18,55 

Guatemala 0,37 2,35 10,15 11,43 

Nicaragua nd 3,05 8,91 10,71 

Bolivia 0,12 0,53 4,21 3,68 

Ecuador 0,08 2,45 5,28 2,82 

México 1,01 1,05 2,23 2,53 

Colombia 0,77 1,11 2,26 1,67 

Paraguay 0,62 1,39 1,64 1,66 

América Latina y el Caribe 0,44 0,73 1,55 1,47 

Perú nd 1,02 1,77 1,44 

Argentina 0,03 0,02 0,19 1,04 

Panamá 1,47 0,89 1,1 0,99 

Uruguay nd nd 0,36 0,19 

Brasil 0,03 0,3 0,29 0,15 

Chile nd nd 0,01 0,03 
Los datos han sido divididos en cuatro décadas y obtenido su promedio en cada una de ellas 

Fuente: Banco Mundial  

Elaborado por: Luis Tobar 

42,88

11,4
6,87 5,9 5,58 3,57 3,34 2,94 1,86 1,12 0,63 0,58 0,46 0,11 0,07
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Para contribuir con mayores datos para el análisis, la información de la tabla 1 
ha sido dividida en cuatro décadas y obtenido su promedio en cada una de ellas, esto 
con el fin de poder cuantificar el aporte de las remesas a los países de la región a lo 
largo del tiempo, en función de ello analizaremos lo más significativo. 

En el período señalado el aporte de las remesas a la economía ha ido en ascenso 
en casi todos los países a medida que transcurre el tiempo. En promedio en los países 
de América Latina y el Caribe, los porcentajes no han ido más allá del 1,55%, pero a 
nivel de cada país el panorama es diferente 

Los países de Centroamérica son quienes mayor participación tienen de las 
remesas en relación con el PIB en su economía. A nivel de América del Sur; Bolivia y el 
Ecuador son los países que más se han beneficiado del ingreso de remesas.  

Los extremos: El Salvador en la última década recibió remesas en el 19,57% del 
PIB, a diferencia de Chile que representó apenas el 0,03% en similar período. 

Para establecer una comparación de la región con el mundo; el aporte de las 
remesas como porcentaje del PIB en el mundo al 2020 es del 0,783% (Datos Macro, 
2021). 

Dado el gran impacto que tienen las remesas en el Ecuador es importante 
particularizar el análisis. 

Gráfico 3. Evolución de las remesas como porcentaje del PIB en el Ecuador. Período 
1986-2020 

 

Fuente: Banco Mundial, BCE  

Elaborado por: Luis Tobar 

 
Del gráfico 3 se desprende que la mayor participación de las remesas en la 

economía ecuatoriana se dio justo en una de las mayores crisis por las que atravesó el 
país (el feriado bancario), que coincide la gran migración de los ecuatorianos al exterior, 
en el 2000 llegó al 7,21% en relación con el PIB; luego de ese año, el más bajo fue el 
2014 con el 2,43%. Al 2020, el año de la pandemia, superando la tendencia a la baja 
del primer semestre, al finalizar el año se incrementó en 103 millones de dólares en 
relación con el 2019 (Banco Central del Ecuador, 2022), al pasar de 3.234 a 3.337 
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millones de dólares. Para el 2021 se dio un fenómeno especial, las remesas llagaron a 
una cifra histórica de 4.362 millones de dólares; un incremento del 31%, lo que nos 
permite tener una idea de cuántos ecuatorianos más emigraron, en el año señalado su 
contribución al PIB llegó al 3,38% (Banco Central del Ecuador, 2022). 

Para tener una dimensión del aporte de las remesas a la economía, lo 
comparamos con la Inversión Extranjera Directa, al mismo año, el 2021 llegó a 620 
millones de dólares, prácticamente la séptima parte de las remesas (Banco Central del 
Ecuador, 2022). De ahí el gran aporte de los migrantes a la economía. 

Tabla 2. País de origen de las remesas correspondientes al año 2020 

PAÍS 2019 2020 2021 

EE. UU. 58% 61% 63% 

España 25% 23% 21% 

Italia 5% 5% 4% 

México 3% 3% 3% 

Otros 180 9% 8% 9% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: BCE  

Elaborado por: Luis Tobar 

 
De los 184 países desde donde envían remesas nuestros compatriotas, 

podemos rescatar lo siguiente:  

En primer lugar, el 91% de las remesas se concentra en tan solo 4 países.  

En el 2007, desde los EE. UU. provenía el 50% y de España el 40% de las 
remesas; para el 2021, se ha dado un cambio drástico, al 63% y 21% respectivamente. 
Este crecimiento acelerado de la participación de los EE. UU. se debe sin duda a los 
impedimentos para migrar a Europa, y, por otra parte, a la mayor cantidad de 
ecuatorianos que de forma legal e ilegal han migrado al país del norte en los últimos 
años. 

A continuación, analizaremos los lugares de destino de las remesas al interior 
del país. 

Gráfico 4. Remesas recibidas por región en el Ecuador al año 2021 

 

Fuente: BCE  

Elaborado por: Luis Tobar 

61,05%

36,02%

2,89%
0,05%

Sierra Costa Amazonía Insular
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La región que más remesas recibe es la Sierra con el 61,05%, cabe señalar que 
en el 2020 su participación llegó al 59,2%; seguido muy atrás de la costa; el detalle de 
por provincias en el siguiente gráfico. 

Gráfico 5. Remesas recibidas por capital de provincia comparativo años 2020-2021 

 
Fuente: BCE  

Elaborado por: Luis Tobar 

Si bien la Sierra en su conjunto es la región que más remesas recibe, la provincia 
del Guayas ubicada en la Costa es la que mayor beneficiaria con 1.186 millones de 
dólares que representa el 27% del total, luego el Azuay con 977 millones de dólares, el 
22% (por el gran aporte de los cantones aledaños, en especial Gualaceo, Paute y Santa 
Isabel); seguido de Pichincha y Cañar. Es importante destacar el incremento en su 
participación de la provincia del Azuay si lo comparamos con el 2020. Para desagregar 
aún más los datos, se presentan los porcentajes de los cantones que se benefician de 
más remesas. 

Gráfico 6. Remesas recibidas por capital de provincia correspondientes al año 2020 

 

Fuente: BCE  

Elaborado por: Luis Tobar 

Las tres principales ciudades del Ecuador son el destino de las remesas de los 
ecuatorianos residentes en el exterior, con una participación del 56%2. Cabe señalar 

 
2 Para tener una referencia, en el 2019 las tres ciudades señaladas concentraban el 54% de las remesas. 
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que en el caso particular de la ciudad de Cuenca se dio un incremento notable, pasó de 
487 millones en el 2020 a 745 en el 2021 es decir un incremento del 53%. 

Finalmente, para tener una visión mayor del impacto de las remesas en los 
cantones ecuatorianos realizamos a continuación una comparación con el número de 
habitantes de cada uno de ellos (analizaremos los más relevantes). 

Tabla 3. Total, remesas recibidas y remesas per cápita por cantón. Año 2021 

Lugar Cantón Remesas 
totales* 

Remesas per 
cápita* 

1 Suscal 19.842.993 2.989 

2 Déleg 18.034.350 2.639 

3 El Tambo 24.284.982 1.911 

4 Biblián 40.549.982 1.691 

5 Gualaceo 75.351.865 1.517 

6 Azogues 115.113.361 1.314 

7 Girón 15.705.795 1.203 

8 Chunchi 14.723.699 1.151 

9 Cuenca 745.371.663 1.150 

10 Santa Isabel 24.093.786 1.139 

11 Paute 33.204.620 1.124 

12 Chordeleg 16.712.355 1.085 

13 San Fernando 4.492.151 1.078 

14 Cañar 70.911.903 1.020 

15 Sígsig 30.739.279 997 

16 Alausí 34.423.833 763 

17 La Troncal 59.618.905 758 

18 Nabón 12.303.750 707 

19 Gualaquiza 13.877.942 700 

20 Limón Indanza 7.222.931 692 

27 Ambato 140.159.990 358 

30 Guayaquil 976.770.898 354 

40 Quito 734.707.636 260 
*valores en dólares 
Fuente: BCE. INEC 

Elaborado por: Luis Tobar 

 

De la información expuesta en la tabla 3 se desprende que los cuatro cantones 
que reciben la mayor cantidad de remesas por habitante a nivel de todo el país 
pertenecen a la provincia del Cañar, estos son: Suscal con 2.989 dólares, le sigue Déleg, 
El Tambo, y Biblián; en quinto lugar, el cantón Gualaceo perteneciente a la provincia del 
Azuay con 1.517 dólares. 

En cuanto a las tres ciudades del país: Cuenca recibe 1.150 dólares, un 
incremento de 384 dólares con relación al año 2020. Estos datos nos permiten conocer 
cuál es el impacto en la economía de cada cantón del Ecuador. 
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3. Comentarios finales 

 
La emigración a lo largo del tiempo es un fenómeno que ha estado presente en 

un gran número de países en el mundo y en particular en los de América Latina y el 
Caribe; todo ello por diversos fenómenos internos de orden económico social y político 
de toda índole. 

Esta emigración si bien tiene un gran impacto en el plano familiar por la 
separación de las familias, se ha convertido en una fuente importante de recursos vía 
envío de remesas a los países, las que son invertidas mayoritariamente para bienes de 
consumo y para adquisición de viviendas. 

De igual forma, en el Ecuador la emigración se ha dado desde décadas atrás, 
cientos de miles de ecuatorianos han abandonado el país, agobiados en diversos 
períodos de crisis; sus principales destinos han sido los Estados Unidos, seguido de 
España e Italia. Mayoritariamente los ecuatorianos han emigrado de forma ilegal a 
través de viajes irregulares y por altas sumas de dinero que son financiados a través de 
créditos al margen del sistema financiero, con elevadas tasas de interés que duplica o 
triplica el capital en un año, lo que dejan elevadas deudas a sus familias. 

 El aporte de las remesas a la economía ecuatoriana ha sido relevante, ha 
superado a los ingresos por inversión extranjera, por turismo; en el último año del reporte 
sus montos son siete veces al primer rubro cuando en el 2020 eran tres. De ahí que se 
ha constituido en un puntal para el sostenimiento de la dolarización; para reducir los 
índices de pobreza y aportar al desarrollo sobre todo de los cantones más pequeños. 

Precisamente en esos cantones del país el impacto de las remesas es mucho 
mayor que en el de las grandes ciudades y se constituyen prácticamente en su única 
fuente de ingresos tanto de las familias como de dichas localidades en donde su aporte 
al PIB es sumamente bajo. 

De ahí, queda planteado nuevas investigaciones con el fin de relacionar las 
principales actividades económicas que se desarrollan en cada cantón con los valores 
que llegan por remesas y medir su real impacto en cada uno de ellos. 

Si bien el aporte de los emigrantes es muy importante; los gobiernos de turno 
deberán implementar políticas que generan empleo, y reduzcan la pobreza y la 
desigualdad (en especial en el sector rural), para que sus ciudadanos se queden en el 
país y no se produzca la ruptura familiar que ocasiona otro tipo de crisis en los hogares. 

Mientras continue la reactivación de la economía de los países en donde se 
encuentran nuestros migrantes los recursos continuarán alimentando el aparato 
productivo del país.  

Cabe señalar que un importante grupo de ecuatorianos que laboran fuera del 
país lo hacen en condiciones no adecuadas y sufren de explotación precisamente por 
su condición de ilegales, por lo que debemos el exigir a nuestros gobernantes la 
creación de plazas de trabajo dignas para todos los ecuatorianos que posibiliten a futuro 
su retorno. 

 



Notas de EconomIUS 
Análisis de Coyuntura de la Carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Red Académica CIAGEN 

Año I 

Número 2 

 

10 

 

 

4. Bibliografía 

Acosta, A., López, S., & Villamar , D. (2006). Contribución de las remesas a la economía 

ecuatoriana. En “Crisis, migración y remesas en Ecuador ¿Una oportunidad para el 
codesarrollo?”. . CIDEAL . 

Banco Central del Ecuador. (14 de febrero de 2022). Inversión Extranjera Directa. Obtenido de 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/298-inversi%C3%B3n-

extranjera-directa 

Banco Central del Ecuador. (14 de febrero de 2022). Remesas. Obtenido de 

https://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985 

Banco Central del Ecuador. (6 de abril de 2022). Remesas. Obtenido de 

https://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985 

Datos Macro. (diciembre de 2019). Aumenta el número de migrantes ecuatorianos. Obtenido 

de https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/ecuador 

Datos Macro. (2020). Ecuador emigrantes totales. Obtenido de 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/ecuador#:~:tex

t=Ecuador%20tiene%2C%20seg%C3%BAn%20los%20%C3%BAltimos,195%20del%20ra

nking%20de%20emigrantes. 

Datos Macro. (diciembre de 2021). Remesas de trabajadores y compensación de empleados, 

recibidas (% del PIB). Obtenido de 

https://datos.bancomundial.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS 

El País. (13 de octubre de 2021). Los ecuatorianos vuelven a huir a Estados Unidos empujados 

por la pobreza. Obtenido de https://elpais.com/internacional/2021-10-13/los-

ecuatorianos-vuelven-a-huir-a-estados-unidos-empujados-por-la-pobreza.html 

Larrea, C. (enero de 2004). Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador. En A. Yala (Ed.). Quito. 

Obtenido de 

https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co

m/&httpsredir=1&article=1100&context=abya_yala 

León, M. (2016). Reporte pobreza por consumo en el Ecuador 2006-2014. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Estudios%20e%20Investigaciones/Pobreza_y_desdigualdad/1.Reporte-

Ecuador_1990-2014.pdf 

Naciones Unidas. (2021). Datos sobre migración. Recuperado el 8 de febrero de 2022, de 

https://www.un.org/es/global-issues/migration 

Primicias. (7 de diciembre de 2021). Migración hacia México se redujo, pero se incrementó a 

tres países. Obtenido de https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/migracion-

mexico-reduccion-incremento-tres-paises/ 

Tobar, L. (2014). Las pequeñas y medianas empresas en Cuenca. Su impacto en la economía 

local. Léon, Madrid. 



Notas de EconomIUS 
Análisis de Coyuntura de la Carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Red Académica CIAGEN 

Año I 

Número 2 

 

11 

 

Tobar, L. (2021). La economía para el nuevo presidente del Ecuador. Notas de Economía Año 2 

N.30, 16. 

Transparencia. (2015). La migración salvadoreña. Obtenido de 

file:///C:/Users/ltobar/Downloads/Informaci%C3%B3n_sobre_SAI_135-2019_(1).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


