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INTRODUCCION
La presente tesis, previa obtenci&oacute;n del t&iacute;tulo de economista, cuyo tema es
“CREDITOS PRODUCTIVOS CON TASA INFERIOR AL 11.50% EN GUAYAQUIL
2009” se compone de tres cap&iacute;tulos.
En el primer cap&iacute;tulo realice un an&aacute;lisis sobre la banca en general. Una
perspectiva de por qu&eacute;
la banca es parte fundamental de la econom&iacute;a, su
evoluci&oacute;n a trav&eacute;s de la historia. Qu&eacute; denominamos dinero en la banca y cu&aacute;les
son sus funciones. Y, finalmente, como se expresa la de oferta monetaria en la
econom&iacute;a.
Continuando en esta l&iacute;nea, en el segundo cap&iacute;tulo, se realiza una revisi&oacute;n de
c&oacute;mo se originan los mercados financieros en la econom&iacute;a. Revisando c&oacute;mo estos
mercados se convierten en sistemas. C&oacute;mo se clasifican
y tambi&eacute;n c&oacute;mo se
vuelven importantes para la econom&iacute;a. Introduzco el tema un poco hacia la banca
en el Ecuador, explicando su origen, su importancia en la econom&iacute;a y c&oacute;mo act&uacute;a,
en el sistema financiero ecuatoriano.
Finalmente en el sumario tres empiezo con una visi&oacute;n macroecon&oacute;mica del
Ecuador y su relaci&oacute;n directa con la banca. Explico qu&eacute; ha sucedido en la banca
en los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os y c&oacute;mo ha evolucionado despu&eacute;s de la crisis y la
dolarizaci&oacute;n. Explico, en parte, qu&eacute; residuos le quedan como deficiencia aun ya
que no es un sistema que ha alcanzado mayores niveles de competitividad, y
como, finalmente, los cr&eacute;ditos que se dan para la producci&oacute;n tienen rangos
claramente marcados entre agentes econ&oacute;micos que buscan la misma finalidad.
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CAPITULO I
LA BANCA
I.I NECESIDAD DE LA BANCA PARA LA ECONOMIA
I.II LA BANCA A TRAVES DE LA HISTORIA EN LA ECONOMIA
I.III EL DINERO Y SUS FUNCIONES
I.IV LA OFERTA MONETARIA EN LA ECONOMIA
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NECESIDAD DE LA BANCA EN LA ECONOM&Iacute;A.-
A decir de muchos
pensadores econ&oacute;micos, quienes con sus aportes muy importantes por cierto,
contribuyeron al desarrollo de la econom&iacute;a, est&aacute; tiene desde sus inicios la teor&iacute;a
del bienestar social y econ&oacute;mico de la naci&oacute;n, dejando por un momento lo social;
lo econ&oacute;mico ha involucrado a varios agentes en el desarrollo de la misma, los
agentes econ&oacute;micos.
Estos que han desarrollado grandes industrias generan desde sus diferentes
actividades empleo, consumo y crecimiento. En forma general han contado, en
muchos casos, con el respaldo de las instituciones financieras. Sin querer emitir
ning&uacute;n criterio anticipado de estos; quisiera preguntarme: &iquest;Es necesaria la banca
en la econom&iacute;a? Para tratar de responder esta pregunta empiezo por dar un
concepto de la banca o lo que es un banco:
“Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la
forma de dep&oacute;sitos, y prestar dinero, as&iacute; como la prestaci&oacute;n de servicios
financieros. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o
instituciones que, dentro de una econom&iacute;a determinada, prestan el servicio de
banco. La internalizaci&oacute;n y la globalizaci&oacute;n promueven la creaci&oacute;n de una Banca
universal. Al igual que la palabra espa&ntilde;ola “banco”, la palabra griega (tr&aacute;‧pe‧za)
que se traduce como banco significa literalmente “mesa”. En un contexto
financiero, como por ejemplo el trabajo de los cambistas, se refiere al mostrador
para la transacci&oacute;n de dinero.”
(Diccionario econ&oacute;mico)
A decir de varios autores, como Mc Kinnon (1973), Shaw (1973), Pagano (1993),
entre otros, el desarrollo del sistema financiero est&aacute; &iacute;ntimamente relacionado con
el crecimiento econ&oacute;mico. Por definici&oacute;n, “el sistema financiero nace con el objeto
de facilitar la intermediaci&oacute;n financiera entre los diferentes agentes econ&oacute;micos en
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una sociedad. De manera m&aacute;s amplia, el sistema financiero nace como una
estructura formal para reducir los costos de adquirir informaci&oacute;n, hacer cumplir los
contratos y llevar a cabo transacciones generan incentivos para el surgimiento de
mercados, intermediarios y contratos financieros es decir, surgen con el prop&oacute;sito
de reducir los costos y minimizar las fricciones y asimetr&iacute;as que existen en los
mercados”.
(Mc Kinnon)
El modo en que estos problemas se resuelven influyen en las decisiones de ahorro
e inversi&oacute;n, y afectan a la asignaci&oacute;n de recursos de las econom&iacute;as y al
crecimiento econ&oacute;mico.
De manera general, para reducir los costos de transacci&oacute;n, de obtenci&oacute;n de
informaci&oacute;n y hacer cumplir los contratos, el sistema financiero presta
b&aacute;sicamente cinco servicios a las econom&iacute;as (Levine, 2004):
•
Producci&oacute;n de informaci&oacute;n ex ante acerca de las posibles inversiones y
asignaciones de capital.
•
Monitoreo de las inversiones realizadas y de los gobiernos corporativos.
•
Comercializaci&oacute;n, diversificaci&oacute;n y administraci&oacute;n de riesgos.
•
Movilizaci&oacute;n de ahorros.
•
Provisi&oacute;n de medios de pagos para facilitar el intercambio de bienes y
servicios.
•
Relaci&oacute;n sistema financiero y crecimiento econ&oacute;mico
El desarrollo del sistema financiero est&aacute; en funci&oacute;n a la calidad de sus servicios.
As&iacute; un mayor grado de desarrollo financiero implica el mejoramiento de las cinco
funciones descritas anteriormente, permitiendo la reducci&oacute;n de los costos de
transacci&oacute;n y fricciones asim&eacute;tricas, contribuyendo as&iacute; a la creaci&oacute;n de un
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panorama econ&oacute;mico estable. A m&aacute;s de aumentar la rentabilidad del sistema
influye positivamente en las decisiones de ahorro e inversi&oacute;n, lo hace a trav&eacute;s de
una mejor asignaci&oacute;n de recursos econ&oacute;micos y con ello el crecimiento de la
naci&oacute;n.
En particular, la din&aacute;mica entre el desarrollo financiero y el crecimiento econ&oacute;mico
puede entenderse de mejor manera en palabras de Galindo (2003):
A nivel te&oacute;rico hay al menos cinco canales claves mediante los cuales el sistema
financiero juega un papel central para estimular el crecimiento. Por una parte, los
sistemas financieros movilizan y agrupan ahorro. Por otra, promueven una
asignaci&oacute;n eficiente del capital.
Los sistemas financieros producen informaci&oacute;n ex ante sobre posibles inversiones
y juegan un papel clave en la asignaci&oacute;n del capital. Los intermediarios
financieros, al contar con fuentes de informaci&oacute;n m&aacute;s precisas sobre firmas
pueden identificar los proyectos m&aacute;s rentables y asignar de manera eficiente el
capital. Al hacerlo, pueden tambi&eacute;n afectar la capacidad de innovaci&oacute;n al
identificar a los empresarios con mejores posibilidades de &eacute;xito. Tras otorgar
financiamiento, los buenos sistemas financieros monitorean las inversiones y
ejercen gobierno corporativo sobre las firmas, garantizando que los fondos
prestados tengan su uso m&aacute;s eficiente.
Los intermediarios financieros tambi&eacute;n transforman, diversifican y manejan
diversos riesgos de una manera que no podr&iacute;an hacerlo los ahorristas individuales.
Entre ellos est&aacute;n los riesgos de transformar las unidades de los dep&oacute;sitos, su
denominaci&oacute;n y su liquidez en el proceso de convertirlos en cr&eacute;ditos.
Adicionalmente, el intermediario al diversificarse puede lidiar de mejor manera con
el riesgo crediticio.
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De hecho puede asumir m&aacute;s riesgo que el que asumir&iacute;a un ahorrista individual, lo
cual es un factor clave en el impulso del crecimiento. Finalmente, proporcionan
liquidez y acceso a un sistema de pagos que facilita las transacciones de bienes y
servicios.
Excedentes de Dinero
Crecimiento Econ&oacute;mico
Sistema Financiero
Empresas en busca de
Liquidez
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LA BANCA A TRAV&Eacute;S DE LA HISTORIA Y LA ECONOM&Iacute;A.- Una vez que
hemos encontrado una relaci&oacute;n estrecha entra la econom&iacute;a y la banca, que el
desarrollo del sector econ&oacute;mico ha estado acompa&ntilde;ado de la labor que tienen las
instituciones financieras, de captar recursos de quienes m&aacute;s lo tienen y colocarlo
en manos de quienes tienen la capacidad de hacer producir dicho dinero.
Considero importante, para este trabajo, hacer una breve introducci&oacute;n de c&oacute;mo se
constituye la banca a trav&eacute;s de la historia, cu&aacute;les son los registros de sus inicios
su evoluci&oacute;n y etapas.
Podemos mencionar que en su historia, hay registros existentes de pr&eacute;stamos
desde Babilonia durante el Siglo XVIII A. C., realizados por sacerdotes del templo
a
los
comerciantes.
Los trapezitas eran
los
banqueros
en
la antigua
Grecia. (Trapeza) era la mesa detr&aacute;s de la que estaban en las tiendas, a veces
destinadas a otro tipo de actividad comercial. Los bancos m&aacute;s importantes
segu&iacute;an siendo, sin embargo, los grandes templos, donde los sacerdotes hac&iacute;an
fructificar el dinero que recib&iacute;an en dep&oacute;sito de acuerdo a los pr&eacute;stamos
concedidos a los particulares y a las ciudades. Pythius de Lidia, en Asia Menor a
principios del Siglo V A. C., fue el primer banquero individual del cual hay
registros.
Durante el Siglo 1 existen registros de bancos en Roma Persia y otros territorios
en el Imperio Sas&aacute;nida. Ferias medievales de comercio como la de Hamburgo,
contribuyeron al crecimiento de la banca de una manera curiosa: cambistas
exped&iacute;an documentos disponibles con otras ferias, a cambio de divisas. Estos
documentos pod&iacute;an ser cobrados en otra feria en un pa&iacute;s diferente o en una feria
del futuro en el mismo lugar. Eran rescatables en una fecha futura, a menudo eran
descontados por una cantidad comparable a una tasa de inter&eacute;s.
Comenzando alrededor de 1100, la necesidad de transferir grandes sumas de
dinero para financiar las Cruzadas estimularon el resurgimiento de la banca
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en Europa occidental. En 1156, en G&eacute;nova, se produjeron los primeros contratos
de divisas conocidos. Dos hermanos tomaron prestadas 115 libras genovesas y
acordaron reembolsar a los agentes del banco, en Constantinopla, la suma de 460
bezantes un mes despu&eacute;s de su llegada a esa ciudad.
El primer banco moderno fue fundado en G&eacute;nova, Italia, en el a&ntilde;o 1406, su
nombre era Banco di San Giorgio. Los primeros bancos aparecieron en la &eacute;poca
del renacimiento, en ciudades como Venecia, Pisa, Florencia y G&eacute;nova. El nombre
Wisselbank Amsterdamsche. Cuyas oficinas bancarias estaban ubicadas por los
centros de comercio, los mayores de los cuales fueron durante el siglo XVII los
puertos de &Aacute;msterdam, Londres y Hamburgo.
Durante los siglos XVIII y XIX se produjo un crecimiento masivo en la actividad
bancaria. Los bancos jugaron un papel clave en el movimiento de monedas de oro
y plata, y basado en papel moneda, que era canjeable por sus tenencias. Para la
estabilidad econ&oacute;mica general y como garant&iacute;a para los clientes se hizo necesario
durante el siglo XX el establecimiento de la regulaci&oacute;n financiera en casi todos los
pa&iacute;ses, para establecer las normas m&iacute;nimas de la actividad bancaria y la
competencia financiera y evitar o enfrentar las posibles quiebras bancarias,
especialmente durante las crisis econ&oacute;micas.
Hist&oacute;ricamente, el mercado financiero, en su relevancia en la econom&iacute;a, ha sido
pilar fundamental de los sectores productivos. Es por eso que es necesario
tambi&eacute;n hacer una visi&oacute;n de las finanzas del mencionado sector productivo.
Gen&eacute;ricamente, el estudio de las finanzas comprende dos &aacute;mbitos: los mercados
financieros y las finanzas de la empresa. La ‘teor&iacute;a financiera’ (financial theory) se
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refiere al funcionamiento de los mercados financieros, y la ‘teor&iacute;a de las finanzas
de empresas’ (theory of corporate finance), se refiere al funcionamiento de la
empresa en su faz financiera.
La evoluci&oacute;n de la teor&iacute;a lo es de los conceptos en cada &aacute;mbito, y del modo en
que se reconocen las relaciones entre los dos. Finanzas ‘antiguas’ y finanzas
‘modernas’ Robert C. Merton (1944) (In honor of Nobel laureate, Franco
Modigliani, Journal of Economic Perspectives, 1987) se&ntilde;ala que las ‘finanzas’, en
la concepci&oacute;n que considera ‘antigua’ (‘old finance’), hasta los a&ntilde;os 1960, eran
“una conexi&oacute;n esencialmente imprecisa de creencias basadas en pr&aacute;cticas
contables, reglas de decisi&oacute;n y an&eacute;cdotas”.
Considera que la teor&iacute;a ‘moderna’ se estructura en torno a la econom&iacute;a financiera
(financial economics), que se caracteriza por “teor&iacute;as matem&aacute;ticas rigurosas y
estudios emp&iacute;ricos cuidadosamente documentados”.
Robert A. Haugen (1942– ) comenta, de modo ilustrativo, aunque tal vez
exagerando un poco, c&oacute;mo se estudiaba finanzas en su juventud, a principios de
los a&ntilde;os 1960 (The Inefficient Stock Market, 1998): “Mis profesores, formados en
las ‘finanzas antiguas” (old finance, o ancient finance), eran principalmente
expertos en los campos de la contabilidad y las leyes. “De todos los libros que
estudi&eacute; en mi maestr&iacute;a hay dos que est&aacute;n muy claros en mi mente”. El primero era
Security Analysis, escrito por Benjamin Graham y David Dodd [ficha 1934], y lo
utiliz&aacute;bamos para estudiar las inversiones financieras.
Graham y Dodd destinaban buena parte del libro a mostrar el penoso proceso de
ajustar los estados contables de modo que pudieran compararse las ganancias y
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los activos de diferentes empresas. Lo cual era algo bastante &aacute;rido y no muy
interesante.” “El otro libro era The Financial Policy of Corporations, escrito por
Arthur Stone Dewing en dos gruesos vol&uacute;menes.
Seg&uacute;n Stone “Este libro hac&iacute;a que otros autores parecieran tan entretenidos como
una novela de misterio de Stephen King. Porque en Policy aprend&iacute;amos, con gran
detalle, las cuestiones legales de los t&iacute;tulos financieros, las leyes referidas a
fusiones y adquisiciones, y las que reg&iacute;an las quiebras y reorganizaciones. Las
bases de las ‘finanzas modernas’ La descripci&oacute;n dicot&oacute;mica de Merton puede
parecer demasiado simplificada porque se refiere a un ‘corte metodol&oacute;gico’, que
se origina en la teor&iacute;a econ&oacute;mica”.
(Arthur Stone)
En los a&ntilde;os 1940 comienza a expandirse el enfoque econ&oacute;mico formalizado,
Considera a un mundo poblado por individuos que son maximizadores racionales
de la utilidad. Con esto pueden desarrollarse teor&iacute;as matem&aacute;ticas rigurosas, que
se abstraen del mundo real de las actividades econ&oacute;micas y financieras, y que
permiten derivar relaciones l&oacute;gicas en las decisiones individuales (y, a partir de
eso, en la determinaci&oacute;n del precio de los t&iacute;tulos).
Seg&uacute;n el libro (old finances) “El corte metodol&oacute;gico, solo lo es entre un enfoque
inductivo y emp&iacute;rico (las ‘finanzas antiguas’) y un enfoque de modelos de los
mercados financieros. Es un corte entre las finanzas
Ricardo A. Fornero
Cronolog&iacute;a fotogr&aacute;fica de las finanzas Los instrumentos, los conceptos, las
herramientas 4 como un conjunto de enunciados en lenguaje cotidiano y como una
teor&iacute;a formulada en lenguaje acad&eacute;mico”.
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Los enunciados de las finanzas antiguas est&aacute;n b&aacute;sicamente orientados a los
decididores. Su lenguaje puede se considerar, relativamente, impreciso con
est&aacute;ndares actuales. Es un estilo m&aacute;s ‘literario’. Se basa en ejemplos y an&eacute;cdotas,
y es comprensible, por el com&uacute;n de las personas. La teor&iacute;a de las finanzas
modernas utiliza un lenguaje m&aacute;s preciso, pero es accesible principalmente para
los miembros de la comunidad acad&eacute;mica.
De ah&iacute; que suscita la necesidad de adaptaciones a ‘traducciones’ de los
resultados de la teor&iacute;a para el uso de los decididores. Podr&iacute;a decirse que es un
proceso inverso al que realizaron John Hicks y Paul Samuelson, cuando
‘tradujeron’ los conceptos de Marshall y Keynes al lenguaje formal de la
matem&aacute;tica.
El estudio de las inversiones en t&iacute;tulos se va perfilando a fines del siglo XIX como
una disciplina eminentemente pr&aacute;ctica, orientada a la evaluaci&oacute;n del rendimiento
financiero. Y el estudio de las finanzas de empresas, tambi&eacute;n en esa &eacute;poca, se
desarrolla para describir y documentar los instrumentos y las instituciones
financieras, que evolucionaban r&aacute;pidamente.
Despu&eacute;s, en el ambiente econ&oacute;mico depresivo de los a&ntilde;os 1930, se estudian en
detalle los procesos de quiebra y reorganizaci&oacute;n. Y las consecuencias de la
regulaci&oacute;n gubernamental, la separaci&oacute;n de propiedad y control de las empresas.
Este estudio de los medios de financiamiento de la empresa es lo que evoca el
recuerdo de Haugen, y tambi&eacute;n la reacci&oacute;n de Pearson Hunt en los a&ntilde;os 1940,
frente a Dewing, de la necesidad de unas finanzas diciendo: “desde adentro
mirando hacia afuera, m&aacute;s que desde afuera mirando hacia adentro de la
empresa”.
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Mientras, la teor&iacute;a de la inversi&oacute;n de la empresa, como parte de la teor&iacute;a del
capital, es resuelta por la econom&iacute;a. Los desarrollos de Irving Fisher en el a&ntilde;o
1906 se mantienen durante mucho tiempo como el est&aacute;ndar estadounidense en el
tema, y que desemboca en la teor&iacute;a de la inversi&oacute;n de Friedrich y Vera Lutz, cuya
contraparte europea es Erich Schneider.
Lo que se puede entender como finanzas modernas se inicia en los a&ntilde;os 1950, al
enfocarse el costo de capital como el nexo entre el financiamiento de la empresa y
la evaluaci&oacute;n de las inversiones. Joel Dean en 1951 y David Durand 1952 abren
el estudio de este nuevo campo, que en esa d&eacute;cada se desglosa en la b&uacute;squeda
de precisi&oacute;n metodol&oacute;gica para las decisiones de inversi&oacute;n, y en la dilucidaci&oacute;n de
las relaciones entre el financiamiento y el valor de la empresa.
Esta incipiente aplicaci&oacute;n del an&aacute;lisis econ&oacute;mico al financiamiento de la empresa
desemboca en el planteo de Modigliani y Miller en 1958.
EL DINERO Y SUS FUNCIONES: Existen muchos criterios y definiciones de la
funci&oacute;n del dinero en la econom&iacute;a, pero lo que s&iacute; es indudable es que el dinero,
indistintamente de sus funciones, es un instrumento que ha demostrado que la
relaci&oacute;n existente entre la banca y la econom&iacute;a es m&aacute;s &aacute;gil con un instrumento
que facilite su dinamismo. A trav&eacute;s de la historia han sido varios los instrumentos
utilizados, pero todos se definen como dinero, de una forma m&aacute;s general, Por eso
varios autores denominan dinero a diferentes formas materiales.
Seg&uacute;n el autor del libro “Moneda y Banca (Roger Leroy Miller)” existen cuatro
funciones del dinero definidas en base a las relaciones existentes entre el dinero y
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la econom&iacute;a el dinero como ya se indic&oacute; fomenta, la econom&iacute;a, el ahorro, la
movilidad de las mercanc&iacute;as, facilita a los estados compararse en relaci&oacute;n de otros
estados las definiciones mencionadas se presentan a continuaci&oacute;n con una breve
interpretaci&oacute;n:
1) Medida del valor: La funci&oacute;n del dinero, como medida del valor, consiste en que
el dinero (el oro o cualquier otra forma) proporciona el material para expresar el
valor de todas las dem&aacute;s mercanc&iacute;as. Toda mercanc&iacute;a, cualquiera que sea
expresa su valor en dinero. De este modo resulte posible comparar
cuantitativamente entre s&iacute; mercanc&iacute;as diversas. El dinero puede cumplir su funci&oacute;n
de medida del valor, como dinero mentalmente, representado o dinero ideal.
Ello es posible porque en la realidad existe una determinada correlaci&oacute;n entre el
valor del oro y el valor de la mercanc&iacute;a dada. En la base de dicha correlaci&oacute;n se
encuentra el trabajo socialmente necesario invertido en la producci&oacute;n de uno y
otra. El valor de la mercanc&iacute;a expresado en dinero es su precio.
2) Medio de circulaci&oacute;n: La funci&oacute;n del dinero, como medio de circulaci&oacute;n, estriba
en servir de intermediario en el proceso de la circulaci&oacute;n de mercanc&iacute;as. Para ello
ha de haber dinero efectivo. El dinero cumple esa funci&oacute;n moment&aacute;neamente: una
vez realizado el cambio de una mercanc&iacute;a, inmediatamente empieza a servir para
realizar otra mercanc&iacute;a, etc.
Esta circunstancia permite sustituir al dinero contante en su formaci&oacute;n de medio
de circulaci&oacute;n por representantes suyos: las monedas fraccionarias de valor
incompleto y el papel moneda.
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3) Medio de acumulaci&oacute;n o de atesoramiento: La funci&oacute;n del dinero, como medio
de atesoramiento, se debe a que con &eacute;l, dada su condici&oacute;n de representante
universal de la riqueza, puede comprarse cualquier mercanc&iacute;a, y se puede guardar
en cualquier cantidad.
De ah&iacute; que la acumulaci&oacute;n de riquezas y tesoros tome la forma de acumulaci&oacute;n de
dinero. Con el desarrollo de la econom&iacute;a mercantil-capitalista, se acent&uacute;a el poder
del dinero, el poder de los ricos sobre los pobres. La fuerza social del dinero se
convierte en fuerza de personas privadas. En estas condiciones, la acumulaci&oacute;n
del dinero pasa a ser un fin en s&iacute;. La funci&oacute;n de atesoramiento, s&oacute;lo puede
realizarla el dinero de pleno valor: monedas y lingotes de oro, objetos de oro.
Cuando circulaban monedas de oro, la funci&oacute;n de atesoramiento, era de suma
importancia para el proceso en que se regulaba espont&aacute;neamente la circulaci&oacute;n
monetaria en los pa&iacute;ses capitalistas.
4) Medio de pago: El dinero act&uacute;a, como medio de pago, cuando la compra-venta
de la mercanc&iacute;a se efect&uacute;a a cr&eacute;dito, es decir, con un aplazamiento del pago de la
mercanc&iacute;a. En este caso el dinero entra en la circulaci&oacute;n cuando vence el tazo del
pago, pero no ya como medio de circulaci&oacute;n, sino como medio de pago.
Cumple la misma funci&oacute;n en las operaciones de pr&eacute;stamo, en el pago de
impuestos, de la renta del suelo, de los salarios, etc. La funci&oacute;n del dinero como
medio de pago hace posible la liquidaci&oacute;n rec&iacute;proca de las obligaciones deudoras
y economizar el dinero efectivo.
Adicionalmente a lo que considera Miller, actualmente se considerar tambi&eacute;n del
dinero de otra forma. Dinero mundial: El dinero se dice que cumple su funci&oacute;n de
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dinero universal en el mercado mundial y en el sistema de pagos entre los
diversos pa&iacute;ses.
En el mercado mundial, el dinero act&uacute;a bajo la forma natural, como lingotes de
metales preciosos o tipos de cambio. Sin embargo, hay otros autores que indican
que esta quinta forma del dinero no le corresponde propiamente al dinero sino a
los agentes, es decir, que puede perder esta forma dependiendo con quien se
negocie.
MEDIDA DE
VALOR
MEDIO
DINERO
DE
MEDIO DE
CIRCULACION
PAGO
MEDIO DE
ACUMULACION
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OFERTA MONETARIA EN LA ECONOM&Iacute;A: A causa de los cambios que registra
la oferta monetaria y su tasa de crecimiento, se afectan importantes variables
econ&oacute;micas, como la tasa de inflaci&oacute;n, tasas de inter&eacute;s y tasas de desempleo, por
m&aacute;s que se ha intentado entre los economistas llegar a un acuerdo de c&oacute;mo
medirlo y como definirlo no ha sido posible.
La importancia de la definici&oacute;n no solo se debe a su afectaci&oacute;n directa a las
variables econ&oacute;micas mencionadas, sino a la cambiante innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica
financiera que afecta a las econom&iacute;as y sus agentes. Este problema vuelve m&aacute;s
grave la necesidad de un acuerdo entre todas las partes que utilizan el dinero. Se
puede medir en base al enfoque de su liquidez o en base al enfoque de sus
transacciones, a continuaci&oacute;n una de las tantas definiciones de la oferta
monetaria:
Oferta monetaria: se entiende como
tal la cantidad de dinero que est&aacute; en
circulaci&oacute;n en una econom&iacute;a. No s&oacute;lo incluye el dinero l&iacute;quido o efectivo (billetes y
monedas en circulaci&oacute;n), sino que adem&aacute;s incluye el dinero bancario. La oferta
monetaria se mide a partir de los agregados monetarios. El primer agregado
monetario es aquel que se representa en la curva M1, tambi&eacute;n llamado como
oferta monetaria en sentido estricto. Est&aacute; formado por el efectivo circulante m&aacute;s
los dep&oacute;sitos a la vista. El segundo agregado monetario es la curva M2, tambi&eacute;n
llamada oferta
monetaria, en sentido amplio. Est&aacute; formado por el efectivo en
circulaci&oacute;n, los dep&oacute;sitos a la vista y los dep&oacute;sitos de en cuenta de ahorro.
El agregado monetario utilizado en la uni&oacute;n monetaria es la curva M3, que incluye
adicionalmente a los dep&oacute;sitos a plazo, as&iacute; como otros varios componentes. El
dinero bancario est&aacute; formado por los dep&oacute;sitos bancarios, es decir, los distintos
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dep&oacute;sitos (ya sean a la vista, ahorro o a plazo) que poseen los agentes
econ&oacute;micos que ya conocemos: las familias y empresas no financieras (en los
bancos comerciales).
El dinero que se encuentra depositado en las instituciones financieras (bancario)
no est&aacute; respaldado en su totalidad por dinero “tangible”, sino tan s&oacute;lo en una
parte. Esta porci&oacute;n del dinero bancario que s&iacute; existe f&iacute;sicamente es lo que las
instituciones denominan reservas bancarias.
Esto funciona as&iacute; debido a las caracter&iacute;sticas del negocio bancario, los bancos
comerciales reciben dep&oacute;sitos de unos clientes, mantienen una parte de estos
dep&oacute;sitos en forma de reservas bancarias, y el resto lo utilizan para realizar
pr&eacute;stamos a otros agentes econ&oacute;micos a cambio del cobro de unos intereses.
Por tanto, si en el mismo momento del tiempo todos los agentes econ&oacute;micos
quisieran convertir sus dep&oacute;sitos bancarios en dinero efectivo, no ser&iacute;a posible,
debido a que dicha cantidad de dinero “f&iacute;sico” no existe realmente.
Entonces, si el dinero bancario no se encuentra respaldado por su f&iacute;sico, &iquest;por
qu&eacute; se considera dinero a los dep&oacute;sitos bancarios? El motivo por el que el dinero
bancario es considerado como dinero, por los agentes econ&oacute;micos que lo ponen
a recaudo, se fundamenta en la confianza que tienen los agentes, en que los
dep&oacute;sitos pueden ser convertidos en dinero efectivo en cualquier momento. En
resumen, la oferta monetaria queda definida como:
OM = Lm + D
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Lm es el efectivo (billetes y monedas) en manos del p&uacute;blico y D los dep&oacute;sitos
bancarios.
Las reservas bancarias son una proporci&oacute;n de los dep&oacute;sitos bancarios que los
bancos
comerciales mantienen en forma l&iacute;quida y no pueden prestar a otros
clientes. Estas reservas bancarias se mantienen por dos razones:
1) Por Exigencia del Banco Central: Se exige que los bancos
comerciales
mantengan un determinado porcentaje de los dep&oacute;sitos bancarios en forma de
reservas. Este porcentaje o proporci&oacute;n es lo que
se denomina como coeficiente
legal de caja. Las reservas legales aparecen en el pasivo del balance de los
Bancos Centrales.
2) Porque los bancos comerciales deben asegurar la liquidez de sus clientes: Es
decir, deben ser capaces de convertir un dep&oacute;sito bancario en dinero l&iacute;quido en el
momento en que cualquier cliente lo desee. Estas reservas se denominan efectivo
en caja de los bancos.
Continuando con este an&aacute;lisis enfocados un poco m&aacute;s en el sector financiero
ecuatoriano y su contribuci&oacute;n para el crecimiento econ&oacute;mico. En el primer lugar, a
trav&eacute;s de variables como el PIB en Servicios de Intermediaci&oacute;n Financiera (PIB
financiero), PIB y la FBKF, todos a precios constantes, se analiza de manera
global los principales resultados del sector financiero en la econom&iacute;a ecuatoriana.
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Posteriormente, tomando en cuenta que los Bancos privados poseen participaci&oacute;n
mayoritaria en el sistema global y que por tanto determinan en gran medida el
resultado del sector, con el fin de encontrar la din&aacute;mica y los determinantes de los
principales resultados del sistema financiero, se tom&oacute; de dichas instituciones,
variables como utilidades, margen financiero, cartera de cr&eacute;ditos, dep&oacute;sitos, etc.
El
Crecimiento
servicios
de
intermediaci&oacute;n
financiera,
PIB,
FBKF
etc.
Comencemos nuestro an&aacute;lisis observando el comportamiento del sistema
financiero a trav&eacute;s de la variable PIB en Servicios de Intermediaci&oacute;n Financiera a
precios constantes en el per&iacute;odo 1987-2008. En el gr&aacute;fico N&ordm; 1, podemos apreciar
el PIB financiero, su ciclo econ&oacute;mico y su tendencia
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).
Elaboraci&oacute;n: propia
En el gr&aacute;fico se observa como desde mucho antes del a&ntilde;o 1987 los servicios de
intermediaci&oacute;n financiera decrecieron; y como a partir del a&ntilde;o 1990 el PIB
financiero comienza a mejorar hasta el a&ntilde;o 1994, a&ntilde;o en el que el entonces
Presidente Constitucional de la Rep&uacute;blica Sixto Dur&aacute;n Ball&eacute;n, decidi&oacute; liberalizar el
sistema financiero, con la creaci&oacute;n de la nueva Ley de Instituciones Financieras y
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una serie de medidas orientadas a liberalizar los flujos de capitales internos y
externos.
Esto sumando a otra de serie de factores econ&oacute;micos, pol&iacute;ticos y sociales,
llevaron al Ecuador a una crisis financiera en el a&ntilde;o 1998, donde como puede
apreciarse en el gr&aacute;fico el PIB financiero decay&oacute; dr&aacute;sticamente de 700 Mil USD en
1998, a alrededor de 300 Mil USD, en 1999. En un escenario con un sector
agroexportador con poca diversidad (tanto en productos, como en pa&iacute;ses de
destino), una industria manufacturera incipiente, e ingresos fiscales dependientes
de la explotaci&oacute;n de un recurso natural no renovable (petr&oacute;leo), la liberalizaci&oacute;n
financiera devast&oacute; a la econom&iacute;a elevando la inflaci&oacute;n hasta un 98%, a finales de
1998.
Frente a este escenario, el gobierno del entonces presidente Jamil Mahuad
decret&oacute; en el a&ntilde;o 1999, el feriado bancario y el congelamiento de los dep&oacute;sitos,
justificando estas medidas alegando su intenci&oacute;n de tratar de evitar una corrida
bancaria. El 09 de enero del 2000, desaparece el sucre como moneda legal y
oficial de libre circulaci&oacute;n en la Rep&uacute;blica del Ecuador, y a cambio adopta un
esquema de tipo de cambio fijo, llamado dolarizaci&oacute;n, tomando al d&oacute;lar, la moneda
oficial estadounidense, como nueva moneda para todas las transacciones
econ&oacute;micas dentro de todo territorio.
A partir de este periodo el sector financiero comenz&oacute; a recuperarse de la crisis, lo
podemos comprobar revisando que para el a&ntilde;o 2003 se da un punto de inflexi&oacute;n
en la tendencia del PIB financiero, revirtiendo la tendencia de decrecimiento de
antes del a&ntilde;o 1987, primero a un per&iacute;odo de estabilidad entre los a&ntilde;os 2003 y
2006, y luego a una tendencia de incremento a partir de este &uacute;ltimo a&ntilde;o,
conservando la misma hasta la actualidad.
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El desarrollo del sector financiero y su aporte para el crecimiento econ&oacute;mico
puede ser medido por muchas variables pero, principalmente por el PIB a precios
constantes, y la inversi&oacute;n manifestada en la (FBKF). Se expresa graficando la
relaci&oacute;n PIB financiero/PIB (real) y PIB financiero/FBKF. Podemos analizar en el
periodo c&oacute;mo la participaci&oacute;n de los servicios de intermediaci&oacute;n financiera que
hasta el a&ntilde;o 1994 se manten&iacute;an con un 5% de participaci&oacute;n sobre el PIB total,
aument&oacute; varios puntos considerables.
A ra&iacute;z de las reformas descritas en p&aacute;ginas anteriores a partir de este mismo a&ntilde;o,
disminuyeran llegando al 4% para el a&ntilde;o 1997, y en la crisis (1998) al 3%, sin que,
en los a&ntilde;os posteriores, pudieran retomar el porcentaje obtenido en la d&eacute;cada de
los noventa, por el contrario desde el a&ntilde;o 1999 hasta la actualidad mantenga el
2% de participaci&oacute;n.
En la misma l&iacute;nea, la relaci&oacute;n PIB financiero/FBKF que en el per&iacute;odo 1987-1998
se manten&iacute;a en el rango de 16 a 21%, cae significativamente a partir de la crisis
disminuyendo de 14%, en 1998 a 6% en el per&iacute;odo 2002-2004, recuper&aacute;ndose
este &uacute;ltimo a&ntilde;o hasta obtener el 8%, en la actualidad. Pero sin recuperar los
resultados obtenidos antes de la crisis.
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Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).
Elaboraci&oacute;n: propia
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ORIGEN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.- La banca desde sus or&iacute;genes
ha tenido como objetivo el desarrollo de los negocios y por ende el desarrollo de la
econom&iacute;a en general. La captaci&oacute;n de dinero ajeno para su resguardo dio origen a
la posibilidad de realizar pr&eacute;stamos a un inter&eacute;s que representaba una utilidad. En
sus inicios quienes recib&iacute;an el oro entregaban un comprobante que les permit&iacute;a
retirarlo en su posterioridad. As&iacute; este recibo fue obteniendo la aceptaci&oacute;n general
hasta convertirse en un sistema de intercambio.
El sistema financiero internacional est&aacute; compuesto por un conjunto de
instituciones, p&uacute;blicas y privadas, y un conjunto de normas y regulaciones
nacionales e internacionales, que sirven de marco para las transacciones u
operaciones de compra y venta de las monedas de los distintos pa&iacute;ses, de
econom&iacute;as fuertes y otras m&aacute;s d&eacute;biles.
El precio de una moneda en relaci&oacute;n de otra o tipo de cambio se fija por la oferta y
demanda en el mercado mundial de esa moneda. Es decir, por la oferta y
demanda, tanto p&uacute;blica como privada. La determinaci&oacute;n de los tipos de cambio es
flexible si lo determina la oferta y demanda privada en un mercado libre de
compra-venta de divisas y es fijo si lo determina la autoridad de los gobierno como
era el Banco Central, en el Ecuador. Diferentes sistemas de tipo de cambio han
estado asociados con diferentes mecanismos de ajuste.
El mecanismo de una correcci&oacute;n autom&aacute;tica del d&eacute;ficit o del super&aacute;vit en la
balanza de pagos de cada pa&iacute;s, tiene lugar a trav&eacute;s de un proceso en el cual un
ajuste de la oferta monetaria nacional u oferta de moneda nacional, de los precios
internos, del ingreso nacional y de las tasas de inter&eacute;s internas. Este mecanismo
funciona de manera diferente seg&uacute;n los tipos de cambio que se determinen en un
mercado libre de divisas o mediante la intervenci&oacute;n del banco central. A trav&eacute;s de
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la historia se han presentado diferentes sistemas para la determinaci&oacute;n de los
tipos de cambio.
Desde el a&ntilde;o 1870, las transacciones internacionales alrededor del mundo han
tenido lugar gracias a cuatro diferentes sistemas, cuya aparici&oacute;n cronol&oacute;gica
presenta el siguiente orden:
1) El patr&oacute;n oro.
2) El patr&oacute;n Bretton Woods o patr&oacute;n de tipos fijos de cambio.
3) El patr&oacute;n de tipos flexibles de cambio
4) El patr&oacute;n de intervenci&oacute;n cooperativa de los mercados cambiarios
internacionales, el cual, determina hoy d&iacute;a los tipos de cambio, tal como surge de
las pol&iacute;ticas emanadas de los acuerdos del G7 (grupo de los siete pa&iacute;ses m&aacute;s
industrializados del planeta).
LOS SISTEMAS FINANCIEROS EN LA ECONOMIA.- A trav&eacute;s del desarrollo del
tema ya hemos evidenciado la estrecha relaci&oacute;n entre banca y econom&iacute;a, y
podemos decir que son los sistemas financieros en la econom&iacute;a. Un mercado
financiero se puede definir como aquel mecanismo a trav&eacute;s del cual se realiza el
intercambio o transacci&oacute;n de activos financieros y se determina su precio, siendo
irrelevante si existe un espacio f&iacute;sico o no.
Las funciones que se desarrollan a trav&eacute;s de los mercados financieros son las
siguientes:
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1) Buscar facilitar la puesta en contacto de los demandantes de recursos con los
oferentes de estos. Es decir, contactar a los agentes que intervienen en los
mercados financieros.
2) La determinaci&oacute;n del precio de los activos financieros.
3) Dotar de liquidez a los activos financieros.
A trav&eacute;s de los mercados que est&aacute;n organizados se logra reducir los costos de
transacci&oacute;n, es decir, los costes asociados a la negociaci&oacute;n de los activos
financieros.
CARACTER&Iacute;STICAS
DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.- Empezamos
teniendo en cuenta la importancia que estos tienen y tenemos, valga la
redundancia, que hacer referencia a lo que se denomina Mercado Financiero
Perfecto. El concepto de Mercado Financiero Perfecto consistir&iacute;a en hacer el
traslado a los mercados financieros el concepto de competencia perfecta (hay
libertad de entrada y salida, el precio viene fijado desde fuera).
En ese Mercado Financiero Perfecto se dan en su grado m&aacute;ximo cinco
caracter&iacute;sticas muy importantes: amplitud, profundidad, transparencia, libertad y
flexibilidad.
1) Amplitud: Se habla de amplitud para hacer referencia al volumen de activos
financieros que se negocian en un mercado. Un mercado financiero es tanto m&aacute;s
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amplio cuanto mayor es el volumen de activos financieros negociados, tranzados
o intercambiados en &eacute;l. Un mercado amplio permite la satisfacci&oacute;n de los deseos
de los ofertantes y demandantes potenciales, al proporcionar una gama de activos
variada y acorde con las necesidades de los mismos.
2) Profundidad: Aqu&iacute; se hace referencia al n&uacute;mero de &oacute;rdenes de compra y de
venta que existen para cada tipo de activo financiero. Un mercado es m&aacute;s
profundo cuanto mayor es el n&uacute;mero de &oacute;rdenes de compra y venta que existen
para cada tipo de activo financiero.
3) Transparencia: Referencia a la facilidad con la que los inversionistas pueden
acceder a informaci&oacute;n relevante para la toma de decisiones. Un mercado es m&aacute;s
transparente cuanto mejor y m&aacute;s barata resulta la obtenci&oacute;n de informaci&oacute;n para
la toma de decisiones que pueden lograr los agentes econ&oacute;micos que participan
en &eacute;l.
4) Libertad: Dentro del contexto de un mercado financiero la libertad significa que
no existe ning&uacute;n tipo de intenci&oacute;n, por parte de las autoridades monetarias o
econ&oacute;micas, que pudiera influir sobre el proceso de fijaci&oacute;n de precios. Los
precios de los activos financieros se determinan por la libre concurrencia de la
oferta y de la demanda, es decir, existe libertad en el proceso de formaci&oacute;n de los
precios.
5) Flexibilidad: Hace referencia a la rapidez con la que los agentes econ&oacute;micos
(compradores y vendedores) reaccionan ante los cambios en las condiciones del
mercado. Un mercado es mucho m&aacute;s flexible cuando m&aacute;s facilidad exista para la
r&aacute;pida reacci&oacute;n de los agentes ante variaciones en los precios de los activos u
otras circunstancias significativas del mercado.
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Para lograr un funcionamiento m&aacute;s eficaz de los mercados se deber&iacute;a cumplir en
su grado m&aacute;ximo estas cinco caracter&iacute;sticas. En la pr&aacute;ctica, el mercado que m&aacute;s
se aproxima a un Mercado Financiero Perfecto ser&iacute;a el mercado de divisas
aunque, eso s&iacute;, con unas cuantas aclaraciones. En resumen, cuando un mercado
es m&aacute;s amplio, m&aacute;s profundo y m&aacute;s flexible suele ocurrir que esto sucede porque
es un mercado bastante libre y transparente.
La libertad y la transparencia, ceteris paribus, potencian considerablemente las
otras tres caracter&iacute;sticas.
CLASIFICACI&Oacute;N: Podemos realizar varias clasificaciones de los mercados
financieros en base a diferentes criterios, de tal manera que nos resulten &uacute;tiles
para diferentes conceptos:
Seg&uacute;n su funcionamiento los mercados se pueden distinguir entre:
Mercados directos: Aquellos mercados en los que el intercambio de activos
financieros se realizan directamente entre los demandantes &uacute;ltimos de
financiaci&oacute;n y los ofertantes &uacute;ltimos de fondos. Dentro de los mercados directos se
pueden distinguir otros dos tipos:
El mercado directo es de b&uacute;squeda directa cuando los agentes, compradores y
vendedores, se encargan por s&iacute; mismos de buscar su contrapartida, con una
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informaci&oacute;n limitada y sin ayuda de agentes especializados. Ejemplo: mercados de
acciones que no se negocian en la Bolsa.
Mercados directos con actuaci&oacute;n de un br&oacute;ker (agente intermediario): se encarga,
en este caso, a un agente especializado, la b&uacute;squeda del oferente y demandante.
Mercados intermediados: Son aquellos en los cuales, al menos uno de los
participantes en cada operaci&oacute;n de compra-venta de activos, tiene la
consideraci&oacute;n de intermediario financiero, en sentido estricto.
Seg&uacute;n las caracter&iacute;sticas de los activos financieros que se negocian en los
mercados se pueden distinguir:
Mercados
monetarios: Son
aquellos
en
los
cuales
las
caracter&iacute;sticas
fundamentales diferenciadoras de los activos financieros que se negocian en un
mercado son el vencimiento a corto plazo; el reducido nivel de riesgo y el alto
grado de liquidez. Ejemplo: mercado de facturas de una empresa, mercado
interbancario, etc.
El mercado monetario o de dinero es una parte muy importante de los mercados
financieros. Su papel consiste en asegurar que los fondos l&iacute;quidos que existen en
la econom&iacute;a, est&eacute;n distribuidos de la mejor forma posible y se empleen de una
manera &oacute;ptima.
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Mercados de capitales: En estos mercados es donde se negocian los activos
financieros con vencimiento a medio y largo plazo y que por ende implican un
mayor nivel de riesgo. Ejemplo: la Bolsa de Valores.
Seg&uacute;n el grado de intervenci&oacute;n de las autoridades monetarias en los mercados se
puede distinguir entre:
Mercados libres: Los mercados en los que el proceso de formaci&oacute;n de precios es
libre, porque el precio de los activos financieros se fija por la libre concurrencia de
la oferta y la demanda, es decir, por las fuerzas del propio mercado.
Mercados regulados: Cuando las autoridades monetarias influyen en el proceso de
formaci&oacute;n de los precios se dice que son mercados regulados, intervenidos o
administrados. Las formas de intervenci&oacute;n son m&uacute;ltiples, pudiendo citarse como
ejemplos los siguientes: fijar un tipo de inter&eacute;s m&iacute;nimo o m&aacute;ximo; establecer
l&iacute;mites a los precios; mediante la existencia de un coeficiente obligatorio de
inversi&oacute;n; etc.
Seg&uacute;n la fase de negociaci&oacute;n en la que se encuentre los activos financieros se
puede distinguir entre:
Mercados primarios: Son los mercados en los que los activos financieros
intercambiados son de nueva creaci&oacute;n. Esto significa que un t&iacute;tulo s&oacute;lo puede ser
usado en negociaci&oacute;n una vez en un mercado primario, que ser&iacute;a en el momento
de su emisi&oacute;n. Por este motivo, los mercados primarios tambi&eacute;n son llamados
mercados de emisi&oacute;n.
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Mercados secundarios: Son los mercados en los que se comercia con los activos
financieros ya existentes, cambiando la titularidad de los mismos; pero para ser
comprados y vendidos en mercados secundarios los t&iacute;tulos han de ser
negociables legalmente, facultad de la que s&oacute;lo disfrutan algunos activos
financieros. Cabe se&ntilde;alar que no todos los activos financieros gozan de un
mercado secundario. Los emisores consiguen financiaci&oacute;n en el mercado primario,
pero, obviamente, el mercado secundario no supone la existencia de nueva
financiaci&oacute;n para el emisor. Pero esto no significa que carezcan de importancia, ya
que permite la circulaci&oacute;n de activos y la diversificaci&oacute;n de su cartera,
contribuyendo por ello al aumento del ahorro en la colectividad.
Ejemplo: Una empresa que desea financiar un proyecto de inversi&oacute;n decide emitir
acciones, que se suscriben y, por lo tanto, los fondos pasan de los inversores a la
empresa. Esta transacci&oacute;n tiene lugar en el mercado primario entre el emisor de
los t&iacute;tulos y el suscriptor, siendo este momento cuando la empresa obtiene fondos.
Por este motivo, al mercado primario tambi&eacute;n se le llama mercado de emisi&oacute;n.
Con posterioridad se pueden hacer m&aacute;s transacciones con esos t&iacute;tulos, teniendo
lugar esas transacciones en el mercado secundario, tambi&eacute;n denominado
mercado de negociaci&oacute;n, que es donde se dota de liquidez a los activos
financieros y donde se determina su precio.
Seg&uacute;n el grado de formalizaci&oacute;n se puede distinguir entre:
Mercados organizados: Estos
mercados son aquellos en los que existe un
conjunto de normas y reglamentos que determinan el funcionamiento de estos
mercados. Ejemplo: la Bolsa de valores.
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Mercados no organizados: Contrario al mercado anteriormente citado estos
mercados son aquellos mercados en que las transacciones no siguen unas reglas
preestablecidas sino que van a depender de lo que se acuerde entre las distintas
partes.
Seg&uacute;n la cantidad de informaci&oacute;n incorporada a los precios:
Ejemplo: Las expectativas de los inversores es que se va a producir una ca&iacute;da de
los tipos de inter&eacute;s, por lo que las empresas que acudan a financiarse con deuda
van a incurrir en unos costes financieros m&aacute;s bajos, de forma que aumentan los
beneficios y esto se va a reflejar en la cotizaci&oacute;n de las acciones ya que
aumentar&aacute; la demanda y subir&aacute; el precio. En este caso, la informaci&oacute;n est&aacute;
incorporada en el precio de las acciones.
Seg&uacute;n la cantidad de informaci&oacute;n que aparece reflejada en el precio se puede
hablar de distintas eficiencias.
Forma d&eacute;bil de eficiencia: En este caso los precios incorporan la informaci&oacute;n
pasada.
Forma semi-fuerte de eficiencia: Se incluye la informaci&oacute;n pasada y la informaci&oacute;n
p&uacute;blica disponible.
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Forma fuerte de eficiencia: Se incluyen los niveles de informaci&oacute;n anteriores y,
adem&aacute;s, la informaci&oacute;n privilegiada que s&oacute;lo poseen determinadas personas por
raz&oacute;n de su cargo o profesi&oacute;n.
Con el pasar del tiempo y con la evoluci&oacute;n de los sistemas bancarios la
incorporaci&oacute;n de
la tecnolog&iacute;a y la globalizaci&oacute;n de las transacciones,
encontramos una definici&oacute;n m&aacute;s amplia. Podemos decir
que
los
mercados
financieros son bancos, instituciones organizadas que tienen como funci&oacute;n
principal tomar recursos en este caso dinero de personas naturales, empresas o
cualquier tipo de organizaci&oacute;n y con estos recursos dar cr&eacute;ditos a quienes los
soliciten, es decir, que sus actividades fundamentales son la: captaci&oacute;n y
colocaci&oacute;n.
Captaci&oacute;n: Como su nombre los indica la captaci&oacute;n es recepci&oacute;n de dinero por
parte de personas naturales, jur&iacute;dicas y de otro tipo de organizaciones
dependiendo del tipo de producto que estos tengan, sea cuentas de ahorros
corrientes o plazo fijo, ganaran un inter&eacute;s que estar&aacute; determinado por la tasa
pasiva dentro del rango de tasas en el Ecuador fijados por el Banco Central del
Ecuador (BCE).
Colocaci&oacute;n: Por el contrario, permite depositar el dinero en circulaci&oacute;n en la
econom&iacute;a. Es decir, los recursos que los bancos toman en captaci&oacute;n, son
prestados al mismo tipo de personas, naturales jur&iacute;dicas y otro tipo de
organizaciones, pero ellos deber&aacute;n pagar un inter&eacute;s, que va a depender del tipo
de pr&eacute;stamo que soliciten. Este inter&eacute;s se fijara de igual forma en base a los
rangos de tasa activa fijados por el BCE.
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Basados en estos conceptos podemos decir que los bancos son intermediarios de
los inversionistas y de los prestamistas, ellos comercian con el dinero como si se
tratara de cualquier mercanc&iacute;a. Entre la tasa de captaci&oacute;n y la tasa de colocaci&oacute;n
existe una diferencia o margen de ganancia. La tasa de colocaci&oacute;n es siempre
mayor la de capaci&oacute;n, esta diferencia se llama margen de intermediaci&oacute;n:
TASA
DE
CAPTACION-TASA
DE
COLOCACION=MARGEN
DE
INTERMEDIACION
Los bancos obtienen ganancias a trav&eacute;s este margen, por ende mientras mayor
sea el margen de intermediaci&oacute;n, mayor ser&aacute; la ganancia para el banco.
IMPORTANCIA
DE LA BANCA EN LA ECONOMIA.- En los pa&iacute;ses con
econom&iacute;as m&aacute;s desarrolladas, los mercados financieros, como el de bonos y
acciones, son mecanismos sumamente importantes para promover una mayor
eficiencia en la econom&iacute;a. Esta
eficiencia se logra con la canalizaci&oacute;n de
recursos, de agentes que no tienen un uso productivo para sus excedentes de
capital hacia agentes que s&iacute; lo tienen el proceso que permita dicha canalizaci&oacute;n.
De ah&iacute; que estos &uacute;ltimos, en su mayor&iacute;a empresarios, est&eacute;n dispuestos a pagar
intereses por el uso de estos fondos mediante la emisi&oacute;n de bonos o a compartir la
propiedad y las utilidades futuras de sus propios negocios mediante la emisi&oacute;n de
acciones.
El correcto funcionamiento de los mercados financieros es factor clave para tener
el crecimiento econ&oacute;mico. Por el contrario el pobre desempe&ntilde;o de dichos
mercados es una de las razones por las que muchos pa&iacute;ses a&uacute;n permanecen
sumamente pobres. En los pa&iacute;ses desarrollados las actividades de los mercados
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financieros tienen impactos directos sobre la riqueza de las personas, sobre el
comportamiento de las empresas, de los consumidores y sobre el desempe&ntilde;o
c&iacute;clico de la econom&iacute;a.
Instituciones financieras, como bancos, compa&ntilde;&iacute;as de seguros y administradoras
de fondos, entre otras, son las que hacen que los mercados financieros realmente
funcionen. Sin ellos, los mercados financieros no ser&iacute;an capaces de mover fondos
desde la gente que ahorra sus excedentes hacia la gente que usa los fondos en
oportunidades productivas de inversi&oacute;n.
Por tanto, un sistema financiero nacional desarrollado y eficiente constituye un
importante dinamizador del desarrollo econ&oacute;mico nacional. De hecho, desde el
punto de vista social es fundamental que el sistema financiero, en su conjunto, no
s&oacute;lo sea eficiente sino que no sea fr&aacute;gil. Por ambas razones es necesario que el
sistema sea fuertemente regulado por el Estado.
Sin embargo, en pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo, los mercados financieros no llegan
a cumplir su papel a plenitud, ya que son reducidas las empresas que pueden
emitir papeles en el mercado de valores y es reducido el n&uacute;mero de personas que
puede invertir en ellos. En estos pa&iacute;ses cobra m&aacute;s importancia el papel de la
banca, ya que reemplaza a los mercados, en muchas de sus funciones, y se
convierte en uno de los mayores asignadores de recursos en la econom&iacute;a.
Es por eso que
el grado de influencia de la banca se vuelve inversamente
proporcional al grado de desarrollo de los pa&iacute;ses en los que se desenvuelven: a
menor desarrollo, mayor influencia y viceversa.
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Este grado de influencia se ve en menor proporci&oacute;n si la banca no est&aacute;
excesivamente concentrada. As&iacute;, adem&aacute;s, demuestra que es capaz de discriminar
consistentemente los buenos proyectos de los malos, independientemente de
qui&eacute;n los promueva. Por eso resulta importante hacer un seguimiento al concepto
de la eficiencia con el cual la banca desempe&ntilde;a su papel en la econom&iacute;a. Por
ejemplo, en tiempos de inestabilidad financiera, las actuaciones de la banca
suelen ser cruciales no s&oacute;lo para determinar qu&eacute; empresas sobrevivir&aacute;n y cu&aacute;les
no, sino tambi&eacute;n para determinar qu&eacute; inversiones seguir&aacute;n siendo realizadas y
cu&aacute;les no.
Sin embargo, cuando las cosas mejoran y pasan los tiempos de inestabilidad
financiera, las estrategias y pol&iacute;ticas que toma la banca tambi&eacute;n determinan qu&eacute;
actividades econ&oacute;micas espec&iacute;ficas ser&aacute;n financiadas (y cu&aacute;les no), qu&eacute; sectores,
qu&eacute; zonas, qu&eacute; ciudades y qu&eacute; regiones del pa&iacute;s ser&aacute;n atendidos (y cu&aacute;les no).
De hecho, la banca determina en qu&eacute; condiciones ser&aacute;n ofrecidos y otorgados
tales financiamientos.
ORIGEN DE LA BANCA EN EL ECUADOR.- “En las &eacute;pocas en la que el Ecuador
entraba en una de sus m&aacute;s comentadas y representativas etapas: el “boom
cacaotero” se fomenta un sector que buscaba brindar un servicio a este gran
desarrollo del sector primario. Recordemos que, desde siempre Ecuador ha sido
un pa&iacute;s primario exportador, sin embargo en el sector servicios nac&iacute;a tambi&eacute;n
poder de la bancocracia”, como lo defini&oacute; Julio Estrada Icaza en, La banca del
siglo XIX. Esto es, el poder de los bancos y banqueros de la &eacute;poca.
Los bancos de emisi&oacute;n fueron los m&aacute;s importantes en el sistema monetariofinanciero. Estuvieron sujetos a la &uacute;ltima “Ley de Bancos de Emisi&oacute;n, Circulaci&oacute;n
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y Descuento”, dictadas el 12 de septiembre de 1899 bajo el gobierno de Eloy
Alfaro. De acuerdo con ella, los estatutos o reformas para el establecimiento de
este tipo de bancos deb&iacute;an ser sometidos al presidente de la Rep&uacute;blica, a fin de
aprobarlos de acuerdo con el Consejo de Estado.
Los bancos pod&iacute;an establecerse con un capital suscrito de por lo menos $
400.000, debiendo estar pagado el 60% (50% en oro y 10% en plata sellados). La
emisi&oacute;n de billetes a la vista y al portador se limit&oacute; al doble del capital suscrito. La
circulaci&oacute;n ten&iacute;a que respaldarse con el 50 % en oro; y las operaciones permitidas
a los bancos de emisi&oacute;n fueron:
• Emitir billetes con respaldo en oro;
• Compra o venta de plata u oro acu&ntilde;ados o en barra;
• Giros de letras de cambio;
Estuvo prohibido a los bancos:
• Tomar parte directa o indirecta en empresas industriales y a&uacute;n mercantiles;
• Conservar bienes ra&iacute;ces que no sean necesarios para su servicio por m&aacute;s
de 4 a&ntilde;os
Otro de los intervinientes de esta &eacute;poca fue el Congreso que le permiti&oacute;; registrar
cr&eacute;ditos contra insolventes notorios. Algo que hoy podr&iacute;amos definir como la
central de riesgos.
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Adem&aacute;s, los bancos estuvieron obligados a presentar al gobierno sus balances
mensuales y un balance anual. Aquello que no estuvo contemplado por la Ley de
Bancos, ten&iacute;a que someterse al C&oacute;digo de Comercio.
Un segundo tipo de instituciones bancarias fueron los BANCOS HIPOTECARIOS,
regidos por la “Ley de Bancos Hipotecarios” del 6 de agosto de 1869, que no fij&oacute;
un m&iacute;nimo de capital para su establecimiento, aunque para su funcionamiento
deb&iacute;an someterse a la aprobaci&oacute;n del gobierno. Estas instituciones estuvieron
facultadas para:
• Emitir obligaciones o c&eacute;dulas hipotecarias (con inter&eacute;s igual al de los
pr&eacute;stamos), sobre hipotecas constituidas a su favor;
• Recaudar las anualidades pagadas por los deudores hipotecarios
• Pagar los intereses a los tenedores de c&eacute;dulas;
• Amortizar c&eacute;dulas a la par con los fondos de amortizaci&oacute;n.
Exist&iacute;an adem&aacute;s cajas de ahorro, dedicadas a pr&eacute;stamos para peque&ntilde;os
empresarios;
y
adem&aacute;s,
BANQUEROS
individuales
y
COMERCIANTES
BANQUEROS, sujetos al C&oacute;digo de Comercio, dedicados a negocios comerciales
espec&iacute;ficos, pero tambi&eacute;n a ciertas funciones bancarias.
Cuatro fueron los bancos de emisi&oacute;n que dominaban el escenario nacional: los
dos m&aacute;s fuertes en Guayaquil, uno en Quito y otro en Cuenca.
1. BANCO DEL ECUADOR: el m&aacute;s antiguo, fundado en Guayaquil por An&iacute;bal
Gonz&aacute;lez, en 1868, con capital inicial de un mill&oacute;n de pesos y contrato por 20 a&ntilde;os
con el gobierno. Por entonces, deb&iacute;a purgar a la naci&oacute;n de la mala moneda
(falsificada y extranjera), pero adem&aacute;s financi&oacute; la carretera del sur, un cuartel en la
ciudad puerto y el ferrocarril que lleg&oacute; hasta Yaguachi. Despu&eacute;s mantuvo una
cuota permanente de ocho mil sucres anuales para mejoras de Guayaquil y
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suministraba fondos a los gobiernos. Por m&aacute;s de cuarenta a&ntilde;os fue su gerente
Eduardo Arosemena y luego Eduardo Game El banco atendi&oacute; a los Descuentos de
letras de cambio o de otros t&iacute;tulos de cr&eacute;dito; dep&oacute;sitos; pr&eacute;stamos; adelantos
sobre mercader&iacute;as en dep&oacute;sito o sobre cargamentos asegurados e importadores.
BANCO COMERCIAL Y AGR&Iacute;COLA: Fundado en Guayaquil por Ignacio Casimiro
Roca, en 1895, tuvo $2.000.000 de capital originario ($ 800.000 de la integraci&oacute;n
del antiguo Banco Internacional). Fue, a la vez, de emisi&oacute;n e hipotecario. En su
directorio figuraron, entre otros: Rigoberto S&aacute;nchez Bruno, M. E. Seminario,
Alfonso Roggiero, Juan Marcos, Miguel G. Hurtado, Homero Morla, Miguel Angel
Carbo, Jos&eacute; Eleodoro Avil&eacute;s, Rodrigo Arrarte, Marcos, Otto de Ycaza, Carlos
Ycaza, Alejandro Ponce Elizalde; siendo gerente, desde 1912, Francisco Urbina
Jado. El banco atendi&oacute; a los exportadores y agricultores.
BANCO DEL PICHINCHA: fundado en Quito en 1906, con un capital originario de
$600.000, dividido en 6.000 acciones suscritas en el breve lapso de un mes. A los
dos a&ntilde;os adquiri&oacute; la sucursal que el Banco Comercial y Agr&iacute;cola tuvo en la capital.
BANCO DEL AZUAY: se cre&oacute; en Cuenca, en 1913, con el objeto de atender la
circulaci&oacute;n monetaria proveniente de las fuertes exportaciones de sombreros de
paja toquilla de la regi&oacute;n. Su capital inicial fue de $ 400.000. Entre la veintena de
bancos existentes estuvieron: B. De Descuento, Compa&ntilde;&iacute;a de Cr&eacute;dito
Agr&iacute;cola, La Previsora, La Filantr&oacute;pica, Compa&ntilde;&iacute;a de Pr&eacute;stamos, Banco Italiano,
Sociedad Baco del Chimborazo, Sociedad de Cr&eacute;dito Internacional, Compa&ntilde;&iacute;a de
Abasto, Uni&oacute;n Bancaria, Sociedad General de Cr&eacute;dito, Banco de Manab&iacute;, Banco
del Tungurahua. Entre los BANCOS HIPOTECARIOS de importancia estuvo el
“Banco de Cr&eacute;dito Hipotecario”, fundado en Guayaquil (1872) por Cl&iacute;maco G&oacute;mez
Valdez. Entre las CASAS BANCARIAS se contaban: Juan Marcos &amp; Co. (1905), L.
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Guzm&aacute;n &amp; Hijos (1880), Compa&ntilde;&iacute;a de Pr&eacute;stamos y Construcciones, Comercial
Bank of Spanish America Ltd., Mercantile Overseas Corp. (1917), en Quito las
casas bancarias de M. S&aacute;nchez Carbo, la de Rafael V&aacute;scones G&oacute;mez, la
Compa&ntilde;&iacute;a de Cr&eacute;dito Agr&iacute;cola e Industrial (1907), que despu&eacute;s se transform&oacute; en
Banco de Cr&eacute;dito.
Ante el panorama econ&oacute;mico y social existente, la proliferaci&oacute;n de bancos durante
los primeros lustros del siglo veinte, dan cuenta del lucrativo negocio que ellos
tra&iacute;an a las familias del poder, m&aacute;s que a una racionalidad econ&oacute;mica compatible
con el tama&ntilde;o del pa&iacute;s, con el estrangulamiento de su mercado interno y con la
pobreza de la gran mayor&iacute;a nacional, formada por campesinos, montubios e
indios.
Los bancos privados exist&iacute;an, pues, por autorizaci&oacute;n del gobierno. La Ley fijaba
sus atribuciones. Pero si se observa con cuidado, los bancos eran una especie de
“semi aparatos de estado”, puesto que no s&oacute;lo la emisi&oacute;n y la circulaci&oacute;n
monetaria estuvieron bajo su control, sino tambi&eacute;n el cambio y la cotizaci&oacute;n de
divisas, la fijaci&oacute;n de las tasas de inter&eacute;s, la emisi&oacute;n de billetes y los pr&eacute;stamos a
los gobiernos, siempre requeridos de fondos. Los bancos asum&iacute;an, por concesi&oacute;n
gubernamental, funciones nacionales atribuibles al Estado.
Las principales leyes econ&oacute;micas eran consultadas con los banqueros. Los
historiadores reiteradamente recuerdan que el Gerente del Banco Comercial y
Agr&iacute;cola de Guayaquil, Francisco Urvina Jado, era un consultor obligado en
materia econ&oacute;mica y tambi&eacute;n una figura determinante en la definici&oacute;n de
candidaturas pol&iacute;ticas. Durante el ciclo liberal, directivos de los bancos,
personeros y abogados, ocuparon puestos clave de la administraci&oacute;n p&uacute;blica.
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La situaci&oacute;n e influencia de los bancos era parecida a la de los comerciantes. Bajo
el gobierno de Antonio Flores Jij&oacute;n se expidi&oacute; el decreto del 5 de junio de 1889,
por el que se cre&oacute; la primera C&aacute;mara de Comercio en Guayaquil, aunque
propiamente la instituci&oacute;n comenz&oacute; a funcionar en 1898. Lo que cabe resaltar es
que dicha C&aacute;mara ten&iacute;a, como atribuci&oacute;n, “Proponer las reformas que crea deban
hacerse en la Ley de Aduanas, en el C&oacute;digo de Comercio y en todo lo referente a
Decretos, Ordenanzas o Tratados de Navegaci&oacute;n y Comercio, as&iacute; como al
fomento de la inmigraci&oacute;n, con el car&aacute;cter de Comisi&oacute;n T&eacute;cnica Consultiva de
Gobierno”. Como puede observarse, la instituci&oacute;n cumpl&iacute;a funciones de iniciativa
normalmente reservadas al Legislativo.
Lo que exist&iacute;a en el Ecuador era, por lo tanto, un estado “corporativo”. Las
instituciones privadas y sus entidades gremiales de representaci&oacute;n actuaban
directamente en el ejercicio de las funciones p&uacute;blicas. Haciendo del Estado la
entidad organizada para responder ante todo a los intereses privados de los
sectores de poder “corporativizados”, que aparec&iacute;an como intereses de la
“naci&oacute;n”. No exist&iacute;an posibilidades de expresi&oacute;n de los intereses de la poblaci&oacute;n
mayoritaria, formada por campesinos, montubios, indios, artesanos y trabajadores
urbanos.
Por Ley dictada en 1898, se estableci&oacute; el “patr&oacute;n oro”, que entr&oacute; a regir dos a&ntilde;os
m&aacute;s tarde, en 1900. De acuerdo con &eacute;l la emisi&oacute;n de billetes deb&iacute;a respaldarse en
el 50% en oro y, adem&aacute;s, los billetes eran “convertibles”. Es decir, cualquier
tenedor pod&iacute;a canjearlos por oro.
El sistema suplant&oacute; al viejo bimetalismo y se confi&oacute; que con &eacute;l se garantizaba el
funcionamiento bancario y la sanidad monetaria. Sin embargo, apenas iniciada la
segunda d&eacute;cada del siglo XX, una serie de factores pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos
alteraron la marcha habitual de la econom&iacute;a.
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La movilizaci&oacute;n de tropas y la preparaci&oacute;n de la defensa nacional en 1910, cuando
el gobierno de Eloy Alfaro tuvo que afrontar una amenaza de invasi&oacute;n del Per&uacute;,
demandaron enormes recursos. Tres a&ntilde;os m&aacute;s tarde, cuando el gobierno de
Le&oacute;nidas Plaza tuvo que sostener la guerra interna contra el levantamiento
revolucionario liderado por Carlos Concha en Esmeraldas, hubo nuevas
necesidades financieras para el Estado. En ambos casos los bancos de emisi&oacute;n
fueron presionados para emitir dinero sin respaldo.
En 1914 estall&oacute; la Primera Guerra mundial y los estados, para proteger sus
reservas de oro, prohibieron la exportaci&oacute;n de ese metal no adoptaron la pol&iacute;tica
de “inconvertibilidad”, impidiendo el canje de billetes por oro. La presi&oacute;n interna
tambi&eacute;n condujo a que el gobierno del Ecuador, presidido por Le&oacute;nidas Plaza,
dictara (agosto de 1914) una ley de suspensi&oacute;n de la convertibilidad de los billetes
de banco, conocida como Ley Moratoria.
Al mismo tiempo se prohibi&oacute; a los bancos la realizaci&oacute;n de nuevas emisiones. Sin
embargo, las cotizaciones de la libra esterlina y del d&oacute;lar aumentaron, el sucre se
depreci&oacute;, aument&oacute; la deuda p&uacute;blica con los bancos, se increment&oacute; el d&eacute;ficit fiscal,
hubo especulaci&oacute;n con c&eacute;dulas hipotecarias y con los cr&eacute;ditos; y, lo que fue m&aacute;s
grave, comenz&oacute; un acelerado proceso de emisiones inorg&aacute;nicas de dinero, sin el
respaldo legal.
En 1916 se presentaron los primeros signos de la crisis de las exportaciones de
cacao y la disminuci&oacute;n de ingresos econ&oacute;micos arrastr&oacute; a todo el Ecuador. Otra
Ley, dictada en 1917 por el gobierno “plutocr&aacute;tico” de Alfredo Baquerizo Moreno,
suspendi&oacute; tambi&eacute;n el primer patr&oacute;n oro, lo que agrav&oacute; el problema de las
emisiones bancarias de dinero, con la consiguiente depreciaci&oacute;n del sucre y con
ello de las condiciones de vida de amplias capas de poblaci&oacute;n.
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La reacci&oacute;n del pa&iacute;s enfil&oacute; contra las “sobre emisiones” de los bancos, las deudas
acumuladas y contra el predominio econ&oacute;mico de los banqueros, amparados
desde el Estado, a pesar de la irregular situaci&oacute;n. Se exig&iacute;a la intervenci&oacute;n
fiscalizadora de los bancos, en un clima de tensiones pol&iacute;ticas y regionales, puesto
que el Banco Comercial y Agr&iacute;cola de Guayaquil aparec&iacute;a ya como el “gran
culpable” de los desajustes monetarios y financieros.
COMPOSICION DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO.- El sistema
financiero ecuatoriano ha sufrido desde su inicio varias reformas en cuanto a la
composici&oacute;n de su sistema financiero. Hay dos etapas una antes de la reforma
suscitada, en 1994, durante el periodo de Sixto Duran Ball&eacute;n y la posterior que es
la que actualmente conocemos. Est&aacute; compuesta de la siguiente forma, seg&uacute;n la
ley de r&eacute;gimen monetario y banco del estado el sistema monetario nacional est&aacute;
compuesto por:
Las instituciones del sistema financiero p&uacute;blico, empresas estatales que brindan
servicios de cr&eacute;dito y financiero con tasas preferenciales, mayormente con
subsidios estatales.
Las instituciones del sistema financiero privado, empresas con capital privado que
cumplen con la funci&oacute;n de un banco pero que se rigen a tasas m&aacute;ximas y m&iacute;nimas
establecidas por el BCE, que buscan a parte de brindar un servicio financiero una
rentabilidad.
Las compa&ntilde;&iacute;as de seguros y reaseguros, empresas privadas dedicadas satisfacer
la necesidad de seguros de toda &iacute;ndole
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Las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros son el
sistema financiero privado y las compa&ntilde;&iacute;as de seguros y reaseguros. En nuestra
investigaci&oacute;n hacemos especial &eacute;nfasis en el sistema financiero privado.
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Visi&oacute;n de la Macroeconom&iacute;a y de la banca en el Ecuador (2000-2010).- La
banca ecuatoriana registra desde sus inicios que el sector privado estuvo
constituido por un reducido n&uacute;mero de bancos, pero en poco tiempo el panorama
fue ampli&aacute;ndose hasta constituir el sistema bancario que conocemos en la
actualidad. Pero antes de entrar a analizar m&aacute;s profundamente la banca
hablaremos de la econom&iacute;a del periodo de an&aacute;lisis.
PIB DEL ECUADOR
Miles de d&oacute;lares de 2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Per&iacute;odo
PIB
16.282.908 17.057.245 17.641.924 18.219.436 19.827.114 20.965.934 21.962.131 22.409.653 24.032.489 24.119.455 24.983.318
Fuente: Banco Central del Ecuador
Empezamos analizando en la econom&iacute;a el PIB y resulta interesante ver como el
BCE a trav&eacute;s de sus boletines estad&iacute;sticos nos demuestra que la d&eacute;cada anterior
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a la dolarizaci&oacute;n evidencia estancamiento de la econom&iacute;a ecuatoriana con niveles
promedios de variaci&oacute;n:
La d&eacute;cada de los 90 se caracteriz&oacute; por varios momentos de inestabilidad
econ&oacute;mica cuya mayor manifestaci&oacute;n fue la crisis financiera de finales de siglo.
Esto hizo que en el a&ntilde;o 1999 el PIB del Ecuador decrezca en 6.3%. Bajo este
escenario de crisis y como medida de salvaci&oacute;n para mantenerse en el poder,
Jamil Mahuad, en ese entonces Presidente de la Rep&uacute;blica del Ecuador, decidi&oacute;
implementar el sistema de dolarizaci&oacute;n en enero del a&ntilde;o 2000.
Como se puede ver en el gr&aacute;fico, a partir del 2000, todo es crecimiento
&uacute;nicamente cambia la tendencia, en el 2009, pero, logrando la recuperaci&oacute;n
nuevamente en 2010, pasa de 16 mil millones llegando en una d&eacute;cada a crecer
cerca del 356% hasta colocarse al redor de 57 mil millones de d&oacute;lares a finales de
2010, en una d&eacute;cada mostro una excelente recuperaci&oacute;n.
A partir del a&ntilde;o 2000 la econom&iacute;a ecuatoriana se logr&oacute; consolidar, en gran
medida, apoyada por condiciones externas favorables, como el precio del petr&oacute;leo,
las remesas en divisas por parte de los emigrantes y como fue en su momento, la
construcci&oacute;n del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP.
El a&ntilde;o 2004 fue el de mayor crecimiento del per&iacute;odo, esto se debi&oacute; al incremento
significativo del valor agregado petrolero, VAP, a partir de la entrada en operaci&oacute;n
del OCP. Sin embargo, la carencia de nuevos proyectos de gran escala se tradujo
en una reducci&oacute;n del nivel de crecimiento.
A pesar de ello, el a&ntilde;o 2008 fue de gran actividad econ&oacute;mica debido al incremento
del precio del petr&oacute;leo exportado y a una pol&iacute;tica de fuerte inversi&oacute;n p&uacute;blica, hasta
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ahora se requiere realizar mejoras considerables en los niveles de productividad,
incrementos en el valor agregado de los bienes y servicios producidos, los cuales
lleven a la creaci&oacute;n de empleos de calidad.
Ahora bien, a lo largo de las dos d&eacute;cadas, el rubro de mayor participaci&oacute;n en el
PIB ha sido el consumo privado, el cual evidencia una tendencia relativamente
constante (leve crecimiento) a lo largo de los dos per&iacute;odos. Este rubro represent&oacute;
un promedio de 62.8% del PIB, en el primer per&iacute;odo, y 66.6% del PIB en la
d&eacute;cada siguiente (2000-2009). Las importaciones, M, tuvieron una participaci&oacute;n
promedio de -31.9% en la d&eacute;cada anterior a la dolarizaci&oacute;n y de -41.2% en la
posterior, diferencia que se debi&oacute; en gran parte a las compras externas destinadas
a la construcci&oacute;n del OCP (2004-2005) y, posteriormente, al incremento de la obra
p&uacute;blica en especial durante el a&ntilde;o 2008.
La contribuci&oacute;n al crecimiento del PIB registrada por parte de cada uno de los
componentes del gasto va en estrecha relaci&oacute;n con la participaci&oacute;n que cada uno
de &eacute;stos tiene en el PIB total. De esta forma, particularmente el consumo privado,
fue el que, en promedio, m&aacute;s contribuy&oacute; al crecimiento de este indicador durante
la d&eacute;cada 2000-2009 (3.4%) dada su alta participaci&oacute;n, seguido de la Formaci&oacute;n
Bruta de Capital Fijo, FBKF, (2.0%).
De su parte, el componente que m&aacute;s aport&oacute;, en promedio, al crecimiento del PIB
durante la d&eacute;cada anterior a la dolarizaci&oacute;n fueron las exportaciones (2.0%), cuya
participaci&oacute;n en el PIB pas&oacute; de 24.8%, en 1990, a 38.5% en 1999, seguidas del
consumo de los Hogares (1.1%).
En lo que concierne al ritmo de crecimiento de las principales variables del PIB, se
puede observar que el per&iacute;odo anterior a la dolarizaci&oacute;n (1990-1999) las
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exportaciones fueron las de mayor crecimiento, seguidas de las importaciones,
aunque el conjunto de variables se mantienen relativamente cercanas, que indica
un crecimiento conjunto y equilibrado de las mismas. En el per&iacute;odo de dolarizaci&oacute;n
(2000-2009) el ritmo de crecimiento de las importaciones sobrepas&oacute; al de las
exportaciones. En conjunto todas las variables crecen m&aacute;s aceleradamente pero
con velocidades distintas.
En los dos per&iacute;odos se puede ver un constante crecimiento de la tasa de apertura
comercial del Ecuador puesto que tanto las exportaciones as&iacute; como las
importaciones crecen m&aacute;s aceleradamente que el resto de los componentes del
PIB.).
Al analizar el desempe&ntilde;o econ&oacute;mico del pa&iacute;s, desde el enfoque Oferta-Utilizaci&oacute;n
de bienes y servicios, se observa que el crecimiento anual promedio de la
econom&iacute;a, 2000-2009 (4.4%), desde la utilizaci&oacute;n, est&aacute; asociado al aumento
registrado del Consumo Privado en 5.2%, a la Formaci&oacute;n Bruta de Capital Fijo, en
8.7%; Consumo del Gobierno, 4.0%; y, Exportaciones, 3.9%.
Por otra parte, el crecimiento anual promedio pre-dolarizaci&oacute;n responde
principalmente al incremento registrado en las Exportaciones, en 7.2% y en el
Consumo Privado, en 1.8%. Lo contrario sucede con la Formaci&oacute;n Bruta de
Capital Fijo, cuya tasa de variaci&oacute;n fue negativa, en el orden de -0.1%, as&iacute; como el
Consumo del Gobierno, -2.1%.
Por el lado de la Oferta, el crecimiento promedio registrado en las importaciones
entre 1991-1999, fue de 2.5%, mientras que para el per&iacute;odo 2000-2009 se
cuadruplic&oacute; llegando a registrar un incremento en el orden de 9.9%. Los
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crecimientos promedios de los principales productos importados desde el a&ntilde;o
2000 hasta 2009, fueron: “Az&uacute;car”, 90.1%; “Productos de la caza y de la Pesca”,
54.6%; “Procesamiento y Conservaci&oacute;n de Carne y Productos C&aacute;rnicos”, 47.3%;
“Productos de Madera”, 33.2%; “Cereales y Panader&iacute;a”, 22.3%; “Otros Productos
Manufacturados”, 17.9%; “Producto de la Producci&oacute;n Animal”, 17.8%; “Transporte
y Almacenamiento”, 16.5%; “Maquinaria y Equipo”, 15.8%; “Textiles y Prendas de
Vestir”, 15.2% (recoge el efecto de las compras provenientes de China,
especialmente en los a&ntilde;os 2006 y 2007, que pasaron de 8.7% a 22.2%
respectivamente); entre otros.
Para el a&ntilde;o 2009, el nivel de importaciones reflej&oacute; una ca&iacute;da debido a la
implementaci&oacute;n por parte del Gobierno Nacional de medidas de salvaguardia
tendientes a precautelar la liquidez de la econom&iacute;a. Esta es una de las tantas
razones, por las que se evidencia en el PIB una leve contracci&oacute;n en relaci&oacute;n al
crecimiento que ven&iacute;a manteniendo durante la d&eacute;cada.
En cuanto a la participaci&oacute;n promedio que tiene cada producto en el total
importaciones, las compras externas de Maquinaria y Equipo ocupan el primer
lugar con un promedio del 31.7% para el per&iacute;odo 2000-2009 y 41.7% en los a&ntilde;os
1993-1999. Los Productos Qu&iacute;micos Pl&aacute;sticos y del Caucho tienen una
participaci&oacute;n promedio de 16.8% y 16.1% en el per&iacute;odo anterior a la dolarizaci&oacute;n y
en el posterior, respectivamente. La importaci&oacute;n de hilos e hilados, tejidos y
confecciones, presentan una baja participaci&oacute;n promedio en el total de las
compras externas, en ambos per&iacute;odos (2.1% (a&ntilde;os 1993- 1999) y 3.8% (a&ntilde;os
2000-2009)).
En sus inicios la actividad bancaria tenia funciones primarias vinculadas con la
moneda, pero con la evoluci&oacute;n comercial y econ&oacute;mica estas funciones se
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transformaron en lo que hoy es la administraci&oacute;n de recursos monetarios, seguido
del beneficio que se obtiene por el empleo del mismo. La banca privada est&aacute;
dise&ntilde;ada para personas naturales y jur&iacute;dicas (individuos que poseen patrimonio) la
banca privada ofrece confidencialidad y una atenci&oacute;n personalizada, otorgando
cr&eacute;ditos y administrando inversiones.
En lo que respecta al per&iacute;odo 2000-2009, las exportaciones de “Petr&oacute;leo Crudo,
Gas Natural y Servicios Relacionados”, han tenido un crecimiento significativo, as&iacute;
como tambi&eacute;n la participaci&oacute;n de este producto en el total de exportaciones
(37.3%). A pesar de esta situaci&oacute;n sus niveles no alcanzaron a superar el
promedio registrado en la d&eacute;cada anterior.
De igual forma sucedi&oacute; con “Productos del Procesamiento y Conservaci&oacute;n de la
Carne y Productos C&aacute;rnicos” y “Banano Caf&eacute; y Cacao”, cuyas participaciones en
el total de las exportaciones estuvieron en el orden de 13.0% y 13.2%,
respectivamente. Para los a&ntilde;os 1993-1999 la participaci&oacute;n porcentual de “Petr&oacute;leo
Crudo, Gas Natural” fue de 39.3%, en el total de exportaciones. Mientras que
“Productos del Procesamiento y Conservaci&oacute;n de la Carne y Productos C&aacute;rnicos”
y “Banano Caf&eacute; y Cacao” fue en el orden de 14.9% en los dos caso.
Se debe tomar en cuenta que durante los primeros trimestres del a&ntilde;o 2009, el
Ecuador sufri&oacute; el impacto de la reducci&oacute;n de los precios internacionales de sus
principales productos de exportaci&oacute;n.
En este mismo per&iacute;odo, el Consumo Final de los Hogares aument&oacute; en promedio
5.2%, tasa superior a la registrada en los a&ntilde;os 1990-1999 (1.8%), como
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consecuencia del crecimiento de la econom&iacute;a y de las remesas del exterior, las
cuales han presentado un desempe&ntilde;o favorable a lo largo de esta d&eacute;cada.
De acuerdo a la clasificaci&oacute;n por actividad econ&oacute;mica, los sectores no petroleros
que tuvieron una mayor participaci&oacute;n porcentual en el total del PIB fueron: “Otros
servicios”, “Comercio al por mayor y menor”, “Sector manufacturero”, “Otros
elementos del PIB”, “Construcci&oacute;n”, “Agricultura” y “Transporte y almacenamiento”,
los mismos que para los a&ntilde;os 1991-1999 registraron participaciones de: 13.5%,
16.0%, 13.7%, 9.7%, 8.4%, 7.8% y 7.8%, respectivamente; mientras que para
2000-2009, sus tasas fueron en el orden de: 15.5%, 14.9%, 13.7%, 11.9%, 8.6%,
8.9% y 7.7%, respectivamente.
Cabe anotar sin embargo, que las actividades que registraron mayores tasas de
crecimiento, en el primer per&iacute;odo, fueron: “Servicios de intermediaci&oacute;n Financiera,
4.4%; “Industria Manufacturera”, 4.0%; “Otros Servicios”, 3.8% y “Agricultura”,
3.1%; mientras que, para el segundo per&iacute;odo, la “Construcci&oacute;n”, 8.5%; “SIFMI”24,
6.6%; “Otros Elementos del PIB”, 7.1%; “Otros Servicios”,4.9% y “Pesca”, 4.7%.
A continuaci&oacute;n dos cuadros que dividen el crecimiento del PIB real, desde 2003,
hasta 2011:
Fuente: Banco central del ecuador
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Elaboraci&oacute;n: propia
Fuente: Banco central del ecuador
Elaboraci&oacute;n: propia
En el cuadro se observan valores reales del PIB, teniendo en cuenta la
diferenciaci&oacute;n debido al cambio de gobierno para el a&ntilde;o 2007
Una vez que hemos hecho una breve visi&oacute;n de los indicadores econ&oacute;micos de la
d&eacute;cada vemos que la banca tambi&eacute;n ha tenido un crecimiento en su participaci&oacute;n
del PIB, a trav&eacute;s de la intermediaci&oacute;n financiera, entonces es necesario para este
trabajo de investigaci&oacute;n hacer un an&aacute;lisis m&aacute;s profundo, de sus cifras macro, en el
mismo periodo.
La banca privada en el Ecuador ha tenido en el pasar de su historia varias crisis,
para el presente an&aacute;lisis solo haremos referencia a la crisis
del periodo
comprendido entre 1999 hasta 2003. La crisis bancaria en el Ecuador tiene varias
razones: la corrupci&oacute;n que llego a tal extremo que la banca excedi&oacute; las
operaciones de cr&eacute;dito a empresas propias o empresas vinculadas, la
especulaci&oacute;n e irresponsabilidad etc.
A continuaci&oacute;n una breve explicaci&oacute;n de c&oacute;mo sucedi&oacute; la crisis: El 12 de mayo de
1994 se realiz&oacute; una reforma a las leyes del sector financiero. La ley original “Ley
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de Bancos” fue reemplazada por la “Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero”
La Ley general de Bancos, aprobada en 1948, se bas&oacute; en la doctrina de Robert
Griffin de 1947. Esta ley se bas&oacute; en las perspectivas de los gobiernos de los a&ntilde;os
30, que quer&iacute;an apoyar el desarrollo mediante el fortalecimiento del sector
productivo, mayor protecci&oacute;n y control estatal; En 1948 se dict&oacute; lo que se asemeja
al esquema de Roosevelt, despu&eacute;s de la crisis bancaria de Estados Unidos, se
trata de un sistema bancario muy regulado, con diferentes tasas de inter&eacute;s
(especialmente basadas en el sector que se refer&iacute;a al deudor), la regulaci&oacute;n de la
garant&iacute;a era muy espec&iacute;fica el control de los bancos era muy espec&iacute;fico y bastante
r&iacute;gido.
En 1986 empezaron un poco las liberalizaciones, por ejemplo los intereses ya no
fueron dictados por el gobierno, sino que quedaron bajo la influencia del mercado
de Estados Unidos. En la mitad de los a&ntilde;os 90, cuando ya hab&iacute;a demasiadas
instituciones para un mercado financiero en Ecuador, la liberaci&oacute;n de las tasas de
inter&eacute;s condujo a que las tasas se disparen, la rentabilidad de los bancos se vio
afectada.
En el gobierno de Sixto Duran Ball&eacute;n la “Ley de Instituciones” de 1994 es el
resultado de un proceso de liberalizaci&oacute;n de la ley anterior. La nueva ley resulta
ser lo contrario de la original. La nueva ley provoco una desregulaci&oacute;n del sistema
bancario. La Superintendencia de Bancos y Seguros, el organismo de control
bancario quedo con muy poca influencia sobre el mercado financiero.
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La ley permiti&oacute; una concentraci&oacute;n muy alta de cr&eacute;ditos en pocas personas para
empresas vinculadas a los bancos, una canalizaci&oacute;n alta de recursos de la
econom&iacute;a nacional sin criterios selectivos de garant&iacute;as, un aumento de la fuga de
capitales mediante la banca “off shore”; aument&oacute; mucho el n&uacute;mero de
instituciones
financieras
por la
liberalizaci&oacute;n
en
un
mercado financiero
relativamente peque&ntilde;o, no comenz&oacute; una competencia sana sino una canalizaci&oacute;n
de las instituciones financieras.
La “CRISIS FINANCIERA” en la banca y la econom&iacute;a en ECUADOR 19902000.- Se deben considerar que la econom&iacute;a y el sector financiero tienen una
relaci&oacute;n muy estrecha y la crisis que afect&oacute; al pa&iacute;s en la d&eacute;cada del 90, tuvo
consecuencias para la econom&iacute;a. Y sus cifras las mencionaremos a continuaci&oacute;n.
Hablaremos de temas econ&oacute;micos y los relacionaremos con la realidad de la
banca, en aquel entonces. Empezamos con un desempleo de 8.4% ( seg&uacute;n
estad&iacute;sticas BCE) un sub-empleo del 45.2%, tasa pasiva anual del 26%, tasa
activa de 45% y una inflaci&oacute;n anual de 25.4%.
Por lo tanto hab&iacute;a una ventaja muy peque&ntilde;a en el ahorro. La participaci&oacute;n de la
deuda externa en el PIB era de 86.41%.
A causa del conflicto b&eacute;lico de 1995 con Per&uacute; el cual tiene lugar por imprecisiones
en el Acuerdo de Paz, firmado en 1942, hubo modificaciones sobre el presupuesto
general del estado que para 1995 era US $2544 millones, pero en ese mismo a&ntilde;o
tuvo que ser US $ 3091 millones de d&oacute;lares, el saldo fue financiado por deuda
p&uacute;blica.
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El conflicto tuvo efectos directos sobre el sector financiero: cre&oacute; inseguridad y
dispar&oacute; la fuga de capitales provoc&oacute; una falta de liquidez, por parte de los bancos.
Las tasas de inter&eacute;s interbancario que eran de 30%, al 22 de enero, subieron al
105%, para el d&iacute;a 27, y lograron su m&aacute;ximo, el 2 de febrero coloc&aacute;ndose en
264.72%
Por primera vez las tasas pasivas eran m&aacute;s altas que las activas. Todo eso agrav&oacute;
la situaci&oacute;n de los bancos que ya ten&iacute;an falta de liquidez, para finales del conflicto
el Banco Continental fue uno de los principales afectados.
A finales del mismo a&ntilde;o el estado se hizo cargo del Banco Continental.
Lamentablemente la situaci&oacute;n del pa&iacute;s, no era la m&aacute;s tranquila
despu&eacute;s del
conflicto. A mitad de a&ntilde;o comenzaron los sonados casos sobre la corrupci&oacute;n del
Vicepresidente, de aquel entonces, Alberto Dahik.
La inseguridad e intranquilidad segu&iacute;a latente y se empez&oacute; a dar un gran aumento
en el tipo de cambio del d&oacute;lar entre las bandas cambiarias fijadas, las tasas de
inter&eacute;s fueron m&aacute;s vol&aacute;tiles, la inflaci&oacute;n acumulada hasta enero fue del 13%
mientras que en octubre se llevaba a cabo un juicio pol&iacute;tico contra Dahik, lo que
dejo sin Vicepresidente a Sixto Duran Ball&eacute;n.
El mismo a&ntilde;o una crisis el&eacute;ctrica que dur&oacute; hasta 1996 con un costo superior a los
415 millones de d&oacute;lares. En Quito y Guayaquil hab&iacute;an cortes de energ&iacute;a de hasta
8 horas. As&iacute; la desconfianza entre los agentes econ&oacute;micos se hac&iacute;a sentir en el
mercado financiero.
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Para controlar esta situaci&oacute;n el Estado decidi&oacute; reducir la masa monetaria
aumentando las tasas de inter&eacute;s, subi&oacute; la demanda de dinero efectivo,
aumentaron los intereses por escases de las inversiones de capital. Con las tasas
de inter&eacute;s elevadas se esperaba atraer capital que estaba destinado a la fuga, y
capital externo. Pero los intereses altos reducen la inversi&oacute;n privada, la inversi&oacute;n
en el pa&iacute;s decae y aumenta la carga financiera de las personas y de las empresas
ya endeudadas con intereses reajustables.
La calidad de la cartera disminuyo, la pol&iacute;tica monetaria contractiva del BCE
resulto problem&aacute;tica para los bancos que arrastraban problemas de liquidez. Para
1995 exist&iacute;an m&aacute;s de 100 instituciones financieras en el pa&iacute;s y la bolsa de valores
fue afectada por el debilitamiento del sistema financiero, esto fue cr&iacute;tico, porque el
80% de las empresas negociadas en bolsa de valores eran empresas financieras.
Algunas recibieron subsidios estatales, a pesar que esto estaba prohibido por la
ley. A finales 1998 la banca operativa estaba constituida por 38 instituciones
financieras, m&aacute;s dos bancos en liquidaci&oacute;n (Mercantil Unido y los Andes) y dos en
saneamiento: Pr&eacute;stamos y Tungurahua.
La banca operativa contaba con 9,024 millones de d&oacute;lares en activos (US $ 237
promedio) traducidos en 7,846 millones de pasivos y 1,117 en patrimonio. Las
variables citadas al relacionarse con el PIB de ese a&ntilde;o alcanzaron 45,8; 39,8 y 6,0
%,
en ese orden. Se debe destacar que mientras en Ecuador la relaci&oacute;n
activo/PIB fue alrededor de 46%. En Chile la relaci&oacute;n cartera de cr&eacute;dito/PIB
alcanzo el 49% situaci&oacute;n que lo acredito como l&iacute;der en la banca latinoamericana.
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La cartera de cr&eacute;ditos de la banca operativa alcanzo US $ 4,304 millones y su
relaci&oacute;n con el PIB fue de 21,8%, menos de la mitad de la observaci&oacute;n realizada
en Chile, del a&ntilde;o 1995. Sin embargo, la relaci&oacute;n cr&eacute;ditos/total de dep&oacute;sitos era
99% como respuesta de eficiencia en la gesti&oacute;n de colocaci&oacute;n de recursos; esto
impide mantener inactivos pasivos con costos. El promedio de captaci&oacute;n fue de
113 millones de d&oacute;lares.
Los fondos disponibles e inversiones/activos totales, 30,2%, con un predominio de
las inversiones/fondos disponibles. En 1998 la cartera vencida se ubic&oacute; en US
$267 millones con un promedio por banco de US $ 7 millones y una tasa de
morosidad del 6,2%, poco deseable pero manejable.
La banca gener&oacute; un margen bruto de 373 millones de d&oacute;lares, que no fue
suficiente para solventar los gastos de la transformaci&oacute;n, por lo que el margen
operacional neto fue negativo y del orden de los US $ 256 millones, con un
promedio por banco de 7 millones de d&oacute;lares, la rentabilidad del activo fue de
0,8%.
En 1999 las instituciones que operativas eran solo 28, diez menos que el a&ntilde;o
inmediato anterior, hab&iacute;an salido del mercado, por observaci&oacute;n o saneamiento:
Bancomex, Azuay, de Cr&eacute;dito, del Occidente, Finagro, Financorp, Popular;
Progreso; Solbanco y Uni&oacute;n y entre las que se encontraban operando constaban
Filanbanco (saneamiento abierto) administrado por la AGD desde fines de 1998 y
Pacifico, que entr&oacute; en observaci&oacute;n.
Por la salida de estos diez bancos a saneamiento se redujeron los activos a 4,139
millones, 54.1% por debajo del a&ntilde;o 1998. El financiamiento provino, en 87.8 %, de
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recursos de terceros (US $ 3,634 millones) y 12.2% de recursos propios (US $505
millones). El activo promedio, por banco, baj&oacute; de 237 a 148 millones. El promedio
de activos de los 10 bancos que pasaron a ser administrados por la AGD fue de
US $488.5 millones, 3.3 veces m&aacute;s que las instituciones operativas para 1999.
La banca en poder del estado era m&aacute;s del 50% del total de activos de la banca,
sin considerar que Filanbanco se encontraba en saneamiento abierto. A pesar de
la ca&iacute;da de la producci&oacute;n en 1999, tambi&eacute;n se redujeron las relaciones de las
principales variables con el PIB. En efecto, la relaci&oacute;n activo/PIB pas&oacute; de 45,8% a
30% pasivo/PIB cay&oacute; 39,8% a 26,45 y patrimonio/PIB se contrajo desde 6 hasta
3,6%. El deterioro patrimonial resulto ser cr&iacute;tico en este a&ntilde;o, pues de $ 1,177
millones se redujo a $ 505 millones, experiment&oacute; una baja de 57.1% que puso en
riesgo a todo el sistema financiero.
Los dep&oacute;sitos totales disminuyeron en un porcentaje muy similar a los activos
totales. Sin embargo, la relaci&oacute;n entre dep&oacute;sitos a la vista y a plazo se mantuvo.
Por el contrario, cartera de cr&eacute;dito/dep&oacute;sitos totales muestra una contracci&oacute;n
desde 99,9 a 95,6% La ineficacia en la colocaci&oacute;n de recursos afect&oacute;, pero
favoreci&oacute; la liquidez de la banca. El promedio de captaciones pas&oacute;, de $113 a $70
millones, habi&eacute;ndose reducido el 38,1%.
El incremento de los recursos no colocados incidi&oacute; en la relaci&oacute;n de los fondos
disponibles e inversiones frente al activo total que pas&oacute; de 30,2 a 32,7 %. La
cartera vencida tuvo un gran incremento (75.7%), paso de $267 a $469 millones,
promedio, por banco aument&oacute; de $7 a $17 millones (142,9%); dicha cartera
vencida respecto a la cartera total se multiplic&oacute; por 4, a partir de 6,2%, en 1998.
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El resultado de la gesti&oacute;n mostr&oacute; un margen bruto financiero promedio casi 11
veces mayor al de 1998 (US $ 10 millones) y, un margen neto operacional de $
2,463 millones promedio de $ 88 millones por banco.
A diferencia de lo ocurrido en otros a&ntilde;os, antes y despu&eacute;s de 1999, los ingresos y
gastos no operacionales, as&iacute; como los resultados no operativos fueron adversos y
absorbieron
el
importante
margen
neto
operacional
generado.
Este
comportamiento se explica por p&eacute;rdidas ocasionadas por exposici&oacute;n a la inflaci&oacute;n,
principalmente. El rendimiento del activo se redujo desde 0,8 a 0,2%, muy por
debajo de lo esperado en virtud de las tasas de inter&eacute;s vigentes en el mercado.
El patrimonio t&eacute;cnico de los bancos no se ajust&oacute; a los requerimientos y present&oacute;
una deficiencia de $128 millones.
Para finalizar 1999 distorsiones en el tipo de cambio (US $ 1=S/ 25.000) en las
tasas de inter&eacute;s: (pasiva referencial 47,7%; activa referencial 75%) en el nivel
general de precios (60,7%), el deterioro sostenido en el salario real, la dolarizaci&oacute;n
informal, presentes en la econom&iacute;a ecuatoriana y con tendencias a agravarse,
todo esto indujo al gobierno de aquel entonces a analizar la posibilidad de
abandonar la moneda nacional y reemplazarlo con la norteamericana utilizando un
tipo de cambio de 25 mil sucres por cada d&oacute;lar americano.
Los bancos Continental y Previsora, con capital del estado, se fusionaron con los
bancos Pacifico y Filanbanco, respectivamente, raz&oacute;n por la que el n&uacute;mero de
instituciones se redujo a 26, manteni&eacute;ndose dos instituciones en liquidaci&oacute;n y doce
en saneamiento cerrado.
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Sin embargo, los dos &uacute;ltimos que fueron estatizados y administrados por la AGD,
pero posteriormente, fueron transferidos al Banco Central del Ecuador y al
Ministerio de Finanzas como propietarios &uacute;nicos, en su respectivo orden.
En el a&ntilde;o 2000 los problemas del sector real de la econom&iacute;a: volatilidad de las
tasas de inter&eacute;s y el tipo de cambio, proceso inflacionario que amenazaban con
desbordar el control por parte de la autoridad monetaria, termin&oacute; con la estabilidad
del sector financiero y entr&oacute; en crisis. Esto aliment&oacute; m&aacute;s la volatilidad de las
variables mencionadas, generaliz&aacute;ndose la desconfianza de los agentes
econ&oacute;micos en el sistema, raz&oacute;n por la que se aceler&oacute; la decisi&oacute;n del gobierno de
anunciar la adopci&oacute;n del d&oacute;lar de EUA como unidad monetaria nacional en
reemplazo del sucre.
Antes de la dolarizaci&oacute;n oficial la econom&iacute;a ya se encontraba en la dolarizaci&oacute;n
de facto. El fracaso de la pol&iacute;tica monetaria, los errores de los gobernantes de
aquel entonces y la desconfianza de los agentes que llevo a la devaluaci&oacute;n
acelerada de la moneda. La insostenible situaci&oacute;n hizo que las personas ya
buscaran mantener sus ahorros en d&oacute;lares, inclusive los mismos bancos ya
brindaban el servicio de cuentas en d&oacute;lares, a sus clientes y las operaciones de
cr&eacute;dito se pactaban en gran porcentaje en d&oacute;lares.
De esta forma se agravaba m&aacute;s la situaci&oacute;n del sucre y la demanda del d&oacute;lar
hacia cada vez m&aacute;s insostenible la moneda nacional.
Otro factor que no se mencion&oacute; en muchas partes, en el momento que se dio la
crisis, es la fuga de capitales golondrinas, con tanta inestabilidad y la eminente
ca&iacute;da de la moneda local, los inversionistas extranjeros buscaban repatriar sus
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utilidades a sus pa&iacute;ses de origen, mientras que el dinero proveniente de
actividades il&iacute;citas como el narcotr&aacute;fico no fue la excepci&oacute;n. Por ultime mencionar
el fen&oacute;meno del ni&ntilde;o que para el a&ntilde;o en menci&oacute;n de la dolarizaci&oacute;n disparo la
cartera vencida principalmente de los agro productores a cerca del 80 %.
El sector FINANCIERO despu&eacute;s de la “DOLARIZACI&Oacute;N”.- La dolarizaci&oacute;n no
resolvi&oacute; los problemas, sino que se entr&oacute; en un proceso de reformas que
acompa&ntilde;aban y apoyaban
el proceso. Entre las m&aacute;s importantes, podemos
mencionar, la reforma fiscal, ley de desagio, flexibilidad del mercado laboral que
facilite la absorci&oacute;n del desempleo, creaci&oacute;n de un fondo de estabilizaci&oacute;n;
impulso al sector petrolero, a trav&eacute;s de facilidades para la inversi&oacute;n extranjera,
ejecuci&oacute;n de un proceso de privatizaci&oacute;n &aacute;gil, fortalecimiento de la supervisi&oacute;n en
los sistemas financieros y productivos, mantenimiento y ampliaci&oacute;n de las l&iacute;neas
de comercio internacional; reformas a la ley general de instituciones del sistema
financiero; fortalecimiento a la AGD entre otras.
Se argumentaron algunos beneficios derivados del proceso de sustituci&oacute;n de la
moneda nacional por el d&oacute;lar, mencion&aacute;ndose como las m&aacute;s importantes las
siguientes:
Eliminaci&oacute;n del riesgo de devaluaci&oacute;n y disminuci&oacute;n del riesgo pa&iacute;s, estimulando
el ahorro y financiamiento a largo plazo, reducci&oacute;n de la inflaci&oacute;n y la tasa de
inter&eacute;s a niveles compatibles con los de la econom&iacute;a norteamericana, en el
mediano plazo; crecimiento de la productividad en los sectores real y financiero;
reactivaci&oacute;n del sector productivo como consecuencia de la mayor inversi&oacute;n
nacional y extranjera.
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Naturalmente no todo ser&iacute;a favorable. Tambi&eacute;n se mencionaron costos asociados
que podr&iacute;an causar importantes efectos, si no se adoptan estrategias apropiadas
para dejar atr&aacute;s los problemas que han sido inherentes al desarrollo del sector
productivo y financiero.
Entre los m&aacute;s destacados constan: bajos niveles de competitividad que
caracterizan al sector real y financiero; los costos asociados al proceso de
transformaci&oacute;n; directa vinculaci&oacute;n con la econom&iacute;a norteamericana; y mayor
desempleo provocado por ajustes en las unidades de producci&oacute;n.
No podemos desconocer tambi&eacute;n que en una econom&iacute;a como la nuestra que se
encontraba informalmente dolarizada, la medida gener&oacute; un ambiente con mayor
confianza, por lo que fue del agrado del sector productivo, aunque por efecto de
ajuste de los precios en el mercado, el primer a&ntilde;o result&oacute; con un aumento de la
inflaci&oacute;n anual que, en diciembre de 2000, llego al 91% frente, a 60.7% en el a&ntilde;o
de la crisis.
La adopci&oacute;n del d&oacute;lar en sustituci&oacute;n del sucre, sin cambios estructurales en los
sectores p&uacute;blico y privado que apoyen el proceso, no es suficiente para resolver
los problemas que originaron la crisis. Los problemas en la banca, derivados del
feriado y posterior congelamiento de los recursos continuaban latentes por lo que
la reactivaci&oacute;n del sector financiero casi no se hizo sentir.
A partir de 2001 los activos de la banca incrementan hasta llegar a
$ 5,468
millones al finalizar el segundo semestre del a&ntilde;o, es decir, con un crecimiento de
una tasa del 5% semestral. Los pasivos tuvieron crecimiento a un ritmo menor
(4,4% semestral), ubic&aacute;ndose en $4,789 millones (un 88%); el patrimonio ascendi&oacute;
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a $679 millones (12%) con una tasa de aumento del 10.2%. Este comportamiento
indica que existi&oacute; una pol&iacute;tica de capitalizaci&oacute;n tendente a alcanzar y superar los
niveles aconsejados por el comit&eacute; de Basilea.
En el a&ntilde;o siguiente creci&oacute; a una tasa del 20,2%, el primer semestre de 2002, y
posteriormente, en 2003, el ritmo positivo de la actividad econ&oacute;mica obedeci&oacute; al
cambio en la formaci&oacute;n bruta de capital fijo que aument&oacute; en 44%; la inversi&oacute;n
privada creci&oacute; en 44% llegando a 27% para 2004.
Las debilidades de la BANCA ECUATORIANA.- La crisis financiera se debi&oacute; a
algunas circunstancias econ&oacute;micas, pero tambi&eacute;n a las debilidades de la banca, a
continuaci&oacute;n se citan alguna de estas:
Concentraci&oacute;n de cr&eacute;ditos vinculados.- El sistema bancario permiti&oacute; que se den
cr&eacute;ditos a personas o empresas vinculadas a sus accionistas hasta un equivalente
del 60% del patrimonio
t&eacute;cnico consolidado. Este alto porcentaje de recursos,
que pueden desviarse hacia todo tipo de actividades del grupo financiero fue uno
de los principales motivos del descalabro financiero. Tambi&eacute;n las condiciones bajo
las que se otorgaban este tipo de cr&eacute;ditos.
Inconsistente calificaci&oacute;n de las carteras de cr&eacute;dito.- La mayor&iacute;a de los bancos
calificaba su cartera de cr&eacute;dito como tipo “A”, es decir de poco riesgo, pero a la
hora de los problemas la realidad era otra. Casi todos los bancos ten&iacute;an serios
problemas con su cartera, una de las principales razones de la crisis.
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Baja capitalizaci&oacute;n.- El capital y las reservas del sistema financiero representaban
s&oacute;lo la s&eacute;ptima parte de sus activos. As&iacute; mismo el capital propio s&oacute;lo es una
peque&ntilde;a fracci&oacute;n de los fondos movilizados. En el a&ntilde;o 1998 los pasivos de la
banca eran 7 veces su patrimonio.
Bajas provisiones para p&eacute;rdidas.- Parad&oacute;jicamente mientras se hac&iacute;a m&aacute;s dif&iacute;cil
cobrar las reservas se hac&iacute;an m&aacute;s peque&ntilde;as.
Preeminencia de los dep&oacute;sitos de corto plazo sobre los de largo plazo.- Los
dep&oacute;sitos de menor plazo ten&iacute;an un porcentaje elevado de ganancia y los de largo
plazo un porcentaje menor, esto dificultaba el financiamiento solido de cr&eacute;ditos a
mediano y largo plazo.
Desconfianza generalizada.- La falta de confianza alimentaron una ola de
rumores, fuga de informaci&oacute;n,
sobre la falta de liquidez de las instituciones
financieras.
Permisividad legal y poca falta de control.- La supervisi&oacute;n depende de la
informaci&oacute;n que las instituciones reguladoras posean. Sin embargo, la falta
obligaci&oacute;n a los bancos permiti&oacute; que se llegara a las instancias mencionadas en el
estudio, la falta de transparencia de los bancos, en especial de las carteras de
cr&eacute;dito de los bancos.
El sector financiero y el sector productivo en el Ecuador 1999-2009.- En esta
parte de la investigaci&oacute;n se har&aacute;n una relaci&oacute;n del sector productivo y el sector
financiero. Los dos tienen una relaci&oacute;n estrecha y es importante revisar que
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sucedi&oacute; ya que, entre muchos aspectos su injerencia en la econom&iacute;a no es
redundante y tiene gran peso en todas las variables econ&oacute;micas que hemos
venido analizando.
Despu&eacute;s de la transici&oacute;n del sucre al d&oacute;lar americano la econom&iacute;a demostr&oacute; un
poco m&aacute;s de estabilidad y una recuperaci&oacute;n, tanto en el sector econ&oacute;mico como el
sector financiero. Relacionando ambos aspectos el bienestar del sector econ&oacute;mico
asume un bienestar en el &aacute;mbito financiero. A continuaci&oacute;n, cronol&oacute;gicamente
dar&eacute; el comportamiento del sector financiero relacionado con sus operaciones en
el sector productivo.
Entre el 31 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2009, los activos del
Sistema Financiero pasaron de US$ 4.100 millones a US$ 24.007,5 millones,
pr&aacute;cticamente sextuplic&aacute;ndose en diez a&ntilde;os, con una tasa de crecimiento anual
promedio del 19,7%, superior al crecimiento promedio del valor del PIB a precios
corrientes, que fue del 12,3%.
Analizando la evoluci&oacute;n de los activos del sistema financiero regulado a partir del
a&ntilde;o 2000, esto es luego de la crisis financiera de 1998-1999, el crecimiento m&aacute;s
din&aacute;mico se registra en los activos de las cooperativas, que de un monto de 73,6
millones de d&oacute;lares en diciembre de 1999, pas&oacute; a un monto de 1.970,7 millones
en diciembre 2009, multiplic&aacute;ndose por 26 en 10 diez a&ntilde;os.
Esto aumenta su participaci&oacute;n en el total de activos del sistema financiero, del
1,8% en diciembre 1999, al 8,2% en diciembre 2009. Por su parte, la banca
p&uacute;blica sufri&oacute; una disminuci&oacute;n importante de su participaci&oacute;n en el total de activos
del sistema financiero, pasando del 31,1 %, en diciembre de 1999, al 8,1% en
diciembre del 2006. Fecha a partir de la cual empieza a recuperar su participaci&oacute;n
pero sin lograr los niveles de fines de 1999.
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En efecto a fines de diciembre de 2009, la participaci&oacute;n de la banca p&uacute;blica en el
total de activos del sistema financiero llega al 13,2%, todav&iacute;a muy por debajo de
su participaci&oacute;n en diciembre de 1999 (31,1%), a pesar de la importante inyecci&oacute;n
de recursos estatales recibidos desde el 2007.
Los activos de los bancos privados siguieron tambi&eacute;n una tendencia ascendente,
pasando de 2,586 millones de d&oacute;lares en diciembre de 1999, a 17,525 millones
de d&oacute;lares en diciembre del 2009, multiplic&aacute;ndose por 6,8 en diez a&ntilde;os. Sin
embargo, su crecimiento no fue homog&eacute;neo durante el per&iacute;odo, destac&aacute;ndose
como el a&ntilde;o de mayor crecimiento, el 2000, en el que se adopt&oacute; la dolarizaci&oacute;n.
Con una tasa de crecimiento del 53% y como el de menor crecimiento de dichos
activos, el a&ntilde;o 2009, con un 7%, en el que se registr&oacute; el mayor impacto de la
crisis financiera internacional, iniciada en Estados Unidos en 2007, sobre el
conjunto de la econom&iacute;a ecuatoriana. En los restantes a&ntilde;os, el crecimiento
promedio de los activos de los bancos privados fue del 19,6%, en todo caso
superior a la tasa de crecimiento del PIB en esos a&ntilde;os.
El impacto de la crisis financiera internacional se transmiti&oacute; a trav&eacute;s de los
mercados de bienes y servicios y tambi&eacute;n de los mercados laborales, con una
ca&iacute;da de los ingresos por exportaciones del 25,6% (pasando de US$ 18.510,6
millones en el a&ntilde;o 2008, a US$ 13.762,3 millones en el a&ntilde;o 2009); y, una ca&iacute;da
de las remesas de los migrantes en 16%, pasando de 2.177,7 millones en los tres
primeros trimestres del 2008, a US$ 1.820 millones en los mismos trimestres del
2009.
En s&iacute;ntesis, en el per&iacute;odo comprendido entre 1999 y 2009, las cooperativas y los
bancos privados ganaron participaci&oacute;n por el monto de sus activos dentro del total
de activos del sistema financiero regulado, en detrimento de la banca p&uacute;blica, a
pesar de su recuperaci&oacute;n desde 2007. Mientras que la participaci&oacute;n de las
Sociedades Financieras y de las Mutualistas se mantuvo en porcentajes similares
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a los registrados en 1999 (las primeras aumento ligero del 2,7% en 1999 al 4% en
2009), mientras la de las Mutualistas pr&aacute;cticamente se estanc&oacute;, por debajo del
2% (1,4% en 1999 y 1,6% en el 2009).
Cr&eacute;ditos en el sector productivos Ecuador 2008-2009.- La banca siempre ha
estado estrechamente ligada a la econom&iacute;a, desde sus inicios. Esto se presenta a
trav&eacute;s de cuadros estad&iacute;sticos la participaci&oacute;n de la cartera por l&iacute;nea de negocio:
Vamos a observar en este periodo c&oacute;mo adem&aacute;s de experimentar una importante
recuperaci&oacute;n, luego de la crisis financiera de 1998-1999, el sistema financiero
nacional ha demostrado una enorme capacidad de diversificar su cartera, por l&iacute;nea
de negocio, reorientando sus cr&eacute;ditos desde el comercio, hacia la microempresa y
hacia la vivienda.
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La cartera de cr&eacute;dito concedida hacia las microempresas ha crecido a una tasa
promedio anual del 51,4%, en el per&iacute;odo comprendido entre el 31 de diciembre del
2002 y el 31 de diciembre del 2009, con lo cual el monto de dicha cartera ha
pasado de representar el 1,75% de la cartera total, en diciembre del 2002, al
11,3%, en diciembre del 2009.
La cartera de cr&eacute;dito para vivienda ha crecido al 19,2% anual, pasando del 9,4%
en diciembre del 2002, al 12,2%, en diciembre 2009. La cartera de consumo ha
crecido al 16,1% promedio anual, aumentando su participaci&oacute;n del 26,7%, en
2002, al 30,8%, en 2008; mientras que la cartera comercial, ha disminuido su
participaci&oacute;n del 60,2%, en el a&ntilde;o 2002, al 45,7%, en el a&ntilde;o 2008, manteni&eacute;ndose
sin embargo, el cr&eacute;dito comercial, capital de trabajo o productivo como el principal
destino del cr&eacute;dito.
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Se registran diferencias sustanciales entre los diferentes tipos de intermediarios
financieros. A continuaci&oacute;n se introducir&aacute;n datos y cifras de participaci&oacute;n de la
banca estatal la cual tambi&eacute;n aport&oacute; al sector productivo para tener una relaci&oacute;n
de su importancia, seg&uacute;n la l&iacute;nea de negocio que atienden.
As&iacute;, mientras la banca privada concentra la mayor parte del cr&eacute;dito en comercio y
consumo (46,8% y 30,4% en el a&ntilde;o 2009, respectivamente, que sumados
ascienden al 77,2% de
la
cartera de
cr&eacute;dito), Es necesario mencionar sin
embargo, que las categor&iacute;as de clasificaci&oacute;n del cr&eacute;dito utilizadas por la
Superintendencia
de
Bancos
(comerciales,
de
consumo,
vivienda
y
a
microempresas), no permiten reflejar el verdadero destino del cr&eacute;dito concedido
por las entidades financieras p&uacute;blicas, calificados como cr&eacute;ditos comerciales pero
que se destinan en su mayor parte al fomento de la producci&oacute;n.
As&iacute;, en el caso del Banco Nacional de Fomento, la mayor parte del cr&eacute;dito se
destina a actividades productivas: agricultura, ganader&iacute;a, peque&ntilde;a industria,
artesan&iacute;a, pesca y turismo, como negocios individuales o de microempresas.
Incluyendo una fracci&oacute;n de esos cr&eacute;ditos para la comercializaci&oacute;n de productos de
esas ramas. En ning&uacute;n caso, dichos cr&eacute;ditos se destinan en m&aacute;s del 90% a
actividades comerciales, como aparece
en
la
clasificaci&oacute;n
de
la
Superintendencia de Bancos y Seguros.
En el caso del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, BEDE, sus cr&eacute;ditos se
canalizan a los gobiernos provinciales y locales, adem&aacute;s de las empresas
p&uacute;blicas, para la construcci&oacute;n de obras de infraestructura; y en el caso de la
CFN se financian actividades industriales y agr&iacute;colas, como banca de primer
piso; y, como banca de segundo piso, destina sus cr&eacute;ditos a vivienda y comercio.
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En este punto vemos que la participaci&oacute;n de la banca comercial, indicada en el
tema como los cr&eacute;ditos para capital de trabajo, se subdivide en comercial y
microcr&eacute;dito. Siendo el microcr&eacute;dito el menos favorecido con la tasa de inter&eacute;s
aduciendo que el incremento de este segmento se debe al riesgo que conllevan
estas operaciones de cr&eacute;dito. Debido tal vez a la informalidad de quienes los
solicitan.
Informalidad que estos agentes prefieren, por temor a los tributos, sin embargo se
est&aacute;n perjudicando al acceder a cr&eacute;ditos de mayor agilidad pero con un elevado
costo financiero.
Analizaremos brevemente como las “peque&ntilde;as finanzas” participan en el sector
productivo. Un hecho importante que merece ser destacado en el desarrollo de
las microfinanzas en el Ecuador, en los a&ntilde;os 2000, es que, de acuerdo con la
informaci&oacute;n provista por la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre el
sistema financiero regulado los bancos comerciales privados especializados en
microfinanzas son los mayores suministradores de micro cr&eacute;dito (US$ 842,7
millones en diciembre 2009), seguidos de las cooperativas de ahorro y cr&eacute;dito
(US$ 601,4 millones); y, s&oacute;lo en tercer lugar, por la banca p&uacute;blica (US$ 139,5
millones a diciembre del 2009).
Aun cuando si se rectificara la categor&iacute;a de cr&eacute;ditos comerciales, que
actualmente se asigna a los cr&eacute;ditos concedidos por la banca p&uacute;blica, la
participaci&oacute;n de &eacute;sta en el microcr&eacute;dito seguramente ser&iacute;a muy superior a la que se
establece con las cifras actuales.
Si se considera que las operaciones crediticias de las instituciones financieras no
reguladas, miembros de la Red Financiera Rural, &uacute;nicas entidades no reguladas
75
para las que se dispone de informaci&oacute;n sistematizada, a diciembre del 2009,
ascendieron a US$ 406,5 millones, el 95% de las cuales fueron operaciones
microfinancieras (US$ 386 millones), se concluye que las operaciones crediticias de
estas entidades no reguladas por la SBS representaron a diciembre del 2009, 2,7
veces el monto de operaciones de microcr&eacute;dito concedidas por la banca p&uacute;blica.
Continuando con el an&aacute;lisis del microcr&eacute;dito concedido por las entidades
financieras reguladas por la SBS, al 31 de diciembre de 2009, 66 entidades del
sistema
financiero
nacional
realizaron
operaciones
de
microcr&eacute;dito.
Se
descomponen de la siguiente forma: diecinueve bancos comerciales, treinta y
siete cooperativas, siete sociedades financieras, una mutualista y dos entidades
p&uacute;blicas.
Al 31 de diciembre de 2002, apenas dos bancos comerciales realizaban
operaciones de micro cr&eacute;dito: el banco Pichincha y el banco Solidario. Los
dem&aacute;s bancos se fueron incorporando progresivamente como proveedores de
micro cr&eacute;dito, hasta llegar a 19 bancos comerciales en diciembre de 2009.
El monto de recursos canalizados a microcr&eacute;dito por el sistema financiero
creci&oacute; de manera vertiginosa luego de la crisis financiera de 1998-1999, pasando
de 73,2 millones de d&oacute;lares, en diciembre del 2002, a 1.618 millones, en
diciembre 2009, multiplic&aacute;ndose por 22 en 7 a&ntilde;os. El mayor crecimiento del
microcr&eacute;dito se registr&oacute; en los tres primeros a&ntilde;os: 2003, 2004 y 2005, con una
tasa promedio del 108% anual.
En los siguientes tres a&ntilde;os, la tasa de crecimiento promedio fue del 31,9% anual,
para finalmente, en el a&ntilde;o 2009, aumentar al 6,8%, mostrando que el microcr&eacute;dito
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sigui&oacute; la tendencia del conjunto del cr&eacute;dito del sistema financiero, contray&eacute;ndose
tambi&eacute;n su ritmo de crecimiento durante el a&ntilde;o 2009.
Considerando la evoluci&oacute;n del microcr&eacute;dito, por intermediario financiero, se
constata que el mayor crecimiento correspondi&oacute; a las cooperativas de ahorro y
cr&eacute;dito, cuyo monto canalizado pas&oacute; de 5,5 millones en diciembre 2002, a 601,4
millones en diciembre 2009, multiplic&aacute;ndose por 109 veces en 7 a&ntilde;os, con una
tasa de crecimiento promedio de 167,5%, durante todo el per&iacute;odo.
Analizando la evoluci&oacute;n anual, se constata que el mayor crecimiento del
microcr&eacute;dito concedido por las cooperativas se registr&oacute; en los tres primeros a&ntilde;os,
2002 al 2005, con una tasa de crecimiento anual del 363%; pasando en los
siguientes tres a&ntilde;os, a un crecimiento promedio del 25,3%, esto es entre
2005 y 2008; para finalmente crecer, al 7,8% en el a&ntilde;o 2009.
Como resultado del dinamismo de las cooperativas como proveedoras de
microcr&eacute;dito en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, su participaci&oacute;n en el total del sistema
financiero aument&oacute;, del 7,5%, en diciembre del 2002, al 37,2% en diciembre del
2009.
El monto de recursos canalizados a micro cr&eacute;dito por la banca privada creci&oacute;
tambi&eacute;n aunque a menor velocidad que el de las cooperativas, pasando de 56,6
millones de d&oacute;lares en diciembre 2002, a
842,7 millones de d&oacute;lares, en
diciembre 2009. Esto significa que se multiplic&oacute; 14,9 veces en 7 a&ntilde;os.
Al igual que en el caso de las cooperativas, el mayor crecimiento se registr&oacute; en
los tres primeros a&ntilde;os. As&iacute;, entre diciembre 2002 y diciembre 2005, pas&oacute; de
US$ 56,6 millones a US$ 354 millones, lo que representa una tasa promedio
anual del 85%. En los siguientes tres a&ntilde;os, hasta diciembre 2008, el
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crecimiento promedio fue del 33%; pero en el a&ntilde;o 2009, el monto total de
recursos canalizados a micro cr&eacute;dito se estanc&oacute;, con un crecimiento a diciembre
2009, frente a diciembre 2008, del 1%.
Seg&uacute;n cifras del Banco Central “a diciembre 2009, el Banco Pichincha canalizaba
la mayor parte del micro cr&eacute;dito concedido por la banca privada
(47%),
seguido
del
Banco
Solidario
(19%),
Banco
comercial
Procr&eacute;dito
(18%),
Unibanco (7%), Finca (3%) y Loja (2%). Los restantes trece bancos privados que
conceden microcr&eacute;dito entregaron el 4% restante”.
(Bolet&iacute;n BCE 2009)
La banca p&uacute;blica perdi&oacute; participaci&oacute;n como proveedora de microcr&eacute;dito hasta
el 2005, pero a partir del a&ntilde;o 2006 su participaci&oacute;n ha ido aumentando, hasta
llegar al 8,6% en diciembre del a&ntilde;o 2009.
Seg&uacute;n las cifras del banco central “hasta diciembre del a&ntilde;o 2009, la mayor
parte del microcr&eacute;dito continu&oacute; siendo concedido por la banca privada (52,1%),
si bien su participaci&oacute;n disminuy&oacute; en relaci&oacute;n a la que registraba en diciembre
del 2002 (77,4%), seguido de las cooperativas (37,2%), cuya participaci&oacute;n al
contrario de lo que sucedi&oacute; con la banca privada aument&oacute; (de 7,5% en diciembre
del 2002, al 37,2% en diciembre 2009), seguido de la banca p&uacute;blica (3,8% en
diciembre 2002, a 8.6% en diciembre 2009) y de las sociedades financieras, que
perdieron participaci&oacute;n como proveedoras de microcr&eacute;dito a lo largo del per&iacute;odo
analizado (9,8% en diciembre 2002, y 2% en diciembre 2009”. (Bolet&iacute;n BCE
2009)
Tasas de inter&eacute;s y su incidencia en el sector productivo.- las tasas de inter&eacute;s
activas son la carga financiera que se genera al momento de adquirir una
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obligaci&oacute;n crediticia o pr&eacute;stamo bancario, entonces se puede denominar para el
deudor el precio que debe pagar y para el banco la ganancia que debe recibir son
estas las tasas de inter&eacute;s a las que deben contratar las empresas o personas
naturales, que como agentes econ&oacute;micos participan de la econom&iacute;a.
Las tasas de inter&eacute;s est&aacute;n en un rango que se define por el tipo de producto y
segmento donde se encuentran ubicadas estas personas o empresas seg&uacute;n el
m&aacute;ximo y m&iacute;nimo que define el BCE, y la categorizaci&oacute;n que reciben por parte de
la misma instituci&oacute;n estatal. Adem&aacute;s de las instituciones financieras existe tambi&eacute;n
agentes no calificados, y no regulados por ninguna instituci&oacute;n, pero entrar en
an&aacute;lisis de estas significar&iacute;a otro tema completo de estudio o investigaci&oacute;n.
En el a&ntilde;o 2008 en Ecuador exist&iacute;an 25 instituciones financieras calificadas que
operaban en el Ecuador las mismas que debido a tantos y graves problemas
financieros registrados en la d&eacute;cada anterior, empezaron a ser revisadas y
calificadas por empresas auditoras independientes, recibiendo un puntaje por cada
factor que influye en su giro del negocio que se traduce en letras y un s&iacute;mbolo
positivo o negativo. Seg&uacute;n la SIBS se presenta estas empresas ya calificadas a
Diciembre de 2008:
INSTITUCION FINANCIERA
FIRMA CALIFICADORA
Al 31
Al 30
Al 30
Al 31
DE RIESGO
Marzo
Junio
Sept.
Dic.
A DIC. 2008 (1)
2008
2008
2008
2008
HUMPHREYS S. A.
AA*
AA-
AA-
AA-
AA+/AAA-
AA+/ AAA-
AA+/ AAA-
BANK WATCH RATINGS
B+
B+
B+
B+
1
AMAZONAS S.A.
2
BOLIVARIANO S.A.
3
COFIEC S.A
4
COMERCIAL DE MANABI S.A.
HUMPHREYS S. A.
A*
A-
A-
A-
5
DE GUAYAQUIL S.A.
HUMPHREYS S. A.
AAA -
AAA -
AAA -
AAA -
6
DE LOJA S.A.
PCR PACIFIC S. A
AA/AA*
AA
AA
AA
BANK WATCH RATINGS /
PCR PACIFIC S. A.
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AA+/
AAA-
7
DE MACHALA S.A.
HUMPHREYS S. A.
AA+*
AA
AA
AA
8
DEL AUSTRO S.A.
HUMPHREYS S. A.
AA-*
AA-
AA-
A+
9
DEL LITORAL S.A.
HUMPHREYS S. A.
A+
A+
A+
A+
HUMPHREYS S. A.
AA+/AA+*
AA+
AA+
AA+
AA+/
AA+/
AA+/
AA+/
AA+/
AA+/
10 DEL PACIFICO S.A.
11 DEL PICHINCHA C.A.
12 DELBANK
BANK WATCH RATINGS /
PCR PACIFIC S.A.
AA+/
AA+/
AAA-*
HUMPHREYS S. A.
BBB+*
BBB
BBB
BBB
13 GENERAL RUMI&Ntilde;AHUI
BANK WATCH RATINGS
A
A
A
A
14 INTERNACIONAL S.A.
PCR PACIFIC S. A
AAA-
AAA-
AAA-
AAA-
HUMPHREYS S. A.
A-*
A-
A-
A-
BANK WATCH RATINGS
AA+
AA+
AA+
AA+
15
BANCO PARA LA ASISTENCIA
COMUNITARIA FINCA S.A.
16 PROCREDIT S.A.
BANK WATCH RATINGS /
AA+
AA+
AA+
AA+
PCR PACIFIC S. A.
/AAA-
/AAA-
/AAA-
/AAA-
18 SOLIDARIO S.A.
PCR PACIFIC S. A.
A
A
A
A
19 SUDAMERICANO S.A.
PCR PACIFIC S. A.
B
B
B
B
20 TERRITORIAL S.A. (2)
PCR PACIFIC S. A.
A*
A-
A-
A-
21 CITIBANK N.A.
BANK WATCH RATINGS
AAA -
AAA -
AAA -
AAA -
22 LLOYDS BANK LTD.
BANK WATCH RATINGS
AAA -
AAA -
AAA -
AAA -
HUMPHREYS S. A.
AA+
AA+
AA+
AA+
24 UNIBANCO
PCR PACIFIC S. A
AA
AA
AA
AA
25 CAPITAL S.A.
HUMPHREYS S. A.
AA
AA
AA-
AA-
17 PRODUBANCO S.A
23
M.M. JARAMILLO ARTEAGA
S.A.
Fuente: superintendencia de bancos y seguros
En el detalle las instituciones, operativamente activas, se encuentran calificadas
por verificadoras de riesgo requisito implementado a ra&iacute;z de las crisis suscitadas y
que brindaba m&aacute;s confianza a sus clientes. Esta calificaci&oacute;n encierra aspectos
considerables pero no definitivos, al momento de trabajar con una de ellas, a
continuaci&oacute;n las tasas de inter&eacute;s activas vigentes para el periodo en an&aacute;lisis:
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TASAS DE INTER&Eacute;S ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES DIC 2009
Tasas Referenciales
Tasa Activa Efectiva Referencial
Tasas M&aacute;ximas
% anual
Tasa Activa Efectiva M&aacute;xima
para el segmento:
% anual
para el segmento:
Productivo Corporativo
9.19
Productivo Corporativo
9.33
Productivo Empresarial
9.90
Productivo Empresarial
10.21
Productivo PYMES
11.28
Productivo PYMES
11.83
Consumo
17.94
Consumo
18.92
Vivienda
11.15
Vivienda
11.33
Microcr&eacute;dito Acumulaci&oacute;n Ampliada
23.29
Microcr&eacute;dito Acumulaci&oacute;n Ampliada
25.50
Microcr&eacute;dito Acumulaci&oacute;n Simple
27.78
Microcr&eacute;dito Acumulaci&oacute;n Simple
33.30
Microcr&eacute;dito Minorista
30.54
Microcr&eacute;dito Minorista
33.90
Fuente: Banco Central del Ecuador, bolet&iacute;n estad&iacute;stico (DIC 2009)
Con estos antecedentes encontramos una brecha entre los cr&eacute;ditos de los
segmentos productivos PYMES y micro cr&eacute;ditos de 19,26%, un margen bastante
elevado lo que deja en una gran desventaja a las personas, que por su nivel de
ventas encuentran el financiamiento mucho m&aacute;s caro que las personas que
poseen mayores recursos y facilidades de acceso a los cr&eacute;ditos. Si bien es cierto
todos tienen el mismo fin no todos cuentan con las mismas condiciones. Entonces
se debe buscar una tasa de inter&eacute;s que disminuya esta desventaja, o buscar alg&uacute;n
mecanismo por parte del estado que disminuya el riesgo que se considera en las
empresas en este segmento denominado microcr&eacute;dito como por ejemplo la
regulaci&oacute;n de estas personas, por parte del fisco, no s&oacute;lo con el fin de recaudaci&oacute;n
sino con el fin de dinamizaci&oacute;n.
Estos sectores han demostrado a la banca gran crecimiento y desarrollo, lo que
con accesibilidad a mayores facilidades a los recursos podr&iacute;a no solo impulsar
estos sectores sino la producci&oacute;n de la ciudad y por qu&eacute; no de la econom&iacute;a del
Ecuador (traducido en el PIB).
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ENTIDAD
TEA
Productivo
Productivo
Productivo
Corporativo (1)
Empresarial
PYMES (2)
% participaci&oacute;n del
TEA
% participaci&oacute;n del
TEA
% participaci&oacute;n del
volumen de cr&eacute;dito
volumen de cr&eacute;dito
volumen de cr&eacute;dito
AMAZONAS
0,00
0,00
0,00
0,00
11,80
0,27
AUSTRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BOLIVARIANO
9,10
16,69
8,40
13,03
11,69
1,44
CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
11,68
0,17
CITIBANK
7,96
3,47
7,25
7,47
0,00
0,00
COFIEC
0,00
0,00
10,21
0,60
11,71
0,33
COMERCIAL DE MANABI
0,00
0,00
0,00
0,00
11,73
1,51
COOPNACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DELBANK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D-MIRO S.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GUAYAQUIL
7,85
8,95
8,87
6,63
10,89
24,32
INTERNACIONAL
8,07
12,57
9,72
13,89
11,70
5,40
LITORAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LLOYDS BANK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LOJA
0,00
0,00
0,00
0,00
11,80
2,12
MACHALA
0,00
0,00
10,08
6,28
11,54
8,75
PACIFICO
7,91
13,40
8,49
7,98
8,72
6,45
PICHINCHA
8,30
30,69
9,84
13,60
11,15
25,80
PROCREDIT
0,00
0,00
10,16
0,45
11,61
3,67
PRODUBANCO
7,78
11,38
9,77
23,63
11,41
16,29
PROMERICA
9,33
2,85
10,15
1,49
11,78
1,62
RUMI&Ntilde;AHUI
0,00
0,00
10,21
4,97
10,89
1,60
SOLIDARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUDAMERICANO
0,00
0,00
0,00
0,00
11,14
0,26
TERRITORIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UNIBANCO S.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL BANCOS
8,27
100,00
9,30
100,00
11,09
100,00
% PARTIC. EN TOTAL
CREDITO
45,70
12,43
Fuente: Banco Central del ecuador (bolet&iacute;n estad&iacute;stico)
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11,30
En el cuadro se refleja una gran diferencia en la participaci&oacute;n de cada segmento.
La banca act&uacute;a dentro del marco legal que le permite el Banco Central, otorgando
cr&eacute;ditos dependiendo del segmento en que se encuentre cada agente econ&oacute;mico,
dicha segmentaci&oacute;n realizada bajo criterios de las entidades de control y
regulaci&oacute;n; pero solo encontramos 6 bancos que distribuyen sus cr&eacute;ditos dentro
de todos los segmentos que a mi criterio participan en sector productivo
Detallados seg&uacute;n su porcentaje los m&aacute;s importantes en el mismo orden de
participaci&oacute;n: BANCO PICHINCHA 25,80%; BANCO DE GUAYAQUIL 24,32%;
BANCO PRODUBANCO 16,29%; BANCO DEL
PACIFICO 6,45%; BANCO
PROAMERICA 1,62%; BANCO BOLIVARIANO 1,44%. (Se considera privado a
Banco del Pacifico por su estructura administrativa, sin embargo su estructura de
participaci&oacute;n accionaria y la constituci&oacute;n de la rep&uacute;blica del Ecuador, mandato 02, lo
constituyen en un banco estatal).
Sin embargo, la idea es disminuir esta diferencia ya que como podemos notar el
sector corporativo empresarial es el que mejor tasa y mayor inyecci&oacute;n de capital
recibe. Si las diferencias se acortan hablamos m&aacute;s de un mill&oacute;n y medio de clientes
que abaratando el costo del dinero para sus proyectos, inversiones, infraestructura,
adquisici&oacute;n de equipos, aumentos en sus puntos de distribuci&oacute;n o simplemente
aumento de capital.
Acceder&iacute;an bajo mejores condiciones a la demanda de cr&eacute;ditos productivos, para
aumentar su capacidad de inversi&oacute;n, ganancias y por ende tributos al estado.
Entonces, no solo estamos hablando de mejores condiciones de cr&eacute;dito sino de
mayor tributaci&oacute;n para el Estado.
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Como ejemplo, el producto del Banco Pichincha CA quien mayor participaci&oacute;n tiene a
nivel nacional y a nivel de la ciudad de Guayaquil en la colocaci&oacute;n de cr&eacute;ditos
producto denominado: “Productivo Mipe”; considera un plazo de 18 meses para estos
cr&eacute;ditos con un monto m&iacute;nimo de cr&eacute;dito de 15 mil y un m&aacute;ximo de 25 mil d&oacute;lares con
garant&iacute;a quirografaria (mayor a 25 mil requiere hipoteca).
Oferta una tasa de 11,20% dependiendo de la declaraci&oacute;n de impuesto a la renta de
su cliente debiendo ser esta &gt; a 100 mil d&oacute;lares, pero con una declaraci&oacute;n de IR &lt; a
100 mil la tasa se duplica al 22,50%; La respetable instituci&oacute;n en menci&oacute;n cumple con
los par&aacute;metros que se le exigen, est&aacute; dentro del marco legal, la tasa m&aacute;xima
permitida por el BCE para cada segmento. Es decir dentro de lo que la ley le permite
y exige, siendo lo m&aacute;s importante en este caso la cobertura m&iacute;nima de la garant&iacute;a
que es el 120%.
Entonces si las instituciones deben de segmentar en base a las disposiciones legales,
corresponde al estado, mayor flexibilidad en la condici&oacute;n para la
segmentaci&oacute;n,
mayor control entre los agentes que podr&iacute;an ampliar el segmento de las “Pymes”
mayor informaci&oacute;n inclusive para que estas personas o empresas, en pleno desarrollo
accedan e incrementen, todo lo que hemos venido mencionando a lo largo de este
trabajo de investigaci&oacute;n.
Seguramente no se lograran diferenciar, tanto los porcentajes de los cuadros
estad&iacute;sticos, teniendo en cuenta, que los sectores corporativo y empresarial tiene
mayores necesidades de capital y cuenta as&iacute; mismo con las garant&iacute;as necesarias
para respaldar sus operaciones de cr&eacute;dito. Pero la idea es disminuir la brecha que
existe en el costo del dinero para quienes reci&eacute;n empiezan y se encuentran con
elevados costos de financiamiento.
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Por ejemplo, si una de las razones de la diferencia es el riesgo por la informalidad de
estos agentes o la falta de garant&iacute;a se podr&iacute;an crear escuelas de negocios para
microempresarios que permita a los bancos certificar la capacidad de manejo de
recursos de estas personas y aprovechar estas mismas escuelas para fomentar la
formalizaci&oacute;n de muchos de estos negocios.
Seguramente, el margen de rentabilidad de las Instituciones financieras disminuir&iacute;a
por la disminuci&oacute;n de las tasas de inter&eacute;s, pero el volumen de clientes calificados
para cr&eacute;ditos aumentar&iacute;a compensando la baja de las tasas de inter&eacute;s. El resultado
ser&iacute;a mayor cantidad de agentes en el sector productivo dinamizando la econom&iacute;a y
aportando al incremento del PIB.
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Conclusiones:
1. La banca del mundo moderno y globalizado de hoy es diferente. lo es en su
funci&oacute;n, en sus relaciones, en su estructura, formas y en el despliegue mismo de
su actividad. Es una banca que es tanto servicio como negocio. Por lo tanto, est&aacute;
en funci&oacute;n de contribuir al crecimiento y al desarrollo de las diferentes econom&iacute;as
nacionales y locales. Hay una palabra que resume esta nueva situaci&oacute;n: Banca
en funci&oacute;n. Esto significa que la actividad bancaria s&oacute;lo se entiende en relaci&oacute;n a
la din&aacute;mica de la econom&iacute;a, favoreci&eacute;ndola, ayud&aacute;ndola y contribuyendo a que
&eacute;sta realice los mejores fines.
2. La actividad bancaria del mundo de hoy, tambi&eacute;n en nuestro pa&iacute;s, hemos de
entenderla por lo tanto como una econom&iacute;a particular que est&aacute; en funci&oacute;n del
crecimiento y del desarrollo de ella. En primer lugar, significa que las relaciones y
los procesos que realiza la banca no s&oacute;lo tiene que ver con el ahorro sino
fundamentalmente con el cr&eacute;dito. Esto quiere decir que el cr&eacute;dito es el v&iacute;nculo
directo que marca la presencia, la incidencia y el aporte de la banca para la
din&aacute;mica de la econom&iacute;a.
3. El mundo econ&oacute;mico de hoy nos dice claramente que no hay banca sin
econom&iacute;a ni viceversa. Por eso, se puede afirmar que la banca y la econom&iacute;a
tienen algo m&aacute;s que una relaci&oacute;n estrecha: tienen un v&iacute;nculo. &Eacute;ste se realiza por
el aporte que le da la banca a las acciones de los diferentes agentes econ&oacute;micos.
El crecimiento de estos depende no s&oacute;lo de su accionar sino tambi&eacute;n del rol de la
banca. Pues, la relaci&oacute;n que ambos tienen implica un desarrollo en conjunto
reflejado en la producci&oacute;n nacional la balanza de pagos y otros indicadores como
el PIB per c&aacute;pita.
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4. En la historia econ&oacute;mica de cualquier pa&iacute;s, hay que leer y comprender el proceso
de desarrollo de la banca. En cada momento, &eacute;sta nos deja ver y hace evidente
que la regulaci&oacute;n es necesaria para evitar el mal uso de los dep&oacute;sitos o la
colocaci&oacute;n de cr&eacute;ditos de alto riesgo. Pero la regulaci&oacute;n no debe implicar una
manipulaci&oacute;n a favor de ning&uacute;n sector de la econom&iacute;a, la banca debe estar en la
capacidad de actuar dentro de un marco legal que le permita cumplir su funci&oacute;n
de intermediario.
5. Los sectores que m&aacute;s aporte han tenido por parte de la banca, p&uacute;blica y privada,
en el Ecuador en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, han sido el de la construcci&oacute;n y el sector
agr&iacute;cola. Por eso, se evidencia, por un lado, un gran crecimiento en el sector
construcci&oacute;n y, por otro lado, en el sector agr&iacute;cola. Esto muestran sus
indicadores y se&ntilde;alan que estos dos sectores tienen una importante recuperaci&oacute;n
ya que este es un sector muy vulnerable a especulaci&oacute;n, precios y fen&oacute;menos
naturales.
6. El sector productivo necesita del aporte de la banca para su desarrollo. Sin la
ayuda de la banca se vuelve complicado para aquellas empresas que se
encuentran en un proceso de expansi&oacute;n, sin ella su b&uacute;squeda de crecimiento
ser&iacute;a m&aacute;s lenta y menos segura. O simplemente no ser&iacute;a posible.
7. El enfoque que tiene la banca, de buscar principalmente el bienestar propio,
contrasta con el hecho que la banca depende mucho de sus clientes tanto en
activos como en pasivos. No es malo que quiera su bienestar econ&oacute;mico, pero la
calidad en el servicio deber&iacute;a de tener un gran peso en sus objetivos
institucionales.
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8. En la actualidad la banca tiene un grave problema con los fraudes electr&oacute;nicos.
Tanto es as&iacute; que el gobierno ha intervenido a trav&eacute;s de la SIBS ente regulador de
los bancos exigiendo el reintegro de los reclamos de los clientes que han
demostrado fragilidad en las seguridades que brindan a sus clientes en este
&aacute;mbito. Los bancos deben reforzar los sistemas electr&oacute;nicos que brindan ya que
las cifras por estafas electr&oacute;nicas son alarmantes.
9. El segmento Micro cr&eacute;dito es castigado con elevadas tasas de inter&eacute;s debido al
alto riesgo que representa para los bancos por la informalidad de quienes est&aacute;n
inmersos en este grupo de comerciantes. Deber&iacute;a el gobierno aportar con otros
mecanismos como lo hizo con la implementaci&oacute;n del RISE para que estas
personas disminuyan el factor riesgo y sus tasas se vuelvan m&aacute;s competitivas.
10. El crecimiento del sector financiero ha sido posible aun con las medidas de
control que actualmente tienen, como lo son los cupos m&aacute;ximos de otorgamiento
de cr&eacute;ditos que tienen basados en su patrimonio t&eacute;cnico, las auditorias anuales
que
deben
someterse
para
recibir
una
calificaci&oacute;n
con
est&aacute;ndares
internacionales, los porcentajes m&iacute;nimos de garant&iacute;as que deben recibir para el
otorgamiento de cr&eacute;ditos, es decir, el control llev&oacute; a la banca a trabajar dentro de
un marco legal m&aacute;s vigilado y m&aacute;s eficaz.
11. La diferencia del cr&eacute;dito esta en funci&oacute;n de si los agentes lo destinan para
consumo o producci&oacute;n. Por eso la diferenciaci&oacute;n en la tasa que reciben por parte
de la instituci&oacute;n financiera. El cr&eacute;dito de consumo busca un crecimiento personal
y el de capital de trabajo se dedica al crecimiento de la econom&iacute;a. Dado que uno
de los principales problemas de la econom&iacute;a es el empleo, y estos agentes crean
empleo, reciben un trato preferencial
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12. Los agentes denominados PYMES acceden a la tasa en promedio de 11.50%.
Su acci&oacute;n en este segmento esta priorizada. Influyen en el crecimiento de la
econom&iacute;a y la banca. Crean empleos, abren negocios apuntan al cr&eacute;dito de la
producci&oacute;n y causan un crecimiento real de la econom&iacute;a. Una tasa superior al
11.50% podr&iacute;a ser perjudicial para estos sectores. Como se ve reflejado en el
micro cr&eacute;dito que tiene una tasa mayor al 22%. Es decir romper&iacute;a el v&iacute;nculo que
debe tener la banca con el sector productivo, como ya sucedi&oacute; antes de la crisis
del a&ntilde;o 1999 y posterior dolarizaci&oacute;n.
13. El BANCO PICHINCHA CA, es la mayor instituci&oacute;n financiera en este tipo de
cr&eacute;ditos, inclusive su tasa de inter&eacute;s es del 11.20%. Es pionero tanto para ser
competitivo, como para beneficiar a sus clientes, esta pol&iacute;tica la implementaron
sus altos ejecutivos y a dado buenos resultados en el sector de los PYMES tanto
as&iacute; que es uno de los bancos con mayor aceptaci&oacute;n en este segmento para
iniciar sus operaciones, y es el l&iacute;der a nivel nacional en este tipo de cr&eacute;ditos
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