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INTRODUCCIÓN 

 
El Ecuador luego de obtener su independencia en 1830, tenía 

una economía poco monet izada, en la  que circulaban monedas de oro y 

plata.  A part ir  de ese momento surgieron en nuestro país d iferentes 

act ividades como por ejemplo las que estaban or ientadas a lo  agr íco la 

y comercial,  impulsando  la ut ilización de recursos monetar ios.    

 

En 1927, bajo inspiración de la Mis ión Kemmerer (1925 - 1927),  

llamada así porque la  presidió el doctor Edwin Walt er Kemmerer,  

produjo en el país una verdadera t ransformación en el ramo bancar io y 

financiero al expedir:  La Ley Orgánica de Bancos,  la Ley Orgánica de l 

Banco Hipotecar io (Banco Nacional de Fomento) y la  Ley Orgánica 

del Banco Central,  que afianzaron el s istema financiero del país,  as í 

como otras leyes que regularon el manejo de la Hacienda Pública.  

 

Estos antecedentes marcan la  importancia que el sistema 

bancar io t iene para nuestro país,  desde la época de la independencia  

hasta la actualidad la  presencia de este sector ha fortalecido la  

economía ecuatoriana y sin duda alguna const ituye  el eje pr incipa l 

para el desarro llo  y crecimiento de cualquier país,  incluido Ecuador.  

 

La intervención del sistema financiero dentro del círcu lo  

económico de un país no asegura un próspero desenvo lvimiento de l 

mismo, dependerá también de la calidad y el manejo acertado de sus 

representantes,  sin embargo el sector bancar io y en part icular e l 

pr ivado será s iempre un actor imprescindible para el progreso de 

nuestro país.  

 

Por lo  anter iormente expuesto,  el presente t raba jo  monográfico  

t iene como temát ica pr inc ipal el estudio de la G est ión y Supervis ió n 

de la Banca  Pr ivada Ecuatoriana durante los seis pr imeros años de 
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este nuevo siglo,  como miembro de las inst ituciones del sistema 

financiero pr ivado del país.  

 

E l Capítulo I corresponde a las GENERALIDADES y se  hace un 

estudio del SISTEMA FINANCIERO PRIVADO, El Régimen lega l 

vigente,  la act ividad bancar ia,  la  int ermediación financiera,  lo s  

bancos,  las sociedades financieras o corporaciones de inversión,  las 

operaciones propias,  el   control y vigilancia de las inst ituciones 

financieras.  También se refiere a la CONSTITUCIÓN,  

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO de las inst ituciones bancar ias,  

efectuando un anális is sobre la const itución de los bancos,  lo s 

accionist as,  la junta general,  el  directorio o el consejo de 

administ ración, el  funcionamie nto, la   contabilidad, la  auditor ia,  e l 

sigilo  y la reserva bancar ia,  el régimen t r ibutar io,  dentro del cual se 

encuentran a) Impuesto a la Renta,   b) Impuesto del 2% a las 

ut ilidades anuales,   y  c)  Impuesto sobre lo s act ivos totales.  

 

Dentro del capítulo II se hace un análisis acerca de la GESTION 

DE LA BANCA y descr ibe siete t ipos de operaciones:  lo s depósitos; 

las operaciones de crédito; las obligaciones por cuenta de terceros; la  

emis ión de obligaciones,  cédulas y bonos; el factoring; las operaciones 

del mercado de valores y finalmente,  las tar jetas de crédito.   En e l 

pr imer grupo están los  depósitos a la vist a,   los  depósitos monetar ios 

en cuenta corr iente,  los  depósitos a plazo.  Entre las operaciones de 

crédito,   se analizan las  líneas de crédit o más usuales en la banca, e l 

detalle  de las líneas de crédito,  el crédito sobre firmas, lo s préstamos 

con garant ía personal,  quirografar ios o de consumo,  lo s documentos 

descontados,  los sobregiros ocasionales,  el crédito en cuenta corr iente 

contratado, los préstamos prendar ios,  los préstamos hipotecar ios,  y lo s 

créditos especiales.   Además, otras líneas de crédito de la CFN,  como 

el Fomento para la producción y comercialización agr íco la ganadera,   

el Cred imicro  ,   las Importaciones de la República de Chi le,  Contratos 
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de arrendamiento mercant il,  y lo s Créditos cont ingentes,  dentro de los 

cuales tenemos las Fianzas,  lo s Avales y las Cartas de Crédito.  Estas 

últ imas comprenden  t res formas: Domést icas,  De Importación, y De  

Exportación.  En el tercer grupo, las OBLIGACIONES POR CUENT A 

DE TERCEROS, están las Aceptaciones,  lo s Endosos,  los Avales,  las 

Garant ías y Fianzas,  y las  Cartas de Crédito.  El cuarto grupo de 

operaciones corresponde a la  EMISIÓN DE OBLIGACIONES,  

CÉDULAS Y BONOS, entre las que se encuentr an las   Obligaciones,  

Cédulas y Bonos; se o frece un concepto de Cédula Hipotecar ia y 

respaldo, su Emis ión,  la Pr imera hipoteca,  el Pago ant icipado de 

dividendos, el Contenido, el Pago de intereses,  la Adquisic ión de sus 

propias cédulas,   la  Transferencia  en caso de liquidación.  El quinto 

grupo de operaciones es el FACTORING, mencionando también los 

Ant icipos.   E l sexto grupo comprende las OPERACIONES DEL 

MERCADO DE VALORES, dentro del cual se estudia la Calificació n 

de r iesgo.  Finalmente,  el últ imo grupo corresponde a la   EMISIÓN Y 

OPERACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO, entre las que se 

encuentran t res clases: de crédito,  de pago y de afinidad.  

 

 En el  capitulo III se habla acerca de la  SUPERVISIÓN 

DE LA BANCA PRIVADA, contro l y vigilancia de las inst itucio nes 

por parte de: La  Super intendenc ia de Bancos y Seguros,  El  Banco 

Central del Ecuador,  La Super intendencia  de Compañías y la Agencia 

de Garant ías de Depósitos.  

 

 

E l capítulo  IV  comprende el anális is de  la BANCA PRIVADA 

Y DESARROLLO.   Aquí se descr ibe en forma amplia el Aporte de la  

banca pr ivada en el desarro llo  social y económico del país.   Además,  

se efectúa un Anális is de la  est ructura administ rat iva y financiera  de 

la banca pr ivada durante  el per íodo 2000 –  2006,  así como también 

un Análisis del sector monetar io y financiero del Ecuador,  durante e l 
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per íodo 2000 –  2006.  Además, se descr ibe lo  que es la  

Intermediación, la  apertura de créditos,  la rentabilidad, la  morosidad,  

la calificación de r iesgo, y el Costo de los créditos.  También se 

analiza la  Entrega de créditos bancar ios durante el 2005, e l 

Crecimiento de los depósitos durante el 2006, el co lchón de liquidez,  

y las tasas de interés como refle jo de incert idumbre.  Finalmente,  se 

analizan las t ransferencias interbancar ias por INTERNET, El s istema 

de pagos interbancar ios,  y las t ransferencias bancar ias por Internet .  

 

Concluye esta invest igación con el capítulo VI,  que comprende 

las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  Pr imero, se 

establecen conclusiones acerca de los aspectos más importantes que 

han sido cons iderados en este t rabajo monográfico y,  sobre la base de 

estas conclusiones,  se efectúan las recomendaciones pert inentes.  
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CAPÍTULO I  

 

GENERALIDADES 

 

En nuestro país,  de acuerdo al Art .  30 de la Ley de Régimen 

Monetar io y Banco del Estado, e l sistema financiero comprende: e l 

Banco Central,  las inst ituciones del sistema financiero público y la s 

inst ituciones del sistema financiero pr ivado, ent idades que son 

reguladas por la Super int endencia de Bancos y Seguros.  

 

E l desarro llo  de la  presente invest igación  lo  realizaremo s 

básicamente sobre la  Gest ión y la Supervis ión de la  Banca Pr ivada 

Ecuatoriana.  

 

1.1.  EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO  

 

Las ent idades financieras se desenvuelven, proceden y crecen 

dentro del mundo de las formas económicas,  carac ter izado por               

la escasez y la  competencia entre similares,  ello  las obliga a adecuar  

su acción a las reglas y modalidades de los mercados,  y a la  adopció n 

de todas las metodologías y procedimientos que sean de aplicació n 

para lograr result ados medibles vinculados con dos grandes objet ivos 

genér icos comunes a todas ellas:  

                    Rentabilidad  

                    Sat isfacción a clientes  

 

E l s istema financiero pr ivado está compuesto por t res t ipos de 

inst ituciones: financieras,  de se rvicios financieros y de servic ios 

auxiliares.  
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Dentro de la  pr imera categoría encontramos a los bancos,  las 

sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarro llo ,  las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 

cooperat ivas de ahorro y crédito que realizan int ermediació n 

financiera con el público.   

 

Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarrollo  se caracter izan pr incipalmente por ser  

int ermediar ios en el mercado financiero,  en el cual actúan de manera 

habitual,  captando recursos del público para obtener fondos a t ravés 

de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de 

ut ilizar lo s recursos así obtenidos,  total o  parcialmente,  en 

operaciones de crédito e inversión.  

 

De acuerdo a la Ley General de Inst ituciones  del Sistema 

Financiero Nacional Art .  2 son Inst ituciones Financieras Pr ivadas lo s 

bancos,  las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarro llo ,  las asociaciones mutualista de ahorro y crédito para la  

vivienda y las cooperat ivas de ahorro y crédito que realizan 

int ermediación financiera con el publico.  Los banco y las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarro llo  se caracter izan 

pr incipalmente por se intermediar ios en el mercado fina nciero,  en e l 

cual actúan de manera habitual,  captando recursos del publico para 

obtener fondos a t ravés de depósitos o cualquier otra forma de 

captación, con el objeto de ut ilizar lo s recursos así obtenidos,  total o  

parcialmente,  en operaciones de crédito  e inversión.  

 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la  

vivienda son inst ituciones cuya act ividad  pr incipa l es la  captación de 

recursos del publico para dest inar los al financiamiento de la vivienda,  

la construcción y e l bienestar familiar d e sus asociados,  que deberán 

evidenciarse en la composic ión de sus act ivos .  
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 1.1.1.   RÉGIMEN LEGAL VIGENTE 

 

En el año 2001, se expide la  Codificación de la Ley General de 

Inst ituciones del Sistema Financ iero (R.O. 250, 23 -I-2001) que 

const ituye la normat iva vigente actual.  

 

La Ley General de Inst ituciones del Sistema Financiero regula la  

creación, organización, act ividades,  funcionamiento y ext inción de las 

inst ituciones del sistema financiero pr ivado.  Además, la Ley cont iene 

disposiciones para que la Super intendencia de Bancos y Seguros ejerza 

control y vig ilancia sobre estas inst ituciones  (Art .  1 LGISF).  

 

1.2.  LA ACTIVIDAD BANCARIA  

 

Las inst ituciones bancar ias son un t ipo de intermediar ias 

financieras encargados de captar del público los recursos de cap ital y 

de t ransfer ir lo s a lo s sectores product ivos.  Para ello ,  t rasladan valores 

que han sido depositados en su poder por clientes que no los necesitan 

en ese momento, a otros clientes que no disponen de esos recursos y 

que t ienen objet ivos económicos.  

 

En sus inic ios,  la act ividad bancar ia se t raducía en funciones 

pr imar ias vinculadas con la moneda, tales como su creación, t raslado,  

cambio y custodia de la misma.  Pero a medida que fueron 

evo lucionando las relac iones comerciales entre los part iculares y po r  

la  comple jidad de la  economía moderna, estas funciones fueron 

cambiando paulat inamente  hasta t ransformarse en lo  que actualmente 

son: administ ración de los recursos monetar ios con el consiguiente 

beneficio por el empleo de los mismos.  
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Según Morlás,  Car lo s (2004),  “los objet ivos de los Bancos son 

la captación de recursos y su co locac ión ópt ima en la cartera de 

créditos,  lo  que les permita obtener un margen financiero adecuado  

por su intermediación” (p.  2)  

 

1.3.  LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

 

De acuerdo con la definición que o frece el diccionar io de la  

Real Academia de la Lengua, el int ermediar io es quien media entre 

dos o más personas y especialmente entre el productor y el consumidor 

de géneros o mercancías.  

 

La int ermediación financiera se refiere a la persona o ent idad 

que actúa como agente mediador entre dos sujetos,  movilizando dinero  

e inst rumentos de pago.  La act ividad habitual consistente en la  

captación de fondos, bajo cualquier  modalidad, y su co locación en 

forma de créditos o inversiones  

 

La intermed iación supone la  interrelación entre t res sujetos,  

siendo el intermediar io el que realiza operaciones directas con otros 

sujetos,  es decir,  el que recibe los recursos del público para 

t rasladar los a otros agentes que lo  requieren en ese momento.  

 

1.4.  BANCOS, SOCIEDADES FINANCIERAS O 

CORPORACIONES DE INVERSIÓN 

 

Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarro llo  t ienen una caracter íst ica común: ser  

int ermediar ios financieros.   Sin embargo, los bancos,  debido a su 

naturaleza,  pueden desarro llar ciertas act ividades que no pueden ser  

ejecutadas por las sociedades financieras o las corporaciones de 
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inversión y desarro llo .   Tales act ividades son: recibir recursos de l 

público en depósitos a la vista y conceder  créditos en cuent a corriente 

(Art .  2 LISF) (Art .  51, lit .  a LGISF).  

 

Por tanto,  unos y otros son establecimientos encargados de 

concentrar y regular las operaciones de crédito; const ituyen 

generalmente sociedades anónimas que realizan múlt iples operaciones 

comercia les; pero los bancos actúan especialmente sobre la base de los 

depósitos a la  vista  y a plazo de otros clientes.   La diferencia está en 

que las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarro llo ,  si bien se encargan de concentrar y regular operacione s de 

crédito,  t ienen como base los depósitos a plazo (obligaciones exigibles 

al venc imiento de un per íodo no menor de t reinta días)  (Art .  2  

LGISF)  (Art .  53 LGISF).  

 

1.5.  OPERACIONES PROPIAS 

 

Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en 

moneda nacional o  extranjera,  o  en unidades de cuenta establecidas en 

la ley: art .  51 de la Ley de Inst ituciones del Sistema Financiero.   

 

a) Recibir recursos del público en depósitos a la vista.  Los 

depósitos a la vista son obligaciones bancar ias,  comprenden los 

depósitos monetar ios exigibles mediante la presentación de cheques u 

otros mecanismos de pago y regist ro; los de ahorro exig ibles mediante 

la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y 

regist ro; y,  cualquier otro exig ible en un plaz o menor a t reinta días.  

Podrán const ituirse bajo diversas modalidades y mecanismos 

libremente pactados entre el depositante y el deposit ar io ;  
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b) Recibir depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son 

obligaciones financieras exigibles al vencimiento de un p er íodo no  

menor de t reinta días,  libremente convenidos por las partes.  Pueden 

inst rumentarse en un t ítulo valor,  nominat ivo, a la  orden o al portador,  

pueden ser pagados antes del vencimiento del plazo, previo acuerdo 

entre el acreedor y el deudor;  

 

c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a t ravés de 

aceptaciones,  endosos o avales de t ítulos de crédito,  as í como de l 

otorgamiento de garant ías,  fianzas y cartas de crédito internas y 

externas,  o  cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 

usos internacionales;  

 

d) Emit ir obligaciones y cédulas garant izadas con sus act ivos y 

patrimonio. Las obligaciones de propia emis ión se regirán por lo  

dispuesto en la Ley de Mercado de Valores;  

e) Recibir préstamos y aceptar créditos de inst ituciones 

financieras del país y del exter ior ;  

 

f)  Otorgar préstamos hipotecar ios y prendar ios,  con o sin 

emis ión de t ítulos,  así como préstamos quirografar ios;  

 

g) Conceder créditos en cuenta corr iente,  contratados o no;  

 

h) Negociar let ras de cambio, libranzas,  pagares,  fa cturas y 

otros documentos que representen obligación de pago creados por 

ventas a crédito,  así como el ant icipo de fondos con respaldo de los 

documentos refer idos;  

 

i)  Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio  

exter ior;  

 



 20 

j)  Negociar t ítulo s valores y descontar let ras documentar ías 

sobre el exter ior,  o  hacer adelantos sobre ellas;  

 

k) Const ituir  depósitos en inst ituciones financieras del país y 

del exter ior;  

 

l)  Adquir ir,  conservar o  enajenar,  por cuenta propia,  valores de 

renta fija,  de los  previstos en la  Ley de Mercado de Valores y otros 

t ítulos de crédito establecidos en e l Código de Comercio y otras leyes,  

así como valores representat ivos de derechos sobre estos,  inclusive 

contratos a término, opciones de compra o venta y futuros; podrán  

igualmente rea lizar otras operaciones propias del mercado de d inero ; 

podrán part icipar directamente en el mercado de valores extrabursát il,  

exclusivamente con los valores mencionados en esta let ra y en 

operaciones propias.  

 

Las operaciones efectuadas a no mbre de terceros,  o  la venta y 

dist r ibución al público en general de dichos valores,  deberán ser  

efectuadas a t ravés de una casa de valores u otros mecanismos de 

t ransacción extrabursát il;  

 

m) Efectuar por cuenta propia o de terceros,  operaciones co n 

divisas,  contratar reportes y arbit raje sobre éstas y emit ir o  negociar  

cheques de via jeros;  

 

n) Efectuar servicios de caja y tesorer ía;  

 

ñ) Efectuar cobranzas,  pagos y t ransferencias de fondos, a s í 

como emit ir giros contra sus propias o ficinas o las de inst itu ciones 

financieras nacionales o extranjeras;  
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o) Recibir y conservar objetos muebles,  valores y documentos en 

depósito  para su custodia y arrendar casilleros o cajas de segur idad 

para depósitos de valores;  

 

p) Actuar como emisor u operador de tar jetas de c rédito,  de 

débito o tar jetas de pago;  

 

q) Efectuar operaciones de arrendamiento mercant il de acuerdo a 

las normas previstas en la ley;  

 

r)  Comprar,  ed ificar y conservar bienes raíces para su 

func ionamiento, sujetándose a las normas generales expedidas por la  

Super intendencia y enajenar los;  

 

s) Adquir ir y conservar bienes muebles e intangibles para su 

servicio y enajenar los;  

 

t )  Comprar o  vender minerales preciosos acuñados o en barra;  

 

u) Emit ir obligaciones con respa ldo de la cartera de crédito  

hipotecar ia o  prendar ía propia o adquir ida.  siempre que en este últ imo  

caso, se or iginen en operaciones act ivas de crédito de otras 

inst ituciones financ ieras;  

 

v) Garant izar la co locación de acciones u obligaciones;  

 

w) Efectuar inversiones en el capital social de la s sociedades a 

que se refiere la let ra b) del art ículo 57 de esta ley; y,  

 

x) Efectuar inversiones en el capita l de otras inst ituciones 

financieras con las que hubieren suscr ito  convenios de asociación de 

conformidad con el cuarto inc iso del art ículo 17 de  esta ley.  
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Tratándose de las operaciones determinadas en las let ras p) y q)  

de este art ículo,  un banco o sociedad financiera o corporación de 

inversión y desarro llo  podrá realizar las directamente o a t ravés de una 

sociedad subsidiar ia  de servicios financieros,  la que no podrá realizar  

operaciones dist intas a las mencionadas en dichas let ras.  

 

Para las operaciones en moneda extranjera se someterán a las 

normas que determine el Directorio del Banco Central del Ecuador.  

 

Para la  realización de nuevas operacio nes o servicio s 

financieros,  las inst ituciones requer irán autorización de la  

Super intendencia,  indicando las caracter íst icas de las mismas. Una vez 

recibida esta información,  la Super intendencia deberá so licit ar  

informe al Directorio del Banco Central del Ecuador.  Estas 

operaciones o servicios podrán ser suspendidos de o fic io o a pet ició n 

del Directorio del Banco Central del Ecuador,  cuando impliquen 

desviaciones al marco propio de las act ividades financieras o por 

razones de po lít ica monetar ia y credit ic ia .  

 

Los bancos podrán conceder a sus clientes sobregiros 

ocasionales en cuenta corriente sin  que sea indispensable la  

suscr ipción de un contrato.  La liquidación de estos sobregiros en 

cuenta corriente efectuada por el banco, junto con el estado de cuenta 

corriente del deudor,  será considerada como t ítulo ejecut ivo exigible 

por esta vía.  Devengará la máxima tasa de interés permit ida y la  

comisión respect iva vigente a la fecha de la concesión, más la máxima 

indemnización morator ia vigente a la fecha de pago.  
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1.6 CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

GOBIERNO. 

 

La const itución de las ent idades o empresas del sistema 

Financiero se encuentra conformada bajo el amparo de la Ley de 

Compañías dentro de  los parámetros de la Ley de Régimen Monetar io  

y Banco del Estado.  

 

1.6.1.  CONSTITUCIÓN 

 

Las inst ituciones financieras pr ivadas,  bancos,  sociedades 

financieras y las corporaciones de inversión y desarro llo  deben 

const ituirse  bajo  la forma de una compañía anónima, salvo  las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la  vivienda y las 

cooperat ivas de ahorro y crédito que deben realizar int ermediació n 

financiera con el público.  

 

La Super intendencia es la encargada de autorizar la  const itució n 

de las inst ituciones del sistema financiero privado; así como también,  

de autorizar a las inst ituc iones del sistema financiero pr ivado, sujetas 

a esta ley,  la  adopción y regist ro de cualquier denominación que crean 

conveniente,  con tal que no pertenezca a otra inst itución y que no se 

preste a confusiones.  En su denominación las inst it uciones del sistema 

financiero harán constar su calidad de "banco" o "sociedad financiera" 

o "corporaciones de inversión y desarro llo".  

 

Al momento de const ituirse deberá establecerse en el Estatuto 

Social el capital autorizado, hasta cuyo monto podrá la i nst itución de l 

sistema financiero pr ivado aceptar suscr ipciones y emit ir acciones.  E l 

capital suscr ito ,  al t iempo de la const itución, no podrá ser menor de l 

cincuenta por ciento (50%) del capital autorizado y por lo  menos la  
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mitad del capital suscr ito  deberá pagarse antes del inic io de la s 

operaciones.  

 

Los aportes de capit al deberán pagarse totalmente en dinero  

efect ivo, salvo  que la  Super intendencia  autorice que se capit alicen 

obligaciones por compensación de créditos.  La cuenta de integració n 

de capital deberá acredit arse mediante el comprobante de depósito  de 

la  suma correspondiente en cualquier banco del s istema financiero de l 

país.  Este depósito  se hará bajo una modalidad que devengue 

int ereses.  

 

1.6.2.  ACCIONISTAS 

 

Las acciones de las inst ituciones d el sist ema financiero privado  

deberán ser nominat ivas.  En el contrato social podrá est ipu larse que e l 

capital se divide en var ias clases de acciones,  con derechos especiales 

para cada clase,  sin que pueda excluirse a ningún accionista de la  

part icipación en las ut ilidades.  

 

Pueden ser acc ionistas de inst ituciones del sistema financiero  

pr ivado: 

  

 

Las personas naturales.  

 

Las inst ituciones financieras nacionales o extranjeras,  ya sea 

directamente o por intermedio de inst ituciones financieras 

subsidiar ias,  s iempre y cuando hubieren suscr ito  entre sí convenios de 

asociación, de conformidad con la ley.  

 

Las personas jur íd icas o cualquier sociedad mercant il.  
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Las fundaciones,  corporaciones,  sindicatos,  congregaciones u 

otras personas jur ídicas,  que por su natura leza no tengan fines de 

lucro. 

Las compañías de seguros y reaseguros.  

 

Las compañías administ radoras de fondos y de fideicomisos y 

las casas de valores.  

 

Los fondos de inversión o mutuos,  de cesant ía y de pensiones 

legalmente const ituidos,  previamente cali ficados por la  

Super intendencia.  

 

 

1.6.3.  JUNTA GENERAL 

 

En la  junta general de accionistas,  cada acción pagada dar á 

derecho a un voto.  Los accionistas podrán confer ir poder o carta poder 

para votar en ella.  

 

La junta general de accionistas se reunirá en la forma y para lo s 

efectos determinados en la Ley de Compañías,  dentro de los noventa 

días sigu ientes al cierre de cada ejercic io  anual,  con el fin de conocer  

y reso lver sobre el informe del Director io relat ivo a la marcha de l 

negocio,  los estados financieros y dis t ribución de ut ilidades,  e l 

informe del auditor externo y e l informe del auditor interno.  

Igualmente,  si es del caso, conocerá sobre el informe del auditor 

externo sobre el grupo financiero.  
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Toda elección que realice la  Junta General de Accionis tas se 

efectuará por voto escr ito ,  de cuyo  escrut inio  se dejará constancia en 

el acta respect iva.  

 

 

1.6.4  DIRECTORIO O CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administ ración de las inst ituciones del sistema financiero  

pr ivado estará a cargo del Director io o del Con sejo  de Administ ración,  

según corresponda, y más organismos que determine su estatuto.  

 

E l directorio de una inst itución del sistema financiero pr ivado  

estará integrado por vocales pr inc ipales,  en un número no menor de 

cinco, ni mayor de quince, debiendo ser siempre un número impar.  

Vocales pr incipales,  elegidos por.  un per íodo de hasta dos años por la  

junta general de accionistas,  pudiendo ser  indefinidamente reelegidos.  

 

Son atr ibuciones y deberes del Director io,  sin per juic io de l 

cumplimiento de otras obligaciones legales y estatutarias,  la s 

siguientes:  

 

a) Definir la  po lít ica financiera y credit icia de la inst itución y 

controlar su ejecución;  

 

b) Analizar y pronunciarse sobre lo s informes de r iesgo  

credit icio,  y la proporcionalidad y vigencia de las gara nt ías otorgadas.  

 

Igualmente procederá,  en lo  que sea aplicable,  con las 

operaciones act ivas y pasivas que individualmente excedan del dos por 

ciento (2%) del patr imonio técnico ;  
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c) Emit ir opinión, bajo su responsabilidad, sobre lo s estados 

financieros y el informe de auditor ia interna, que deberá inclu ir la  

opinión del auditor,  referente al cumplimiento de los controles para 

evitar el lavado de dinero.  

 

La opinión del Directorio deberá ser enviada a la  

Super intendencia de Bancos s iguiendo las inst ruccione s que ésta 

determine;  

 

d) Conocer y reso lver sobre el contenido y cumplimiento de la s 

comunicaciones de la Super intendencia de Bancos referentes a 

disposiciones,  observaciones,  recomendaciones o iniciat ivas sobre la  

marcha de la inst itución; y,  

 

e) Cumplir  y hacer cumplir las disposiciones emanadas de est a 

ley,  de la Super intendencia de Bancos,  de la Junta General y de l 

mismo Director io.  

 

1.6.5.  FUNCIONAMIENTO 

 

Toda inst itución financiera not ificará a la  Super intendencia la  

fecha de inicio de sus operaciones; y no podrá suspender o poner  

término a la  atención al público sin previa not ificación a la  

Super intendencia,  con al menos quince días de ant icipación.  

 

La Super intendencia fijará,  por reso lución de carácter general,  

el horar io mínimo obligatorio de ate nción al público de la s 

inst ituciones del sistema financ iero que operen en el país.  
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Las inst ituciones financieras podrán prestar sus servicios fuera 

de dicho horar io mínimo  obligatorio,  debiendo not ificar sobre este 

part icular a la Super int endencia y al p úblico antes de iniciar e l 

servicio en horar io extendido. La atención al público en este horar io  

extendido, será obligatoria y no podrá suspenderse o modificarse sin 

previo conocimiento de la Super intendencia y del público.  

 

1.6.6.  CONTABILIDAD 

 

Las inst ituciones del sistema financiero estarán obligadas a dar  

todas las facilidades para que la  Super intendencia cumpla sus 

func iones y deberán dar acceso a su contabilidad, libros,  

correspondencia,  archivos o documentos just ificat ivos de sus 

operaciones al Super intendente o a sus delegados.  

 

En todo momento, las inst ituciones financieras se someterán a 

las normas contables dictadas por la Super intendencia,  

independientemente de la aplicación de las disposic iones t ributar ias.  

 

Las inst ituciones financieras remit irán en forma mensual a la  

Super intendencia los estados de situación, pérdidas y ganancias,  

estado de cambios en la posic ión financiera y la  posición de 

patrimonio técnico. Los formatos,  el alcance y la  per iodic idad de la  

información que deban proporcionar las inst ituciones financieras,  

serán determinados por la Super intendencia.  

 

1.6.7.  INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Las inst ituciones financ ieras publicarán para circulació n 

nacional,  lo s estados de situación, pérdidas y ganancias,  posición de 

patrimonio técnico  e ind icadores de liquidez, so lvencia,  eficiencia y 
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rentabilidad, que muestren su situación y la del grupo financiero,  de 

conformidad con las normas establec idas por la Super intendencia de 

Bancos,  al cierre de cada e jercic io al 31 de diciembre, y por lo  me nos 

cuatro veces al año, en las fechas que determine la Super intendenc ia.  

 

La publicación correspondiente a lo s estados financieros al 31 

de Diciembre de cada año, deberá contener adicionalmente la  opinió n 

de los auditores externos y todas las notas explic at ivas que 

complementen la información comprendida en su dictamen.  

 

La Super intendencia editará por lo  menos en forma t r imestral,  

bo let ines que contengan la situación financiera de las inst ituciones 

somet idas a su control,  correspondiente al t rimestre ante r ior,  así como 

de todas ellas combinadas por su especie,  para dist r ibuir los al público. 

Este bo let ín deberá contener,  por lo  menos, información sobre la  

est ructura financiera,  calidad de los act ivos,  incluyendo los resultados 

generales de la últ ima calific ación de sus act ivos de r iesgo, posición 

de patr imonio técnico e indicadores de solvencia,  liquidez, efic ienc ia 

y rentabilidad.  

La Super int endencia mantendrá un centro de información en e l 

que se regist rarán los datos a los cuales tendrá acceso el público y 

serán ampliamente difundidos por med ios electrónicos u otros sistemas 

a disposición de los part ícipes del mercado financiero.  

 

La información que las inst ituciones financieras remitan a la  

Super intendencia deberá ser suminist rada de acuerdo con las 

inst rucciones que ésta imparta.  

 

Las copias de la información que remitan las inst ituciones de l 

sistema financiero a la Super intendencia,  cert ificadas en la  forma que 

ésta determine, servirán como medio  de prueba conforme al Código de 
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Procedimiento Civil,  y su falsificación o alteración acarreará 

responsabilidad penal.  

 

Las inst ituciones financieras mantendrán sus archivos.  

Contables,  inc luyendo los respaldos respect ivos por un per iodo no  

menor de seis años contados a part ir  de la fecha del cierre de l 

ejercicio.  Al efecto podrán ut ilizar lo s medios de conservación y 

archivo  que estén autorizados por la  Super intendencia de acuerdo a la s 

disposiciones generales que imparta con este objeto.  

 

Las copias cert ificadas y las reproducciones de esta informació n 

expedida por un funcionar io autorizado de la inst itución financiera,  

tendrán el mismo valor probator io que los documentos origina les.  Las 

alteraciones que se realicen en las copias o reproducciones serán 

repr imidas con arreglo a lo s art ículos 339 y 340 de l Código Pe nal.  

 

En forma permanente,  las inst ituciones del sistema financiero  

deberán poner a disposición del público fo lletos informat ivos 

referentes a su situación económica financiera,  inc luyendo balance de 

situación y estado de pérdidas y ganancias,  relacionados  al menos con 

el t r imestre inmediato anter ior.  

 

Las inst ituciones financieras deberán exhibir para conocimiento  

del público, en un lugar vis ible en todas sus o ficinas y agencias,  

información relac ionada con sus pr inc ipales indicadores en forma 

comparat iva con los regist rados por el sector en su conjunto, 

proporcionados por la Super intendencia .  Las inst ituciones deberán 

presentar esta información en sujeción a lo  que determine la  

Super intendencia.  

 

Las inst ituciones financieras deben proporcionar informació n  

fidedigna al público. Para ello  en todo t ipo de publicidad y en todos 



 31 

lo s documentos que respalden sus operaciones,  deberán especificar las 

tasas nomina les anuales de las operaciones pas ivas,  además de 

cualquier  otra información necesar ia para que el clie nte pueda 

determinar con facilidad el costo total de la operación act iva.  

 

Las inst ituciones financieras deberán presentar a los accionistas 

y tener a disposición del público en general su memoria anual,  la  

misma que deberá inc luir al menos la siguiente in formación:  

 

a) Informe de la Administ ración;  

b) Balances de situación comparat ivos de los dos últ imos años;  

c) Estado de cambios en la sit uación financiera correspondiente 

al últ imo año;  

d) Estado de pérdidas y ganancias de lo s dos últ imos años;  

e) Informe del Aud itor Externo;  

f) Posic ión del patr imonio técnico ;  

g) Indicadores de liquidez, so lvencia,  eficiencia y rentabilidad ; 

y,  

h) Calificación de act ivos de r iesgo del últ imo  ejercic io  

económico.  

 

En el caso de grupos financieros,  la información debe 

presentarse en forma conso lidada y en fo rma individual para cada una 

de las inst ituciones integrantes del grupo.  

 

1.6.8.  AUDITORÍA 

 

Toda inst itución del sistema financiero,  tendrá un auditor  

int erno y un auditor externo, calificados en cuanto a su idoneidad y 

exper iencia por la Super int endencia.  Respecto del segundo, la  

Super intendencia llevará el regist ro correspondiente.  
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Los auditores internos y externos serán nombrados en cualquier  

t iempo por la junta general de accionistas,  en caso de ausencia 

definit iva,  comprobada, la  junta general de accionistas procederá a 

designar su reemplazo, dentro del plazo de t reinta días de producida 

ésta.  

 

E l auditor interno será removido en cualquier t iempo por la  

junta general de accionistas,  el auditor externo, para ser remov ido, 

t iene que ponerse en conocimiento del Super intendente de Bancos,  

quien escuchando al auditor y documentadamente,  reso lverá lo  

pert inente en 20 días.  

 

Tanto auditor interno como externo, presentarán al Directorio y 

a la  Super int endencia,  con la  per iodicidad que éstos lo  determinen,  

cualquier información que se les so lic ite  y aquellas que los auditores 

consideren necesar ia.  

 

-  El auditor interno velará,  al menos, porque las operaciones y 

procedimientos de la inst itución se ajusten a la ley,  al estatuto,  a lo s 

reglamentos internos,  a la  técnica bancar ia y a lo s pr incip ios contables 

aceptados por la Super int endencia.  Además son responsabilidades 

propias del auditor interno vigilar el funcionamiento adecuado de los 

sistemas de control int erno; velar po r el c umplimiento de las 

reso luciones de la junta general de accionistas,  del Director io y de la  

Super intendencia; y,  suscr ibir lo s estados financieros,  conjuntamente 

con el representante legal y el contador general.  

 

-  El  auditor externo, persona natural o  jur ídica,  hará las veces 

de comisar io de la  inst itución en los términos establecidos en la  Ley 

de Compañías y además tendrá las funciones que se determinan en esta 
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ley y en las leyes de carácter t ributar io,  así como en las disposiciones 

que dicte la Super intendencia.  

 

E l auditor externo será designado para per íodos de un año y 

podrá ser designado sucesivamente.  

 

Además de lo  dispuesto en otras leyes y en las inst rucciones que 

imparta la Super intendencia,  el auditor externo tendrá las siguientes 

obligaciones y funciones:  

 

a) Opinar  o  abstenerse explícit a y mot ivadamente de hacer lo  

sobre la veracidad o exact itud de los estados financ ieros,  los sistemas 

de contabilidad y sus comprobantes y soportes;  

 

b) Opinar  sobre la  sufic iencia y efect ividad de los sistemas de 

control interno, la est ructura y procedimientos administ rat ivos de la  

inst itución audit ada y evaluar los;  

 

c) Opinar si las operac iones y procedimientos se ajustan a la s 

disposiciones legales,  estatutarias,  reglamentos internos y a las 

inst rucciones que al efecto imparta la Super intendencia; por tanto,  

deberá opinar si los estados financieros examinados presentan 

razonablemente la situación patr imonial de la inst itución al 31 de 

diciembre y lo s result ados de sus operaciones durante el ejercic io  

terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables 

establecidas por la Super intendenc ia y los PCGA, en lo  que estos no se 

contrapongan a lo s anter iores,  así como sobre su aplicación uniforme;  

 

d) Opinar si lo s estados financieros concuerdan con las 

anotaciones efectuadas en los regist ros contables de la inst itución y s i 

éstos se han llevado de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes;  
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e) Proporcionar la  información pormenor izada de las inversiones 

en acciones que la inst itución financiera manteng a en otras empresas,  

tanto en el país como en el exter ior.  Cuando se t rate de invers iones en 

subsidiar ias o  afiliadas de bancos o de sociedades financieras o  

corporaciones de inversión y desarro llo ,  deberá comentar sobre la  

naturaleza y monto de las operac iones entre el inversionista y la  

receptora de la  inversión, sus relaciones existentes y lo s efectos que 

ejerce la conso lidac ión sobre el patr imonio de la inst itución audit ada;  

 

f)  Pronunciarse o abstenerse explíc ita  y mot ivadamente de 

hacer lo sobre otros aspectos que requie ra la Super int endencia o la  

inst itución audit ada;  

 

g) Opinar sobre el cumplimiento de las medidas correct ivas que 

hubiesen sido recomendadas en el informe anter ior sobre los aspectos 

indicados en los literales anter iores; y,  

 

h) Efectuar  revis iones t r imestrales o  semestrales de la  

inst itución financiera correspondiente,  cuando así lo  requiera la  

Super intendencia.  

 

1.6.9.  SIGILO Y RESERVA BANCARIA  

 

E l sigilo  bancar io es conocido también como secreto bancar io .   

Es un pr incipio  de la banca pr ivada internacional,  conforme al cual,  

estas inst ituciones mant ienen el secreto sobre las t ransacciones 

realizadas por y con sus clientes.  

 

Según la Ley ecuatoriana (Art .  88 LGISF),  los depósitos y 

demás captaciones de cualquier índo le que se realicen en  las 
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inst ituciones de l sistema financiero,  estarán sujetos a sigilo  bancar io,  

por lo  cual las inst ituciones financieras receptoras de los depósitos y 

captaciones,  sus administ radores,  funcionar ios y empleados no podrán 

proporcionar información relat iva a d ichas operaciones sino a su 

t itular o  a quien lo  represente legalmente.  

 

Para facilitar procesos de conciliación,  las inst ituciones de l 

sistema financiero darán acceso al conocimiento detallado de las 

operaciones anter iores y sus antecedentes a la firma de  auditor ia 

externa contratada por la inst itución, que también quedará somet ida a l 

sigilo  bancar io.  

 

Las inst ituciones del sistema financie ro están obligadas a 

mantener sistemas de control int erno que permitan una adecuada 

ident ificación de las personas que  efectúan t ransacciones con la  

inst itución.  

 

Asimismo, tendrán la obligación de proporcionar a la  

Super intendencia la  informac ión sobre las operaciones que 

determinadas por ésta,  por su naturaleza y monto, requieran de un 

informe especia l.  La Super int endencia proporcionará esta informació n 

a otras autoridades que por disposición legal expresa,  previa 

determinación sobre su causa y fines,  puedan requer ir la,  quienes 

también estarán sujetas al sigilo  bancar io hasta que se ut ilice la  

información en los fines para los cuales se la requir ió .  

 

Los informes de inspección y análisis que emitan lo s 

func ionar ios y empleados de la  Super int endencia,  en el ejercicio de las 

func iones de control y vigilancia,  serán escr itos y reservados. La 

Super intendencia,  de creer lo del caso y de haber observaciones,  lo s 

t rasladará a conocimiento de las autoridades correspondientes de la  

inst itución examinada.  
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Estos informes no se divulgarán a terceros,  en todo ni en parte,  

por la Super int endencia,  ni por la ins t itución examinada, ni po r  

ninguna persona que actúe por ello s,  salvo e l caso previsto en e l 

art ículo 93 de esta ley o,  cuando se t rate de auditor ias integrales 

dispuestas por la Junta Bancar ia o  la Agencia de Garant ía de 

Depósitos o de otras auditor ias,  previa autorización de la Junta 

Bancar ia.  

 

La Super intendencia proporcionará los informes o las 

cert ificaciones,  sobre el estado económico y financiero de cualquier  

inst itución sujeto a su contro l,  en orden a obtener préstamos de 

organismos int ernacionales para el desarro llo  de pro gramas 

económicos,  a pedido de esos organismos o durante la vigencia de los 

mismos.  

 

Cuando se hubiese iniciado un proceso de invest igación en una 

inst itución del sistema financiero,  los info rmes de auditor ia no tendrán 

el carácter de reservados ni gozarán de sigilo  bancar io ante e l 

Congreso Nacional,  Fiscalía General de la  Nación, Contralor ía Genera l 

del Estado y Comisión de Control Cívico de la Corrupción.  
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CAPÍTULO II  

 

GESTIÓN DE LA BANCA 

 

Los bancos son inst ituciones financieras que t ienen aut orizació n 

para aceptar depósitos y para conceder créditos.  Estos persiguen la  

obtención de benefic ios.  Por eso t ratan de prestar los fondos que 

reciben de tal forma que la diferencia entre los ingresos que obt ienen 

y los costos en que incurren sea lo  mayor  posible.  

 

Los ingresos lo s obt ienen de los intereses que cobran por los 

créditos y préstamos concedidos y por lo s valores mobiliar ios que 

poseen.  

 

Las normas básicas del funcionamiento de los bancos son:  

Garant izar la Liquidez, la Rentabilidad y la Solvencia.  

 

Liquidez: Los bancos siempre t ienen que ser capaces de 

convert ir  los depósitos de sus clientes en dinero cuando estos se lo s 

pidan.  

 

Rentabilidad: La rentabilidad  viene exigida a los bancos por lo s 

propietar ios accionistas,  ya que la remuneración o  dividendos que 

estos reciben dependen de los beneficios.   

 

Solvencia: Para ser so lvente,  la banca ha de procurar tener  

siempre un conjunto de bienes y derechos super iores a sus deudas.  

 

 El Art ículo   51 de la Ley General de las Inst ituciones de l 

Sistema Financiero señala que los bancos podrán efectuar diferentes 
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operaciones en moneda nacional o  extranjera,  o  en unidades de cuenta 

establecidas en la ley.  

 

2.1.  DEPÓSITOS 

 

2.1.1.  Depósitos a la vista  

 

 E l depósito  a la vista es una operación financiera que  

realiza el depositante,  mediante la cual entrega dinero a una 

inst itución financiera,  con la opción de ret irar lo ,  en parte o  

totalmente,  en el momento que lo  requiera,  sin que sea necesar io aviso  

previo a la inst itución que lo  ret iene.  

 

El Art ículo 51, literal a,  señala que los bancos pueden  recibir  

recursos del público en depósitos a la vista.   La misma ley define los 

depósitos a la vista como obligaciones bancar ias,  y comprenden lo s 

depósitos monetar ios exigibles mediante la presentación de cheques u 

ot ros mecanismos de pago y regist ro; los de ahorro exig ibles mediante 

la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y 

regist ro; y,  cualquier otro exig ible en un plazo menor a t reinta días.  

Podrán const ituirse bajo diversas modalidades y me canismos 

libremente pactados entre el depositante y el deposit ar io .  

 

Según  datos de la Super intendencia de Bancos y Seguros hay 

454,313 cuentas corrientes y 2,  617,076 cuentas de ahorros.  En e l 

cuadro que se indica a cont inuación,  se presentan las cuentas  

corrientes y de ahorros por inst itución a Marzo de 2006.  



 39 

Depósitos a la vista dentro del sistema financiero nacional  

A Marzo del 2006  

 

 

FUENTE: Super in tendencia de Bancos y Seguros  del  Ecuador .  

 (Actual izado a  Marzo 2006),  

h ttp: / /www.superban .gov. ec/pag es/c_bancos_concen tacion .htm  

 

 

2.1.2.  Depósitos monetarios en cuenta corriente  

 

 Los  Depósitos monetar ios en cuenta corr iente  son una de 

las especies de depósitos a la vista,  cuya caracter íst ica fundamenta l 
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consiste en ser exigibles mediante la presenta ción de cheques u otros 

mecanismos de pago y regist ro.  

 

2.1.3.  Depósitos a plazo  

 

E l mismo art ículo 51, en su literal b,  seña la que los bancos 

pueden además, recibir depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son 

obligaciones financieras exigibles al vencim iento de un per íodo no  

menor de t reinta días,  libremente convenidos por las partes.  Pueden 

inst rumentarse en un t ítulo valor,  nominat ivo, a la  orden o al portador,  

pueden ser pagados antes del vencimiento del plazo, previo acuerdo 

entre el acreedor y el deudor.  

 

Captaciones y co locaciones de recursos  

 

Accionistas  

 

Aportes de capit al  

 

 

 

 

Depositantes  

 

Cuentas corr ientes  

Libretas de ahorro 

Depósitos a plazo  

Pólizas de acumulación  

Depósitos en garant ía  

Contratos de reporto  

 

 

 

Inversionistas  

 

Cédulas hipotecar ias 

Obligaciones  

Bonos de prenda  
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Accionistas  

 

Personas naturales y jur íd icas que 

aportan sus recursos para generar el capit al del 

Banco y poder inic iar operac iones,  según los 

montos mínimos que determina la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositantes  

 

A. Cuentacorrent istas: Clientes que 

conforman los depósitos monetar ios de un 

Banco.  Valores a la vista.  

 

B. Libretas de ahorro: depósitos a la  

vista que pueden ser ret irados en cualquier 

momento por los clientes.  

 

C. Depósitos a plazo: se emiten a favor 

de personas naturales y jur ídicas,  a una tasa de 

int erés y plazo fijo  mayor a 31 días.  

 

D. Pólizas de acumulación: depósitos a 

plazo que se emiten a favor de personas 

naturales o jur ídicas a una tasa de int erés fija  

y a un plazo mayor a 31 días.  

 

E.  Contratos de reporto: contratos de 

inversión temporal,  con plazos de 1 hasta 30 

días.  Son ut ilizados por clientes para co locar 

sus excedentes de caja y ganar rentabilidad 

super ior al de las ctas.  Corrientes y de 
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ahorros.  

 

F.   Depósitos en garant ía: valores 

recibidos por e l banco para responder por el 

cumplimiento de sus clientes o de terceros y 

pr incipalmente,  valores depositados como 

“Dep. para integración de capit al”.  

 

 

 

 

Inversionista

s 

 

Personas que buscan una mejor  

rentabilidad a su capital y adquieren: Cédulas 

hipotecar ias,  Bonos de prenda y Obligaciones,  

que emiten los bancos a mediano y largo 

plazo, a una tasa de int erés fija y cuyos 

int ereses son cobrados en forma t rimest ral o 

semestral.  

 

 

Fuente: El ABC de la Banca. Car los Morlás Molina.  UEES  

                    Captaciones de recursos.  

Elaborada: Autoras de Monografía  

 

 

2.2.  OPERACIONES DE CRÉDITO 

 

 Los bancos,  desde sus inicios se han  preocupado por 

ofrecer a sus clientes  una amplia gama de productos financieros que 

le  permitan organizar de mejor manera sus negocios y con ello  mejorar  

en forma substancial su calidad de vida.  
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 El crédito bancar io es necesar io e indispensable en la vida de 

una empresa.  Aún las empresas mult inacionales deben recurr ir  a  la  

banca nacional e internacional para el desarro llo  de sus act ividades 

comercia les y financieras.  

 

Existen excepciones de empresas que son autofinanciables,  por  

emis ión de bonos y acciones.   Pero una premisa básica para e l 

crecimiento de una empresa es el crédito bancar io.  

 

La entrega de garant ías reales en la con ces ión de un créd ito,  

const ituye en la  mayor ía de lo s casos el cumplimiento de las po lít icas 

de crédito del Banco o de disposiciones legales,  pero lo  que 

pr incipalmente le interesa al Banco es que el prestatario  tenga la  

capacidad de pago del créd ito otorgado. Es decir,  el objet ivo final de l 

Banco es que el prestatario  cancele el crédito y lo s intereses en e l 

plazo otorgado, y no llegar a la  instancia final de embargar los bienes 

muebles prendados o los inmuebles hipotecados.  

 

2.2.1.   Líneas de crédito más usuales en la banca  

 

En la  Banca existen innumerables líneas de crédito a disposició n 

de los clientes con plazos y tasas de intereses d iferentes.   Por una 

parte,  el Banco t ratará de colocar sus recursos en los préstamos en los 

que obt iene mayor rentabilidad y rotación; por otra parte,  el 

empresar io deberá tener conocimiento de estas líneas de crédito que le  

permit an el pago de un bajo interés y disminuir así sus costos 

financieros.  

 

Entre las líneas de crédito más usuales en la  banca, se 

mencionan las siguientes:  
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 Crédito sobre firmas  

 Préstamos prendar ios  

 Préstamos hipotecar ios.  

 Créditos especia les.  

 Contratos de arrendamiento mercant il.  

 Créditos cont ingentes  

 

CREDITO SOBRE 

FIRMAS 

 

Préstamos Quirografarios  

Documentos descontados 

Sobregiros ocasionales  

Crédito en Cta. Corriente        

Contratado 

 

 

PRÉSTAMOS      

PRENDARIOS 

 

 

Con recursos propios del Banco.  

Con emisión de Bonos de 

Prenda.  

 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

 

Con recursos propios del Banco.  

Con emis ión de Cédulas     

Hipotecar ias.  

 

 

CRÉDITOS 

ESPECIALES.  

 

Crédito Mult isectoria l  

Crédito FOPINAR 

Crédito de React ivación o  

Reestructuración de Pasivos  

Otras líneas de crédito en la  

CFN. 

 

CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO 

 

 

Leasing  
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MERCANTIL.  

 

 

 

CRÉDITOS 

CONTINGENTES 

 

Finanzas Bancar ias  

Avales bancar ios  

Cartas de crédito (Domést icas,  

De Importación, De Exportación).  

DETALLE DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO  

 

Crédito sobre firmas  

 

Los préstamos sobre firmas, también denominados 

Quirografar ios,  son operaciones  de crédito no privilegiadas,  pues lo s 

créditos só lo cuentan con garant ías personales.  

 

E l Art .  51, literal f,  de la LGISF, autoriza a los Bancos a 

conceder préstamos quirografar ios.   Los intereses y p lazos de estos 

créditos son de libre contratación.  

 

Dentro de los créditos sobre firmas, se encuentran los siguientes 

t ipos de crédito:  

 

Préstamos con garant ía personal,  Quirografar ios o De Consumo  

 

Este t ipo de préstamos es otorgado a clientes en un corto plazo y 

se concede según la so lvencia y capacidad de pago del prestatar io ,  con 

la garant ía personal de un tercero, que puede  ser una persona natural o  

jur ídica.   Su principal caracter íst ica es que los intereses pactados se 

pagan al vencimiento y en forma ant icipada so lamente se descuentan 

los impuestos de ley.  
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Entre los requis itos para su otorgamiento, están: mantener  

buenos saldos promedios en la cuenta,  excelentes referencias 

bancar ias,  credit ic ias,  comercia les y personales.    

 

E l int erés nomina l será igual al interés efect ivo so lamente 

cuando se pagan los int ereses a l vencimiento del año.  Si exist ieren 

pagos en per íodos semestrales,  t rimestrales,  mensuales,  semanales o  

diar ios,  e l interés real (efect ivo) que se paga será siempre super ior,  

como se aprecia en el cuadro que se presenta a cont inuación:  

 

TASAS DE INTERESES EFECTIVAS SOBRE TASAS 

NOMINALES ANUALES VENCIDAS  

 PAGO DE INTERESES VENCIDOS 

Inter és  

Nomina l  

Semestral  

T= 2 

Tr imestral 

T= 4 

Mensual 

T= 12 

Semanal 

T= 52 

Diar io  

T= 360 

5% 5.06 5.09 5.1 5.12 5.13 

6% 6.09 6.14 6.17 6.18 6.19 

7% 7.12 7.19 7.23 7.25 7.26 

8% 8.16 8.24 8.30 8.32 8.33 

9% 9.20 9.31 9.38 9.41 9.42 

10 % 10.25 10.38 10.47 10.51 10.52 

11 % 11.30 11.46 11.57 11.61 11.62 

12 % 12.36 12.55 12.68 12.7 12.75 

13 % 13.42 13.65 13.80 13.86 13.88 

14 % 14.49 14.75 14.93 15.00 15.02 

15 % 15.63 15.86 16.08 16.1 16.18 

16 % 16.64 16.99 17.23 17.32 17.34 

17 % 17.72 18.11 18.39 18.50 18.52 

18 % 18.81 19.25 19.56 19.68 19.71 

19 % 19.90 20.40 20.74 20.88 20.92 
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20 % 21.00 21.55 21.94 22.09 22.13 

21 % 2.10 22.71 23.14 23.31 23.36 

22 % 23.21 23.88 24.36 24.55 24.60 

23 % 24.32 25.06 25.59 25.80 25.85 

24 % 25.44 26.25 26.82 27.05 27.11 

25 % 26.56 27.44 28.07 28.32 28.39 

26 % 27.69 28.65 29.3 29.61 29.68 

27 % 28.82 29.86 30.60 30.90 30.98 

28 % 29.96 31.08 31.89 32.21 32.30 

29  % 31.10 32.31 33.18 33.53 33.63 

30  % 32.25 33.55 34.49 34.87 34.97 

31 % 33.40 34.79 35.81 36.22 36.33 

32 % 34.56 36.05 37.14 37.58 37.69 

33 % 35.72 37.31 38.48 38.95 39.08 

34 % 36.89 38.59 39.83 40.34 40.47 

35 % 38.06 39.87 41.20 41.74 41.88 

40 % 44.00 46.41 48.21 48.95 49.15 

45 % 50.06 53.18 55.54 56.53 56.79 

50 % 56.25 60.18 63.21 64.48 64.82 

Fuente: El ABC de la Banca. Car los Morlás Molina.  UEES  

Elaboración :Autoras de monografía  

 

Es un préstamo a corto plazo que hace un Banco sobre la base de 

let ras de cambio por t ransacciones efectuadas con terceras personas en 

documentos suscr itos fuera del Banco.  Se le denomina Documento 

Descontado porque al valor del documento se le  descuenta el interés 

(pago de interés ant ic ipado),  por lo  que también se le denomina 

descuento bancar io.    
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Sobregiros ocasionales  

 

E l Art ículo  52 de la  LGISF, señala que los bancos podrán 

conceder a sus clientes sobregiros ocasionales en cuenta corr iente sin 

que sea indispensable la suscr ipción de un contrato.   

 

La liquidac ión de estos sobregiros en cuenta comente efectuada 

por el Banco, junto con el estado de cuenta corriente del deudor,  será 

considerada como t ítulo ejecut ivo exigible por esta vía.  Devengará la  

máxima tasa de interés permit ida y la comis ión respect iva vigente a la  

fecha de la concesión, más la máxima indemnización moratoria 

vigente a la fecha de pago. 

 

Un sobregiro ocasional es un préstamo a corto plazo que 

efectúan los Bancos a sus cuentacorrent istas,  que deben ser cancelados 

a los 30 días de su otorgamiento.  Este crédito emergente permite a l 

cliente girar cheques al descubierto,  es decir,  s in que posea los fondos 

en su cuenta corriente.    

 

Esta clase de crédito es de alto  r iesgo para el Banco.  No 

requiere la firma de ningún documento de respaldo y el o ficia l de 

Cuenta del Banco autor iza el pago en su termina l o  le asigna e l monto 

so licit ado en forma inmediata.  

 

Crédito en Cuenta Corriente Contratado  

 

También conocido en el mercado bancar io como Sobregiro  

Contratado, es un préstamo a corto plazo que hace un Banco y cuyo  

monto y plazo están supeditados a lo s requer imientos del cliente.   Este 

es un mecanismo de crédito apropiado para la act ividad empresar ial,  

ya que se puede so licit ar y suscr ibir un monto determinado para girar  



 49 

al descubierto sobre la cuenta corr iente,  ya que só lo pagará intereses 

sobre lo s saldos ut ilizados mensualmente.  

 

Por lo  general,  son suscr itos a 180 días plazo, renovables por  

per íodos similares.   A la fecha de suscr ipción, el Banco cobra 

ant icipadamente la comis ión del 4% anual e impuestos sobre el monto 

contratado.  Este monto pagado es el único r iesgo en caso de no  

ut ilizar lo.  

 

Préstamos Prendarios  

 

Son créditos que están garant izados con un bien mueble,  e l 

mismo que puede ser enajenado en caso de incumplimiento o falta de 

pago en el plazo establecido.  De acuerdo con el Art .  51, lit .  F,  de la  

LGISF, estos préstamos pueden concederse con o sin emis ión de 

t ítulos,  en monedas de curso legal.  

 

Dentro de este t ipo de préstamos, existen dos t ipos:  

Con recursos propios del Banco  

Con emis ión de Bonos de Prenda  

 

Con recursos propios del Banco  

 

Son préstamos en efect ivo, a media no y largo plazo, que otorgan 

los Bancos con crédito a la  cuenta del cliente,  para apoyar a lo s 

sectores product ivos.   Según el dest ino y la  prenda recibida,  se 

clasifican en: comercia l,  agropecuar io e industr ial.  

 

La tasa de int erés es de libre contratación, pero los costos 

financieros suben por los honorar ios del per ito  del Banco al efectuar  
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el avalúo de la  prenda y la  contratación obligada de una pó liza de 

seguro, que será endosada al Banco hasta la cancelación del crédito.  

 

Con emisión de Bonos de Prenda 

 

Son préstamos a largo plazo que otorgan los Bancos para atender  

requer imientos de agr icultores,  ganaderos,  industr iales y pesqueros.  

 

Estos créditos t ienen un plazo máximo de 5 años y su pr incipa l 

caracter íst ica es que el banco no entrega al cliente el dinero, sino  

bonos por dicho monto, que el cliente puede negociar los en el mercado 

o a inversionistas pr ivados.  

 

La tasa de interés la determina el mercado y el Banco cobra una 

comisión máxima del 45 anual por su intermediación.  

 

Préstamos hipotecarios  

 

Son créd itos que conceden los bancos y todas las inst ituciones 

financieras,  con la  garant ía de bienes inmuebles (o excepcionalmente 

ciertos bienes muebles:  naves y aeronaves) de propiedad de l deudor o 

de un tercero.  Estos préstamos pueden efectuarse con o s in emis ión de 

t ítulos,  siendo los plazos e intereses de libre contratación.  

 

Los préstamos hipotecar ios con amort ización gradual son 

contratados a mediano o largo plazo y se pagan con dividendos 

semestrales o  t rimestrales,  que comprenden el pago del capita l,  de lo s 

int ereses y de la comisión establecida por la inst itución.  

 

Existen dos clases de préstamos hipotecarios:   
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 Hipotecar ios Comunes  

 Con emis ión de Cédulas Hipotecar ias  

 

-  Hipotecarios comunes  

 

 Estos préstamos son otorgados con fondos propios de l  

Banco, con garant ía de pr imera hipoteca de un inmueble a un plazo 

máximo de 10 años.   Sus dividendos pueden ser mensuales,  

t rimestrales o  semestrales,  pagaderos en efect ivo de acuerdo con la  

tabla de amort ización elaborada.  

 

-  Con emisión de Cédulas hipotecarias  

 

La Cédula Hipotecar ia,  que había sido eliminada por la Ley de 

Inst ituciones Financ ieras en el año 1994, está en la actualidad 

nuevamente en el mercado, con costos fijos del 8% de interés y 4% de 

comisión, con pago de dividendos mensuales,  t r imest rales y 

semestrales.  

 

La caracter íst ica de los préstamos hipotecar ios con emis ión de 

Cédulas,  es que el prestatario  no recibe dinero en efect ivo, sino que 

recibe cédulas hipotecar ias por el monto del préstamo, las cuales 

deberá vender las en el mercado bursát il del país.  

 

La venta de la cédula hipotecar ia se realiza generalmente con un 

descuento por debajo de su valor nominal.  Dicho porcentaje depende 

de t res aspectos: la  imagen que tenga en el mercado el Banco emisor ; 

la liquidez que exista en el mercado; y,  de la forma de pago de los 

cupones de intereses y del plazo de las mismas.  
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Créditos Especiales  

 

Dentro de este grupo de préstamos, se analizarán los siguientes:  

 

Crédito Mult isectoria l. -  

Crédito FOPINAR.- 

Crédito de React ivación o Reestructuración de P asivos.  

Otras líneas de crédito de la CFN.  

 

Estas líneas de crédito son otorgadas por las inst ituciones 

financieras pr ivadas (IFI),  con recursos de la  Corporación Financiera 

Nacional,  que actúa como banca de segundo piso.  

 

Lo anter ior,  significa que la CFN no entrega directamente lo s 

recursos a lo s so lic itantes,  sino por intermedio del Banco pr ivado que 

el cliente haya ut ilizado.  Esto responde a condic iones impuestas por  

lo s Organismos Internaciona les de Crédito,  a fin de eliminar el r iesgo 

por incumplimiento de pago del crédito.   Al momento del vencimiento  

del dividendo, la CFN ordena el débito en la cuenta corriente que e l 

Banco pr ivado mant iene en e l Banco Cent ral.  

  

OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO DE LA CFN  

 

Fomento para la producción y comercialización agr íco l a 

ganadera.  

 

Beneficiarios   

 

Persona natural o  jur íd ica legalmente establecida en e l país,  que 

se dedique a act ividades agr íco las,  avíco las,  porcinas o ganaderas 

(ganado de carne).  
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Destino del crédito  

 

Capita l de t rabajo necesar io para la producción y 

comercia lización de cult ivos de cic lo  corto,  desarro llo  de hatos 

ganaderos (ganado de carne),  adquis ición de ganado de leche en 

producción, formación y establecimiento de past izales,  cr ianza de 

cerdos y cr ía de aves ponedoras y de engorde.  

 

 

Monto 

Hasta $ 50.000.oo 

 

Plazos 

Para ganado:  

De leche en producción, hasta 450 días.  

De carne, hasta 500 días.  

Para cult ivos:  

De maíz,  arroz,  soya y algodón, hasta 270 días.  

De otros productos,  con ciclos product ivos de mayor duración,  

hasta 360 días.  

Para aves:  

De engorde, hasta 180 días.  

Ponedoras,  hasta 360 días.  

 

Amortización  

Al vencimiento,  en una so la cuota que incluye capit al e  

int ereses.  

 

Tasa de interés  

Fija,  informada por la CFN.  
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Garantías  

 

Negociadas entre la  inst itución financiera intermediar ia y e l 

beneficiar io  final,  pudiéndose aceptar Cert ificados de Depósitos de 

Almaceneras autorizadas por la Super intendencia de Bancos y 

calificadas por la CFN.  

 

 

 

 

Credimicro  

 

Beneficiarios  

 

Personas naturales y jur ídicas,  con no más de 10 empleados 

permanentes,  incluyendo al propietar io,  cuyos act ivos totales 

(excepto terrenos y edific ios),  no superen los $ 20.000.oo  

 

Destino del crédito  

Act ivos fijo s,  capit al de t rabajo y asistencia técnica.  

 

Monto 

Hasta $ 10.000.oo 

 

Plazos 

Hasta 4 años,  pagaderos mediante dividendos mensuales,  

t rimestrales o  semestrales.  

 

Tasa de interés  

Fija,  señalada por el la CFN  

 

Intermediarios  
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Las Cooperat ivas autorizadas por la CFN para intermediar en 

esta línea de crédito.  

 

Importaciones de la República de Chile  

Beneficiarios  

 

Persona natural o  jur ídica,  lega lmente establecida en el país,  

que necesit e realizar importaciones de bienes y servicios de 

procedencia chilena.  

 

Destino del crédito  

 

Bienes de capit al nuevos y de consumo durables,  elaborados 

totalmente en Chile (“Bien chileno”),  o  aquel los elaborados con 

mater ias pr imas, art ículos semielaborados,  partes o  piezas importadas,  

cuyo valor CIF no supere el 60% del valor FOB del producto a 

exportarse.  

 

Servic ios suminist rados por empresas establecidas en Chile.  

Asesor ía pro fesional y técnica.  

Proyectos y plantas suminist radas por empresas establecidas en 

Chile,  bajo la condición de operación inmediata.  

 

Monto 

Mínimo: $ 50.000.oo 

Máximo: $ 1’000.000.oo  

 

Plazos 

Mínimo: 1 año.  

Máximo: $ 10 años.  
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Para plazos mayores,  se debe contar con la aprobación de l 

organismo financiero internacional proveedor de los recursos,  la  

Corporación de Fomento de Chile -CORFO. 

 

Amortización  

Dividendos cada 180 días.  

 

Tasas de interés  

Fija o Var iable,  según elección del beneficiar io  fina l.   La tasa 

de interés var iable se reajustará en función de la tasa Libor a 180 días.  

 

Garantías  

Negociadas entre la  inst itución financiera intermediar ia y e l 

beneficiar io  final,  según lo dispuesto en la Ley General de 

Inst ituciones del Sistema Financiero.  

 

Contratos de arrendamiento mercanti l  

 

E l art ículo  51, en su lit eral q,  señala que los bancos pueden  

efectuar operaciones de arrendamiento mercant il de acuerdo a las 

normas previstas en la ley.  

 

El arrendamiento mercant il se or igina en Ecuador según ley 

promulgada por Decreto Supremo NC 3121 del 22 de Dic iembre de 

1978. 

 

Al pr incip io,  las compañías de Leasing estaban bajo control de 

la Super intendencia de Compañías,  pero con la regulación de la Junta 

Monetar ia N° 489-88 expedida el 12 de febrero de 1988, pasa bajo  

control de la Super int endencia de Bancos.  
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Cambia su denominación a Leasing Financiero,  pero siempr e 

manteniendo el carácter de Empresa de Servic ios y como tal,  obliga a 

la  compañía arrendadora cobrar a los arrendatar ios (clientes) en cada 

renta,  el impuesto al valor agregado ( IVA). 

 

El término Leasing se der iva del vocablo  inglés “to lease”,  que 

significa “arrendar” o “alquilar”.   Es un contrato por el cual se da en 

arrendamiento a una persona natural o  jur ídica,  un bien, por un plazo  

determinado y forzoso, que conlleva el pago  de rentas.   Una vez 

finalizado el contrato,  se puede ejercer  la opción de compra como 

pr incipal alt ernat iva: renovar,  devo lver o  sust ituir lo  por otro.  

 

En una operación de leas ing int ervienen t res personas: 1.   E l 

arrendador;   2.   El arrendatar io   y  3.   E l proveedor. 

 

E l arrendador o Sociedad de Leas ing, es la sociedad que compra 

el bien para dar lo en arrendamiento.  

 

El arrendatar io o usuar io o tenedor,  es una persona natural o  

jur ídica,  que paga un alquiler por el uso y goce del bien.  

 

El proveedor,  es  el fabr icante o vendedor del bien.  Es una 

persona natural o  jur ídica.   E l proveedor puede ser el mismo client e 

(Leasing Back).  

 

Créditos contingentes  

 

Según MORLÁS, Car los (2004),  entre los créditos cont ingentes 

que los Bancos ponen a disposición de los clientes,  se mencionan los 

siguientes: Fianzas Bancar ias,  Ava les Bancar ios,  Cartas de Crédito 

(Domést icas,  De Importación y De Exportación).  
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 Las Fianzas y Avales bancar ios se denominan créditos 

“Cont ingentes” porque el Banco no desembolsa dinero, sino qu e 

afianza o ava liza a un cliente,  el cumplimiento o el pago de un 

compromiso u obligación.  

 

La Fianza Bancar ia es un contrato “accesorio” a t ravés del cua l,  

el banco responde ante un acreedor por el incumplimiento del contrato 

pr incipal.   Como ejemplo se menciona a los contrat istas del sector 

público.  

 

Se denomina Aval cuando se emit e una let ra de cambio o pagar é 

a favor de personas o inst ituciones que proveen fondos a clientes de l 

Banco.  

 

Las Cartas de Créd ito comprenden t res formas: Domést icas,  De 

Importación y De Exportación.  

 

 

Carta de Crédito Doméstica  

 

Es una let ra de cambio o aceptación bancar ia,  suscr it a por una 

persona natural o  jur ídica y avalizada por una inst itución bancar ia o  

financiera,  para ser negociada dentro del país.  

 

 Son ut ilizadas por los bancos en épocas de iliquidez, cuando no  

disponen de recursos,  y poder así atender los requer imientos de 

créditos de sus clientes con este documento.  

 

Son emit idas al plazo máximo de un año, pagaderas en el 100% 

al vencimiento por parte del so licit ante,  el mismo que, s i incumple con 

su compromiso, obliga al banco a su inmediato pago.  

 



 59 

Tiene un costo de 4% de comis ión anual,  que el banco cobra 

ant icipadamente junto con los impuestos.  

 

Cartas de Crédito De Importación  

 

Son las más ut ilizadas en la banca e cuatoriana.  Son emit idas 

por los bancos por cuenta de sus clientes a favor de benefic iar ios de l 

exter ior,  en las que se compromete a pagar directamente o a t ravés de 

un banco corresponsal hasta una suma determinada de dinero.  

 

Entre las Cartas de Crédito de Importación  más convenientes 

para el importador,  se destacan:  

 

A plazo 

 

Cuando el comprador (ordenante) paga a crédito,  contando desde 

una fecha especificada o desde que el banco acepte la let ra respect iva.   

Tanto la carta de crédito a la  vista como la  de plazo obedecen a la  

forma de pago que en el contrato de compra -venta hayan acordado el 

comprador (ordenante) y el vendedor (benefic iar io).  

 

De terceros  

 

Es abierta por un banco grande, conocido y aceptado por bancos 

corresponsales del exter ior,  por cuenta de un cliente de un banco 

pequeño y no aceptado por los bancos corresponsales de l exter ior.  

 

Notificada  

 

E l banco corresponsal so lamente informa al benefic iar io  la  

apertura de la carta y no garant iza el pago como lo hace la  

“Confirmada”.  
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Revocable  

 

Aquella que puede ser modificada o dejada insubsistente por el 

banco emisor,  por diferentes mot ivos y en cua lquier instante,  sin 

necesidad de comunicar a las otras partes invo lucradas (ordenante,  

beneficiar io ,  banco corresponsa l).  

 

Rotativa  

 

Es ut ilizada por un comprador que desee aprovechar una o ferta 

de mercader ía a precios convenientes,  siempre que la  compra sea de 

gran vo lumen.   Esto se da cuando el costo de la  compra esté fuera de l 

alcance credit icio y financ iero del comprador.  

 

Si el vendedor acepta hacer embarques parciales,  entonces puede 

ut ilizarse un crédito rotat ivo. Esto significa que el banco de l 

importador abre la carta de crédito por el precio de la compra total.   

S in embargo, la carta est ipula tantos pagos como embarques parcia les 

se hayan acordado.  

 

Cartas de Crédito De Exportación  

 

Son aquellas que reciben los vendedores (exportadores) por la s 

ventas realizadas en el exter ior.   Los exportadores pueden obtener en 

el Banco corresponsal de su país,  ant icipos por las exportaciones a 

realizarse,  valores que serán deducibles cuando se reciba el valor de la  

carta de crédito por parte del banco corresponsa l.  

 

Entre las cartas de créd ito más convenientes para el exportador,  

se encuentra la Carta “A la vista”,  que es cuando el comprador paga de 
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contado,  al rec ibir del banco emisor los documentos de embarque de la  

mercader ía.  

 

OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS  

 

 E l art ículo 51 de la  LGISF, en su litera l c,  señala que los  

bancos pueden asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones,  endosos o avales de t ítulos de crédito,  as í como de l 

otorgamiento de garant ías,  fianzas y cartas de crédito internas y 

externas,  o  cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 

usos internacionales.  

 

 Es decir,  que entre las pr incipa les obligacion es por cuenta 

de tercero, se mencionan: Aceptaciones,  Endosos,  Avales,  Garant ías y 

Fianzas,  y las Cartas de Crédito.  

 

2.3.1.   Aceptaciones  

 

 Son inst rumentos de po lít ica monetar ia que se emiten para 

crear  liquidez en el sistema financiero por parte del Ba nco Central,  

quien según lo determina la Ley de Régimen Monetar io y Banco de l 

Estado, está autorizado a negociar en el mercado abierto estos t ítulos.  

 

 Las aceptaciones bancar ios permiten a las inst ituciones 

financieras asumir obligac iones de terceros,  des t inadas a financiar la  

compra de mater ia pr ima, el t ransporte o embodegamiento de la  

producción nacional.  
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2.3.2.   Endosos  

 

E l endoso es un acto por el cual se t ransmiten todos los derechos 

de un t ítulo a un nuevo t itular.   Es una declaración unilatera l med iante 

el cual el endosante t ransmite las prerrogat ivas del crédito a l 

endosatar io,  quedando el endosante como garante de la aceptación y e l 

pago.  

 

Si una inst itución financ iera endosa un t ítulo a un tercero, se 

obliga con el deudor a responder so lida r iamente frente al tenedor 

legít imo.  

 

2.3.3.   Avales  

 

Un aval es un afianzamiento que da un tercero o el signatar io de 

una obligac ión cambiar ia ( let ra de cambio, pagaré a la  orden,  entre 

otros) para garant izar el cumplimiento de ésta.  

 

Las inst ituciones financieras pueden asumir obligaciones por  

cuenta de terceros avalizando (garant izando) obligaciones cambiar ias 

de terceros. 

 

La forma de avalizar una obligación cambiar ia es haciendo  

constar el aval en una ho ja adher ida a la  obligación cambiar ia,  o  por 

medio de documento separado que indique el lugar  en que se otorgó.  

Pueden emplearse lo s términos “por aval” o cualquiera otra fórmula 

equivalente,  siendo indispensable hacer  constar la firma de quien hace 

de ‘avalista’.  

 

E l aval deberá indicar por cuenta de quien se da (avalista).   Éste 

últ imo (el avalista) quedará obligado en la misma forma que la  

persona de quien se const ituya garante,  y si paga la  obligación 
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cambiar ia,  tendrá derecho para recurr ir contra el garant izado y contra 

lo s garantes de éste.    

 

La obligación contraída por el avalista tendrá validez,  a pesar de 

que la  obligación pr inc ipal que se garant iza,  fuere nula por cualquier  

mot ivo que no const ituya un vicio de forma.  

 

2.3.4.   Garantías y Fianzas  

 

La Garant ía o  Fianza es una obligación accesor ia ,  mediante la  

cual una o más personas responden por una obligación ajena;  de esta 

manera,  quedan obligadas para con el acreedor a cumplir la en todo o 

en parte,  si el deudor principal no cumple con la obligación.  

 

En tales circunstancias,  el Banco o inst it ución financier a 

quedar ía obligado junto con e l cliente o deudor pr incipal,  frente a l 

acreedor,  por la obligación contraída.  

 

2.3.5.   Cartas de Crédito.  

 

Las Cartas de Crédito son inst rumentos que los proveedores o  

vendedores de mercader ías exigen a sus co mpradores como garant ías 

del pago de las mismas.  

 

Las cartas de crédito pueden ser int ernas o externas,  según se 

originen en operaciones de comercio int erno o internacional.   
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2.4.  EMISIÓN DE OBLIGACIONES, CÉDULAS Y BONOS  

 

Entre las obligaciones que los bancos y demás inst ituciones 

financieras pueden realizar,  se encuentran las obligaciones,  las 

cédulas y bonos.  

 

2.4.1.    Obligaciones  

 

Las obligaciones son valores emit idos por las compañías 

anónimas, de responsabilidad limit ada,  sucursales de compañía s 

extranjeras domiciliadas en e l Ecuador u organismos seccionales que 

reconocen o crean una deuda a lo  largo de la emisora.  

 

La Ley de Mercado de Valores especifica que las obligaciones 

pueden estar representadas en t ítulos o en cuentas en un depósito  

cent ralizado de compensación y liquidación de valores.  

 

Los t ítulos en los cuales se representan las obligaciones y lo s 

cert ificados de cuenta son considerados como t ítulos ejecut ivos y su 

contenido se sujetarán a las disposic iones que para el efecto dictará e l 

Consejo Nacional de Valores.  

 

La emis ión de las obligaciones debe ser autorizada por la Junta 

General de Accionistas de la inst itución financiera; pero la junta 

puede delegar al director io la  determinación de ciertas caracter íst icas 

de la emisión.  

 

2.4.2.    Cédulas y Bonos  

 

Las Cédulas y Bonos son t ítulos con respa ldo de préstamos 

hipotecar ios y prendar ios que conceden los Bancos,  facultados por la  

Ley de General de Inst ituciones del Sistema Financiero.  
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Otros t ítulos que pueden emit ir lo s Bancos son las c édu las 

garant izadas con sus act ivos y patr imonio.  

  

Para este objet ivo se ha expedido la Ley que regula la  emis ió n 

de cédulas hipotecar ias,  publicada en el Regist ro Oficia l 503 -S, de 28-

I-2002.  Entre los aspectos que dicha ley regula,  se mencionan lo s 

siguientes:  

 

 

Concepto de Cédula Hipotecaria y respaldo  

 

Son t ítulos ejecut ivos que cont ienen un derecho económico que 

consiste en la percepción de una renta per iódica fija  o  reajustadle,  y e l 

derecho al reembolso del capit al determinado en las mismas, en e l 

plazo est ipulado para el pago de los préstamos a que correspondan,  

por sorteos semestrales,  o  por orden cronológico.  

 

Emisión  

 

Las cédulas hipotecar ias que pueden ser nominat ivas,  a  la orden 

o al portador,  a elección del deudor,  deberán emit irse en 

denominaciones de cien dó lares de los Estados de Unidos de América 

o de sus múlt ip los.  

 

E l valor total de una emisión de cédulas hipotecar ias no podrá 

ser infer ior a cinco mil dó lares de los Estados Unidos de América o a 

su equiva lente en moneda diferente a la de  curso legal.  

 

E l plazo para el vencimiento de las cédulas hipotecar ias no  

podrá ser infer ior a un año ni super ior a t reinta años; y,  estas deberán 

ser negociadas a t ravés del mercado bursát il del país.  
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Primera hipoteca  

 

La pr imera hipoteca es una  caract er íst ica de sucesivas hipotecas 

que a favor de la inst itución financ iera emisora se const ituyan sobre 

un mismo inmueble,  siempre que no hubiere otras anter iores a favor de 

terceros. 

 

E l conjunto de los préstamos garant izados por esas hipotecas 

sucesivas,  const ituidas sobre un mismo inmueble,  no debe exceder de l 

140% de la obligación garant izada.  El gravamen así const ituido no 

podrá levantarse sino con la entrega de todos los t ítulos cancelados.  

 

Pago anticipado de dividendos  

 

E l deudor tendrá derecho, en cualquier momento, o al t iempo de 

los pagos regulados,  a hacer pagos adicionales del total o  de una parte 

del saldo de su préstamo.  Este pago adic ional o  total,  en ningún caso  

se efectuará dentro del pr imer año de la emis ión de las cédulas 

hipotecar ias.  

 

Ningún pago adicional será menor de cien dólares de lo s Estados 

Unidos de América,  y lo s de mayor cant idad serán múlt iplos de esa 

suma.  Cada semestre empezado se considerará vencido, para efectos 

de pago.  

 

Contenido  

 

Las cédulas hipotecar ias serán impresa s y se expresará en ella s 

claramente:  

 

-   El nombre de la inst itución financiera emisora.  

-   El valor nomina l de la cédula.  
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-  La ser ie a la que pertenece.  

-   El número de orden que le corresponde.  

-   El t ipo de interés  

-   La fecha de emis ión 

-  Las normas a las que habrá de ceñirse su amort ización.  

-   La referencia del bien inmueble que respalda el crédito y de la  

hipoteca,  con los datos respect ivos de su inscr ipción en el Regist ro de 

la Propiedad correspondiente.  

-   Las demás indicaciones según su naturaleza.  

 

Pago de intereses  

 

Las cédulas cuyo plazo hubiere vencido o las que hubieren sido  

llamadas al pago de acuerdo con los términos en que hayan sido  

emit idas,  dejarán de ganar intereses desde la fecha del vencimiento o 

llamamiento para el pago.  

 

Los intereses devengados por las cédulas hipotecar ias se 

pagarán a sus tenedores.   Terceras personas no podrán oponerse a l 

pago, a menos que aleguen la pérdida de la cédula respect iva  y r indan 

caución ante la inst ituc ión financiera emisora.  

 

Adquisición de sus propias cédulas  

 

Los Bancos podrán comprar,  poseer y vender sus propias cédulas 

hipotecar ias y const ituir  con ellas lo s depósitos en garant ía que la  le y 

exige que se mantenga, excepto el encaje en el Banco Central de l 

Ecuador. 

 

De igual manera,  podrán adquir irse por dación en pago o que se 

adjudique judicia lmente a su favor en pago de sus créditos,  y en 

cualquiera de esos casos deberán vo lver las a poner en circulación 
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dentro del año de su adquis ición.  Estas negociaciones deberán 

efectuarse por medio del mercado bursát il.  

 

Transferencia en caso de liquidación  

 

La cartera correspondiente a la emis ión de cédulas hipotecar ias 

será t ransfer ida junto con los correspondientes créditos y sus 

respect ivas garant ías hipotecar ias a otra inst itución financiera 

permit ida por la ley para emit ir este t ipo de inst rumentos.   Tales 

act ivos y pasivos,  que const ituirán patrimonio autónomo, serán 

excluidos de la masa de acreedores,  gozando de todas las garant ías y 

pr ivilegios.  

 

2.5.  FACTORING 

 

    El factoring es un contrato media nte el cual el factor (Banco  

o inst itución financiera) adquiere facturas o cuentas de cobro de l 

cliente a cargo de sus compradores.    Es un mecanismo a t ravés del 

cual el cliente del Banco obt iene liquidez; por su parte,  el Banco a l 

adquir ir la cartera y cobrar la,  gana los correspondientes intereses,  

aunque corre el r iesgo de no poder cobrar la.    

 

    El cliente ( industr ial o  comerciante)  debe not ificar a sus 

deudores sobre la venta que ha realizado de su cartera,  la misma que 

es somet ida a l anális is previo  y aprobación del factor.  

 

2.5.1.  Anticipos  

 

    Además de las operaciones detalladas anter iormente,  se 

pueden negociar los ant icipos lo s ant icipos de fondos respaldados en 

let ras de cambio, libranzas,  pagarés,  facturas y demás documentos 
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ut ilizados para ventas a crédito.   Existe entonces la  posibilidad de 

hacer ant icipos o conceder créditos tanto sobre facturas por ventas 

realizadas como sobre inventar ios.  

 

2.6.  OPERACIONES DEL MERCADO DE VALORES  

 

El Art .  51 de la LGISF, en su lit eral l) ,   señala que, en tre la s 

operaciones que pueden efectuar lo s Bancos,  están el adquir ir,  

conservar o  enajenar,  por cuenta propia,  valores de renta fija,  de lo s 

previstos en la Ley de Mercado de Valores y otros t ítulos de crédito 

establecidos en el Código de Comercio y otras  leyes.   

De la misma forma,  va lores representat ivos de derechos sobre 

éstos,  inclusive contratos a término, opciones de compra o venta y 

futuros; podrán igualmente realizar otras operaciones propias de l 

mercado de dinero; podrán part icipar directamente en  el mercado de 

valores extrabursát il,  exclusivamente con los valores mencionados en 

esta let ra y en operaciones propias.  

 

Las operaciones efectuadas a nombre de terceros,  o  la venta y 

dist r ibución al público en general de dichos valores,  deberán ser  

efectuados a t ravés de una casa de valores u otros mecanismos de 

t ransacción extrabursát il;  

 

 

2.6.2.   CALIFICACIÓN DE RIESGO  

 

La calificación de r iesgo es la  act ividad que efectúan ent idades 

especializadas,  denominadas calificadoras de r iesgo,  mediante la cua l 

dan a conocer al mercado y público en general su opinión sobre la  

so lvencia y probabilidad de pago que t iene el emisor para cumplir con 

los compromisos provenientes de sus valo res de o ferta pública.  
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2.7.  EMISIÓN Y OPERACIÓN DE TARJETAS DE 

CRÉDITO 

 

E l Art .  51 de la LGISF, en su lit eral p) seña la que los Bancos 

podrán actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito,  de débito 

o tarjetas de pago.  

 

Las operaciones que los bancos realizan con tar jetas de crédito,  

consisten en la emisión y/o administ ración de tar jetas de crédito,  

cuyos usuar ios,  lo s tar jeta habientes,  las ut ilizan como instrumentos 

de pago.  

 

Hay t res clases de tarjetas: De crédito,  De pago y de afinidad.  

 

Una Tar jeta de crédito es el documento emit ido por una 

inst itución financiera o de serv icios financieros autorizada por la  

Super intendencia de Bancos,  que le  permit a a su t itular  o  usuar io,  

disponer de una línea de crédito concedida por el emisor,  adquir ir  

bienes o servic ios en establecimientos afiliados al sistema.  

 

La tar jeta de crédito puede presentar dos formas: de circulació n 

general o  de circulación rest r ingida.  La pr imera puede se ut ilizada en 

más de un establecimiento comercia l; la  segunda t iene por propósito  

ser ut ilizada, exclusivamente,  por los clientes de un determinado  

establecimiento comercial.  

 

La Tar jeta de pago o de cargo, es aquella en virtud de la cual e l 

tarjeta habiente adquiere algún bien u obt iene algún servicio,  sin que a 

la fecha de su pago pueda acceder a la línea de crédito alguna.  

 

La Tar jeta de afinidad es la tar jeta de crédito que es de 

circulación general y que t iene por objeto promover una act ividad 



 71 

determinada, mediante la as ignación de un beneficio a favor de la  

ent idad con quien mant iene e l contrato de afinidad.  

 

Las operaciones de  emis ión  y  adminis t ración   de tar jetas de 

crédito,  de pago o de afinidad, de circulación general o  rest r ingida,  

inc luyen la organización, el proceso de afiliación, la  emis ión de las 

tarjetas,  la concesión del crédito,  la recepción de pagos de los 

consumos de los tar jeta habientes,  lo s pagos que se realicen a lo s 

establecimientos afiliados; y,  las demás act ividades conexas o  

complementar ias.  
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CAPÍTULO III  

 

SUPERVISIÓN DE LA BANCA PRIVADA  

 

3.1.   CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

 A t ravés de la histor ia,  se ha podido comprobar que el control y 

la  vigilancia no so lamente son indispensables en la  administ ración,  

sino también en cada una de las act ividades ya sean comerciales,  

financieras,  administ rat ivas o persona les.    

 

Todas las ent idades que comprenden e l sistema financiero  

(Banco Central,  inst ituciones del sist ema financiero público e 

inst ituciones del sistema financiero pr ivado) están reguladas por la  

Super intendencia de Bancos y Seguros,  ente que realiza cont inuamente 

el control y la vigilancia de las mismas.  

 

3.1.1.   La Superintendencia de Bancos y Seguros  

 

E l 6 de Sept iembre de 1927 se establec ió la supervis ión de las 

operaciones bancar ias mediante la creación de la  

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.  

 

La Super int endencia de Bancos y Seguros,  es un organismo  

técnico con autonomía administ rat iva,  económica y financiera y 

personer ía jur ídica de derecho publico. Está dir igida y representada 

por el Super int endente de Bancos y Seguros; t iene a su cargo la  

vigilancia y el control de las inst ituc iones del sistema fin anciero 

público y pr ivado, así como de las compañías de seguros y reaseguros,  

determinadas en la Const itución y en la ley.  
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De conformidad al art .  180 de las Ley de Inst ituciones de 

Sistema Financiero Nac ional son at r ibuciones del Super int endente de 

Bancos y Seguros en cuanto al control y vigilancia de las inst ituc iones 

del sistema financiero son las siguientes:  

 

a) Aprobar los estatutos sociales de las inst ituciones del sistema 

financiero pr ivado y las modificaciones que en ello s se produzcan;  

 

b) Velar por  la  estabilidad, so lidez y correcto funcionamiento de 

las inst ituciones sujetas a su control;  

 

c) Autorizar la cesión total de act ivos,  pasivos y contratos de la s 

inst ituciones del sistema financiero,  cuando implique la cesación de 

operaciones de una o ficina;  

 

d) Cuidar que las informaciones de las inst ituciones bajo su 

control,  que deban ser de conocimiento público, sean claras y veraces;  

 

e) Vigilar que la  public idad de las inst it uciones controladas se 

ajusten a las normas vigentes y a la rea lidad jur ídic a y económica del 

producto o servicio que se promueve;  

 

f)  Establecer programas de vigilancia prevent iva y pract icar  

vis itas de inspección a las inst ituciones controladas,  que permitan un 

conocimiento de su situación económica y financiera,  del manejo de 

sus negocios o de los aspectos especia les que se requieran, así como 

ver ificar la veracidad de la información que las inst ituc iones de l 

sistema financiero remit an a l Banco Central del Ecuador a 

requer imiento de éste;  

 

g) Establecer y mantener en la  ent idad un sistema de regist ros a 

t ravés de una central de r iesgos,  que permit a contar con información 
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conso lidada y clasificada sobre lo s pr incipales deudores de las 

inst ituciones del sistema financ iero;  

 

h) mantener un centro de información financiera a disposic ió n 

del público;  

 

i)   E laborar y publicar por lo  menos t r imestralmente e l bo let ín 

de información financiera;  

 

j)  Imponer sanciones administ rat ivas a las inst ituciones que 

controla,  cuando éstas contraviniesen las disposiciones que las 

norman, as í como a sus directores,  administ radores y funcionar ios,  y a  

lo s sujetos de crédito que infr ing iesen las disposiciones de la Ley;  

 

k) Ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta Bancar ia.  

 

l)  Iniciar,  cuando fuere el caso, las acciones legales en contra de 

lo s directores o administ radores de las inst ituciones sujetas a l  contro l 

de la Super intendencia;  

 

m) Realizar las invest igaciones necesar ias para autorizar  

inscr ipciones en el Libro de Acciones y Accionistas de las 

inst ituciones del sistema financiero pr ivado, e n los casos señalados 

por esta ley;  

 

n) Exigir que se le  presenten, para su examen, todos los valores,  

libros,  comprobantes de contabilidad, correspondenc ia y cua lquier otro 

documento relacionado con el negocio o con las act ividades 

inspeccionadas,  sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza;  

 

ñ)Recibir las declaraciones juradas de los directores,  

administ radores y empleados o de las personas vinculadas con la  
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inst itución del sistema financiero pr ivado, observando las 

formalidades previstas para e sta clase de pruebas en el Código de 

Procedimiento Civil,  cuando a su juic io puedan result ar út iles para e l 

esclarecimiento de cualquier hecho que afecte los intereses de publico  

o de las inst ituciones somet idas a su control,  igualmente,  puede hacer  

comparecer a  su presencia a declarar con juramento a toda persona 

cuyo test imonio considere necesar io ;  

 

o) Exigir que las inst ituciones controladas presenten y adopten 

las correspondientes medidas correct ivas y de saneamiento en lo s 

casos que así lo  requieran;  

 

p) Efectuar las proposiciones a la Junta Bancar ia según lo  

establece la ley;  

 

q) Designar los liquidadores de las Inst ituciones Financieras; y  

 

r)  Las demás que le asigne la ley.  

 

Además de ello ,  la Super intendencia  de Bancos ante la  

necesidad de ejercer de una mejor manera su gest ión, elaboró un  plan 

est ratégico inst itucional,    que  contempla lo s siguientes  Objet ivos 

Estratégicos Inst itucionales  

  

I .  ÁREA CLAVE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN   

 

 SISTEMA FINANCIERO 

 

a)  Avanzar en e l cumplimiento de los pr incipio s básicos para 

una supervis ión bancar ia efect iva emit idos por el Comité de 

Bas ilea,  a t ravés de la  expedición de nuevas normas o el ajuste 
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de las existentes en línea con las recomendaciones 

int ernacionales.   

 

b)  Fortalecer  los procesos de supervisión in situ,  extra s itu,  

conso lidada y t ransfronter iza mediante el diseño y aplicación de 

metodologías y práct icas de supervis ión prudencial tendientes a:  

mejorar la  calidad de la  información financiera; la razonabilidad 

de reservas y provis iones; y,  el cumplimiento d e las 

disposiciones legales,  normat ivas y contables.  

 

c)  Promover act ivamente en la Super intendencia de Bancos y 

Seguros y en las inst ituciones financieras el desarrollo  de 

adecuadas práct icas para la  administ ración y supervis ió n 

int egral de r iesgos,  cons iderando las mejores práct icas 

int ernacionales aplicables al caso ecuatoriano.  

 

 SISTEMA DE SEGURO PRIVADO  

 

a)  Ajustar la regulación prudencial del sector asegurador a 

estándares int ernacionales,  especialmente en mater ia de:  

reservas técnicas,  capit al adecuado, gest ión de r iesgos,  pó lizas y 

tarifas y reaseguros.  

 

b)  Diseñar e implantar un proceso de supervisión integral y 

prevent iva que permit a garant izar el cumplimiento de las 

regulaciones existentes.   

 

 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

a)  Fortalecer la  supervis ión del sistema nacional de 

segur idad social.   
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II .  ÁREA CLAVE: GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

 

a)  Apoyar la  ejecución del Plan Estratégico Inst ituciona l 

2005-2008.  

 

b)  Mejorar la gest ión inst itucional mediante la integración de 

la  planificación est ratégica con la  planif icación operat iva 

y la  implantación de los procesos conforme la est ructura 

organizacional.  

 

c)  Fortalecer  las finanzas inst itucionales en un contexto de 

calidad del gasto.   

 

III.  ÁREA CLAVE: RECURSOS HUMANOS  

 

a)  Fortalecer el sistema de administ ración de los re cursos 

humanos de la Super int endencia de Bancos y Seguros.  

 

b)  Fortalecer el perfil pro fesional del capit al humano de la  

Super intendencia de Bancos y Seguros.   

 

IV. ÁREA CLAVE: TECNOLOGÍA  

 

a)  Apoyar las est rategias de supervis ión mediante el uso  

int ensivo de tecno logías de información.  

 

b)  Contr ibuir al desarro llo  de los procesos inst itucionales 

con arquit ecturas de sistemas de información y 

arquitecturas tecno lógicas.  
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c)  Orientar lo s procesos tecno lógicos inst itucionales a la  

Calidad Total.  

 

d)  Proveer a todos los procesos inst itucionales de la  

información que les permita alcanzar  sus objet ivos 

est ratégicos.   

 

 

V. ÁREA CLAVE: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN      

Y ATENCIÓN AL CLIENTE EXTERNO  

 

a)  Promover la disciplina de mercado a t ravés de una mayor  

divulgac ión de la información.  

 

b)  Coadyuvar a que los usuar ios de los sistemas supervisados 

tengan mayor acceso a la informac ión para que adopten 

las decisiones económicas más convenientes.  

 

c)  Mejorar lo s servic ios y la atención de la Super intendenc ia 

de Bancos y Seguros a lo s clientes externos. 

 

d)  La Super intendencia de Bancos,  de acuerdo a la ley,  est á 

est ructurada de la siguiente manera:  
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ORGANIGRAMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  

Fu en t e:  h t t p : / www.su p er b an .g o v. ec  

E l ab or ad o:  Su p er in t en d enc i a d e B anc os  
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Conformación de la Junta Bancaria  

 

De acuerdo a la Ley General de Inst ituciones del Sistema 

Financiero Art .  174. - (reformado por la disposición reformator ia 

pr imera de la Ley 2001-55 R.O. 465-S, 30-XI-2001).-  La 

Super intendencia tendrá una Junta Bancar ia conformada por  

cinco miembros,  el Super intendente de Bancos y Seguros,  en la  

orbita de su competencia,  quien la presid irá; el Gerente Genera l 

del Banco Central del Ecuador; dos miembros con sus 

respect ivos alternos,  que serán designados por el Presidente de 

Const itucional de la  República; y un quinto miembro, y su 

alterno, que serán designados por los  cuatros restantes,  a  

excepción del Super intendente de Bancos y Seguros,  en la orbit a  

de su competencia,  y del Gerente General del Banco Central de l 

Ecuador,  los miembros de la junta bancar ia no desempeñaran 

otra función publica.  El Super intendente de Banc os y Seguros,  

en la orbit a de su competencia,  tendrá como alterno a la persona 

que le subrogue en el ejercicio de sus respect ivas funciones.  

 

 Los miembros de la  Junta Bancar ia deberán ser  

ecuatorianos,  tener t itulo de universitar io  otorgado en el país o  

en el extranjero o ser de reconocida exper iencia en el campo de l 

derecho financiero,  de la economía, las finanzas o la pract ica 

bancar ia.  

 

 En los casos de asuntos relac ionados con el mercado de 

valores,  podrá llamarse al Presidente del Consejo Nacional de 

Valores para que informe.  

 

 Los miembro de la Junta Bancar ia y sus alternos,  dist intos 

del Super int endente de Bancos y Seguros,  en la  orbita de su 

competencia,  y del Gerente General del Banco Central de l 
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Ecuador,  durara seis años en sus funciones.  Los miem bro  

designados por el Presidente Const itucional de la República,  

so lo podrán ser removidos por este mediante decreto y por las 

causales por las que puede ser removidos el Super intendente.  

 

En caso de vacancia,  impedimento o remoción de un 

miembro pr incipal,  este será subrogado por sus respect ivos 

alternos y por el t iempo que falt e completar el per iodo para e l 

cual fueron designados.  

 

Los miembros de la junta Bancar ia tendrán las mismas 

incompat ibilidades que el Super intendente,  pero podrán 

desempeñar labores remuneradas,  excepto en las inst ituciones 

controladas por la Super int endencia,  previa su posesión deben 

declarar bajo juramento no ha llarse incursos en ninguna 

incompat ibilidad.  

 

La Junta Bancar ia se reunirá con la  presencia de al menos 

t res de sus miembros y los acuerdos se tomaran por t res o  mas 

votos afirmat ivos entre los cua les,  necesar iamente deberá 

constar el del Super intendente,  en caso de empate,  e l 

Super intendente tendrá coto dir imente.  

 

No se requiere el voto favorable del Super intendente en 

las decis iones,  que se expidan respecto de los recursos de 

revis ión int erpuestos ante la Junta Bancar ia.  

 

E l Secretar io General de la Super intendencia actuara como 

secretar io de la Junta Bancar ia.  
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Designación del Superintendente de Bancos.  

 

E l Super int endente de bancos de conformidad a la s 

disposiciones Const ituciona les y la ley del sistema Financiero es 

elegido por el Congreso Nacional en pleno de la  terna que 

presenta el Pres idente de la República y dura cuatro años en sus 

func iones.  En  todo caso el eje rcicio de sus funciones concluye 

con el per iodo presidencial.  Podrá ser removido por el Congreso  

Nacional de o fic io o a pet ición del Presidente de la República 

por falta  grave debidamente comprobada en el cumplimiento de 

las funciones que la ley designe.  

 

 Para ser designado Super intendente de Bancos se requier e 

poseer t itulo profesional confer ido por un establecimiento de 

educación super ior del país o  del exter ior que sea a fin a la  

act ividad que el func ionar io deba desarrollar.  Se puede obviar  

este requis ito  si t iene exper iencia suficiente en el ramo bancar io  

financiero o de seguro.  

 

El Super intendente de Bancos no podrá ejercer otra 

act ividad pública o privada remunerada excepto la docenc ia 

universit ar ia.  No podrá ser director o  funcionar io de ningunas de  

las inst ituciones sujetas al contro l de la Super int endencia de 

Bancos,  ni poseer por si mismo a t ravés de terceros acc iones 

inst ituciones,  ni podrá formar parte en las mismas hasta que 

después de un año de haber terminado sus func iones.  

 

Renuncia o excusa del Superintendente de Bancos.  

 

 No estando reunido el congreso Nacional y presentada 

ante el su presidente la  renuncia o excusa del Super intendente de 
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Bancos, el Presidente de la  república convocara al congreso después 

de los quince días sigu ientes antes  que este se produzca la vacante.  

 

Se llenara la terna que presente el Presidente de la República y 

por el t iempo que falte para completar el per iodo presidencial.       

    

 

Funciones del Superintendente de Bancos.  

 

 E l Super int endente de Bancos t iene las siguientes 

facultades y at r ibuciones en el ámbito administ rat ivo interno de 

la Super intendencia de Bancos.  

 

 Dir igir a la  Super int endencia de Bancos son sujeción a la s 

disposiciones legales y a las po lít icas generales que dicte:  

 Nombrar evaluar  y remover a lo s funcionar ios que 

considere necesar io para que la marcha de la inst itució n 

quienes tendrán los deberes y at ribuciones que consten en 

el estatuto orgánico funcional.  

 Regular el proceso de reclutamiento selección y 

administ ración del personal y determinar  mediante 

reso lución los requer imientos de carácter técnico y 

profesional.  

 Definir el programa anual de capacit ación de l personal de 

la Super intendencia de Bancos.   

 

Recursos económicos de la superintendencia de bancos.  

 

Los fondo para atender los egresos de la Super intendencia de 

Bancos se obtendrán de las contr ibuciones de que esta fije  a todas las 

inst ituciones sujetas a su vigilancia y control de las retenciones que 
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las compañías de seguro realice en su favor e conformidad de la ley de 

la mater ia,  así como del rendimiento de su curso patrimonia les.  

 

Las contr ibuciones se determina semestralmente antes de quince 

de febrero y el quince de agosto de cada año, calculado sobre lo s 

estados financieros cortado al t reinta y uno de dic iembre y o de junio  

anter iores.  

 

Las contr ibuciones se impondrán en proporción al promedio de 

los act ivos totales excepto de las cuentas de orden de las inst ituciones 

controladas.    

 

 

3.1.2.  LA CENTRAL DE RIESGO  

 

La Super int endencia establecerá un sistema de regist ro,  

denominado Cent ral de Riesgos,  que permit a contar con información 

individualizada debidamente conso lidada y clasificada sobre lo s 

deudores pr incipales de las inst ituciones del sistema financiero  

ecuatoriano, incluyendo los casos en que éstas actúen en su nombre 

por cuenta de una inst itución bancar ia o  financiera del exter ior.  

 

La central de r iesgos es un S istema de regist ro de informació n 

sobre los créditos que una persona o empresa contrata con las 

inst ituciones reguladas y controladas por la Super intendencia de 

Bancos; que inc luye ent idades bancar ias,  sociedades financieras,  

tarjetas de crédito,  mutualistas,  cooperat ivas,  entre otras.  También se 

regist ra el préstamo que una persona  obtenga de una banco extranjero  

(offshore) cuya matr iz se encuentra en el país.   

 

E l objet ivo pr incipal de esta central es not ificar a las ent idades 

financieras sobre la capacidad de pago de la persona que so lic ita un 
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préstamo o tarjeta de crédito,  a lo s bancos o a las casas comercia les 

como Tosy o Deprat i,  para asegurarse de que si ha obtenid o un 

préstamo en otro banco, haya sido un buen pagador.   Este es e l 

objet ivo de la Central de Riesgo, informar a los demás miembros de l 

sector si un cliente es un buen, regular o  mal pagador.  

 

En los actuales momentos,  son los Burós de Informació n 

Credit ic ia lo s que están legalmente autorizados por la  

Super intendencia de Bancos a entregar esta información.  

 

 

¿Qué significa cada cali ficación?  

 

A: aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para 

pagar el capital e int ereses y lo  hace puntualmente.  Si es un crédito 

comercia l,  el pago de la cuota no puede pasar de 30 días y si es de 

consumo, no más de cinco días.   

B: clientes que todavía demuestran que pueden atender sus 

obligaciones pero que no lo  hacen a su debido t iempo. En los créditos 

comercia les son los que se tardan hasta t res meses en pagar sus 

obligaciones.  

 

C: personas con ingresos defic ientes para cubr ir el pago de l 

capital y sus int ereses en las condiciones pactadas.  

 

D: igual que las personas que t ienen calificación C, pero donde 

se t iene que ejercer la acción legal para su cobro y,  generalmente 

renegocian el préstamo bajo otras condiciones.  

 

E: es la últ ima calificación. Aquí están las personas que se 

declaran inso lventes o en quiebra y no t ienen medios para cancelar su 
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deuda. En los créd itos comerciales,  la morosidad es super ior a lo s 

nueve meses y en los de consumo, por encima de los 120 días.  

 

La inst itución financiera que proporcione deliberadamente 

información falsa o malic iosa a la Central de Riesgos será sancionada 

por el Super intendent e de Bancos y Seguros,  en la  órbita  de su 

competencia,  con una multa de dos mil unidades de valor constante 

(2000 UVC) cada vez y,  la  dest itución del funcionar io responsable en 

caso de reincidencia,  sin per ju icio de la correspondiente 

responsabilidad penal.  

 

Los datos individuales provenientes de la Central de Riesgos 

serán suminist rados a las inst ituciones del sistema financiero.  

 

Las inst ituciones del sistema financiero,  están obligadas a 

suminist rar a la Super intendencia,  en la  forma y frecuencia que ell a  

determine, la información para mantener al día el regist ro de que t rata 

este capítulo.  

 

Si un informe presentado por un auditor, sea int erno, externo o  

func ionar io de la Super intendencia de Bancos y Seguros,  en la órbit a  

de su competencia,  hubiese sido a lterado o se hubiera ocultado  

información, e l Super intendente tendrá la obligación en forma 

inmediata de poner en conocimiento de la  Fiscalía  General de la  

Nación.  

 

E l Super intendente de Bancos y Seguros,  en la  órbita de su 

competencia,  t iene la obligació n de pronunciarse en 30 días sobre 

cualquier  infracción que se cometa y que haya sido informado por las 

auditor ias,  caso contrar io,  será denunciado ante la Fiscalía  General de 

la Nación.  
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3.2 EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

Al Banco Central del Ecuador le corresponde, según la 

Const itución Po lít ica vigente (Art .  261) y según la Ley de Régimen 

Monetar io y Banco del Estado (Art .  70) establecer,  controlar y aplicar  

las po lít icas monetar ia,  financiera,  credit icia y cambiar ia del Estado y 

tendrá como objet ivo velar por la estabilidad de la moneda.  

 

El Banco Central t iene como mis ión garant izar e l 

func ionamiento del rég imen monetar io de do lar ización e impulsar e l 

crecimiento económico del país y busca ser  integrador e impulsador  

del crecimiento y desarro llo  económico y social del país,   liderando  

los procesos de cambio y const ituyendo el referente técnico en 

dolar ización, alcanzando y manteniendo indicadores monetar ios 

ópt imos a nive l internaciona l  

 

La est ructura inic ial del directorio del Banco Central de l 

Ecuador era la siguiente: dos representantes del Pr esidente de la  

República,  dos de los bancos accionistas,  uno de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil y otro de la de Quito,  uno de la Sociedad 

Nacional de Agr icultores,  uno que representaba a las organiz aciones 

de los t rabajadores y finalmente uno por los tenedores de acciones 

(t ipo b) adquir idas por part iculares en total nueve delegados de los 

sectores mas influyentes del país conformaban el directorio del 

inst ituto emisor.  Actualmente,  so lo cinco personas lo  conforman y 

todos son propuestos por el Presidente de la República y aprobados 

por el congreso. 
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AGENDA ECONÓMICA DEL BANCO CENTRAL  

 

 Impulsar el Crecimiento Económico sostenible en el t iempo  

 Propender al Fortalecimiento del Sistema Financiero   

 Elevar nive les de Product ividad del país  

 Insertar al país en una Economía Globalizada  

 Fortalecer inst ituc ionalmente al BCE  

 

Entre las funciones de l Banco vale resalt ar las siguientes:  

 Posibilit a que las personas dispongan de billetes y monedas en 

la cant idad, calidad y en las denominaciones necesar ias.   

 Facilita lo s pagos y cobros que todas las personas realizan en 

efect ivo, o a través del sistema financiero pr ivado.  

 Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cant idad de 

dinero de la economía, para lo  que ut iliza dist intas herramientas 

de po lít ica monetar ia como el encaje bancar io y las operaciones 

de mercado abierto.  

 Garant iza la  integr idad, t ransparencia  y segur idad de los 

recursos del Estado.  

 Recomienda los niveles adecuados de endeudamiento público.  

 Ofrece a las personas,  empresas y autoridades públicas 

información para la toma de decisiones financieras y 

económicas.   

Las inst ituciones financieras que operan en el país bajo e l 

control de la Super intendencia de Bancos,  incluido el Banco de l 

Estado y excluidas las cooperat ivas de ahorro y créd ito,  están 

obligadas a mantener,  a juic io del Directorio del Banco Central de l 

Ecuador,  una reserva sobre los depósitos y captaciones que tuvieren a 

su cargo.  Esta reserva se denomina  encaje  y se manten drá en 
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depósito  en el Banco Central del Ecuador y margina lmente en la  caja 

de las propias inst ituciones financieras.  

 

E l Directorio del Banco Central del Ecuador,  mediante 

Regulación ha establecido un encaje único del 4% para todos los 

depósitos y captacio nes en dó lares de lo s Estados Unidos de América 

realizado por los bancos y demás inst ituciones del sistema financiero  

público y pr ivado sujeto al control de la Super intendencia de Bancos.  

 

Sólo están exentos de esta obligación los bancos y demás 

inst itucio nes del sistema financiero respecto de las obligaciones 

convert ibles que sean consideradas por la  Super intendencia de Bancos 

como parte del patrimonio técnico; sobre cédulas hipotecar ias,  bonos 

prendar ios y otros t ítulos valores de s imilares caracter íst ica s,  

autorizados por el Director io del Banco Central del Ecuador y que se 

originan en operaciones de crédito de las ent idades financieras; la s 

operaciones de reporto que realizan con la  mesa de dinero del Banco  

Central del Ecuador; y ,  las operaciones de cré dito interbancar io  

realizadas entre ent idades financieras.  

 

Es decir,  el Banco Central del Ecuador cumple un papel 

importante en la po lít ica monetar ia,  cambiar ia,  fiscal y económica de l 

país.  
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Organigrama del Banco Central del Ecuador  
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3.2 LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

 

De acuerdo al Art .  430 de la Ley de Compañías,  la  

Super intendencia de Compañías es el organismo técnico y con 

autonomía administ rat iva,  económica y financiera,  que vigila y 

controla la organizac ión, act ividades funcionamiento, diso lución y 

liquidación de las compañías y otras ent idades,  en las circunstancias y 

condiciones establecidas en la ley.  

 

La Super intendencia de Compañías t iene per sonalidad jur ídica y 

su pr imera autoridad y representante legal es el Super intendente de 

Compañías.  Y ejercerá la vigilancia y control:(Art .  431, de la misma 

ley).  

 

a.  De las compañías naciona les  anónimas, en comandita por  

acciones y de economía mixta,  en ge neral;  

b.  De las empresas extranjeras que ejerzan sus act ividades en 

el Ecuador,  cualquiera que fuere su especie;  

c.  De las compañías de responsabilidad limit ada; y,  

d.  De las bo lsas de valores y demás entes,  en los términos de 

la Ley de Mercadeo de Valores.  

  

La Super intendencia de compañías,  es una ent idad autónoma 

proact iva y só lida que cuenta con mecanismos eficaces y modernos de 

control,  para supervisar  y dar apoyo al sector empresar ia l y de 

mercado de valores; se caracter iza por su t ransparencia y excelencia,  

fundamentada en la planificación y en la aplicación de sistema de 

calidad con miras al progreso de las inst it uciones financieras.  

 

La Super intendencia de Compañías t iene la mis ión de contro lar  

y fortalecer la act ividad societar ia y propiciar su desarro llo .  La mis ió n 

de control se la realiza a t ravés de un servicio ágil,  eficiente y 
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proact ivo, apoyando al desarro llo  del sector product ivo de la economía 

y del mercado de valores.  

 

En la  actualidad, la  Super int endencia de compañías,  est a  

compromet ida a  garant izar un futuro consistente con los nuevos 

vientos de una sociedad moderna, compet it iva y dinámica, en un 

escenar io  global cada vez más comple jo y diverso.  Por lo  tanto está 

llamada a  ser un verdadero motor que impulse y or iente el desarro llo  

empresar ial.   

 

La vigilancia y control a  que se refiere el art ículo  431 será tota l 

o  parcial,  según el caso.  

 

La vig ilancia y control total comprende los aspectos jur ídicos,  

societar ios,  económicos,  financieros y contables.   La vig ilancia y 

control será parcia l cuando se concrete a la aprobación o negación que 

la Super int endencia de Compañías debe dar a la const itución de la s 

sociedades y a cualesquiera de los actos societar ios mencionados en e l 

art ículo 33 de esta Ley, a la declaración de inact ividad, de d iso lució n 

y de liquidación y a todo lo relacionado con dichos procesos.   En estos 

casos,  la Super intendencia podrá ordenar las ver ificaciones que 

considerare pert inentes.  

 

La Super intendencia de Compañías e jercerá la  vigilancia y 

control total de las compañías emisor as de valores que se inscr iban en 

el Regist ro del Mercado de Valores; las compañías Ho lding que 

vo luntar iamente hubieren conformado grupos empresar iales; las 

sociedades de economía mixta y las que ba jo la forma jur ídica de 

sociedades,  const ituya el Estado;  las sucursales de compañías u otras 

empresas extranjeras organizadas como personas jur íd icas y la s 

asociaciones que éstas formen y  que ejerzan sus act ividades en e l 

Ecuador; las bo lsas de valores; y demás sociedades reguladas por la  
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Ley de Mercado de Valores,  de las compañías que tengan una de la s 

siguientes caracter íst icas: pasivos para con terceros que superen la  

cant idad de doscientos millones de sucres ; la  compañía anónima en la  

que el t reinta por ciento del capital pagado pertenezca por lo  menos a 

veint icinco accionistas; y aquellas que tengan por lo  menos t reinta 

t rabajadores en relación de dependenc ia.   

 

La Super intendencia ejercerá la vigilancia y control parcia l 

respecto de las demás compañías no refer idas en el inc iso anter ior.   

Las compañías su jetas al contro l parcial só lo deberán remit ir  

anualmente a la Super int endencia de Compañías sus balances de 

situación y resultados.  

 

No obstante,  cuando en virtud de una denuncia y mediante 

inspección se comprobare que se ha vio lado los derechos de los soc ios 

o se ha contravenido el contrato social o  la le en per juicio  de la propia 

compañía,  de sus socios o de terceros,  se dispondrá inmediatamente la  

int ervenc ión de la compañía.  

 

Quedan exceptuadas de la vigilancia y control a que se refiere 

este art ículo,  las compañías que en virtud de leyes especiales se 

encuentran sujetas al control de la Super intendencia de Bancos,  

tomado del Art .  432 de la Ley de Compañías.  

 

Art .  433.- Será el Super int endente de Compañías expedirá la s 

regulaciones,  reglamentos y reso luc iones que considere necesar ios 

para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías 

mencionadas en el art ículo 431 de esta ley y reso lverá lo s casos de 

duda que se suscit aren en la práct ica.  
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En la actualidad, la  Super int endencia de Compañías com o 

inst itución se ha planteado dos objet ivos  

 

 El desarro llo  empresar ia l y  

 El de mercado de valores,  como medios idóneos para e l 

fortalecimiento de la producción nacional.   

 

Para alcanzar los,  la Super intendencia aspira desarro llar  

est rategias que contemplen  medidas como la inmediata reducción de 

los t rámites administ rat ivos y de los plazos de respuesta; inducir e l 

uso de los mecanismos del mercado directo para desarro llar grandes 

proyectos nacionales; el est ímulo a la formación de grupos 

empresar iales; el fo rtalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas; la capacitación y divulgación en los ámbitos de la  calidad 

total y mejoramiento de la cultura empresar ia l; y,  la  promoció n 

completa,  veraz y oportuna, que sea út il para la toma de decis iones 

fundamentales del gobierno y e l sector privado.  
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ORGANIGRAMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

Fuente:  www.supercias.gov.ec 

Elaborado:  Superintendencia de Compañías  
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3.4.  LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS  

 

La Agencia de Garant ía de Depósitos (AGD), es una ent idad de 

derecho público, autónoma, dotada de persona lidad jur ídica propia,  

creada con el fin de dotar a las autoridades de control del sistema 

financiero de herramientas idóneas que aseguren que los recursos de 

los depositantes sean administ rados y canalizados al sector product ivo  

con la mayor eficiencia.  

 

Visión.-  Ser una inst itución eminentemente técnica y 

especializada en el manejo de la  garant ía  de depósitos,  en 

cumplimiento a la Ley de Reordenamiento en Mater ia Económica en e l 

Área Tr ibutar io –  Financiera.  (A ser rat ificada o reformada).¹  

 

Misión.-  Pagar los depósitos garant izados de los clientes de las 

inst ituciones financieras y en proceso de saneamiento, de manera 

efic iente y oportuna, aplicando técnicas de so lución más convenientes,  

que comporten menor costo posible para el Estado, con est r icto apego 

a la ley.²  

 

Objetivos.-  La Agencia de Garant ía de Depósitos (AGD) or ienta 

su acción circunscr it a a los siguientes objet ivos de carácter general:  

 

a) Servir de inst rumento de estabilidad del s istema financier a 

ecuatoriano y de gest ión de cr isis financieras,  preservando el ópt imo  

func ionamiento de los mercados financie ros y coordinando esfuerzos 

con e l Minister io  de Economía y Finanzas y con el Banco Central de l 

Ecuador; y,   

 

¹  Resoluci ón  No.AGD-GG-2003-054 de noviem bre 17 del  2003,  derogada en  jul io 
16 del  2004  

²  Resolución  No.AGD-050- de jul i o 16 del  2004  
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b) Pagar los depósitos garant izados del sistema financiero  

nacional,  para otorgar confianza al público y al mercado financiero.   

 

La Agencia de Garant ía de Depósitos está gobernada por un 

Directorio compuesto por el Minist ro de Economía y Finanzas,  qu ien 

lo  presidirá,  un representante personal del Presidente de la República,  

un miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador elegido por 

éste y un representante de la ciudadanía  designado por el Presidente 

de la República en el plazo máximo de ocho (8) días,  quien deberá 

cumplir con los mismos requis itos exig idos para ser Super int endente 

de Bancos.  Art .22 (Ley de Reordenamiento en Mater ia Económica en 

el Área Tr ibutar io Financiera).  

 

E l art ículo 21 de la Ley de Reorde namiento en Mater ia en e l 

Área Tr ibutar ia-Financiera publicado en el suplemento del RO. Nº  

503, de 28 de enero del 2002, establece que el Estado garant iza lo s 

saldos con sus correspondientes intereses calculados hasta el día de 

pago, hasta un valor equivalente a cuatro veces el PIB  per Cápit a,  por 

persona natural o  jur ídica.  

 

Por intermedio de la AGD, el Estado garant iza el pago de la  

totalidad de los saldos de depósitos y otras captaciones vigentes y por 

contratarse,  con los correspondientes intereses cal cu lados hasta el día 

anter ior al inic io del proceso de saneamiento, de personas naturales y 

jur ídicas debidamente regist rados.   La creación de la Agenc ia de 

Garant ía de Depósitos,  mediante la  aprobación por parte del Congreso  

Nacional de la Ley 98-17, de “Reordenamiento en Mater ia Económica 

en el Área Tr ibutar io -Financiera”,  ha sido, a cr iter io  de Canessa 

(1999),  “uno de los elementos más importantes y relevantes en la  

act ividad de la  banca”, puesto que desde finales de 1996 se empezó a 

mencionar en el Ecuador la necesidad de que el país disponga de un 

mecanismo de protección a los depósitos de los ahorr istas.  
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Los aportes de capit al deberán pagarse totalmente en dinero  

efect ivo, salvo  que la  Super intendencia  autorice que se capit alicen 

obligaciones por compensación de créditos.  La cuenta de integració n 

de capital deberá acredit arse mediante el comprobante de depósito  de 

la  suma correspondiente en cualquier banco del s istema financiero de l 

país.  Este depósito  se hará bajo una modalidad que devengue 

int ereses.  

 

ORGANIGRAMA DE LA AGD 

 

 

Fuente :  Agencia  de  Garantí a  de  Depós i tos  (Secre taría )  

Elaborado: AGD  
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CAPÍTULO IV 

 

4.  BANCA PRIVADA Y DESARROLLO 

 

4.1 Aporte de la banca privada en el desarrollo social 

y económico del país: análisis histórico.  

 

Por la naturaleza de su act ividad, las inst ituciones financieras 

fueron un verdadero motor del desarrollo  económico.  En el siglo  

pasado e inic ios del actual,  actuaron como bancos de desarro llo ,  

concediendo cuant iosos préstamos a lo s gobiernos centrales y 

seccionales,  para que ejecuten obras de infraestructura.   De esta 

manera,  financiaron parcialmente la construcción del Ferrocarr il de l 

Sur,  carreteras,  puentes,  escuelas y co legios,  red de alcantar illado y 

agua potable,  entre otras.  

 

Durante el auge petrolero,  más de la  mitad de los bancos 

pr ivados que operan actualmente en el país fueron creados en la  

década del 70. Su crecimiento fue realmente espectacular y se explica 

por las enormes ut ilidades que recibieron. De una ut ilidad global de 

293 millones de sucres en 1970, l legó a 1.345 en 1979 y,  según 

informa la Super int endencia de Bancos,  a 1.991 millones en 1983. S i 

tomamos como base el año de 1970, las ut ilidades globales de la  banca 

pr ivada representan más del 460% para el año 1979.  

 

E l ser tan buen negocio hizo que no  só lo aumentara el número  

de bancos sino que además se mult iplicara considerablemente su 

capital.  Mientras en 1972 era apenas de 913 millones de sucres,  en 

1980 éste ascendía a 6.647, para llegar en 1983 a 10.679 millones.   
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Si comparamos el capital de lo s  bancos (propio de los 

accionist as) y las ut ilidades constatamos la magnitud de l negocio de 

los banqueros.  Destacamos que só lo en el año de 1977 la ut ilidad fue 

del 42% en relación a la invers ión.  

 

Todo este crecimiento y obtención de grandes ut ilidades s e lo  

hizo con fondos estatales y del público.  

 

Durante la segunda mitad del siglo veint e,  Ecuador pasó de ser  

un país que tenía escasez de inst ituciones financieras a uno que las 

t iene en exceso.  Esta es una de las debilidades más grandes que t iene 

la banca ecuator iana.  Los escasos recursos económicos con que 

cuenta,  no son aprovechados con efic iencia.    

 

E l tamaño de los bancos ecuatorianos es muy pequeño,  

comparado con el de lo s países vecinos y pr incipales socios 

comercia les.   E l sector bancar io,  al igual que la agr icultura,  comercio  

y part icularmente la industr ia,  t iene por protagonistas a empresas 

pequeñas y debilitadas,  si se compara con las de los socios 

comercia les del Ecuador.  

 

La  banca ecuatoriana ha at ravesado ciclos y t ransformaciones a 

lo  largo de las décadas.   Las pr imeras inst ituciones se limitaron a 

ofrecer el mínimo de servicios.   Al t ranscurr ir los años,  tales servic ios 

fueron ampliados y las organizaciones comenzaron a modernizarse.  

 

Tal es así,  que si bien es cierto  el per íodo de análi s is de l 

presente t rabajo invest igat ivo se refiere durantes lo s años 2000 -2006,  

es importante y de vital t rascendencia dar una mirada a las etapas 

evo lut ivas de la banca pr ivada en nuestro país.  
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4.2. Análisis de la estructura administrativa y 

financiera  de la banca privada durante  el 

período 1995 – 1999. (Análisis histórico).  

 

Durante 1995, el sistema financiero ecuatoriano fue puesto a 

dura prueba, en momentos en que la economía del país at ravesaba por  

una etapa bien difícil.   Las nefastas consecuencia s de la guerra no 

declarada con el Perú y el racionamiento eléctr ico, impactaron en la  

economía ecuatoriana:  ret iro  masivo de depósitos de los ahorr istas,  

decenas de financieras cerraron sus puertas,  ret raso en el pago de las 

deudas de los clientes,  centenares de juic ios se iniciaron contra 

deudores que habían perdido miles de millones de sucres y var io s 

bancos estuvieron al borde del co lapso.  

 

Al final del año 1995, la  banca ecuatoriana cont inuaba siendo  

afectada por ciertas debilidades y se encontraba exp uesta a ciertas 

amenazas.   Era un sector fragmentado, que no poseía suficientes 

productos financieros diferenciados.  

 

La quiebra del Banco Cont inental,  junto con el cierre de var ias 

casas de valores y de una sociedad financiera,  caracter izó al sector 

financiero en e l año 1996.   

 

E l Banco Central tuvo que int ervenir otorgando créditos de 

liquidez y un préstamo subordinado tanto al Cont inental como a l 

Banco Mercant il Unido; ello ,  junto con las pérdidas por las estafas de 

Ecuacorp e Intermil,  terminó generando un elevado costo fiscal.  

 

Los bancos con mayor patr imonio del Ecuador en 1996, el Banco  

Popular y del Pacífico, tenían a esa fecha un patr imonio  de 151 y 146 

millones de dó lares respect ivamente.  
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Tras haber exper imentado un ‘boom’ de crédito  sin sufic ie ntes 

garant ías en los años 1995 a 1998, la cr is is financiera enseñó a los 

bancos a ser cautos en la concesión de recursos.   

 

La caída del gobierno de Abdalá Bucaram, junto con la llegada 

al poder del int er inazgo de Fabián Alarcón, en 1997, provocaron 

fuertes desequilibr ios en la banca; se produjo una cr isis de confianza 

de los agentes económicos,  la que finalmente pudo ser controlada 

cuando se rest ituyó la calma po lít ica.  

 

1998 marca el umbral de la  peor cr isis financiera en la historia 

del Ecuador.   La recesión económica y la  pérdida de credibilidad en e l 

sistema ocasionaron ret iros masivos  de depósitos de los bancos.   La 

tasa interbancar ia se incrementó en forma desmesurada como 

instrumento para controlar el t ipo de cambio.  

 

Se desató una cr is is financier a a gran escala,  que se t ransparentó  

con el cierre de Solbanco en abr il,  del Banco de Préstamos en agosto, 

y que (ya con Mahuad en el poder) compromet ió  la estabilidad 

económica con la estat ización de uno de los bancos más grandes de l 

país:   Filanbanco, en diciembre de ese año.  El Banco del Tungurahua 

ingresó a la Agencia de Garant ía de Depósitos (AGD), a finales de 

1998. 

 

La Ley de React ivac ión Económica y Tr ibutar ia creó la AGD 

para el manejo de la cr is is financiera y se impuso una garant ía para e l 

100% de los depósitos.  

 

La cr is is financiera llegó a su punto más cr ít ico en 1999.   

co lapsaron 12 bancos,  que pasaron a control de la AGD bajo la s 
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figuras de reestructuración o saneamiento a costa del Estado, entre 

ellos el Banco del Progreso, el más grande de l Ecuador.  

 

En marzo se decretó el fer iado bancar io (del 8 al 12) y se 

congelaron recursos en todo t ipo de cuentas por cerca de $ 4.000 

millones en depósitos a p lazo en la  banca nacional y o ff -shore.   Se 

congeló e l 50% de los depósitos en cuentas corriente s en sucres y 

dólares.   La tarea de desconge lar amenazaba con convert irse en una 

bomba de t iempo.  

 

La falta de liquidez en la economía a causa del congelamiento  

de cuentas en e l Sistema Bancar io,  el cambio de portafo lio  de los 

agentes económicos de sucres a dólares y el t raslado de capitales a l 

exter ior,  han sido factores que hic ieron contraer la demanda de bienes 

y servicios,  lo  que se t raduce en una contracción de la  tendencia 

inflacionar ia.    

 

En marzo de 1999, esta tendencia,  sumado al incremento en lo s  

precios de la gaso lina y el aumento de los costos de mater ia pr ima por  

devaluación del dó lar,  provocó una inflación acumulada de l 20.29% y 

una inflac ión anual del 54.3%, en tanto que para mayo se tuvo una 

inflación acumulada del 28% y una anual del 54.72% . 

 

En mayo de 1999, el vo lumen de crédito concedido por e l 

Sistema disminuyó en 51.54%, al pasar  de 2.344 mil millones en 

sucres en enero, a 1.136 mil millones de sucres.  

 

En el mismo mes, las captaciones a plazo en dó lares 

disminuyeron en 65.13%.  El vo lu men de crédito en dó lares decreció  

en 43.51%, al pasar de US$ 285 millones a US$ 161 millones en el 

mismo per íodo.  
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Con todos estos antecedentes,  el sector bancar io modificó sus 

pr incipales cifras en el pr imer semestre de 1999.  La cartera vencida 

sobre e l total de la cartera subió en su índice promedio de dic iembre 

de 1998, que era 4.83%, a 15.65%.  La Efic iencia Financiera 

decrecimiento en un 7.05% y la Rentabilidad (tomando en cuenta los 

resultados del ejercic io sobre act ivo total decreció en 2.76%.  

 

En julio  de 1999, el Super intendente de Bancos anunció lo s 

resultados de las auditor ias internacionales:  19 fueron declarados 

’so lventes’,  4 con patrimonio posit ivo pero que debían capit alizarse,  y 

2 con patr imonio negat ivo, que cerraron.  Pocos meses despué s de la s 

auditor ias,  t res de lo s bancos que debían capitalizarse (Pacífico,  

Popular y Previsora) cayeron en problemas y terminaron en 

saneamiento estatal.  

 

Tras el congelamiento de depósitos,  la quiebra generalizada de l 

sistema financiero y el irracional s alvataje en efect ivo a los bancos,  no  

cabe duda que la  cr is is financiera fue el detonante de l co lapso  

económico que llevó a la  do lar ización (medida anunciada e l 9 de enero  

del 2000).  

 

Los bancos tuvieron que acogerse a nuevas reglas de lineadas en 

la Ley Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador,  

más brevemente conocida como Ley Tro le.  
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Fuen te:  Balances publ icados por  la Super in tendencia  de Bancos.  

Elaboración :  Autoras de Monografía .    

 

 

 

Banco 

 

 

Fecha 

 

 

Activos 

 

 

Pasivos 

 

 

Patrimonio 

 

Depósitos 

 

 

Cartera 

 

 

Utilidades 

Cartera 

Vencida/ 

Cartera 

Total 

 

 

(FD/DT) 

Tungurahua Dic 

 

98 

97 107 -9 28 

 

83 -14 10.55% 5.10% 

Azuay Ene 

 

99 

108 97 11 65 54 -0.36 11.14% 2.50% 

FINAGRO Ene 

 

99 

150 137 13 16 100 0.00 2.77% 11.81% 

Financorp Ene 

 

99 

83 77 6 31 57 0.46 11.43% 1.15% 

Occidente Mar 

 

99 

16 15 2 8 12 -0.28 11.25% 3.99% 

Progreso Jun 

 

99 

949 922 106 661 559 -79 32.5% 30.0% 

Crédito Jun 

 

99 

85 73 14 54 60 -1 18.05% 14.65% 

Unión Jun 

 

99 

122 113 12 70 73 -2 8.14% 4.84% 

Bancomex Jul 

 

99 

113 94 18 37 63 1 19.41% 6.49% 

Solbanco Jul 

 

99 

63 68 1 42 54 -6 41.70% 8.00% 

Popular Ago 

 

99 

502 446 48 167 194 8 9.6% 30.4% 

Préstamos Dic 

 

99 

120 124 -4 35 23 -22 41.72% 66.93% 

Filanbanco Jun 

99 

1210 921 360 515 859 -71 64.1% 7.6% 
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Nota:  Las fechas corresponden al mes en que los bancos fueron 

int ervenidos por la  AGD.  En ocasiones el banco dejó de reportar la  

información luego de su intervención, en tal caso, la fecha referencia l 

el mes inmediatamente anter ior más cercano a la fecha de 

int ervenc ión.  

 

4.3. Análisis del sector monetario y financiero del 

Ecuador, durante el período 2000 –  2006.  

 

Una ‘do lar ización a la ecuatoriana’  llevó a que en la banca 

queden cabos sueltos; el r iesgo se concentró en los bancos estatales 

abiertos,  que eran los de mayor fragilida d y para lo s cuales se montó 

todo un aparataje legal sostenido por una millonar ia inyección de 

recursos fiscales que buscaban evit ar su colapso.  

 

Las fusiones bancar ias habían creado ‘megabancos’ que pronto 

terminar ían por colapsar,  pasándo le la  factura al  Estado.  Así fue: un 

año más tarde quebró el fusionado Filanbanco con Previsora,  mientras 

que el Pacífico/Cont inental ha podido mantenerse abierto a costa de 

una constante inyección de recursos públicos.  

 

Ya en el 2000, y con mayor fuerza en el 2001, lo s bancos 

pr ivados adoptaron la  po lít ica de reducir con premura sus costos,  

mejorar en el corto plazo la efic ienc ia en sus procesos y,  ante todo, 

abandonar las act ividades especulat ivas que marcaron los últ imos años 

de su negocio,  para dedicarse a su tarea específica:  intermed iar lo s 

recursos.  

 

Atrás quedaron las ganancias por diferencial cambiar io,  y la s 

que se obtenían por la part icipación en las mesas de dinero, por la  
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negociación de bonos de estabilización monetar ia y por las 

operaciones de reporto con el Banco Central del  Ecuador.  

 

Luego de haber enfrentado millonar ias pérdidas en 1999 y 2000,  

y de práct icamente sobrevivir en el 2001, los bancos regist ran un auge 

de ganancias en 2002.  

El año 2002 muestra sin duda un sistema de mejor desempeño  

que el de un par de años at rás,  signado por el crecimiento  de lo s 

depósitos,  la buena recuperación de los créditos,  unas alentadoras 

ganancias,  tasas de int erés act ivas reales posit ivas y e l margen 

financiero.  

 

 Precisamente,  a  junio  de dicho año tanto los bancos p r ivados 

como el estatal Pacífico, muestran resultados halagadores que suman $ 

75 millones a junio,  con una rentabilidad promedio de 13% sobre e l 

patrimonio.  

 

 Sin embargo, los bancos,  encandilados por estos 

halagadores resultados,  relegan a un segundo plano la  atención a lo s 

r iesgos que para esa fecha todavía flotaban en el ámbito económico y 

financiero.  

 

Además, minimizaron los esfuerzos que debían realizar por  

controlar gastos y buscar efic iencia.  

 

 Entre diciembre de 2002 y febrero de 2004, el conso lidad o  

de bancos pr ivados estuvo integrado por veinte y dos ent idades,  a  

marzo del 2004 se incorporó una inst itución bancar ia más.  

 

 Durante el año 2003, el sistema bancar io cont inuó  

mostrando una evo lución favorable.   Entre diciembre de l 2002 y 

diciembre del 2003, el vo lumen de crédito concedido aumentó en 8% y 
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lo s saldos de cartera  de crédito neta lo  hic ieron a un r itmo de l 

10.76%.  Las obligaciones con el público aumentaron anualmente en 

18.35%, refle jando mayor  nivel de confianza de los depositantes en 

este sistema.  El rat io  de morosidad se mantuvo alrededor del 9% entre 

diciembre del 2002 y diciembre del 2003.  Sin embargo, a los cierres 

anuales exper imentaron una ligera disminución al ubicarse en el 8.38%  

y 7.88%, en el per íodo analizado.  

 

 A dic iembre del 2003, el s istema bancar io alcanzó un 

nive l de so lvencia del 12.24% similar al del año pasado, mejoró la  

proporción de act ivos product ivos frente a los pasivos con costo en 15 

puntos porcentuales,  para ubicarse en el 140.47%, aunque el aporte de 

cartera neta total a los act ivos se redujo ligeramente del 46.84%  a  

45.06%, para dar paso a una mayor significación de las inversiones 

netas en 2 puntos porcentuales,  t ras ubicarse en el 17.11%.  

 

 Los recursos del sistema de bancos pr ivados se or ientaron 

fundamentalmente al crec imiento de los act ivos por 624 millones de 

dólares,  básicamente cartera e inversiones y a la disminución de los 

rubros  obligaciones convert ibles en acciones  y  aportes para futuras 

capitalizaciones por 118 millones de dó lares y del capi t al social en 28 

millones de dó lares.    

 

Estos usos se financiaron pr incipalmente con el aumento de la s 

obligaciones con el público por 795 millones de dó lares,  100 millones 

del crecimiento de obligaciones financieras,  valores en c irculación y 

otros pasivo s,  más 157 millones de dólares provenientes de lo s 

resultados.  

 

A Marzo del 2006  el act ivo del sistema  de bancos reg ist ró un 

crecimiento nomina l del 23.57% equivalente a 1.990 millones de 

dólares,   de los cuales en un 92.25% procedieron del endeudamiento 
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con terceros y el saldo con financiamiento patrimonia l.   Tanto en 

Marzo 2005 como en Marzo 2006, permanecieron como las pr incipales 

cuentas del act ivo la cartera de créditos neta con part icipaciones de l 

48.61% y 50.06% en su orden; los Fondos Disponibles q ue 

part iciparon con el 18.99% en Mar/05 y 20.71% en Mar/06; y,  la s 

inversiones con part icipaciones del 19.30% y 17.75%,  

respect ivamente.   E l incremento de la part icipación de los fondos 

disponibles,  se habr ía or iginado en la  t ransferencia de inversiones 

hacia dicho rubro; por su parte la disminución de los rubros deudores 

por aceptaciones,  cuentas por cobrar,  bienes adjudicados por pago, 

propiedades y equipo, y otros act ivos (act ivos improduct ivos) en e l 

total de act ivos,  se habr ía producido por un mayor de st ino de recursos 

hacia la  cartera de créditos; es decir que éste sistema incrementó su 

mayor act ivo product ivo con una disminución de la tasa de morosidad 

(7.27% en Mar/05 a 5.40% en Mar/06),  lo  cual  incrementó las 

ut ilidades y consecuentemente la rentabi lidad tanto de la inversió n 

(2.11% a2.74%), como del patr imonio (21.84% a 29.70%).   

 

Intermediación  

 

 Durante el año 2003, los rat ios de profundización 

financiera,  definidos como depósitos y créditos directos en relació n 

con el Producto Interno Bruto (PIB),  crecieron en 1.28 y 0.04 puntos 

porcentuales,  en comparación con los niveles alcanzados en el 2002.   

Así,  el rat io  de depósitos frente al PIB llegó a 19.10%, mientras que e l 

rat io  de la cartera frente al PIB llegó a 11.19%.  

 

 La cartera de créditos neta  regist ró un crecimiento anua l 

del 10.76% y cerró el año 2003 con un saldo de 3.003 millones de 

dólares,  disminuyendo su part icipación al act ivo total en 1.78 puntos 

porcentuales (46.84% en dic iembre de 2002 y 45.06 en dic iembre de 
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2003),  mientras que se adicionaron las contr ibuciones de la s 

inversiones (14.75%  a  17.11%) y los fondos disponibles (20.38%  y 

21.88%).  

 

 Al cierre del pr imer t r imestre del año 2004, la cartera de 

créditos cont inuó bajando su significación en el act ivo total a l 

regist rar un aporte de 43.08%, pero su saldo neto sumó los 3.034 

millones de dó lares.  

 

Las obligaciones con el público regist raron un aumento de 795 

millones de dó lares en el 2003 y alcanzaron el valor de 5.126 millones 

de dó lares,  a fina les de ese año, rubro que mostró e l mayor aumento en 

la  part ic ipación dentro del pasivo  total al pasar del 82.73% en 

diciembre de 2002, a 85.58% en dic iembre de 2003 y al 86.30% en 

marzo del 2004.  El aumento de las obligaciones con el público fue 

impulsado por el incremento de los depósit os a plazo y a la  vista,  que 

subieron su part icipación en 1.89 y 1.11 puntos porcentuales,  

respect ivamente.  

 

A dic iembre del 2003, las obligaciones financieras ascendieron a 

406 millones de dó lares y const ituyeron el segundo rubro de mayor  

importancia en e l pasivo  total con 6.77%; entre diciembre del 2002 y 

diciembre del 2003 este nive l bordeó el 6%, su saldo regist ró un 

crecimiento de 11.27% en el refer ido per íodo.  

 

En lo  referente a la  segmentación del mercado, la cartera de 

créditos neta de lo s cuatro bancos grandes del sistema disminuyó de 

57% en dic iembre de 2002 al 55% en 2003; frente a una part icipac ión 

de las obligaciones con el público que se mantuvo en el 60%.  Los 

bancos pequeños elevaron su contribución en la  cartera neta de 6% a 

10% y en obligaciones con el público de 5% a 8%, mientras que e l 
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segmento de bancos medianos redujo sus aportes a cartera del 36% a l 

35% y las obligaciones financieras del 35% al 32%.  

 

En la est ructura de la cartera por t ipo de crédito,  la cartera 

comercia l cont inuó regist rando la más alta part icipac ión.  Entre 

diciembre del 2002 y dic iembre del 2003, su relación pasó del 61.67 a l 

63.44, respect ivamente.   Los créditos de consumo presentaron la  

segunda posición en cuanto a su nive l de part icipación, pero con una 

reducción de su contr ibución en 3.51 puntos porcentuales en el año 

2003, fecha en la que su nive l de part icipación llegó a 24.87%.  

 

Luego, se ubicaron los créditos para vivienda que regist raron en 

su aporte un aumento de 0.63 puntos porcentuales en el per íodo  

refer ido llegando a un nivel de 8.72% en diciembre de 2003.  Los 

créditos de microempresa en dic iembre de 2003 tuvieron una 

significación del 2.97% en diciembre del 2003, relación super ior en 

1.11 puntos porcentuales al nivel alcanzado en diciembre del 2002.  

 

Sin embargo de que las dist int as carteras se mantuvieron dentro 

del total de lo s créditos,  es de resaltar  su velocidad de expansión, en 

orden de importancia,  la cartera de mic roempresa presentó una tasa 

anual de crecimiento del 75,04%, seguida por la de vivi enda que se 

movió al 18.09%, la comercial en 12.70% y la de consumo que 

decreció en 3.99%.  Para el año 2003, el micro crédito se explica por 

la  incursión y el dinamismo de la  o ferta de lo s agentes financ ieros,  lo  

cual expandió la  frontera de las finanzas hacia aquellos segmentos no  

t radicionales y con ello  a una importante profundización de servicios 

financieros.   E l sector de la   vivienda, también fue est imulado por las 

bajas tasas de inflación y la  preferencia de los demandantes por  

inversión antes que por gasto. 
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Para las fechas de anális is,  la  concentración del créd ito  

obviamente estuvo marcada por los bancos grandes.   Para diciembre 

del 2003, la atención del crédito por parte de las ent idades bancar ias 

fue así: 57.76% para la cartera comercia l,   55.18%  para consumo  y 

65.49% para vivienda.  

 

Pese a ello ,  se observa en la conformación de sus carteras que 

los bancos grandes se or ientaron más a la  cartera comercia l en 

detrimento de la  cartera de consumo.  En los bancos medianos,  en 

cambio, su comportamient o elevó su part icipación al crédito de la  

vivienda  y microempresa.   Los bancos pequeños, en cambio,  

reorientaron su cartera de consumo a la cartera comercia l.  

 

De los saldos de los créditos regist rados en microempresa,  e l 

62.96% correspondieron a operacio nes de un banco mediano, el 8.83% 

a un banco pequeño, mientras que el 28.21% fueron regist ros de una 

ent idad bancar ia clasificada como de tamaño grande.  

 

La est rat ificac ión del crédito comercial,  si bien indica una 

tendencia decreciente a nivel de promedio s de 41.771 dó lares en 

diciembre de 2002, y a 26.983 dó lares en diciembre de 2003, es 

importante destacar la diversificación del crédito,  ya que su base de 

clientes pasó de 63.615 a 110.673 deudores; propensión que se 

mantuvo en el pr imer t r imestre de 2004 . 

 

En cuanto al créd ito de consumo se observó que cerca del 80% 

de los clientes se concentraron en los créditos de hasta mil dó lares con 

un promedio de 302 dó lares,  pero según los saldos estos representan e l 

27.25% de este t ipo de créditos.   Para el caso d e la microempresa,  

aproximadamente el 56% se concentran hasta los 1.000 dó lares con un 

promedio de crédito de 461 dó lares y el 55% de los saldos regist ra un 

promedio de hasta 1.986 dólares.  
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En el caso de los créditos de  vivienda, aproximadamente el 66% 

del saldo de los créd itos se concentra entre los 5.001 y los 50.000 

dólares,  mientras que en números de deudores su concentració n 

alcanza el 56.86%.  

 

En diciembre de 2003, el sector clasificado como comercio ,  

restaurantes y hoteles regist ró un saldo de 914 mil dó lares,  con lo  cua l 

se logró la  más alt a part icipación en cuanto a la recepción de créditos 

con el 29.50% de contr ibución y e l 22.44% del número total de 

operaciones credit ic ias,  cifras ligeramente infer iores a las regist radas 

en diciembre del 2002.   

 

Por el contrar io,  los créd itos clasificados como sector de 

servicios comunales,  sociales  y  persona les,  fueron los que 

regist raron el mayor incremento de part icipación, al pasar de 20.85% 

en diciembre del 2002 al 24.37% en diciembre de l 2003, sector que  

concentró el 40.72% y el 49.58% de las operaciones credit icias,  para 

esas fechas.  

 

Durante el 2006 el sector Servicios comunales sociales y 

personales también regist ró una importante demanda de créd itos 

regist rando part icipaciones del 23.39% en 2005 y 26. 45% en 2006, en 

el total de la cartera del sistema de bancos y con tasas de morosidad 

del 5.91% y 4.11%, en su orden. Este sector además regist ró el mayor  

crecimiento abso luto de la cartera de todos los sectores económicos,  

llegando a 494 millones de dó lar es (38.80%).De igual forma el sector 

Industr ia manufacturera reflejó una importante part icipación en la  

cartera con cifras que alcanzaron el 18.43% y 15.81% en Mar/05 y 

Mar/06,respect ivamente; y con tasas de morosidad del 4.57% y 4.05%.  
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El crecimiento abso luto de este sector fue de 53 millones de 

dólares,  equiva lente a un crecimiento relat ivo del 5.25%.El sector 

económico que reflejó la mayor tasa de morosidad fue la Agr icultura,  

caza,  silvicu ltura y pesca el cual a 2005 regist ró una tasa del 20.60% y 

del 14.35% en 2006; mientras que e l sector de más baja morosidad en 

el 2006 fue Electr icidad, gas y agua cuya  tasa fue del 0.43%, aunque a 

Marzo/05 regist ró una morosidad del 6.65%.  

 

 

La base para el incremento de la cartera de créditos bruta que 

fue de aproximadamente1.169 millones (1.119 millones de cartera 

neta,  más 50 millones de provis iones),  habr ían  sido fundamentalmente 

las captaciones que alcanzaron un incremento de 1.575 millones de  

dólares,  es decir que alrededor del 74% de las nuevas captaciones 

regist radas a Mar/06,  fueron dest inadas hacia la cartera de créditos.   

En cuanto a la descomposic ión de la cartera y cont ingentes por sector 

económico recepto  de los créditos,  de acuerdo con información de la  

Central de Riesgos,  se determina que el  sector Comercio,  restaurantes 

y hoteles regist ró la mayor demanda de créditos con una  part icipació n 

del 28.28% en el 2005 y del 28.53% en el 2006  

 

 

Apertura de créditos  

 

Después de var ios meses de mantener una polít ica rest r ict iva  en 

la entrega de créditos  en los inicios de 2004, los bancos cierran el año  

con una posición más flexible,  ya que han venido canalizando mayores 

recursos  sobre todo desde junio,  cuando se observó un fuerte repunte 

de la cartera.  
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Hasta noviembre del 2004, los créditos crecieron en $ 737 

millones,  es decir,  22% más que en dic iembre del 2003, con lo  que e l  

total de recursos entregados  por la banca es de $ 4.076 millones.   Esta 

tasa de crecimiento de las co locaciones está muy por encima de l 

crecimiento nominal esperado  del PIB en el 2004 (6% según las 

est imaciones o fic iales),  lo  cual muestra que los recursos co locados por  

la banca son super iores al crec imiento de la economía.  

 

El crédito,  en mayor proporción, ha sido dir igido a los sectores 

industr iales  y de  comercio,  que reg ist ran una c artera por $ 2.429 

millones (60% de la cartera total).   En los  créditos de consumo  

también se observa una tendencia al alza,  con más de mil millones de 

dólares concedidos a este dest ino (26% de la cartera total).    

 

Los  créditos para la  vivienda recibie ron un impulso cuando  

algunas inst ituciones lanzaron programas de financiamiento de bienes 

inmuebles a tasas compet it ivas y largos plazos.   Según las estadíst icas 

de noviembre del 2004, estos créditos suman $ 431 millones (11% de 

la cartera total).  

 

Por su parte,  la  microempresa es un sector en auge que cada vez 

recibe más inst ituciones de las inst ituciones formales: este t ipo de 

crédito suma ya $ 162 millones (aunque so lo representa alrededor de 

3% de la cartera total).   

 

A inicios del 2005, los créditos por banco han mantenido un 

comportamiento sin cambios relevantes,  donde el posicionamiento de 

mercado le corresponde al Banco del Pichincha, que es e l de mayor  

crecimiento de créditos del sistema (noviembre 2003 -noviembre 

2004),  seguido del Banco del Pacíf ico y del Banco de Guayaquil.   E l 

Produbanco, que figura entre los grandes,  ha mantenido una po lít ica 
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credit icia rest r ict iva,  de ahí que su cartera t iene crecimientos 

modestos frente a bancos de menor tamaño.  

 

 

         Para el 2006 el crec imiento de los c réditos en el sector bancar io  

sufre una desaceleración en lo  que va del 2006, en comparación con el 

año pasado, indican datos de la Asociación de Bancos Pr ivados.   

 

      El t ipo de crédito que más ha visto reducido su índice de 

crecimiento es el microcrédito,  que en el 2005 creció el 109% y hasta 

agosto del 2006, el 54%, una de las causas fue  la  incert idumbre 

generada por las elecciones presidencia les.  La tendencia de los bancos 

en los últ imos meses ha sido frenar la entrega de créditos y hacer  

mayores esfuerzos por mantener una elevada liquidez.  

 

       Ese proceso electoral no so lo ha t raído a la  economía un 

incremento del r iesgo país y la preocupación de los mercados 

externos.  Durante el  año anter ior de elecciones también el sist ema 

bancar io  local reaccionó y redujo el r itmo de crecimiento de sus 

co locaciones (préstamos).   Lo cual no quiere decir que la banca 

nacional ha entregado menos créditos,  sino que la tasa de crecimiento 

del rubro es menor.  

 

        Los créditos para vivienda crec ieron el 36% el  año pasado, y en 

el 2006 lo han hecho en el 20%, mientras que para préstamos de 

consumo se desaceleró del 34% al 30%.  

 

         La tendencia a un menor crecimiento fue más evidente en los 

últ imos cuatro meses.  Como resultado, los bancos tuvieron una mayor  

liquidez (dinero disponible) que en el 2005.     
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Entre los bancos medianos se destaca la entrega de créditos de l 

Banco Solidar io.   Los bancos pequeños que t ienen más dinamismo son 

los dedicados al crédito de consumo: Centro mundo, Unibanco y ahora 

también MM Jaramillo  Arteaga.  

 

Rentabilidad  

 

En la banca ecuatoriana, las ut ilidades posit ivas fueron cada mes 

más abult adas durante 2004.  Entre enero y noviembre las ut ilidades 

brutas acumuladas sumaron $ 138 millones,  lo  que significa $ 31 

millones más que en el mismo per íodo del año anter ior,  un aumento 

importante que pocas act ividades product ivas han podido alcanzar.  

 

Los bancos lograron que sus ingresos crezcan en 15% mientras 

que los gastos de operación lo  hic ieron en un porcentaje menor de 

12,6%, comparando enero-noviembre de 2003 vs.  el mismo per íodo de l 

año pasado, un aumento importante de 30% que pocas act ividades 

product ivas han podido alcanzar.  

 

Las ut ilidades van dependiendo cada vez menos de los int ereses 

ganados por los créditos que los bancos otor gan, pues las tasas 

act ivas,  sobre todo para operaciones corporat ivas,  marcan una 

tendencia a la  baja.   Así,  mientras en 2003 (ene -nov.) 54% de los 

ingresos se or iginaba en los intereses de los créditos,  en 2004 este 

porcentaje bajó a 49%.  

 

La recomposició n de los ingresos muestra un creciente aporte en 

la  generación de ut ilidades der ivado de los “otros ingresos 

operacionales”,  que corresponden a recuperación de créditos,  a  

inversiones y a ingresos de las subsidiar ias en el extranjero,  en el caso 

de los bancos grandes.  
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Las comis iones ganadas por cartera,  por cartas de crédito y por  

otras operaciones de intermediación también están teniendo 

relevancia,  al igual que el rubro de ingresos por servic ios,  restando  

importancia a los intereses der ivados de las cart as de crédito.  

 

E l año 2004 cierra con una  rentabilidad que marca un récord 

como la más elevada desde la do lar ización.  Se est ima una rentabilidad 

de todo el sistema de alrededor de 19%, sobre un patr imonio que 

bordea los $ 680 millones,  mientras que en a ños anter iores se llegó a 

15%. 

 

Los bancos más rentables son los de pequeño tamaño, que en 

promedio logran 32% de ut ilidad patrimonial,  cifra influida por la s 

altas rentabilidades de Unibanco y Centro mundo; lo s bancos medianos 

son los que siguen en rentab ilidad y fina lmente,  están los bancos más 

grandes.  

 

Durante el 2005, los clientes de la banca se han percatado que 

las inst ituciones cobran cada vez más por cualquier servic io que 

prestan:  uso de cajeros automát icos,  pago de servicios básicos,  

emis ión de chequeras,  mantenimiento de cuentas,  anális is para otorgar 

créditos y otros; montos que al mult iplicarse por los miles de clientes 

que at ienden, representan sumas millonar ias de dinero que, según 

seña la la  revista Gest ión # 127 (enero 2005),  “aportan al es tado de 

pérdidas y ganancias,  y que hacen de la  banca ecuatoriana una de la s 

más caras de la región” (Pág. 16).  

 

En 2006 la banca alcanzó una ut ilidad de 239,1 millones de 

dólares,  80,6 millones más que en el año  anter ior,  lo  que implica una 

rentabilidad sobre patr imonio (ROE) de 21,93%, 3,88 puntos más que 

el ejercic io anter ior.  Result ados consistentes con la economía 
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nacional,  si consideramos las rentabilidades (ROE) del año anter ior de 

sectores como: bebidas (57,10%), supermercados y micromercados 

(27,3%), industr ias básicas de hierro y acero (25,2%), fabr icación de 

vehículos (26,7%), mayor istas de bebidas y tabacos (71,8%), 

elaboración de productos aliment icios diversos (23.3%), fabr icació n 

de jabones,  perfumer ía y otros (81,8%), etc.  

 

Dicho desempeño se debe al dinamismo de los ingresos totales,  

cuya tasa de crecimiento anual fue de 23,12%, mientras los gastos 

totales crecieron 19,32%. Los pr incipales ingresos,  en orden de 

importancia,  fueron: int ereses y descuentos ganados, ingresos por  

servicios ( fundamentalmente dist intos a afiliaciones,  manejo y 

cobranzas y asesoramiento),  y comis iones,  lo s que alcanzaron 

contr ibuciones de 50%, 16% y 12%. Así mismo, se produjo una 

var iación anual del 24,92% en la cartera de créditos que equiva le a 

1.355 millones de dó lares más en préstamos, que explica e l 

crecimiento de los ingresos por concepto de int ermediación financ iera.  

Por otro lado, los rubros más importantes de gastos fueron: gastos de 

operación, intereses causados,  e impuestos y part icipación a 

empleados,  cuyas contr ibuciones fueron de 46%, 31% y 15%,  

respect ivamente.   

 

Tanto los créditos como los depósitos se expandieron casi dos 

veces más rápido que el crecimiento nominal de la  economía,  

aumentando la pro fundización financiera.  

 

 

Morosidad  

 

E l ind icador cart era venc ida/cartera total fue 8,5% en noviembre 

del 2004, superando la cifra del pr imer  semestre que fue 7,2%: sin 

embargo, los bancos en dic iembre siempre buscan mostrar su mejo r  
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cara,  de ahí que se prevé que reportarán una morosidad a la baja.   E l 

monto de las operaciones impagas suma $ 346 millones.  

 

Los créditos con mora más elevada son los  comerciales (9,8%),  

otorgados para act ividades industriales,  agr íco las y de comercio.   Este 

es un porcentaje elevado, si se considera que se t rata de recursos 

dir ig idos a act ividades product ivas.   Incluso el consumo muestra una 

tasa de pago más razonable,  aunque igualmente elevada, con 7,6%.   

Los créditos de microempresa y para la  vivienda son los de mejor  

comportamiento pues t ienen una mora de 6,4% y 4%, respect ivam ente.  

 

En el 2006 índice de morosidad regist ró un comportamiento  

favorable,  ya que de un índ ice del 7.27% en Marzo del 2005, bajó al 

5.40% en Marzo 2006. La disminución de la tasa de morosidad se 

debió al incremento de la cartera de créditos bruta en el 26 .26% (1.169 

millones de dó lares),  mientras que la car tera improduct iva disminuyó  

en  el 6.34% (21 millones de dó lares).  

 

 El comportamiento de la cartera comercial fue determinante 

para la baja del índice de morosidad global ya que ésta representó a la  

últ ima fecha el 55.54% de la  cartera improduct iva.   Es importante 

destacar el incremento regist rado en la  tasa de morosidad por parte de 

lo s créditos microempresar iales lo s cuales pasaron de una morosidad 

del 6.77% al 8.28%, debido al crecimiento de su carter a improduct iva 

en el 102.92%; mientras que su cartera bruta se incrementó en 65.94% ; 

es decir que la cartera improduct iva creció más que proporcionalmente 

que su cartera bruta.  

 

 

Estos datos nos revelan que en el 2006 la banca regist ra un descenso 

cont inuo de la morosidad en los créditos,  en especial de vivienda, que 
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se ubicó en menos del 2%, mientras que la  morosidad es más alta en el 

caso de los microcréditos,  con cerca del 9%.  

 

 

 

Calificación de Riesgo 

 

La Junta Bancar ia aprobó las normas para el control  de r iesgos 

de  liquidez y de mercado en las inst ituciones que conforman e l 

sistema  financiero nacional.  

 

Las normas t ienen como base los pr incipios del Comité de 

Bas ilea para la Supervisión Bancar ia y toman en cuenta la capacidad y 

las  condiciones de la s ent idades bajo control,  así como la naturaleza y  

complejidad de sus act ividades,  por lo  que una fuente de la ent idad de 

control destacó que las normas aprobadas por la Junta Bancar ia  

t ienden a asegurar que los entes financieros midan, vigilen y  

controlen adecuadamente los r iesgos de liquidez y de mercado, como             

una garant ía de so lvencia y de confianza para sus clientes.  

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL SISTEMA 

BANCARIO ECUATORIANO 

INSTITUCION 
FINANCIERA  

FIRMA 
CALIFICADORA 

DE RIESGO  
A DICIEMBRE 

2006 (1) 

Al 31 
Marzo  
2006 

Al 30  
Junio 
2006 

Al 30  
Sept. 
2006 

Al 31 
Dic.  
2006 

BANCO AMAZONAS 
S.A.  

ECUABILITY S. A.  AA- AA- AA- AA- 

BANCO 
BOLIVARIANO S.A.  

BANK WATCH 
RATINGS / PCR 
PACIFIC S. A.  

AA+ AA+ 
AA+/ 
AAA- 

AA+/ 
AAA- 

BANCO CENTRO 
MUNDO S.A.  

HUMPHREYS S. 
A.  

A  A  A - C 

BANCO COFIEC S.A HUMPHREYS S. A BB - BB - BB - BB - 
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BANCO 
COMERCIAL DE 

MANABI S.A.  
ECUABILITY S. A.  A  A  A  A+  

BANCO DE 
GUAYAQUIL S.A.  

HUMPHREYS S. 
A.  

AAA - AAA - AAA - AAA - 

BANCO DE LOJA 
S.A.  

PCR PACIFIC S. 
A.  

AA - AA - AA - AA - 

BANCO DE LOS 
ANDES 

HUMPHREYS S. 
A.  

BBB C   

BANCO DE 
MACHALA S.A.  

ECUABILITY S. A.  AA+ AA+ AA+ AA+ 

BANCO DEL 
AUSTRO S.A.  

ECUABILITY S. A.  A  A  A  A+  

BANCO DEL 
LITORAL S.A.   

HUMPHREYS S. 
A.  

A+  A+  A+  A+  

BANCO DEL 
PACIFICO S.A.  

ECUABILITY S. A.  AA - AA - AA AA 

BANCO DEL 
PICHINCHA C.A.  

BANK WATCH 
RATINGS /  

PCR PACIFIC S.A.  

AA / 
AA+ 

AA / 
AA+ 

AA+/ 
AA+ 

AA+/ 
AA+ 

DELBANK (2)  
HUMPHREYS S. 

A..  
BBB BBB BBB BBB 

BANCO GENERAL 
RUMIÑAHUI (3)  

BANK WATCH 
RATINGS  

BBB+ A- / A- A- / A- A - 

BANCO 
INTERNACIONAL 

S.A.  

BANK WATCH 
RATINGS / PCR 

PACIFIC S. A 
AA+ AA+ 

AA+ / 
AAA - 

AA+ / 
AAA - 

BANCO 
PROCREDIT S.A.  

BANK WATCH 
RATINGS 

AA AA AA AA 

BANCO 
PRODUBANCO 

S.A.(4)  

BANK WATCH 
RATINGS / PCR 
PACIFIC S. A.  

AA + AA + AA + 
AA 

+/AAA- 

BANCO SOLIDARIO 
S.A.  

PCR PACIFIC S. 
A./ ECUABILITY 

S. A.  
A / A+ A / A+ A / A+ A / A 

BANCO 
SUDAMERICANO 

S.A.  

PCR PACIFIC S. 
A.  

B  B  B  B  

BANCO 
TERRITORIAL S.A.  

ECUABILITY S. A.  A - A - A - A - 

CITIBANK N.A.  
BANK WATCH 

RATINGS 
AAA - AAA - AAA - AAA - 

LLOYDS BANK 
LTD.  

BANK WATCH 
RATINGS 

AAA - AAA - AAA - AAA - 

BANCO M.M. 
JARAMILLO 

ARTEAGA S.A.  

HUMPHREYS S. 
A.  

AA AA AA AA+ 
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UNIBANCO 
BANK WATCH 

RATINGS 
AA AA AA AA 

 

Fuente:  Super in tendencia  de Bancos.   Secretar ía  

Elaborado:  Aut oras Monografía   

* En proceso de Calificación  

(1) BANK WATCH RATINGS S.A.,  ECUABI LITY S.A.,  PCR 

PACIFIC S.A.,  HUMPHREYS S.A.  

(2) Ent idad ca lificada a sept iembre 2006 por ECUABILITY S.A.  

(3) Ent idad calificada a sept iembre 2006 por BANK WATCH 

RATINGS S.A.y HUMPHREYS S.A.  

(4) Ent idad calificada a sept iembre 2006 por BANK WATCH 

RATINGS S.A 

(5) Mediante Reso lución SBS-2007-148 de 14 de febrero de 

2007, la SBS aprobó su conversión a Banco.  

(6) Ent idad calificada a sept iembre de 2006 por HUMPHREYS 

S.A.  

 

 

DEFINICIÓN DE CADA ESCALA 

 

AAA.- La situación de la inst itución financiera es muy fuerte y 

t iene una sobresaliente t rayectoria de rentabilidad, lo  cual se refle ja 

en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus 

mercados naturales de dinero y claras perspect ivas de estabilidad. S i 

existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspect o de las act ividades 

de la inst itución, ésta se mit iga enteramente con las fortalezas de la  

organización;  

 

AA.- La inst ituc ión es muy só lida financieramente,  t iene buenos 

antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se 

destaquen. Su per fil general de r iesgo, aunque bajo,  no es tan 
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favorable como el de las inst ituciones que se encuentran en la  

categoría más alt a de calificac ión;  

 

A.- La inst itución es fuerte,  t iene un só lido récord financiero y 

es bien recibida en sus mercados naturales d e dinero. Es posible que 

existan algunos aspectos débiles,  pero es de esperarse que cualquier  

desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la  

ent idad sea limit ada y que se superará rápidamente.  La probabilidad de 

que se presenten proble mas significat ivos es muy baja,  aunque de 

todos modos ligeramente más alta que en el caso de las inst ituciones 

con mayor calificación;  

 

BBB.- Se considera que claramente esta inst itución t iene buen 

crédito.  Aunque son evidentes algunos obstáculos menores,  éstos no 

son ser ios y/o son perfectamente manejables a corto plazo;  

 

BB.- La inst itución goza de un buen crédito en el mercado, sin 

defic iencias ser ias,  aunque las cifras financieras revelan por lo  menos 

un área fundamental de preocupación que le  impide ob tener una 

calificación mayor.  Es posible que la ent idad haya exper imentado un 

per íodo de dificult ades recientemente,  pero no se espera que esas 

presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la  inst itución para 

afrontar imprevistos,  sin embargo, es meno r que la de organizaciones 

con mejores antecedentes operat ivos:  

 

B.- Aunque esta escala todavía se considera como créd ito  

aceptable,  la  inst itución t iene algunas defic iencias s ignificat ivas.  Su 

capacidad para manejar un mayor deterioro está por debajo de l as 

inst ituciones con mejor calificación;  

 

C.- Las cifras financieras de la  inst it ución sugieren obvias 

defic iencias,  muy probablemente relacionadas con la calidad de los 
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act ivos y/o de una mala est ructuración del balance. Hacia el futuro 

existe un considerable nivel de incert idumbre. Es dudosa su capacidad 

para soportar problemas inesperados adicionales;  

 

D.- La inst itución t iene considerables deficiencias que 

probablemente inc luyen dificult ades de fondeo o de liquidez. Exist e 

un alto  nivel de incert idumbre  sobre si esta inst itución podrá afrontar  

problemas adicionales;  

 

E.- la inst itución afronta problemas muy ser ios y por lo  tanto 

existe duda sobre si podrá cont inuar siendo viable sin a lguna forma de 

ayuda externa, o  de otra naturaleza.  

 

A las categorías descr itas se pueden asignar los signos (+) o ( -) 

para indicar su posición relat iva dentro de la respect iva categor ía.  

  

 

Entrega de créditos bancarios durante el 2006  

 

 Al cierre del pr imer semestre del año 200 6, las cifras 

indican que los bancos van disminuyendo la entrega de créditos y que 

los depósitos ya no han seguido creciendo.  Esto significa que la banca 

deberá pr ior izar el mantenimiento de un ho lgado co lchón de liquidez 

para enfrentar episodios de incert idumbre, con los debidos efectos que 

implica el mantener millonar ios recursos inmovilizados.  
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Hasta junio del 2006, los bancos canalizaron $ 2.749 millones 

en créditos comerciales,  $ 1.297 millones en créditos de consumo, $ 

511 millones en vivienda y $ 231 millones a microempresas.   Los que 

más crecieron en el pr imer semestre del año fueron los créditos 

comercia les,  en $ 276 millones (alza del 11%), seguidos por lo s 

créditos de consumo con $ 165 millones (aumento de 15%), mientras 

que bastante alejados estuvieron los créditos para la vivienda, qu e 

crecieron en $ 57 millones (alza de 13%), y para microempresas en $ 

29 millones (alza de 4%).  
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La devo lución de fondos de reserva les deja en el 2006 a lo s 

bancos nuevos clientes,  más depósitos y la operación total de l 

negocio,  una ganancia de 171,2 millones de dó lares (al mes de 

noviembre).   Esta cifra es 24% mayor a la ut ilidad que regist ró la  

banca hasta noviembre del 204 y casi el doble de las ganancias totales 

del año 2003.  
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Crecimiento de los depósitos durante el 2006  

 

 El total de depósitos de la banca pr ivada nacional se incrementó 

en el 25,82%, desde agosto del 2005 a agosto del 2006.  

 

         Los depósitos de ahorros se incrementaron el 34%, mientras que 

los depósitos a plazo crecieron el 27,43%. Los clientes mant ienen su 

preferencia por los depósitos a la vista (cuentas corr ientes y de 

ahorro),  lo  que representa 70% de las captaciones,  frente al 30% en 

depósitos a plazo.  Es indudable que la incert idumbre y las bajas tasas 

de interés desalientan la co locac ión de recursos a plazos mayores.  

 

 

Colchón de liquidez 

 

 La liquidez es como un termómetro de las expectat ivas de 

los bancos,  pues a mayor acumulación de fondos disponibles deja 

entrever que los bancos se preparan para afrontar escenar ios 

negat ivos.   Por el contrar io,  cuando la cant idad de  fondos disponibles 
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disminuye significa que se ha prefer ido dest inar los recursos a 

créditos.  

 

 La banca nuevamente está interesada en alimentar su 

co lchón de liquidez antes que en seguir canalizando un mayor  monto 

de créditos.  

 

 A nivel globa l,  los fondos disponibles se han recuperado 

part icularmente desde abr il y ya bordean los $ 1.600 millones hasta 

junio.   E l indicador de liquidez está en 26%, lo  cual significa que cas i 

la tercera parte de los depósitos a corto plazo se encuentran cubiertos 

con dinero que poseen los bancos para entrega inmediata.  

 

Tasas de interés reflejan la incertidumbre  

 

 La elevación de las tasas de int erés evidencia la  

preocupación de los bancos por el entorno macroeconómico.  Tanto las 

tasas act ivas cuanto las pasivas se han incrementado ( las pr imeras en 

mayor proporción que las segundas),  por lo  que ya se ve la  tendencia 

al alza del margen financiero.  

 

 Este comportamiento se just ifica por el aumento del r iesgo  

polít ico y por el cambio de discurso del Minist ro de Economía, lo  cua l 

ha afectado las perspect ivas de financ iamiento público por posturas 

confrontacionales contra los mult ilaterales,  la  baja de calidad de 

r iesgo-país de la Standard & Poor’s y,  ahora,  por  

la devo luc ión de los fondos de reserva.  

 

 En junio,  la  tasa act iva referencial cerró en 9,41%, pero a 

mediados de julio  nuevamente subió a cerca de 10%; la  expectat iva es 
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que durante el resto del año se mantenga la tendencia al alza de la tasa 

para los créditos.  

 

4.2.  TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS POR 

INTERNET 

 

 Las finanzas mueven al mundo. De igual manera la s 

finanzas deben moverse a l r itmo que el mundo y la sociedad actual lo  

demanden. En un mercado cuyos movimientos son cada vez más 

rápidos,  es la tecno logía lo  que permit e que las inst ituciones 

financieras tengan una ace leración cada vez mayor.   

 

La banca ha exper imentado cambios est ructurales en los últ imos 

años gracias a la tecno logía,  comenzando por la implantación de 

sistemas de operación t ransaccionales y siguiendo el desarro llo  de 

int er fases automát icas,  la int egrac ión de datos y sistemas y la  

implementación de tecno logía de ut ilidad tanto para la banca como 

para el cliente.  La instalación de cajeros automát icos dio la pauta para 

la  automat ización de procesos y procedimientos.  Actualmente la banca 

electrónica se vislumbra en nuestro país  como una realidad cercana.  

 

Hoy en día los clientes pueden ver en línea su saldo en cuentas 

bancar ias así como las t ransacciones realizadas cas i en t iempo real.  

Además pueden realizar t ransferencias entre diferentes números de 

cuentas.  En un futuro próximo la banca extenderá probablemente sus 

servicios o freciendo servicios automat izados y personalizados en e l 

área de inversión 

 

Una de las opciones que o frece actualmente la  banca en e l 

Ecuador,  es el envío de dinero por Internet .   Sin  embargo, a pesar de 
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ser un proceso que se ejecuta sobre la red, mant iene ciertos procesos 

del pasado.  

 

 Por ejemplo, al ut ilizar la banca en línea,  hay que 

considerar que el movimiento de dinero desde la cuenta de un cliente 

hasta la de otras inst itucione s financieras,  está sujeto a un horar io.   

Tal es así que las so lic itudes realizadas luego de las 11h00 se 

acredit an al siguiente día hábil.   Con este proceso el débito en la  

cuenta bancar ia del so lic itante es inmediato,  no así el depósito  en la  

cuenta del benefic iar io ,  que tarda entre uno y dos días en acredit arse.  

  

 La part icipación de múlt iples entes en el proceso de 

t ransferencia (entre ello s e l Banco Central con su Sistema de Pagos 

Interbancar ios (SPI),  const ituye la causa del ret raso.  

 

 Con este sistema, cada banco ingresa en la red pr ivada de l 

Banco Central del Ecuador un archivo con las t ransacciones hacia 

otras ent idades  so lic itadas por sus clientes,  las cuales no se hacen 

efect ivas hasta que el BCE ver ifique los datos y liquide los valores 

entre las cuentas de lo s bancos invo lucrados.  

 

 Debido a que las inst ituciones invo lucradas no están en 

línea,  es decir,  que no t ienen int egradas sus redes informát icas,  e l 

proceso está sujeto a horas establecidas para el envío,  recepción y 

confirmación de la información.  

  

Además de la lent itud de este t ipo de t ransferencias,  el dinero  

no genera int ereses pues luego del débito en la cuenta de l cliente,  pasa 

a una cuenta t ransitor ia mientras dura el proceso de compensación de l 

Banco Central.   Esquema que puede ser  preocupante si se consideran 

las 180 mil t ransacciones que se realizan a diar io.  
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Sin embargo en e l  presente,  los bancos están exper imentando en 

general una gran presión compet it iva que los está obligando a revisar  

sus métodos y herramientas ut ilizadas p ara proporcionar sus servic ios 

bancar ios.  La globalizac ión, que ha introducido a los mercados nuevos 

compet idores,  es uno de los factores que ejerce presión para bajar  lo s 

costos y br indar,  a la vez,  mejores servicios.   

 

Es sabido que el negocio bancar io,  por manejar grandes bases de 

datos,  de clientes,  cuentas,  cot izaciones,  t ransferencias,  fondos y otros 

está ligado est rechamente con la información, lo  que le hace propic io  

liderar innovaciones constantes; pero también es cierto  que los bancos 

son una de las organizaciones más conservadoras,  por lo  que ello s 

deben o frecer,  a la vez que productos novedosos,  segur idad a toda 

prueba en un negocio en e l que la confianza los es todo.  

 

El Sistema de Pagos Interbancarios  

 

En junio del 2006, el Banco Central habili tó  un Sistema de 

Pagos Interbancar ios en línea (SPI)  

 

Para impulsar la banca en línea,  e l Banco Central del Ecuador  

(BCE) es una de las ent idades que más ha colaborado. En este sent ido, 

el BCE se encuentra t rabajando en un proceso de reformas al sistema 

de pagos del país,  con los objet ivos de fortalecer lo,  modernizar lo y 

dotar lo de medios de pagos más eficient es y seguros,  que sat isfagan 

los requer imientos de la economía nacional,  a t ravés de la  

implementación de los siguientes seis módulos:  

 

1.  sistema de pagos interbancar ios,  

2.  sistema de líneas de crédito bilaterales,  

3.  sistema nacional de cámara de compensación,  
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4. sistema de t ítulos de valores,  

5.  sistema de pagos por valores netos,  y  

6.  sistema de pagos en línea;  

 

Siendo el Sistema de Pagos Interbancar ios (SPI),  el pr imer  

módulo en ser puesto a disposic ión de los agentes económicos.  

 

E l SPI es un servicio que presta el BCE a t ravés de la s 

inst ituciones del sistema financiero,  el cual permite que clientes de 

una inst itución financiera t ransfieran, en forma electrónica,  recursos 

de su cuenta a un cliente de otra ent idad del sistema financiero.  

Técnicamente,  el SPI es una cámara de compensación de 

t ransferencias electrónicas de fondos, donde las inst ituciones 

part icipantes presentan al BCE las órdenes de pago que sus clientes 

han dispuesto a favor de clientes en otras inst ituciones part icipantes,  

para la correspondiente compensación y liquidación en sus cuentas.  

BCE actúa en calidad de regulador,  administ rador,  operador y 

liquidador de sistema.  

 

De esta fo rma, el SPI es la  base sobre la cual las dist intas 

ent idades financieras del pa ís pueden montar sus aplicaciones de 

banca en línea,  para así ofrecer a sus clientes la facilidad de poder  

t rasladar sus recursos de una inst itución a otra.  

 

En la  actualidad y pese a las facilidades br indadas por el BCE,  

no todos los bancos o frecen la posibilidad de realizar pagos 

int erbancar ios.  La siguiente información  nos muestra cuáles de lo s 

bancos locales poseen el servicio.  

 

 Con el SPI,  las t ransacciones ocurren en t iempo real.   E l 

ingreso de las órdenes se realiza una a una a medida que se so licit an y 

su acred itación en la cuenta del beneficiar io  es inmediata.  
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 Entre junio del 2004 y sept iembre del 2006, el SPI  

regist ró 4.631 t ransacciones por un monto de $ 434 millone s.  

Uno de los beneficios que SPI podr ía dar a la banca es la  

reducción en la emisión de cheques por montos pequeños.  Sin 

embargo, la demanda actual de lo s client es no refle ja la  neces idad de 

un servicio en línea.  

 

Transferencias bancarias por Internet  

 

Toda aplicación de banca por Internet  debe ser de fácil uso para 

el cliente,  si se presenta una inter faz difícil de manejar el cliente no  

va a sent irse a gusto por lo  que no hará rut inar io su uso y prefer irá las 

vías alt ernat ivas.  Así mismo, el cliente debe sent ir segur idad y 

confianza al realizar sus operaciones a t ravés de Internet .  

 

Uno de los pr incipales factores que frena a lo s usuar ios de 

realizar operaciones con su banco por Internet  es la desconfianza e 

insegur idad que aún t ienen en e l canal.  Es una nueva forma de operar  

a la que muchos usuar ios aún no se han acostumbrado. Por ello ,  

t ransmit ir la  mayor confianza y segur idad posibles a  t ravés del d iseño 

de su s it io  Web debe ser uno de los objet ivos pr ior it ar ios de lo s 

departamentos responsables de banca  electrónica de las ent idades.  

 

En la sensación de confianza y segur idad de los usuar io s 

influyen múlt ip les factores.  Uno de ello s es el que t ratamos a 

cont inuación: el diseño de los mensajes que informan de la  

finalización de operaciones.  

 

Existen muchas ocasiones en que los usuar ios dudan t ras la  

finalización de una operación bancar ia,  (¿he terminado?, ¿ya está todo 
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hecho?, ¿se habrá realizado la operación?).  Por otro lado, algunas 

ent idades financieras confirman que reciben llamadas a sus call center  

en las que los usuar ios preguntan si una determinada operación se ha 

realizado o no. 

  

Esto nos hace pensar que fina lizar las operaciones 

adecuadamente puede ser un aspecto importante sobre el que fijar una 

ser ie de recomendaciones,  para crear mensa jes de fin a lización que 

creen confianza y reduzcan la incert idumbre del usuar io.   Para 

adquir ir el servicio de banca en línea es necesar io un regist ro en la  

página Web del banco el cua l es confirmado por correo electrónico.  

 

Las t ransacciones interbancar ias se desar rollan bajo e l s iguiente 

proceso: 

 

 

1 

El usuar io  realiza la orden de t ransferencia interbancar ia a  

t ravés de la página Web del banco emisor.  

 

 

2 

El banco emisor regist ra en la red pr ivada del Banco central 

(SPI),  llamada Sistema de Pagos Interbancar ios,  e l archivo  con los 

regist ros de las t ransacciones pendientes hacia las diversas 

inst ituciones del sistema financ iero.  

 

3 
El Banco Central debit a y acredita el monto de dinero 

t ransfer ido entre las cuentas pr incipales de los bancos invo lucrados.  

 

4 

El banco receptor realiza las ver ificaciones respect ivas de las 

t ransferencias (ver ificación de dígitos de cuentas,  nombres de 

beneficiar ios,  t ipo de cuenta,  etc.).  

 

5 Al día siguiente,  el banco receptor confirma la culminación de 
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la t ransacción al Banco Central.  

 

6 
Este a su vez informa al banco emisor el depósito  en la cuenta 

del benefic iar io .  

 

E l boom de la banca virtual ha despertado en nuestro país.  Ho y 

la mayor ía de lo s bancos nac ionales cuentan con un servicio de banca 

en línea para realizar t ransferencias de fondos, pago de tarjeta de 

crédito,  revis ión del estado de cuenta corr iente,  ahorro,  informació n 

bursát il y acceso a los productos que ofrece la ent idad.   

 

 

E l fenómeno tecno lógico ha reemplazado una fila de gente por 

un teclado. Ahora entrar a un banco simplemente es hacer clic  e  

ingresar una clave, y el t rato personal se ha t ransformado en simples 

links en donde se puede preguntar sobre cualquier  información, sin 

necesidad de hablar.  

 

4.3. EL SISTEMA DE LOS BANCOS TRAS LA 

CRISIS FINANCIERA.  

 

Para analizar este tema debemos mencionar que hemos tomado  

en su mayor ía los datos expuestos por el Economista Ignacio Pasaguay 

Paz y Niño MBA. Catedrát ico de la Facultad de Economía de esta 

Universidad Laica Trabajo expuesto en uno de sus art ículos publicado  

en la Revista Laico Económico.  

 

Panorama Previo a la Crisis Financiera vs Panorama Actual  

 

 
El sistema de Bancos al cierre de 1997 un año antes de la  cr is is 

financiera contaba con 41 Bancos los que tenían un vo lumen de 
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captaciones de $4.980 m (millones) y una cartera de créditos de 

$4.915 m representando individualmente un 21% del PIB de nuestra 

economía generado en ese año $23.635.560 miles de dó lares.  

Fina lmente sus result ados al cierre de año  fueron de $118 m.  

 

Al comparar las cifras antes mencionadas co ntra las cifras de l 

sistema a dic iembre de 2006 obtenemos que mientras lo s depósitos a la  

vista (103%) y sus result ados (35%) han crecido en tasas super iores a 

un dígito .  Sus depósitos a plazo (1%) y la  cartera de créditos (3%) han 

crecido a tasas notablemente infer iores.  Así mismo su 

representat ividad respecto al PIB ha disminuido a 19% en lo  que a 

captaciones se refiere y a 13% en cartera.  

 

Mientras en 1997 el 47% de los depósitos se hallaban a plazo  

hoy estos representan un 31% lo que nos indica una clar a preferencia 

del ahorr ista por mantener sus depósitos a corto plazo. Esta 

preferencia cortoplacista obliga a las ent idades bancar ias a mantener  

$2.146 m en fondos disponibles con la  finalidad de respaldar lo s 

recursos de sus clientes,  esta cifra es super ior en un 91% al nive l que 

observo en 1997. El 65% de estos recursos se hallan en ent idades 

financieras del exter ior.  

 

Lo antes ind icado es una de las pr incipales razones por las que 

el sistema financiero no puede expandir sus líneas de créditos a largo 

plazo y estas se mant ienen en niveles similares al vo lumen observado  

en 1997.  
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Coyuntura Sistema Bancos  

 

Las obligaciones con el público del sistema de Bancos a junio de 

2006 ascienden a $8.651 m,  super iores en $1.800 m respecto a junio  

de 2005 (+$6.850 m). Crecimiento influenciado en un 40% por la  

devo lución de los Fondos de Reserva por parte del Inst ituto 

Ecuatoriano de Segur idad Social IESS ($734 m) a aproximadamente 

1,6 millones de afiliados.  El 68% las captaciones del sistema de 

bancos se hal lan en depósitos a la vista ($5.889 m), alza de $1.121 m 

respecto al nivel que observaron en junio de 2005, mientras que e l 

32% restante se hallan a plazo ($2.691 m) , crecimiento de $626 m.  

 

La cartera de créditos en nuestro país ha crecido en gran medida  

a junio  de 2006 alcanzando los $5.517 m, alza de $464 m respecto a 

diciembre de 2005, representando un 14% del PIB. La reestructuración 

de los act ivos bancar ios y lo s modelos comerciales t ras las cr is is 

financieras de los años noventa han alent ado la expa nsión del crédito.  

A pesar de esta expansión al comparar el crecimiento a junio de 2006 

contra igual mes en 2005 (+$507 m)  el vo lumen de crédito ha 

disminuido en aproximadamente $42 m.  

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Revista Laico Económico  

Elaborado:  Ec. Ignacio Pasaguay Paz y Miño   
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Cartera por Línea de Negocio  

 

La menor entrega de recursos se da específicamente en e l 

segmento comercia l donde el sistema de bancos pasó de co locar $279 

m en junio de 2005 a situar $179 m en junio del presente,  caída de 

$100 m. Por su parte los crecimientos en las carteras de consumo 

(+$172 m), vivienda (+$74 m) y micr oempresa (+$45 m) son 

super iores en $13 m, $18 m y $23 m respecto al crecimiento que 

observaron a junio de 2005.  

 

El nivel de créd itos reest ructurados del sistema de bancos a 

junio de 2006 ascendió a $78 m de Bancos monto super ior en $16 m a l 

nive l que observó en igual mes en el 2005 ($59 m). La mayor parte de 

este crecimiento correspondió a lo s créditos comercia les 

reest ructurados que de $50 m en junio de 2005 pasan a $67 m en junio  

de 2006, alza de $17 m super ior al crecimiento del sistema.  

 

La cartera improduct iva del sistema a junio de 2006 asciende a 

$272 m infer ior en $17 m al nive l que regist ro en junio de 2005 ($288 

m), La cartera de consumo improduct iva ($84 m) se incrementa en $14 

m respecto a igual mes el año anter ior seguida por la cartera de 

microempresa ($24 m) alza de $11 m, en t anto que la cartera comercia l 

($89 m), de vivienda ($10 m) y reestructurada ($63 m)  se reducen en 

$25 m, $2 m y $13 m respect ivamente.  Dentro de la cartera de crédito  

improduct iva reestructurada el segmento comercial re est ructurado pasa 

de $71 m en junio de 2005 a $55 m en junio de 2006, reducción de $16 

m, mientras que en el resto de segmentos observa un crecimiento.    
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SUELDOS DE CARTERA DE CRÉDITO POR SECTOR ECONÓMICO  

SISTEMA DE BANCOS 

(En miles de dólares americanos)  

 

SECTOR 

Jun.05 Jun.06 Jun.05  CR E CI M I E N T O  J U N  0 6 -

J U N 5  

Nú me r o  de  

Su je to s  

 

S al do  

Nú me r o  

de  S uje to s  

 

S al do  

Nú me r o  

de  S uje to s  

 

S al do  

Comercio  7 1 5 1 .6 7 7 .8 2 3  5 0 7 2 .0 0 9 .5 9 1  208 331.768 

Servicios  1 .3 7 1  1 .3 9 5 .0 1 6  9 1 1 1 .8 6 7 .2 1 2  460 442.196 

Manufacturas  5 5  1 .0 5 7 .5 8 0  6 2  1 .1 3 6 .0 1 2  7 78.431 

Establec.  
Financiero  

1 9 7 4 1 8 .3 2 5  1 7 3 5 2 6 .5 6 3  24 108.239 

Pers.  Naturales  1 .0 1 6  3 3 8 .7 9 8  5 2 2 4 5 0 .0 5 9  494 111.262 

Agr icultura  2 4  3 8 4 .9 1 4  2 7  4 0 1 .0 2 6  3 16.112 

Transporte  3 3  2 7 8 .7 7 4  3 9  3 4 4 .2 1 0  6 65.436 

Construcción  1 7  1 9 3 .3 7 3  3 2  3 6 7 .2 3 5  15 73.862 

Miner ía   3  3 7 .6 3 8  4  4 6 .4 3 9  1 8 .801 

Electr icidad  2  2 4 .6 0 7  2  2 7 .7 4 5  0 3 .138 

TOTAL  3 .4 3 2  5 .8 0 6 .8 4 7  2 .2 7 9  7 .0 4 6 .0 9 3  1.154 1 .239.246 

Fuente:  Revista Laico Económico  
Elaborado:  Ec. Ignacio Pasaguay Paz y Miño   

 

Comportamiento de la Cartera por Sector Económico  

 

E l saldo de la cartera de crédito por sector económico de l 

sistema de bancos según datos del Sistema Central de Riesgo a junio  

de 2006 asciende a $7.046 m, repart idos entre 2.279 miles de clientes 

que da un nivel de crédito individual de $3.092. El saldo de la cartera 

de créditos creció en $1.239 m respecto al nivel que observo en junio  

de 2005 ($5.807 m), en tanto que su nivel de clientes disminuyó en 

1.154 miles de sujetos y el crédito individual aumentó en $1.401.  

 

E l 71% de los créd itos se concentraron en t res sectores:  

Comercio ($2.009 m), Servicios ($1.837 m) y Manufactura ($ 1.136 m)  

estas act ividades expandieron su act ividad en $332 m, $442 m y $78 

m, respecto al nive l que observaron en igual mes en 2005.  
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E l 85% de los sujetos de crédito se concentra en t res 

act ividades: Servicios (911 mil sujetos),  Personas Naturales (522 mil 

sujetos) y Comercio (507 mil sujetos) con relación a junio de 2006 e l 

nive l de sujetos de créditos en estos sectores disminuy ó en 460 mil,  

494 mil y 208 mil sujetos respect ivamente.  

 

Las act ividades en las que creció  en menor magnitud el saldo de 

Crédito fueron: Electr icidad ($28 m), Miner ía ($46 m) y Agr icultura 

($401 m), alzas de $3 m, $9 m y $16 m respecto a junio de 2005.  

 

Las act ividades en que en mayor nivel crecieron los sujetos de 

crédito fueron: Construcción (32. mil sujetos),  Manufactura (62. mil 

sujetos) y Transporte (39 mil sujetos),  alzas de 15 mil,  7 mil y 6 mil 

clientes respect ivamente.  

 
 
 

Comportamiento de las Tasas de Crédito por Línea de 

Negocio  

 

En el mes de junio la tasa máxima convencional llegó a 13,76%,  

alza de 0,33 pp respecto a igual mes en 2005. La tasa Comercia l 

(10,74%) y de Vivienda (10,29%) se reducen en 0,75 y 1,05 pp 

respect ivamente respecto al nive l que observó en igual mes en 2005.  

En tanto que las tasas para créditos de Consumo (12,93%) y 

Fuente:  Revista Laico Económico  
Elaborado:  Ec. Ignacio Pasaguay Paz y Miño   
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Microcrédito (13,12%) se incrementan en 0,41 y 0,34 puntos 

porcentuales respect ivamente.  

 

“Po lít icas macroeconómicas só lidas,  reglas prudenc iales 

adecuadas y una mejor capacidad para evaluar y evitar  la  

vulnerabilidad de los sistemas financieros son t res de lo s aspectos en 

los que debe t rabajar el nuevo mandatar io para cambiar  el actua l 

panorama del sistema financiero nacional”.  

 

De lo  expuesto con anter ior idad co nclu imos lo  siguiente:  

 

 Una de las pr inc ipales razones por las que el crédito se mant iene 

en niveles similares a los observados en 1997, se debe a la  

preferencia cortoplacista de los depositantes.  situación que 

obliga a las ent idades financieras a tener un  monto importante 

de recursos en fondos disponibles.  

 Esta tendencia cortoplacista t iene como base la pérdida de 

recursos que enfrentaron muchos depositantes a raíz de la cr is is 

financiera de fines de los noventa y pr incipios de l dos mil,  así 

como la inestabilidad po lít ica y económica que ha vivido el país  

4 presidentes en el lapso de 7 años.  

 Entre las pr incipales causas del repunte de las captaciones en e l 

sistema de Bancos se halla  la devo lución de los Fondos de 

Reserva por parte del IESS ($734 m).  

 El crédito a lo s hogares y a la pequeña empresa por parte del 

sistema de bancos ha crecido en gran magnitud. Situación que se 

reafirma al analizar el vo lumen de crédito concedido por e l 

sistema de tar jetas que de $894 m de enero a junio de 2005 ha 

pasado a $1.374 m en igual per íodo en 2006, alza de 54%.  
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 Como consecuencia de la  justa electoral el nive l de crecimiento 

de los créditos se ha desacelerado respecto al comportamiento  

observado a mediados de 2005.  

 Los niveles de morosidad de la  cartera se han mantenido en  

nive les normales,  siendo la cartera de consumo la de mayor  

crecimiento. 

 A pesar de que el saldo de crédito creció  el número de clientes 

del sistema disminuyó. El crédito observo una mayor  

concentración.  

 El 71% de los créditos se concentraron en t res secto res: 

Comercio,  Servic ios y Manufactura.  

 El 85% de los sujetos de crédito se concentra en t res 

act ividades: Servicios,  Personas Naturales y Comercio.  

 La tasa Comercia l y de Vivienda se reducen, mientras que las 

tasas para créditos de Consumo y Microcrédito se incrementan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Polít icas macroeconómicas só lidas,  reglas prudenciales 

adecuadas y una mejor capacidad para evaluar y evitar  la  

vulnerabilidad de los sistemas financieros son t res de lo s aspectos en 

los que debe t rabajar el nuevo mandatar io para cambiar  el actua l 

panorama del sistema financiero nacional.  

Fuente:  Revista Laico Económico  
Elaborado:  Ec. Ignacio Pasaguay Paz y Miño   
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De esta forma logrará que los depositantes mejoren su 

percepción de la economía y de una tendencia cortoplacist a pasen a 

una tendencia de largo plazo, lo  que conllevará a que las ent idades 

financieras reduzcan su nivel de fondos disponibles y amplíen su nive l 

de cartera a plazos mayores y tasas menores y en sectores de mayor  

r iesgo credit icio.  

 

Nota:  La diferencia entre el anális is de la  cartera por línea de 

negocio y el saldo por sector económico se debe a que la pr imera es 

analizada en función de los balances que las ent idades financieras 

presentan a la Super intendencia de Bancos,  mientras que los sa ldos de 

créditos por sector económico se analizan en función del Sistema 

Central de Riesgos,  datos que observan un margen de error de 3%.  
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Evolución de la Cartera  de Créditos  

Sistemas Bancarios  

Miles de $   

 

CUENTAS 

Dic.04 Jun .05 Jun05. -

Dic-04  

Dic.05 Jun .06 Jun06. -

Dic-05  

Cree  Jun 05 
vs  Jun 06 

CARTERA DE CRÉDITOS  3.933.605 4`440.214 506.609 5`053.176 5.517.843 464.667 -41.942 

CARTERA POR VENCER  3’985.679  4`499.566 513.887 5`169.205 5.652.497 483.296 -30.541 

COMERCIAL 2.233.855 2`512.943 279.088 2`733.407 2.912.746 179.339 -99.749 

CONSUMO  1.058.306 1`217.102 158.796 1`448.889 1.620.689 171.800 13.005 

VIVIENDA 439.958 495.963 56.005 597.619 671.240 73.621 17.616 

MICROEMPRESA  191.406 214.189 22.783 324.691 369.986 45.295 22.513 

CARTERA REESTRUCT URADA  62.153 59.369 -2.784 64.595 77.836 13.241 16.025 

COMERCIAL REESTRUCTURADA  54.341 49.721 -4.620 52.683 67.148 14.466 19.086 

CONSUMO REESTRUCTURADA  5.116 5.251 130 5.754 5.446 -309 -443 

VIVIENDA REESTRUCTURADA  2.067 2.957 891 3.162 2.573 -589 -1.480 

MICROEMPRESA REESTRUCTURADA  629 1.441 811 2.996 2.670 -327 -1.138 

CARTERA IMPRODUCTIVA  274.411 288.451 14.041 265.695 271.897 6.202 -7.839 

COMERCIAL  121.622 115.061 -6.560 97.887 89.889 -7.998 -1.438 

CONSUMO  63.424 70.698 7.274 63.273 84316 21.043 13.768 

VIVIENDA  12.079 12.066 -13 9.234 9.656 422 435 

MICROEMPRESA  8.936 13.496 4.560 23.566 24.248 681 -3.879 

CARTERA REES.  IMPRODUCTIVA  68.349 77.129 8.780 71.734 63.788 -7.946 -16.726 

COMERCIAL REESTRUCTURADA  62.700 71.160 8.460 65.005 55.460 -9.545 -18.005 

CONSUMO REESTRUCTURADA  4.430 3.609 -822 3.484 4.807 1.323 2.145 

VIVIENDA REESTRU CTURADA 209 463 254 498 614 116 -138 

MICROEMPRESA REESTRUCTURADA  1.009 1.897 888 2.746 2.906 160 -727 

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  -329.484 -347.803 -21.319 -381.721 -406.551 -24.831 -3.511 

MOROSIDAD DE LA CARTE RA DE CRÉDITO  6.44% 6.02%  4.89% 4.59%  -  
 
Fuente:  Revista Laico Económico  
Elaborado:  Ec. Ignacio Pasaguay Paz y Miño   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

La supervisión es una tarea fundamental del estado, este t rabajo  

esta en manos de la  super intendencia de bancos que se encarga de la  

vigilancia y control del sistema financiero dicho control determina s i 

lo s bancos están haciendo lo correcto si cumplen las normas si son 

efic ientes si son estables o no. Sin embargo estos organismos de 

control no cumplieron con su labor de supervis ión y control de lo s 

bancos demostrando su inoperancia al no tener su información de 

cartera depurada y bien e laborada y al no  impedir actos de corrupción 

como por ejemplo en el caso de bancos estat izados la  reest ructuración 

de los créditos vinculados a largo plazo y sin int ereses,  convirt iéndose 

muestra de caos reinantes y la poca decisión que hubo a todo nivel de 

lo s créditos impagos.  

 

La situación económica grave, las especulaciones,  fuga de 

capitales,  corrupción, peculado, cr isis in ternacionales,  deuda externa 

muy elevada y mucha insegur idad polít ica llevaron el sistema bancar io  

a la peor cr isis del siglo.  La confianza hacia los bancos se recupera 

muy lentamente,  muchas leyes ya han sido modificadas; pero aun hay 

mucho que hacer,  hay que reducir el endeudamiento del estado y los 

int ereses altos,  es necesar io cast igar  cada peculado, esto hasta ho y 

so lamente ocurr ió en dos casos.  Los bancos y sus administ radores 

t ienen que responsabilizarse por los depósitos y por defraudaciones y 

peculados.   

 

Ecuador está considerado como uno de los países con menor  

segur idad  jur ídica para lo s acreedores,  pues las leyes vigentes 
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pr ivilegian a lo s deudores y hacen muy compleja la recuperación de 

los créditos y ejecución de las garant ías por parte de las  inst ituciones 

financieras.  

 

Existe una tendenc ia a la baja en la tasa de interés act iva para 

las corporaciones,  la cual se está reflejando en la  tasa act iva 

referencial.  

 

La tasa para ‘otras operaciones act ivas’ es la  que mejor refleja   

–por ahora–   la tasa act iva cobrada a la mayor ía de empresas que 

operan en Ecuador.   Muestra una tendencia a la  baja,  pero t iene una 

caída menos pronunciada, manteniéndose en nive les de entre 13% y 

15% anual.   

 

Cada inst itución bancar ia dispone de un suficiente “co lchón de 

recursos” propios; no existen pres iones para más fondos. Ello se puede 

ver ificar al analizar la  tasa interbancar ia  (refle jo de la  falt a o  exceso 

de liquidez del sistema),  que se ha mantenido alrededor del 0.7% 

anual.  

 

Los cambios que exper imentan los mercados fuerzan al mundo  

de las finanzas a buscar cont inuamente la manera de elevar la s 

ut ilidades y fortalecer sus posiciones de Mercado. Para lograr lo,  las 

inst ituciones financ ieras,  inclusive los bancos deben estar al tanto del 

desarro llo  de nueva tecno logía y si esta les es út il,  implementar la en 

el negocio.  

 

En la actualidad, las mayores dificultades de algunos bancos 

provienen del lado polít ico antes que de los indicadores relacionados 

con el negocio en sí.  

Los servic ios de la Banca por Internet  se han vi sto limit ados en 

el Ecuador debido a la falta de conocimiento por parte de los usuar ios.   
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La supervis ión de la Banca, debe ser permanente por parte de la  

Super intendencia de Bancos,  a fin de que se cumpla con todas las 

disposiciones determinadas por la Ley de la mater ia,  especialmente en 

cuanto t iene que ver a la generación de act ivos product ivos.  

 

En general no se puede dejar de mencionar lo  importante que es 

la banca pr ivada  en el desarro llo  social y económico de cada país y en 

nuestro caso important ísimo en la  tan llamada y buscada  react ivació n 

económica.  
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RECOMENDACIONES 

 

Ser ía de gran t rascendencia para el sector financiero,  que las 

pr incipales autoridades en conjunto con los bancos,  ejercieran de una 

manera más eficiente su gest ión, y al mismo t iempo la gran tarea de 

supervisar todas y cada una de las act ividades que se desarro llan 

dentro de este campo, con el fin de evitar el debacle de las ent idades 

bancar ias,  el ma l manejo en la entrega de créditos  y  lo s tan 

acostumbrados actos de corrupción  

 

Que, al crédito para la microempresa se le o frezca, de parte de l 

sector bancar io,  una respuesta inmed iata para poder aprovechar las 

oportunidades del negocio.  Un sector de pobreza nacional puede 

reso lver sus problemas cuando t iene un f inanciamiento oportuno para 

poder desarro llar sus emprendimientos de producción.  

 

Que, los organismos de regulación amplíen su informac ión para 

que puedan facilitar normat ividades del mercado de las micro  

finanzas.  De esta forma, el Estado facilit ará el fo rtalecimiento de las 

ent idades financieras que realizan micro finanzas  

 

Que, se o frezcan acuerdos y conexiones entre los sistemas que 

permit an unificar la forma de gest ionar una t ransacción hacia terceros.  

 

Que, exista una estandar ización de los sistemas informát icos de 

los bancos,  que permita la recepción e int erpretación de la  

información proveniente de otra ent idad, además de la fijación de 

tarifas por servicios bancar ios entre ent idades.  

 

La banca a nivel pr ivado como estatal debe preocuparse por 

br indar un servic io de calidad, que es  uno de los factores claves para 
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la fidelización de los clientes hacia el banco. Un cliente sat isfecho 

genera un efecto mult iplicador de difus ión y referencias que ayudará a 

masificar el uso de la banca e lectrónica.  

 

 Que, los bancos,   que poseen un sit io  web, busquen la  calidad 

que el sit io  debe proporcionar,  la  confiabilidad en las t ransacciones a 

realizar,  y la rapidez en el proceso de las consu ltas.  

 

Que, aquellas inst ituciones financieras,  que aún no part icipan de 

la banca virtual,  aprovechen las innovaciones y adelantos 

Tecno lógicos para br indar un mejor servicio a sus usuar ios.  

 

Que, se cree un sistema de cert ificación que emplee firmas 

digit ales (número secreto adjunto a un mensaje de datos) durante e l 

proceso de t ransferencias de dinero entre inst ituciones financ ieras,  

como un mecanismo que agilizar ía los servic ios bancar ios por  

Internet . 

 

 

Que, la Super intendencia de Bancos e jecute el control más 

est recho de las Inst ituciones del Sistema Financiero Nacional,  en 

cuanto a los nive les de Patr imonio Técnico que deben mantener  estas 

Inst ituciones.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

LRMBE.  Ley de Régimen Monetar io y Banco del Estado.  

 

LRMEATF.  Ley de Reordenamiento en Mater ia Económica en  

el área Tr ibutar io Financiera.  

 

LMV.  Ley de Mercado de Valores.  

 

CORFO.  Corporación de Fomento de Chile.  

 

LRTI.  Ley de Régimen Tr ibutar io Interno .  

 

LGISF.  Ley General de Inst ituciones del Sistema Financiero  

 

CORFO.  Corporación DE Fomento de Chile.  

 

PCGA: Pr incipios de contabilidad generalme nte aceptados 

 

SPI:  Sistema de Pago Interbancar io.  
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