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Resumen

En este artículo se explica el proceso de dolarizar una economía considerando el caso específico

del Ecuador. Luego de dolarizar se realizaron cambios operativos en el Banco Central Ecuador.

Estos estaban enfocados a proteger las reservas internacionales, evitar la inflación originada por

un alza en el tipo de cambio y mantener la confianza de los depositantes. En este trabajo se

realiza un recorrido por las políticas específicas para dolarizar, la contabilidad necesaria para

llevar a cabo la transición de moneda, y la difusión de la medida. El desenlace de la dolarización

permitió proteger a la población más vulnerable, así como también impulsar los principales

indicadores económicos del país.
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Abstract

This article explains the dollarization process in the specific case of Ecuador. After dollarizing,

the Central Bank of Ecuador changed its operational activities. These were focused on protecting

the international reserves, avoiding inflation caused by the rise of the exchange rate and sus-

taining the depositors’ confidence. This work offers a review of the specific policies conducted

to adopt the dollar, modify the accounting guidelines for the transition and the diffusion of

the measure. Adopting the dollar allowed the protection of the most vulnerable groups of the

population, as well as propelling the main economic indicators of the country.

Keywords: Dollarization, dollarization process, accounting of the Central Bank of Ecuador,

effects of dollarization

I. Introducción

Antes de adoptar y anunciar la decisión

de dolarizar la economía ecuatoriana, prác-

ticamente la totalidad del tiempo que el go-

bierno dedicó al tema se centró en el análisis

macroeconómico y de la viabilidad política,

dejando fuera de la discusión los aspectos

operativos de la misma. En buena parte, es-

to pudo deberse a que la administración del

Banco Central del Ecuador (BCE) se encon-

traba en manos de personas rotundamente

opuestas a tal medida.

De esta manera, después del anuncio que

realizó el Presidente de la República a través

de cadena nacional de radio y televisión, efec-

tuada en la noche del domingo 9 de enero

de 2000, el Directorio del BCE debió reestruc-

turarse y nombrar un nuevo gerente general.

Para esta posición fui designado sin haber

sido advertido, razón por la que jamás había

dedicado tiempo para pensar en los temas

prácticos del proceso de dolarización que ini-

ciaba el país.

Pese a ello, de manera inmediata, tuvi-

mos que enfrentar decisiones de toda índole

con el riesgo de equivocarnos dentro de un

proceso inédito, lo cual pudo generar graves

consecuencias para todo el país. En este do-

cumento abordo las principales decisiones

prácticas en el contexto de este proceso y la

forma cómo las resolvimos.

II. Antecedentes

Extrañamente, se ha producido una coin-

cidencia en torno a una interpretación que

proviene de dos vertientes opuestas:

Se dolarizó porque el Banco Central

hizo crecer inmensamente la emisión

monetaria para evitar que los bancos

caigan, lo cual, a su vez, hizo que el

tipo de cambio de conversión llegue a
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S/. 25.000 por dólar, ocasionando un

empobrecimiento generalizado.

Este pensamiento tiene la virtud de haber

sido útil para los economistas de izquierda,

quienes estructuraron su discurso en torno

a él, para llegar y permanecer en el poder

hasta la fecha. De igual forma, los economis-

tas de la orilla opuesta lo aprovechan para

culpar de todos los males de la humanidad

a los bancos centrales. Desgraciadamente, de

ninguna de las dos perspectivas surge una

respuesta concreta respecto de cómo debió

manejarse una situación caracterizada por

una corrida de depósitos, simultáneamente

con la pérdida de valor de los activos banca-

rios, que derivó finalmente en problemas de

solvencia y una corrida contra la moneda. To-

do esto en el marco de una economía sin un

fondo de seguro de depósitos mínimamente

capitalizado.

Un factor adicional fue la falta de certe-

za en las cifras reportadas por las entidades

financieras. Como ejemplo de ello cabe men-

cionar el caso del Banco Continental. La in-

tervención del BCE en esta entidad financiera

mostró que existían no solamente aumentos

ficticios de capital (piramidación), sino tam-

bién que la contabilidad de las operaciones

bancarias usuales estaba grandemente tergi-

versada (incluyendo las correspondientes a

inversiones y cartera de créditos vencidos). Es

decir, existía poca confianza en la gestión de

supervisión por parte de la Superintendencia

de Bancos.

El uso recurrente y creciente de las facili-

dades de liquidez del BCE, pese a su elevado

costo de interés, indicaba una situación deli-

cada, o quizás crítica, para buena parte del

sistema financiero.

En este sentido es importante contar con

una visión objetiva de la situación por la que

atravesaba la banca del país en aquellos mo-

mentos. Utilizo el denominado Indicador Te-
xas2 aplicado sobre las cifras contables repor-

tadas en la página web de la Superintenden-

cia de Bancos, con corte a julio de 1998. Este

indicador mide la viabilidad de largo plazo

de las entidades financieras comparando el

valor de los créditos en riesgo con el valor

total de los fondos que el banco tiene a dis-

posición para cubrirlos.

Con este método se determinó que, a julio

de 1998, seis bancos de los cuarenta que se

encontraban operando en el país tenían un

nivel del indicador mayor al 100 %. Esta es

una señal de que enfrentaban un alto riesgo

de caída. La sumatoria de los activos de estos

seis bancos representaba el 31 % del total del

sistema bancario del país. Es decir, claramen-

te existía una situación de considerable riesgo

sistémico. Cabe insistir que el indicador se

obtuvo en base a las cifras contables publica-

das en la página web de la Superintendencia

de Bancos y que, por lo tanto, correspondía a

las reportadas por los propios bancos. Dadas

2Veáse el Apéndice 1.
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las deficiencias contables encontradas poste-

riormente en algunos casos la situación era

incluso peor.

En estas circunstancias, debían perseguir-

se varios objetivos simultáneamente y con la

urgencia que imponía encontrarse en el ini-

cio de una crisis de magnitud insospechada.

Entre otros objetivos, los principales eran:

Proteger las reservas internacionales.

Evitar que la demanda de dólares pre-

sione al alza al tipo de cambio y que

ello incida en la inflación (ambas va-

riables ya habían venido creciendo por

sobre el 30 % anual).

Evitar que la pérdida de confianza de

los depositantes en determinados inter-

mediarios financieros se convierta en

pérdida de confianza en la moneda na-

cional.

Evitar que se cierre el financiamiento in-

ternacional tanto para el sector público

como para el privado.

Todo esto debía lograrse en medio de una

gran debilidad institucional. El marco jurídi-

co en el ámbito bancario era completamente

rígido, pues no preveía la utilización de los

instrumentos requeridos para manejar situa-

ciones de crisis. No obstante, en la Consti-

tución Política vigente desde agosto de 1998

se mencionaba, sin mayor detalle, la posibili-

dad de que el Banco Central temporalmente

pueda realizar préstamos de estabilidad y

solvencia a las entidades financieras que lo

requieran.

No existían alternativas para minimizar

las pérdidas de los depositantes de las enti-

dades financieras cuyo índice de patrimonio

técnico (concepto equivalente al capital re-

gulatorio que menciona Basilea) caiga por

debajo del 9 % del valor de los activos ponde-

rados por riesgo. De hecho, cuando el índi-

ce patrimonial caía al 8,99 % o menos no se

consideraban mecanismos de solución sino

más bien la liquidación de la entidad, sin ex-

ceptuar el caso en que ello conlleve riesgo

sistémico o afecte en magnitud importante al

sistema de pagos del país

Sin contar con un seguro de depósitos

capitalizado, y en aplicación de la nueva le-

gislación expedida en diciembre de 1998, el

BCE no tuvo otra alternativa que aumentar

la emisión monetaria para honrar el pago de

las acreencias depositarias en las entidades

financieras que, una tras otra, fueron cayen-

do. Ello se hizo con la esperanza de que, al

ver que los depósitos eran efectivamente pa-

gados, disminuya la salida de recursos de las

restantes instituciones. Para proteger las re-

servas internacionales se adoptó un esquema

cambiario de libre flotación dentro de un en-

torno de inviabilidad económica, lo que llevó

a que la cotización del dólar en el mercado

se eleve rápida y consistentemente, como se

puede observar en la Figura 1.
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Figura 1: Cotización del dólar en mercado interbancario (S/. por US$)
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2011d)

El Apéndice 2 presenta la evolución del

saldo mensual de la emisión monetaria y de

M1 (especies monetarias en circulación más

depósitos en cuenta corriente) entre enero de

1998 y diciembre de 1999. La Figura 2 mues-

tra las tasas de crecimiento anual (T.C.A.) de

las dos variables. Hay dos aspectos que me-

recen destacarse:

En diciembre de 1998 se expidió la Ley

de Reordenamiento en Materia Econó-

mica en el Área Tributaria–Financiera,

la que facultaba a las entidades bajo

control de la Agencia de Garantía de

Depósitos a recibir recursos del BCE

para pagar a los depositantes. A partir

de ese momento, prácticamente ya no

estuvo al alcance del BCE controlar el

crecimiento de la oferta monetaria y, en

consecuencia, a partir de este momen-

to la emisión monetaria se acelera de

manera extraordinaria.

El rezago en el crecimiento de la oferta

monetaria respecto del crecimiento de

la emisión se debe a la caída de los de-

pósitos en cuenta corriente. Este proce-

so de “desbancarización” -sumamente

peligroso para toda la economía- se pro-

fundiza en diciembre de 1999.

Una síntesis del panorama económico al

terminar el año 1999 se presenta en la Tabla

1 y Tabla 2.
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Figura 2: Tasa de crecimiento anual de la liquidez
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Tabla 1: Principales indicadores económicos a diciembre 1999

Indicador Monto Crecimiento anual ( %)

Emisión monetariaa S/. 10.658 153

Oferta monetaria (M1)a S/. 15.331 89

Depósitos en cuenta corrientea S/. 6.291 35

Cuasidineroa S/. 58.096 -3

Reserva monetaria internacionalb US$ 1.276 -25

Cotización del dólar S/. 19.917 194

Producto interno bruto realc S/. 211 -7

Índice del valor real del SMVd S/. 78,7 -23
a Miles de millones, b Millones, c Millones de 1975
d Salario mínimo vital incluido remuneraciones complementarias

Fuente: Banco Central del Ecuador (2011e)
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Al respecto conviene solamente resaltar tres

aspectos importantes:

Al constatar la diferencia entre la in-

flación a nivel de productor y aquella

a nivel de consumidor, conjuntamente

con el fuerte crecimiento de las varia-

bles monetarias y del tipo de cambio,

se evidencia que en aquellos momentos

el país enfrentó un muy elevado riesgo

de hiperinflación.

El fuerte crecimiento de la relación deu-

da pública/PIB, la contracción del PIB

real, el nivel y la reducción del salario

mínimo vital real, así como la caída de

la reserva monetaria internacional, dan

cuenta de la inviabilidad de la econo-

mía en los términos en que se venía

desenvolviendo, al igual que las dificul-

tades existentes para su recuperación.

La flotación en el mercado cambiario

permitió que el deterioro de la reserva

monetaria internacional no sea mayor,

lo que a su vez hizo posible dolarizar

la economía.

III. Las Alternativas Cambiarias

Si bien adoptar el esquema moneta-

rio/cambiario de dolarización puede gene-

rar muchas ventajas para la economía, a la

vez, la autoridad renuncia a ciertas facultades

que le pueden ser útiles bajo determinadas

circunstancias.

Por ello, en su momento, se analizaron

otras alternativas cambiarias. Por un lado,

en vista de la demanda de certidumbre por

parte de los agentes económicos era necesa-

rio un programa económico global y radical

que restaure nuevamente la credibilidad en

la administración pública. Por otro, en lo que

respecta a política monetaria y cambiaria, de-

bía existir un elemento simbólico capaz de

aglutinar el esfuerzo de la sociedad en torno

a un proyecto nacional.

Se evaluó la convertibilidad, sistema que

se había aplicado en la República Argentina

durante 9 años, dentro de un programa que

arrojó resultados iniciales sumamente positi-

vos en todos los órdenes.3 Dos aspectos de

este sistema monetario y cambiario preocu-

paron a las autoridades ecuatorianas:

El modelo generó un elevado nivel de

desempleo.

Los agentes perdían gradualmente, con

razón o sin ella, la credibilidad en su

Banco Central y en la rigidez de man-

tener la relación 1 a 1 entre las reservas

internacionales y la emisión de pesos

convertibles.

El segundo elemento llevó a la conclusión

de que, al aplicarse este sistema en Ecuador,

se incrementaría sustancialmente la probabi-

lidad de fracaso. Por esta razón la decisión
3Véase Carrino (este volumen) para una discusión detallada del caso argentino.
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Tabla 2: Otros indicadores económicos ( %)

Indicador Diciembre 1999 Diciembre 1998

Inflación al consumidor 60,70 43,30

Inflación al productor 186,90 n.d.

Relación deuda pública 99,90 67,18

Fuente: Banco Central del Ecuador (2011a,b)

finalmente decantó por el lado de la dolariza-

ción.

Para tratar de evitar que en el país se

presente también el fenómeno del aumen-

to en el desempleo se consideró que el tipo

de cambio de conversión que finalmente se

aplique debía encontrarse en alguna medida

sobredevaluado.4 De esta forma se otorgaba al

sector productivo, por última vez, una ven-

taja cambiaria. Esta le permitiría realizar los

ajustes necesarios para competir en el futuro

sin ninguna ventaja más allá de su propia

productividad.

IV. El proceso de dolarización

En este contexto podemos ahora enfocar-

nos en las principales actividades que lleva-

ron a la economía ecuatoriana a cambiar la

moneda nacional y adoptar al dólar en todas

sus transacciones.

1. La cotización de canje

Han transcurrido más de 16 años desde

que se adoptó la medida, pero aún no de-

jan de escucharse críticas relacionadas a la

cotización de canje establecida para que el

BCE entregue dólares a cambio de las mone-

das y billetes sucres. Visto en perspectiva fue

una debilidad no haber encontrado y apli-

cado mecanismos de difusión comprensibles

y didácticos respecto al tema. Veamos cómo

funcionó esto.

Antes de que entre en vigencia la dolari-

zación, el BCE calculaba la reserva monetaria

internacional (RMI) como se indica en la Ta-

bla 3.

Esta RMI constituye una especie de fronte-
ra en la que la mayor parte de las divisas que

ingresan al país quedan atrapadas pues en

contrapartida el BCE entrega moneda nacio-

nal. Asimismo, cuando salen divisas del país,

las personas entregan al BCE moneda nacio-

nal, y es esta institución la que se encarga de

entregar en el exterior la moneda extranjera.

4Sin embargo, como se explica más adelante, fue necesario establecer un balance pues un tipo de cambio
excesivamente sobredevaluado hubiera llevado a una elevada inflación.

5Se dice “deberían poder” porque hace pocos años el BCE ha vuelto a intermediar de manera forzosa en todas las
transacciones que se realicen al y desde Ecuador al y desde el resto del mundo.
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En dolarización las cosas ya no funcionan

de esta manera. Las personas y las empre-

sas del sector privado pueden (o deberían

poder)5 ingresar y egresar directamente sus

dólares al y desde el país. Por lo tanto, en este

sistema no tiene sentido seguir calculando la

RMI. Es necesario recurrir a otro indicador

que en el caso del Ecuador en su momento

bautizamos como Reserva Internacional de

Libre Disponibilidad (RILD).

En la RILD se registran todos los activos

internacionales del BCE que tienen la caracte-

rística de poder convertirse rápidamente en

activos líquidos, sin mayores costos o castigos.

Este indicador no incluye pasivos, pues cons-

tituye la contrapartida de todos los pasivos

del BCE, internos y externos.

De esta manera, en los países que emi-

ten moneda propia (incluido Ecuador hasta

el 9 de enero de 2000), las variaciones de la

RMI reflejan el resultado de las transacciones

de los residentes con los no residentes de la

economía; es decir, los movimientos de la ba-

lanza de pagos. En los países dolarizados, los

movimientos de la RILD reflejan únicamente

una parte de las transacciones externas, pues,

como se mencionó, el sector privado ya no

realiza (o no debería realizar) sus transaccio-

nes con la intermediación del BCE.

El primer paso para determinar la cotiza-

ción de canje de la moneda nacional consiste

en calcular este nuevo indicador (RILD), para

luego dividir su valor entre todos los pasivos

del Banco Central que potencialmente pue-

den presentarse al canje. Estos pasivos son

principalmente:

Monedas y billetes emitidos

Depósitos de las entidades financieras

(reservas bancarias)

Depósitos del sector público

Títulos emitidos por el BCE

Al realizar directamente esta división en

el balance del BCE con corte al 10 de enero

del año 2000, la cotización de canje resultante

habría sido de S/. 32.411 por dólar. Esta cifra

era extremadamente alta, en especial conside-

rando que con ella el índice de tipo de cambio

real entre Estados Unidos y Ecuador habría

sobrepasado el 235 %, tomando en cuenta que

100 % significa que los precios en ambos paí-

ses son similares. De haberse determinado

esta cotización de canje, seguramente la in-

flación en el período de dolarización habría

sido bastante mayor a la que efectivamente

ocurrió.

Fue entonces necesario realizar un trabajo

minucioso para determinar en mayor deta-

lle cuáles de los pasivos, especialmente de

los depósitos y obligaciones del sector pú-

blico en el BCE, tenían alta probabilidad de

presentarse al canje.

Este análisis se efectuó determinando el

nivel mínimo que históricamente habían al-

canzado las cuentas de cada una de las en-

tidades del sector público y se asumió que

CADE • USFQ
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Tabla 3: Cálculo de la reserva monetaria

Activos Pasivos
- Oro monetario - Obligaciones internacionales de corto

plazo del BCE- Tenencia de divisas (incluyendo
efectivo, depósitos e inversiones) - Obligaciones con el FMI

(independientemente del plazo)- Derechos especiales de giro

- Posición de reserva en el FMI

- Posición acreedora en convenios de
pago

- Aportes en organismos monetarios y
financieros internacionales

- Otros

Fuente: Cabezas et al. (2001)

no se presentaría al canje más allá de este

valor. Con la información obtenida se realizó

nuevamente la división de la RILD entre los

pasivos canjeables y se llegó a la cotización de

S/. 25.000 por dólar. Está demás mencionar

que para realizar este cambio en la econo-

mía, la cotización de canje determinada debe

brindar las facilidades para que el público en

general pueda realizar mental y rápidamente

los cálculos requeridos en sus transacciones

diarias.

En conclusión,

La cotización de canje no es más que

la relación contable entre la RILD y los

pasivos del BCE con alta probabilidad

de canje.

La cotización de canje adoptada fue la

menor que permitió convertir a dólares

los pasivos canjeables del BCE.

De manera adicional, la cotización de S/.

25.000 por dólar cumplía con la condición

de generar un nivel suficiente de sobre-
devaluación para evitar que el ajuste a la nueva

situación incremente el desempleo en el país,

tal como había ocurrido con la convertibili-

dad en Argentina.

2. Transparencia de información y

respaldo del sistema

Conforme se ha mencionado en este do-

cumento, para propender al éxito del nue-

vo sistema monetario y cambiario era crítico

brindar a los agentes económicos certezas res-

pecto a su administración. Por esta razón se

estableció en la ley respectiva la obligación

de que el BCE publique semanalmente un

resumen de su balance contable (Tabla 4). Así

todos los analistas económicos podían emitir
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su opinión al respecto de forma continua. Pe-

ro esta publicación no debía efectuarse en la

forma en que normalmente tienen los balan-

ces (la cual es incomprensible para la mayoría

de la población), sino que la nueva contabi-

lidad del Banco Central se dividió en cuatro

sistemas.6

En el pasivo del Sistema de canje (Tabla

4) se registraba el valor de todas las monedas

fraccionarias emitidas por el BCE dentro del

marco de dolarización. Como contrapartida

se asignaba un valor similar de la reserva

internacional de libre disponibilidad, de tal

manera que se podía verificar que todo ese

fraccionario tenía respaldo, 1 a 1, en dólares.

Inicialmente en el pasivo de este primer sis-

tema se registró el valor de todos los billetes

y monedas emitidos en sucres por el BCE,

de manera que desde el primer momento la

población del país podía sentirse segura de

que habría dólares suficientes para canjear

su moneda nacional, en el momento que así

decidiera hacerlo.

La decisión de acuñar monedas fraccio-

narias propias se debió exclusivamente a un

análisis de costos. Por ejemplo, adquirir una

moneda de 25 centavos de dólar en los Esta-

dos Unidos tiene, lógicamente, un costo de

25 centavos, pero ponerla en el Ecuador incre-

menta los costos sustancialmente, tanto por

su peso como por el espacio que ocupa en

la transportación. Por el contrario, si se la fa-

brica en una casa de la moneda de cualquier

país, su costo ex fábrica es mucho menor, con

lo que inclusive hay espacio para la apropia-

ción de un pequeño valor por señoreaje.

Esta lógica no podía aplicarse para los bi-

lletes. En caso de que se utilice billetes fabri-

cados especialmente para Ecuador el sistema

ya no sería de dolarización sino de convertibi-

lidad. Y, en vista de ello, se podrían generar

dudas respecto de la seriedad del compromi-

so estatal de no emitir más allá del respaldo

en reservas.

El Sistema de reservas financieras (Tabla

4) se conformaba de la siguiente manera: la

totalidad de los depósitos que los bancos y

entidades financieras mantenían en el BCE se

encontraban respaldados, 1 a 1, con dólares

de la RILD. De manera que, en la medida que

las entidades financieras administren adecua-

damente sus créditos, los depositantes del

sistema financiero podían sentirse respalda-

dos. Con la conformación de este sistema se

pretendió apoyar la recién reconstituida con-

fianza de los depositantes, luego de la gran

crisis financiera por la que atravesó el país.

En el pasivo del Sistema de operaciones

(Tabla 4) se incluyeron los depósitos del sec-

tor público no financiero, los de particulares

(principalmente legaciones diplomáticas de

otros países), los títulos emitidos por el BCE

y sus pasivos de mediano y largo plazo. Este

sistema no se hallaba respaldado al 100 % con
6La idea y su concepción inicial corresponden al consultor del Banco Mundial, Alain Ize. Si bien él posee amplios

conocimientos en varios aspectos de la macroeconomía, sus esfuerzos se enfocaron principalmente a los temas
contables y de reporte de información, que finalmente fueron trascendentales.
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Tabla 4: Sistemas de resumen. Balance contable del BCE

Sistema de canje

- Reserva internacional de libre
disponibilidad (RILD)

- Inicialmente, monedas y billetes sucres
emitidos, luego monedas de nueva
emisión en circulación

Sistema de reservas financieras

- Reserva internacional de libre
disponibilidad (RILD) - Depósitos de las entidades financieras

en el BCE (encaje o reservas bancarias)

Sistema de operaciones

- Reserva internacional de libre
disponibilidad (RILD)

- Depósitos del sector público no
financiero

- Bonos del estado en poder del BCE
- Depósitos de particulares

- Títulos emitidos por el BCE

- Pasivos externos de mediano y largo
plazo

Sistema de otras operaciones

- Activos restantes
- Pasivos y patrimonios restantes del BCE

Fuente: Cabezas et al. (2001)

reservas internacionales, por lo que en el ac-

tivo se incluyó también los bonos del estado

ecuatoriano en poder del BCE.

En vista de que la cobertura con RILD

era menor al 100 % en este tercer sistema del

balance, en caso de ser necesario se preveía

compensar el activo –bonos del estado en po-

der del BCE– con el pasivo –depósitos del

sector público no financiero en el BCE–, pues

el deudor y el acreedor era uno solo.

Al cuarto, y último, sistema contable del

BCE se denominó Sistema de otras operacio-

nes (Tabla 4). Se incluyó todos los restantes

activos, así como pasivos y patrimonio de la

entidad.

Con los bancos centrales sucede un fe-

nómeno particular: a ellos prácticamente no

les cuesta el dinero de manera directa, sino

únicamente a través de los efectos macroeco-

nómicos que su emisión genera para el país

respectivo. En virtud de ello, los bancos cen-

trales solían ser muy dispendiosos y genero-

sos, en especial hasta la década de los 90. Por

ejemplo, dedicaban (o dedican) importantes

sumas de dinero para rescatar y cuidar el

patrimonio arqueológico del país, para difun-
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dir el arte, rescatar las tradiciones culturales,

otorgar créditos para los sectores económicos

más vulnerables, entre otros.

Estas actividades finalmente generaban

actitudes rentistas, beneficiando a los secto-

res que de alguna manera se encontraban

cerca del poder político, e incidían en el cre-

cimiento del déficit cuasi fiscal y, en última

instancia, la inflación que representa un costo

para toda la sociedad (Laserna et al., 2011).

Una vez que Ecuador entró en un siste-

ma de dolarización, esa “ventaja” del BCE

desapareció, por lo que el manejo financiero

de esta entidad también debía cambiar sus-

tancialmente. Ello se viabilizó a través de la

creación de este cuarto sistema contable, en

el cual el activo constituyó un fondo dotal

que el BCE debía invertir y, con su producto,

sufragar todos sus gastos. Esto permitió blin-

dar a la RILD de los posibles efectos de los

gastos del BCE.

Para concluir esta sección es preciso hacer

tres anotaciones importantes:

Al inicio de la dolarización y duran-

te los primeros seis años, hubo la cla-

ra intención de que el BCE logre una

relación de RILD/pasivos de los tres

primeros sistemas de su balance lo más

cercana al 100 %. De ninguna manera se

pensó que el sistema monetario y cam-

biario sería sustentable con un esquema

de reserva fraccionaria. La razón por la

cual no se logró de entrada esa relación

buscada fue explicada anteriormente.

Sin embargo, existían claras perspecti-

vas de mejoramiento, principalmente

por dos razones:

• El precio del oro había llegado a

uno de sus puntos más bajos (US$

284 la onza troy), por lo que ca-

bía esperar su recuperación, con

efectos positivos sobre la RILD.

• Algunos créditos concedidos por

el BCE tanto al Gobierno como al

sector financiero privado, se recu-

perarían en una parte importante

a lo largo del año 2000, lo que tam-

bién acrecentaría la RILD.

Efectivamente ello sucedió, conforme

se aprecia en la Tabla 5.

El 31 de diciembre de 2008 se promul-

gó la Ley de Creación de la Red de Se-

guridad Financiera. En su disposición

transitoria octava dispone que los bo-

nos del estado conocidos como 98-17,

o bonos AGD, que formaban parte del

activo del tercer sistema de balances del

BCE, sean vendidos al Ministerio de Fi-

nanzas con un descuento del 100 %. De

esta manera, además de afectarse la si-

tuación patrimonial del BCE, el mencio-

nado tercer sistema quedó descuadrado,

con mayores pasivos que activos.

El 12 de septiembre de 2014 se promul-

gó el Código Orgánico Monetario y Fi-
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nanciero que, entre otras medidas de

trascendencia, dispone:

• Desaparecer los cuatro sistemas

del balance del BCE.

• Otorga sustento a nivel de ley pa-

ra que el BCE emita, con carácter

exclusivo, dinero electrónico, sin

que se determinen límites para es-

ta emisión ni el respaldo con el

que deberá contar.

3. Desagio

La Figura 3 indica los acontecimientos en

los meses previos a la decisión de dolarizar.

La tasa básica corresponde a los bonos de

estabilización monetaria colocados la semana

previa. Estos son títulos de corto plazo emiti-

dos por el BCE que se subastaban entre los

intermediarios financieros del país.

Como se puede apreciar, hasta septiembre

de 1998 la tasa básica guardaba una relación

cercana con la tasa pasiva de libre contrata-

ción, que corresponde al promedio al que los

bancos del país captaron depósitos de 90 días

plazo en la semana previa. Desde octubre de

1998 es evidente que el interés del BCE es

presionar al alza a todo el sistema de tasas de

interés como un mecanismo para incentivar

que los recursos de ahorro permanezcan en

el país, en lugar de que presionen a la coti-

zación del dólar y se ocasione una corrida

contra la moneda.

En el período octubre–diciembre de 1999

que la presión llega a niveles inusitados: la

tasa básica sobrepasó inclusive la tasa activa

a la que los bancos colocaron sus créditos en

moneda nacional.

En vista de que la figura recoge solamente

la tasa básica de finales de cada mes, perde-

mos una parte interesante de la película, pues

en la tercera semana de diciembre de 1999

la tasa básica llegó a la escalofriante cifra de

199,97 %. Ello quiere decir que en la segunda

semana de ese mes el Banco Central colocó

sus títulos a 90 días plazo prácticamente al

200 % de rendimiento.

Así, cuando el 10 de enero de 2000 se

adopta el dólar como moneda para realizar

todas las transacciones dentro del Ecuador,

existían bonos de estabilización monetaria

que devengaban intereses entre 59 % y 200 %,

pero ahora en dólares. Igualmente, los depósi-

tos colocados en los bancos del país devenga-

ban entre 47 % y 70 % de interés y los créditos

entre 60 % y 70 %, todo esto en dólares.

De no arbitrarse medidas para alterar es-

ta situación, habría ocurrido una enorme e

injustificada transferencia de riqueza de los

deudores de créditos en moneda nacional ha-

cia los intermediarios financieros y hacia los

depositantes, así como también del BCE ha-

cia los intermediarios financieros tenedores

de bonos de estabilización monetaria. En este

último caso la transferencia de riqueza habría

tenido, adicionalmente, una fuerte inciden-

cia negativa en la RILD. Por esto se buscó

Polémika 11 • Año 5 • Enero 2017



¿Cómo se hizo, en la práctica, la dolarización ecuatoriana? 29

Ta
bl

a
5:

Ev
ol

uc
ió

n
de

lo
s

si
st

em
as

co
nt

ab
le

s
de

lB
C

E,
A

ño
20

00
(M

ill
on

es
de

dó
la

re
s)

D
ic

-9
9

En
e

Fe
b

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go

Se
p

O
ct

N
ov

D
ic

Si
st

em
a

de
ca

nj
e

R
IL

D
1

57
7,

90
45

7,
30

44
2,

70
42

5,
00

33
9,

00
23

7,
40

15
2,

80
10

0,
70

46
,7

0
24

,6
0

30
,4

0
33

,3
0

35
,2

0
Em

is
ió

n
57

7,
90

45
7,

30
44

2,
70

42
5,

00
33

9,
00

23
7,

40
15

2,
80

10
0,

70
46

,7
0

24
,6

0
30

,4
0

33
,3

0
35

,2
0

Si
st

em
a

de
re

se
rv

as
fin

an
ci

er
as

R
IL

D
2

-2
94

,8
0

35
0,

20
36

3,
80

21
6,

20
23

0,
90

20
5,

10
21

5,
30

20
7,

10
22

3,
50

24
6,

50
23

2,
90

24
2,

60
22

6,
00

En
ca

je
s

19
2,

30
15

8,
60

15
8,

60
20

6,
20

22
3,

90
20

2,
00

21
2,

20
20

4,
30

22
2,

90
24

6,
40

23
2,

80
24

2,
50

22
5,

90
Bo

no
s

de
es

ta
b.

35
6,

10
19

1,
60

19
1,

60
10

,0
0

7,
00

3,
10

3,
10

2,
80

0,
60

0,
10

0,
10

0,
10

0,
10

D
éfi

ci
t

de
R

IL
D

2
-2

53
,6

0
Si

st
em

a
de

op
er

ac
io

ne
s

R
IL

D
3

-
45

,1
0

10
3,

30
13

7,
70

36
8,

70
44

8,
30

52
2,

80
56

6,
00

56
4,

80
76

2,
80

92
6,

20
97

6,
80

91
8,

50
Bo

no
s

de
lE

st
ad

o
1.

06
9,

40
71

9,
90

70
3,

10
71

0,
80

69
4,

70
67

9,
00

68
0,

00
68

6,
00

65
6,

80
71

5,
50

70
2,

20
69

0,
60

66
0,

60
D

ep
.s

ec
.p

ub
.

32
6,

40
28

3,
80

33
9,

00
38

6,
00

48
5,

50
58

1,
90

66
1,

00
72

3,
20

67
2,

50
92

1,
30

1.
09

4,
20

1.
14

6,
80

1.
06

5,
30

D
ep

.p
ar

ti
c.

17
,4

0
24

,0
0

22
,5

0
22

,7
0

33
,1

0
9,

40
8,

90
12

,0
0

15
,2

0
15

,3
0

14
,3

0
10

,1
0

8,
10

PE
M

y
LP

47
1,

80
45

7,
20

44
4,

80
44

4,
80

54
4,

90
53

6,
10

53
3,

00
51

6,
80

53
3,

80
54

1,
60

51
7,

70
50

5,
80

49
9,

50

C
ob

er
tu

ra
R

IL
D

3
a

Pa
si

vo
s

3
-

6
%

13
%

16
%

35
%

40
%

43
%

45
%

46
%

52
%

57
%

59
%

58
%

Fu
en

te
:B

an
co

C
en

tr
al

de
lE

cu
ad

or
(2

00
0e

)

CADE • USFQ



30 Miguel Dávila Castillo

Figura 3: Evolución Tasas de Interés 90 días plazo
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Fuente: Banco Central del Ecuador (2000d)

la manera de realizar un desagio de las tasas

de interés para adecuarlas al nuevo sistema

monetario y cambiario del país.

El gran reto de este desagio constituyó el

hecho de que debía realizarse a través de un

mecanismo muy rápido, antes de que operen

las indicadas transferencias de riqueza y, por

lo tanto, no podía esperarse a la expedición

de una ley al respecto.

Luego de analizar todas las alternativas

existentes para el efecto y su viabilidad con-

creta, se optó por hacerlo a través de una

resolución del Gerente General del BCE. Esta

opción representaba grandes riesgos legales

y más todavía en un entorno de profunda

convulsión política, que terminó con la salida

del Presidente de la República a los pocos

días de haber adoptado la decisión de do-

larizar. En perspectiva, 16 años después, la

dolarización es una de las decisiones con ma-

yor popularidad en Ecuador (Donoso et al.,

2010).7

7Nota del editor: Los ecuatorianos asocian la generación de riqueza ocurrida en el país durante los últimos años
con la adopción del dólar. Sin embargo, varios factores co-existieron a lo largo de este período: la migración de los
ecuatorianos y el influjo de remesas durante los primeros años de dolarización, el aumento del precio del petróleo a
partir del año 2003, y la depreciación del dólar durante y luego de la crisis financiera de 2008. La contribución de
cada uno de estos factores es una pregunta empírica a la que se debe responder.
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4. El Sistema Financiero Nacional

Hasta enero de 2000 aparentemente había

concluido la peor parte de la crisis financiera

más grave de los últimos 75 años de la histo-

ria ecuatoriana. No obstante, en ese momento

se encontraban operando en manos estatales

dos de las más grandes entidades financie-

ras: Filanbanco y el Banco del Pacífico. Espe-

cialmente la primera de ellas tenía muchos

problemas que incluían salida de depósitos,

pérdida física de ciertos activos, pérdidas fi-

nancieras, escándalos que se ventilaban en

los medios de comunicación colectiva (lo que

nuevamente incidía en la situación de los de-

pósitos), entre otros. En el caso del Banco del

Pacífico también estaban presentes algunos

de estos inconvenientes. Sin embargo, debido

a la ausencia de conflictos con los antiguos

accionistas, estos tenían menos relevancia pú-

blica y no afectaban mayormente al saldo

de depósitos captados, es decir, no existían

golpes importantes de iliquidez.

Frente a lo expuesto y a la necesidad de

maximizar el valor de los activos estatales, se

estableció como objetivos prioritarios dentro

del programa económico:

Concluir el proceso de saneamiento fi-

nanciero.

Buscar una administración profesional

e independiente de los bancos estata-

les abiertos (puesto que se consideraba

que la re-privatización de las entidades

tomaría más tiempo).

Fortalecer la supervisión bancaria.

Proteger los activos, no solamente de

los bancos abiertos sino también de to-

das las entidades financieras que ha-

bían caído durante la crisis, cuyos acti-

vos se encontraban bajo el ámbito pú-

blico.

Con estos objetivos, en los siguientes me-

ses se expidieron, entre otras, las siguientes

normas:

Realizar un primer acercamiento a las

recomendaciones de Basilea vigentes

en aquel momento, estableciendo dos

niveles de patrimonio técnico (Tier I y

Tier II). Así también, se dispuso que

el patrimonio de nivel II a considerar

para el cálculo del patrimonio técnico

total no podía superar al valor del patri-

monio nivel I. Esto se aplicó mediante

un programa de aproximación gradual,

pues era inviable hacerlo de inmedia-

to frente a la fuerte caída del valor del

patrimonio de las entidades financieras

durante la crisis y como resultado de la

dolarización.

Implementar el sistema, que se encuen-

tra vigente hasta el momento, para ho-

mologar la calificación de la cartera de

créditos del segmento comercial entre

todas las entidades del sistema financie-

ro acreedoras de un mismo deudor.
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Expedir disposiciones estrictas para la

valoración de las inversiones de las en-

tidades financieras y endurecer las con-

diciones para la ponderación de estas

inversiones al momento de calcular el

monto de los activos ponderados por

riesgo. Cabe mencionar que en años

previos el Estado ecuatoriano práctica-

mente había obligado a los bancos a

adquirir cantidades importantes de títu-

los/valores públicos, los cuales en 1997

cayeron en situación de impago y se

extendió su vencimiento en siete años

adicionales a la fecha original. Por ello,

el efecto de la norma recién menciona-

da en los balances bancarios fue muy

fuerte al ponderar el riesgo.

Expedir disposiciones relativas a la cali-

ficación y aprovisionamiento de la car-

tera de consumo.

Establecer el segmento de cartera de

microcrédito para orientar de manera

adecuada, desde el inicio, la concesión

de este tipo de financiamiento.

Establecer el sistema para reestructurar

la cartera de crédito vencida de deudo-

res que podían tener viabilidad econó-

mica al obtener nuevos plazos de pago

de sus pasivos. Este sistema fue tan res-

trictivo que prácticamente no tuvo éxito

alguno.

Finalmente, eliminar toda posibilidad

de que las entidades del sistema fi-

nanciero puedan realizar capitalizacio-

nes con las cuentas provenientes de re-

expresiones monetarias.

Estas medidas buscaban fundamental-

mente fortalecer los balances bancarios, es

decir, proteger a los depositantes y, a tra-

vés de ello, crear las condiciones para que

renazca la confianza del público en el siste-

ma financiero. De esta forma se promovió

el aumento de las captaciones y del crédi-

to, condición fundamental para reiniciar el

crecimiento económico del país.

El BCE, por su parte, una vez que resignó

sus capacidades para hacer política moneta-

ria, redujo el encaje mínimo legal al 4 % del

saldo de los depósitos captados por las en-

tidades financieras, porcentaje con el que se

buscaba únicamente que se minimicen las

probabilidades de fallos en la cámara de com-

pensación de cheques. Esta reducción, que

fue bastante drástica respecto de sus niveles

previos, tuvo efectos expansivos en el crédito

bancario.

Bajo cualquier medición que quiera utili-

zarse, es obvio que con la dolarización y la

aplicación de las medidas antes expuestas, la

velocidad de recuperación de la economía y

de su sistema financiero fue mayor que en

cualquier otro caso, considerando crisis de

otros países y crisis previas en Ecuador.8 En
8Nota del editor: Un factor fundamental en la rápida recuperación de la economía durante los años posteriores

a la dolarización fue la migración y el consecuente aumento de las remesas. Así, de acuerdo al Banco Central del
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términos generales, los estudiosos del tema

afirman que las crisis bancarias tienen cos-

tos fiscales y cuasi fiscales que sumados se

sitúan alrededor del equivalente al 12 % del

PIB y que, típicamente, los países afectados

demoran alrededor de 8 años para alcanzar el

nivel de ingresos anterior a la crisis (Reinhart

& Rogoff, 2014). No obstante, parece también

haber consenso en el sentido de que en Amé-

rica Latina tanto los costos como la duración

de estos eventos tienden a ser bastante mayo-

res (Reinhart & Rogoff, 2014).

En la Figura 4 se aprecia que, desde el

2000 en que el país adoptó la dolarización,

contrariamente a lo mencionado para otros

países, Ecuador asumió nuevamente su ten-

dencia de crecimiento de manera inmediata.

Esto, sin duda, obedeció al cambio de sistema

monetario y cambiario.

Pese a ello, también es claro que con este

nuevo sistema existe una innegable pérdida

que puede ocasionar serios inconvenientes:

la desaparición del prestamista de última ins-

tancia, función típicamente ejercida por los

bancos centrales. Para solucionar este pro-

blema, una alternativa es que el país se con-

vierta en un centro financiero internacional,

incentivando que se establezcan sucursales

de los mayores bancos del mundo. Bajo este

esquema, el prestamista de última instancia

de cada banco sería su propia casa matriz del

exterior, conforme ocurre en Panamá.

La otra alternativa, adoptada inicialmente

en Ecuador, constituye fortalecer la regula-

ción bancaria en base a las mejores prácti-

cas internacionales y, simultáneamente, esta-

blecer y asegurar la rápida capitalización de

sendos fondos de liquidez y de garantía de

depósitos.

Para que esta segunda alternativa funcio-

ne adecuadamente es necesario cumplir dos

requisitos:

Que la regulación bancaria se encuentre

en permanente actualización.

Que se establezca un adecuado sistema

de gobernanza corporativa en la admi-

nistración de los fondos para asegurar

que siempre operen con independen-

cia y solamente buscando el interés de

todos los depositantes.

Desgraciadamente, se puede apreciar có-

mo luego de algunos años de su adopción,

estos preceptos se abandonaron de manera

gradual.

Ecuador (2005), las remesas crecieron en 36,6 % entre 1998 y 1999, y en 21,4 % entre 1999 y 2000. En el año 2000 las
remesas representaron el 8,3 % del PIB, y el aumento en su valor entre 1999 y 2000 equivale al 1,46 % del PIB de este
último año. Es difícil ignorar el efecto de estos ingresos, especialmente si se considera que la economía ecuatoriana
en ese mismo año creció el 2.8 %.
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Figura 4: Tasa de crecimiento trimestral del PIB, Ecuador
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5. Difusión de la medida y el canje

físico de especies monetarias

Seguramente muy pocos se habrán per-

catado que algunas de las monedas metáli-

cas norteamericanas no tienen acuñado su

valor en números, sino más bien ciertas ex-

presiones que pueden parecer extrañas a la

mayoría como “one dime” o “quarter dollar”.

Esta observación, aparentemente trivial, tiene

importancia inusitada cuando personas que

nunca han tenido contacto con las especies

monetarias norteamericanas ni con el idio-

ma inglés, súbitamente precisan manejar esas

monedas en todas sus transacciones económi-

cas. Con los billetes el problema fue distinto.

Nos pareció inminente y muy elevado el ries-

go de que, aprovechando el desconocimiento

de sus características de seguridad, empiecen

a circular especies falsificadas, afectando a la

población más vulnerable.

Frente a estos problemas y a la necesidad

de retirar de circulación la moneda nacio-

nal hasta de los rincones más apartados del

país, tuvimos largas discusiones al interior

del BCE buscando la manera más eficiente de

hacerlo. Finalmente adoptamos un esquema

que funcionó con mucha eficacia. Conforma-

mos un par de equipos de funcionarios de

la institución, cada uno con el concurso de

personas conocedoras de las características

físicas y de seguridad de las especies mo-

netarias norteamericanas, cajeros y personas

con facilidad de palabra y conocimientos de

Polémika 11 • Año 5 • Enero 2017



¿Cómo se hizo, en la práctica, la dolarización ecuatoriana? 35

aspectos macroeconómicos. Por otra parte,

establecimos una alianza estratégica con la

empresa cuyo negocio principal consiste en

llegar frecuentemente con su producto a to-

dos los lugares del país: Coca-Cola.

El mecanismo operaba de la siguiente ma-

nera:

1. Se establecían, de mutua conveniencia,

las rutas y los cronogramas con los que

se iba a atender a la población.

2. En base a esta planificación, la persona

de Coca-Cola encargada de recoger los

pedidos de las tiendas, mientras cum-

plía con su obligación rutinaria, infor-

maba al tendero que en el viaje de en-

trega del producto, en día y hora deter-

minados, pasaría el equipo del Banco

Central haciendo anuncios importantes

para la población y canjeando el dinero

efectivo. Para ello pedía que el tendero

se encargue de reunir a la población en

algún lugar específico.

3. En el horario previsto, en vehículos de

Coca-Cola y/o del Banco Central, llega-

ban los equipos y primeramente daban

una charla de las razones y las venta-

jas de haber adoptado al dólar como

moneda de curso legal. Luego se les

aleccionaba respecto del manejo de las

nuevas monedas y billetes, y respecto

de las seguridades que debían verifi-

car. Finalmente, se procedía al canje vo-

luntario de la moneda nacional por la

norteamericana y finalmente se les en-

tregaba carteles y folletos con toda esta

información resumida.

La aplicación de este esquema fue extra-

ordinariamente efectiva y no hubo problemas

importantes en tal labor. Tal vez los habitan-

tes de las zonas más apartadas fueron los que

más rápidamente integraron al dólar como

la moneda corriente en sus transacciones. En

las ciudades grandes, gracias a la seguridad

de que el BCE había segregado los dólares

suficientes para completar el canje, la pobla-

ción se ocupó con menos prisa por obtener

sus dólares físicos.

6. La Salida de la Moneda Nacional

El 13 de marzo de 2000 se promulgó la

Ley para la Transformación Económica del

Ecuador, con la que se adopta de manera to-

tal y definitiva la dolarización del país. En

este cuerpo legal se estableció un período

de 180 días, dentro del cual podía todavía

circular la moneda nacional antigua. Trans-

currido este periodo, los sucres no canjeados

se “desmonetizarían”, es decir perderían su

valor.

El periodo indicado fue suficiente para

canjear toda la moneda nacional que la pobla-

ción quiso. No se presentó al canje el equiva-

lente a 10 millones de dólares, que correspon-

de seguramente a monedas y billetes que las

personas quisieron conservar como recuerdo.
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Los dólares necesarios para abastecer al

país fueron obtenidos por el BCE de la mane-

ra más elemental y lógica, es decir, girando

contra sus cuentas mantenidas en los bancos

corresponsales de los Estados Unidos, obte-

niendo el efectivo correspondiente y trans-

portándolo, sea por vía aérea o marítima, por

supuesto con las seguridades necesarias. No

hubo necesidad de recurrir a procesos espe-

ciales ni de realizar acuerdo alguno con las

autoridades monetarias norteamericanas.

En algún momento el senador republi-

cano de Estados Unidos Cornelius Alexander

McGillicudy III, mejor conocido como Connie

Mack, propugnaba una legislación que incen-

tive a otros países a adoptar el dólar como

su moneda, para lo cual proponía compar-

tir el valor del señoreaje. Sin embargo, esta

propuesta no tuvo acogida, razón por la que

Ecuador solamente percibe ingresos por se-

ñoreaje por las monedas metálicas que acuña,

valor que es de muy pequeña magnitud.

V. Conclusión

Cada vez que una economía enfrenta una

crisis seria los agentes económicos buscan

refugio en distintas monedas o bienes, depen-

diendo de la respectiva tradición y cultura.

En el caso del Ecuador, el refugio más im-

portante ha sido el dólar, pero también para

la parte de la riqueza que requiere menor

liquidez, los bienes inmuebles.

En vista de lo mencionado, las personas

y empresas más informadas o más sofistica-

das, a lo largo de 1998 y 1999 protegieron

sus finanzas de manera más o menos ade-

cuada. Esto no ocurrió con la mayoría de la

población, que se encontraba ampliamente

expuesta a los vaivenes de la economía en

medio de la crisis.

Así, en la sociedad ecuatoriana, la dolari-

zación informal, que había alcanzado niveles

relativamente elevados, ahondaba las diferen-

cias entre los segmentos socio-económicos de

la población. En la medida de ello, la forma-

lización del uso del dólar fue un factor muy

importante para proteger a la población más

vulnerable. Esto explica la rápida y afecti-

va aceptación de la nueva unidad monetaria

por parte de la mayoría de los ecuatorianos y

su defensa luego de 16 años de vigencia del

sistema monetario y cambiario.
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Apéndice

1. Indicador Texas

A continuación presento un breve preám-

bulo sobre el valor de generar estadísticas

bancarias para conocer el estado de cada ins-

titución.

Las caídas de los bancos no son total-

mente diferentes de las bancarrotas en

otras industrias. Los bancos pueden

sobre-endeudarse, causando un déficit

de capital. Pueden encontrarse bajos

de activos líquidos y convertirse en

insolventes. La ausencia de ganancias

a través del tiempo también puede de-

teriorar la situación financiera de la

entidad hasta el punto de caída. Pero

todos estos resultados son síntomas.

Debemos ir al punto central del asun-

to.

La clave de la supervivencia de un

banco en el largo plazo está determi-

nada principalmente por la calidad de

los créditos que otorga. Si los recursos

prestados son recuperados, muy pro-

bablemente al banco le irá bien. Si los

créditos se convierten en vencidos y

suben las pérdidas por este motivo, la

probabilidad de caída se disparará.

Es por ello que, un buen lugar para

empezar es mirar a los préstamos en

problemas del banco, en relación al

total de los préstamos o a los activos

totales. En lenguaje bancario, estos cré-

ditos son llamados activos improduc-

tivos.

Un indicador especial llamado Indica-
dor Texas es una herramienta fantás-

tica para valorar la probabilidad de

quiebra de un banco. Es calculado di-

vidiendo todos los créditos improduc-

tivos del banco (créditos vencidos o

en demanda judicial) para su patrimo-

nio tangible y reservas para pérdidas

en créditos. Un banco con un índice

Texas por sobre 100 es considerado en

alto riesgo de quiebra (Jenkins, 2015).

El valor de los créditos improductivos se

calculó sumando las cuentas que se muestran

en la Tabla A1.

Incluimos las dos primeras cuentas por

cuanto la experiencia demostró que los va-

lores registrados en ellas se convirtieron en

cartera vencida prácticamente en su totali-

dad.

Igualmente, la cartera que no devenga-

ba intereses o ingresos, es decir aquella que

se encontraba atrasada en su pago pero que

todavía no cumplía la antigüedad suficien-

te para pasar al grupo de créditos vencidos,

transitó paulatinamente hacia cartera vencida.

Esto era consistente con el entorno macroeco-

nómico muy complejo de ese momento.

Dentro del patrimonio tangible incluimos

el valor de las cuentas que se muestran en la

Tabla A2.
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Tabla A1: Cuentas de créditos improductivos

Cuenta Nombre de la cuenta

140175 Cartera por vencer entregada fideicomiso mercantil

140190 Documentos pagados cuenta de clientes de hasta 90 días

1402 Créditos vencidos

1404 Contratos arrendamiento mercantil vencidos

1405 Cartera que no devenga intereses o ingresos

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador (1998)

Lo que se eliminó, básicamente, fueron

las cuentas relacionadas con re-expresiones

monetarias y revalorizaciones patrimoniales,

así como aquellas poco “estables” en los tér-

minos concebidos por Basilea.

Finalmente, se utilizó también la cuenta

1499 de Provisión para créditos y contratos

de arrendamiento mercantil.

El índice Texas se obtuvo dividiendo los

créditos improductivos para la sumatoria del

patrimonio tangible más las provisiones de

crédito.

Los resultados obtenidos al aplicar el ín-

dice a las cifras contables de julio de 1998 de

la Superintendencia de Bancos del Ecuador

se presentan en la Tabla A3. Aquí se puede

apreciar que de 40 bancos operando en el

país en aquel entonces, seis se encontraban

en alto riesgo de cerrar, los cuales represen-

taban el 31 % del total de activos de la banca:

Banco del Austro, Filanbanco, Banco del Lito-

ral, Banco del Pacífico, Banco de Préstamos y

Banco La Previsora. De estas seis entidades

en alto riesgo, finalmente cuatro cayeron.

Es preciso insistir que el indicador se ob-

tuvo aplicando la metodología sobre las cifras

contables reportadas por las entidades finan-

cieras a la Superintendencia de Bancos y, a su

vez, publicadas por esta en su página web.

Esto quiere decir que si la contabilidad

no reflejaba la verdadera situación finan-

ciera de una o más entidades, el indicador

no era confiable para esos casos. Como se

mencionó anteriormente, en algunos casos

la intervención del BCE mostró la existen-

cia de deficiencias contables. Debido a ellas,

posteriormente se pudo determinar que la

situación era incluso peor.
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Tabla A2: Cuentas de patrimonio tangible

Cuenta Nombre de la cuenta

3101 Aportes de accionistas

3102 Aportes del gobierno nacional

3103 Reinversión

3201 Legales

3202 Generales

3203 Especiales

3301 Aportes de socios

3302 Reinversión

3501 Otros aportes patrimoniales

3502 Aportes para futuras capitalizaciones

3504 Préstamo subordinado

3601 Participación minoritaria

3602 Ganancia o pérdida en conversión

3703 Aportaciones

3704 Utilidades

3802 Resultados acumulados

3915 Reserva por valuación de acciones

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador (1998)

2. Liquidez

La tabla B1 presenta la evolución del sal-

do mensual de la emisión monetaria y de M1

para 1998 y 1999.

Como se puede observar, en ambos casos

Ecuador experimentó un gran crecimiento.

Desde enero de 1998 a diciembre de 1999 el

saldo mensual de la emisión monetaria se

multiplicó por más de cuatro veces, mientras

que el M1 se multiplicó por alrededor de 2,7

veces.
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