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ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 

DESARROLLO PÚBLICAS EN EL ECUADOR 

Resumen 

El rol de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) es vital para el desarrollo económico de las 

naciones. Estas levantan recursos financieros en áreas de inversión críticas para fomentar beneficios 

económicos, ambientales y sociales. Son proveedoras de servicios y productos financieros a los sectores 

marginados considerados de alto riesgo para la gran mayoría de las instituciones financieras. Son un motor 

de la recuperación económica y fomentan el desarrollo industrial y tecnológico. En Ecuador las tres 

principales instituciones financieras de desarrollo son el Banco Nacional de Fomento, la Corporación 

Financiera Nacional y el Banco del Estado. El presente trabajo tiene como propósito analizar índices 

financieros, organizacionales y de bancarización para tener un panorama más claro y transparente del status y 

capacidad de las IFD ecuatorianas. El trabajo comienza con una revisión conceptual de los diferentes índices 

y ratios financieros de profundización financiera, para después presentar los resultados de la investigación y 

plantear conclusiones que puedan dar paso a futuros análisis e investigaciones. Los resultados demostraron 

que actualmente las IFD del Ecuador tienen muchas falencias y se necesita de una eficiente intervención del 

Estado para promover las políticas económicas y financieras apropiadas para mejorar gradualmente la 

dinámica del sector. 

Palabras claves: Instituciones Financiera de Desarrollo, Banco Nacional de Fomento, Corporación 

Financiera Nacional, Banco del Estado, índices financieros, bancarización, profundización financiera. 

 

 

Abstract 

The role of development finance institutions (DFIs) is vital for the economic development of nations. 

These institutions relocate financial resources into areas which are critical in promoting economic, 

environmental and social benefits. They are suppliers of financial services for the marginalized sectors which 

are considered highly risky for the vast majority of financial institutions. They are an engine of economic 

recovery and they promote industrial and technological development. In Ecuador the three major 

development finance institutions are the National Development Bank, the National Finance Corporation and 

the State Bank. This paper aims to analyze financial, organizational and banking indexes to have a clearer 

and more transparent picture of the status and capacity of Ecuadorian DFIs. This paper begins with a 

conceptual overview of different indexes and financial ratios of financial depth and then it presents the 

results of the research and draw conclusions that could make way for future analysis and researches. The 

results showed that currently the IFD of Ecuador have many gaps and are in need of an efficient state 

intervention to promote appropriate measures to gradually improve the dynamics of the sector economic and 

financial policies. 

Keywords: Financial Institutions Development, National Development Bank, National Financial 

Corporation, State Bank, financial indices, banking, financial deepening. 
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INTRODUCCIÓN  

Las instituciones financieras de desarrollo tienen su origen en Latinoamérica 

aproximadamente por el siglo XIX y su propósito era fomentar la producción en distintos 

sectores de la economía. Alrededor de 1930, durante la recesión económica que hubo luego 

de la crisis mundial de 1929, los gobiernos de los distintos países de la región se vieron 

obligados a tomar un papel más activo en el fomento y financiamiento de la producción. 

Durante la segunda guerra mundial se interrumpió el comercio de bienes manufacturados 

hacia Latinoamérica y fue ahí cuando se establecieron nuevas estrategias de desarrollo 

internas y políticas de sustitución de importaciones que se extendieron hasta 1950.  

Entre la década de los treinta y cuarenta se crearon 36 instituciones financieras de 

desarrollo (IFD); entre la década de los cuarenta y cincuenta se crearon 51; y en la década de 

los cincuenta y sesenta se crearon 45 IFD. Se dice que el hecho fundamental por el cual se 

concibe que se crearon las IFD es que en Latinoamérica, a lo largo de esos años, hubo una 

ausencia o escasez de desarrollo de mercados de capitales que pudieran satisfacer los 

requerimientos de financiación a mediano y largo plazo. Es por esto que surgió la necesidad 

de crear un sistema que se especialice en la intermediación de recursos en el mediano y largo 

plazo y que además facilite los servicios extrabancarios que no estaban siendo atendidos por 

la banca comercial tradicional (Cepal Naciones Unidas, 2005). 

Los bancos de desarrollo son las instituciones financieras que se dedican no solo a 

movilizar el financiamiento climático internacional sino también para apalancar otros 

recursos financieros internacionales y nacionales en aras de inversiones públicas y privadas 

necesarias para abordar el cambio climático y promover beneficios ambientales y sociales.  

El papel de ellos en la arquitectura financiera internacional es clave porque ayudan a 

superar las fallas de mercado, facilitando el financiamiento de largo plazo y de forma 

contracíclica. También crean mercados e instrumentos financieros orientados a una clientela 

inicialmente propia pero que luego está llamada a relacionarse con la banca comercial 
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tradicional. Estas instituciones financieras proveen además servicios financieros y no financieros a 

sectores excluidos que otras instituciones financieras consideran muy riesgosos o inelegibles. Hay 

que mencionar que ellas aportan una mayor contribución al crecimiento de la economía e impulsan 

el desarrollo empresarial y tecnológico, particularmente de las empresas medianas y pequeñas, 

mediantes instrumentos financieros adecuados (Finanzas Carbono Plataforma Sobre Financiamiento 

Climático Para Latinoamérica y El Caribe, 2015). 

Los bancos de desarrollo se pueden clasificar en dos tipos según su modalidad operativa: de 

primer piso y de segundo piso. Según Santander (2014) los bancos de desarrollo de primer piso son 

los que realizan operaciones directamente con el público. Para la COFIDE S.A. (2013) los bancos 

de desarrollo de segundo piso son aquellas instituciones que canalizan recursos financieros al 

mercado a través de otras instituciones financieras intermediarias (IFI). De esta forma los recursos 

que son ofertados para la disposición del sector empresarial son complementados. Las IFI son todas 

aquellas instituciones financieras que son debidamente supervisadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros de un país que están autorizadas para canalizar al mercado recursos financieros de 

bancos, financieras, arrendadores, cajas rurales, cajas municipales, cooperativas, etc,.  

La importancia de investigar acerca de las instituciones financieras de desarrollo está muy 

implícita ya que estas funcionan como un motor de recuperación económica para todos los países 

del mundo. La dependencia que ha habido con la balanza comercial, misma que intrínsecamente 

está ligada a la globalización, se ha convertido en la vía principal por la cual se dio el contagio de la 

crisis económica en diferentes realidades. Como ya mencioné, las IFD públicas se encargan de 

otorgar recursos para poder financiar proyectos y actividades productivas que en muchas ocasiones 

tienen una gran dificultad para acceder al financiamiento externo por parte de las instituciones 

financieras comerciales tradicionales.  

Tomando como referencia las crisis económicas, las cuales acentúan la importancia de que 

estas instituciones tengan una buena gestión con sus aspectos financieros y sociales, se puede decir 

con certeza que las IFD se han utilizado históricamente como elementos claves para acelerar la 
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recuperación económica de sus respectivos países. Un ejemplo concreto es el de la crisis 

mexicana de 1994 y 1995 donde las IFD más representativas pasaron por un profundo 

proceso de reestructuración que desembocaron en grandes mejorías en cuanto al 

cumplimiento de sus objetivos y la manera en que fueron gestionados, siendo en definitiva 

un pilar clave para la recuperación económica del país (AIS Group Decisiones Inteligentes, 

2015). 

Este trabajo tiene como objeto analizar y comparar a las tres entidades financieras de 

desarrollo públicas del Ecuador, que son El Banco Nacional de Fomento (BNF), la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE). De 

esta manera podremos responder la pregunta de: ¿Qué tan aptas se encuentran las 

instituciones financieras de desarrollo ecuatorianas? Se procedió a realizar una investigación  

descriptiva a profundidad de las instituciones de desarrollo nacionales y luego se analizaron 

y se compararon variables relevantes para determinar el status de cada institución y en 

cuánta medida están satisfaciendo la siempre latente e importante necesidad de acceso al 

crédito que el sector agropecuario requiere para el desarrollo de sus actividades económicas. 

El trabajo de investigación se estructuró de la siguiente manera: En un principio se 

revisó la literatura que trata acerca de los bancos de desarrollo de Ecuador. Luego se 

procedió a analizar las características, indicadores y factores claves que determinen el status 

financiero de los diversos bancos y su penetración crediticia al sector agropecuario de su 

respectivo país. Al final se analizan los resultados obtenidos y por último se presentaron las 

principales conclusiones del trabajo y se respondió a las preguntas de investigación 

anteriormente planteadas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Históricamente las instituciones financieras de desarrollo han pasado por una gran 

cantidad de reestructuraciones. Estas reestructuraciones se realizaron fundamentalmente en 

su faceta de entidades financieras debido a que las debilidades más predominantes que 
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habían estado amenazando el desempeño y continuidad fueron auténticos problemas de 

sustentabilidad empresarial. Entre estas debilidades tenemos: solvencia, eficiencia de costes 

operativos y liquidez (AIS Group Decisiones Inteligentes, 2015). 

Para tener una clara visión de la situación financiera de un banco de desarrollo en 

determinado momento de su operación se realiza un estudio de indicadores financieros que son 

utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados 

financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias). Éstas sirven para analizar su 

liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa. Su gran valor práctico es que le da 

orientación al analista financiero con respecto a qué debe hacer y cómo debe enfocar su trabajo final 

(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Escuela Superior de Ciudad Sahagún, 2013). 

Los principales indicadores financieros de las instituciones financieras son: 

 El índice de morosidad 

Es el indicador financiero que muestra el porcentaje de cartera que ha caído en 

incumplimiento de pago. Se calcula dividendo la Cartera de Créditos Vencida sobre la Cartera de 

Créditos Total. Éste representa el síntoma más claro de la calidad y riesgo de la cartera. No existe 

un parámetro que indique cuál es el mejor porcentaje de índice de morosidad pero 

internacionalmente se estima que de 7% hacia abajo todavía representa que no habría mayores 

problemas de riesgos mayores asociados a la calidad de la cartera, siempre y cuando se mantengan 

las provisiones para cubrir potenciales pérdidas por irrecuperabilidad (Superintendencia de Bancos 

de la República Dominicana, 2011). 

Cartera de Créditos Sobre Activos Totales 

Es el indicador financiero que se encarga de medir cuánto es la ponderación que representa 

la cartera total de créditos sobre el total de activos. Debido a que se trata de una institución 

financiera este indicador se espera que sea alto debido a que la colocación de créditos es el negocio 

principal de los bancos. Se recomienda que la cartera de créditos esté entre el rango de 70% - 80% 

del total de activos (Limón Martínez & Ramírez García, 2009). 
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Depósitos sobre Activos 

Este ratio de liquidez refleja el grado de dependencia del financiamiento de un banco 

sobre los depósitos; es decir, si este ratio tiene una tendencia a decrecer esto querrá decir que 

cada vez hay una menor dependencia del financiamiento del banco sobre el total de 

depósitos (European Central Bank, 2008). 

Endeudamiento Patrimonial  

Es ratio financiero que determina las veces que el patrimonio de una empresa está 

comprometida con sus acreedores. Se calcula dividendo los Pasivos Totales sobre el 

Patrimonio Neto. Nos indica el apalancamiento de la institución financiera entre la 

financiación a largo y corto plazo mediante la financiación ajena. De acuerdo a esto, lo ideal 

es que la mayor parte del financiamiento sea por el largo plazo, pudiéndose dar el caso de 

que el pasivo no corriente iguale en cuantía al patrimonio neto con lo que este ratio sería 

igual a 1. Desde otro punto de vista lo ideal sería que el pasivo corriente se encuentre por 

debajo del 50% del patrimonio neto, lo que provocaría que el ratio de endeudamiento a corto 

plazo se sitúe como máximo por debajo del 0,5 (ABAFIN, 2014). 

Gastos en Personal sobre Ingresos Totales 

Es el ratio financiero que muestra la representatividad de los gastos que están 

asociados con el empleo en la empresa en su proceso productivo respecto al importe de las 

ventas. Si este valor continúa en una progresión descendente esto quiere decir que hay un 

empleo más eficiente de los recursos vinculados al factor trabajo en la actividad empresarial 

(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2014). 

R.O.A. (Retorno Sobre Activos) 

Es el ratio financiero que muestra el retorno que generan los activos. Es considerada 

una medida de eficacia en el manejo de los recursos de una empresa con independencia de 

las fuentes de financiación utilizadas. Es calculada dividiendo la Utilidad Neta sobre los 
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Activos Totales. De acuerdo a los estándares internacionales los resultados del ROA se deben de 

interpretar de esta manera: 

Tabla 1: Interpretación del ROA de acuerdo a 

los estándares internacionales 

Escala 
Interpretación (Estándares 

Internacionales) 

Menos de 0% Muy Malo 

Entre el 0% y 

1% 
Malo 

Entre el 1% y 

2% 
Regular 

Entre el 2% y 

3% 
Bueno 

Mayor de 3% Muy bueno 

                           Nota: Sacado de la Superintendencia de Bancos de la 

                           República Dominicana (2011). 

 

R.O.E. (Retorno Sobre Patrimonio) 

Es el ratio financiero que mide el rendimiento promedio del patrimonio invertido por los 

accionistas de la institución financiera. Se calcula dividiendo la Utilidad Neta sobre el Patrimonio 

Neto. Es uno de los indicadores financieros más observados por los inversionistas y que tiene 

directo impacto en el precio de las acciones. De acuerdo a los estándares internacionales los 

resultados del ROE se deben de interpretar de esta manera: 

Tabla 2: Interpretación del ROE de acuerdo a 

los estándares internacionales 

Escala 
Interpretación (Estándares 

Internacionales) 

Menos de 0% Muy Malo 

Entre el 0% y 5% Malo 

Entre el 5% y 15% Regular 

Entre el 15% y 

25% 
Bueno 

Mayor de 25% Muy bueno 

                           Nota: Sacado de la Superintendencia de Bancos de la 

                           República Dominicana (2011). 

 

Inclusión o Profundización Financiera 
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Esto es un indicador que da a conocer el nivel de acceso a los servicios financieros 

que tiene la población de un determinado país. Se habla también que la inclusión financiera 

es el acceso seguro y conveniente de los servicios y productos financieros a personas de 

bajos recursos económicos, de zonas rurales o sin documentación formal de identificación. 

Hay evidencia que la inclusión financiera constituye un instrumento que tiene los 

siguientes beneficios: combate la pobreza eficazmente; ayuda a suavizar el consumo de los 

hogares a través del ciclo de su vida; y reduce el impacto de choques de ingreso que puedan 

sufrir los hogares mediante la diversificación del riesgo. 

Es importante analizar este indicador ya que de los resultados del mismo se podría 

confirmar la relación positiva entre la penetración de los servicios financieros y el 

crecimiento económico de un país. 

Los principales indicadores de bancarización son la razón de créditos/PIB y 

depósitos/PIB. Cabe recalcar que el número de agencias, sucursales y cajeros automáticos 

que se tiene por cada 100 mil habitantes también es un indicador que se usa 

internacionalmente (Superintendencia de Bancos de Panamá, 2014). 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es una de tipo analítica y según su nivel de medición se realizó de 

forma cualitativa. La técnica de investigación utilizada es la bibliográfica. Para llevarla a 

cabo se realizó un análisis de los ratios financieros e indicadores de variables micro y macro 

financieras de instituciones financieras de desarrollo del Ecuador. La información financiera 

se recopiló directamente de las memorias y balances anuales de cada uno de los sitios web 

oficiales de cada IFD y del sitio web de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador. 

Se utilizó como población a las tres principales IFD del Ecuador (BNF, CFN y 

BEDE) que son empresas públicas y reguladas por el Estado. Las principales cuentas 
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financieras analizadas abarcaban un periodo de cinco años (2013-2009), esto se realizó para tener 

un mejor panorama histórico de tendencias. 

Cada IFD fue analizada de forma individual para poder detallar y observar los resultados 

obtenidos de forma independiente para cada una de ellas. 

Los resultados obtenidos permitieron sintetizar la información para luego compararla con los 

estándares internacionales financieros acorde con la naturaleza de las instituciones financieras, que 

en este caso son públicas de desarrollo. Al final se va a determinar qué tan aptas, eficientes y 

sostenibles se encuentran actualmente las IFD más importantes de nuestro país. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Ecuador 

Banco Nacional de Fomento (BNF) 

Es un banco de desarrollo de primer piso que es de propiedad pública. Es de orientación 

agrícola y fue creado en 1974 (Banco Nacional de Fomento, 2015). 

Su misión es la de impulsar con la participación de actores locales y nacionales la inclusión, 

asociatividad y control social mediante la prestación de servicios financieros que promuevan las 

actividades productivas y reproductivas del territorio para alcanzar el desarrollo rural integral 

(Banco Nacional Fomento, 2015). 

El 26 de Septiembre del 2014, con el análisis de la información financiera al 30 de Junio del 

2014, se acordó asignar la siguiente categoría de calificación de riesgo al BNF: ‘’-BBB’’. En esta 

categoría se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes 

algunos obstáculos menores, estos no son serios y/ó son perfectamente manejables a corto plazo 

(Banco Nacional de Fomento, 2015). 

Aquí se detallan los principales indicadores financieros de la BNF: 

Tabla 3: Principales Indicadores Financieros del BNF de Ecuador 

Banco Nacional de Fomento 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 
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Cuentas Financieras (En millones de dólares) 

Activos 1.121 1.297 1.342 1.776 1.776 

Cartera de Créditos 632 934 903 886 994 

Pasivos 701 881 929 1.376 1.394 

Depósitos del público 621 774 853 1.248 1.273 

Patrimonio 420 416 413 399 381 

Ingresos Totales 152 139 134 150 171 

Egresos Totales -130 -137 -132 -151 -163 

Gastos de personal 45 45 50 47 53 

Utilidad (Pérdida) Neta 21 2 3 -2 9 

            

Índices y Datos Económicos del Ecuador 

Producto Interno Bruto (PIB) 62.520 69.555 79.277 87.623 94.473 

            

Indicadores Financieros del BNF 

Morosidad (%) 6,60% 4,30% 12,50% 6,40% 13,68% 

Cartera/Activos (%) 56,38% 72,01% 67,29% 49,89% 55,97% 

Depósitos/Activos (%) 55,40% 59,68% 63,56% 70,27% 71,68% 

Pasivos/Patrimonio (veces) 1,67 2,12 2,25 3,45 3,66 

Gastos en Personal/Ingresos (%) 29,61% 32,37% 37,31% 31,33% 30,99% 

Utilidad/Activos ó R.O.A. (%) 1,87% 0,15% 0,22% -0,11% 0,51% 

Utilidad/Patrimonio ó R.O.E. (%) 5,00% 0,48% 0,73% -0,50% 2,36% 

Profundización Financiera (Créditos/PIB) 1,01% 1,34% 1,14% 1,01% 1,05% 

Profundización Financiera 

(Depósitos/PIB) 
0,99% 1,11% 1,08% 1,42% 1,35% 

Nota: Datos tomados de (Banco Nacional de Fomento del Ecuador, 2014), de (Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, 2013); (2012); (2011); (2010) y de (El Banco Mundial, 2014). Tabla 

elaborada por el autor. 

 

Mediante esta tabla se puede notar que la tasa de morosidad de la BNF ha tenido 

variaciones positivas y negativas significativas a lo largo de los cinco años que están siendo 

analizados. Esto quiere decir que todavía no se logra mantener tendencias estables con este 

indicador. Durante los años 2009, 2010 y 2012 esta tasa se encuentra por debajo del 7% que 

internacionalmente sigue siendo aceptable, mientras que en los años 2011 y 2013 este 

indicador se ha elevado considerablemente. 

En cuanto al índice de cartera sobre activos se observa en el 2010 fue el único año en 

que este indicador llegó al rango en que está internacionalmente  considerado como 

recomendable para una institución financiera (70%-80%). 
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El índice de depósitos sobre activos de la BNF durante este período tuvo una tendencia al 

alza y es evidente que la dependencia del financiamiento del banco sobre los depósitos es alta.  

El ratio histórico del endeudamiento patrimonial ha ido aumentando durante estos 5 años 

provocando que al 2013 el patrimonio del BNF estuviera comprometido 3,66 veces con respecto al 

financiamiento de terceros. 

El indicador de gastos en personal sobre ingresos nos revela que durante la primera mitad de 

los 5 años en análisis no se ha podido mejorar la eficiencia respecto de gastos asociados con el 

empleo en la institución con el proceso productivo respecto al importa de ventas. A partir del 2012 

y en el 2013 ha habido un empleo más eficiente de recursos humanos con respecto a los ingresos 

generados ya que el ratio disminuyó durante estos dos años.  

El R.O.A. fue considerado regular en el 2009 pero los consiguientes años hasta el 2013 

fueron muy malos. Esto indica que el BNF no ha sido eficaz para manejar sus recursos durante la 

pasada media década. 

El R.O.E. ha sido negativo a lo largo de esta media década en análisis ya de acuerdo a los 

estándares internacionales en el 2009 fue malo; en el 2010 hasta el 2012 fue muy malo y  en el año 

2012 volvió a ser malo per en menor proporción que los dos años anteriores. El rendimiento 

promedio del patrimonio invertido ha dejado mucho que desear.  

La profundización financiera con respecto a los créditos y el PIB refleja una tendencia 

relativamente constante. Este índice ha sido muy bajo durante este periodo e indica que no ha 

habido mucho acceso a esta institución, tomando en consideración que es de las más importantes de 

desarrollo del Ecuador.  

La profundización financiera con respecto a los depósitos y el PIB también refleja una 

tendencia relativamente constante, pero los primeros tres años; luego en los dos últimos hubo un 

incremento del 29% en promedio. Este índice, así mismo, ha sido negativo durante este periodo y 

demuestra la falta de acceso al sistema bancario de desarrollo. 
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Tabla 4: Relación de la población del país 

con respecto al número de sucursales, 

ATM'S, agencias y otros establecimientos 

bancarios del BNF del Ecuador 

Banco Nacional de Fomento 

Detalle 2015 

Número de Sucursales 150 

Número de ATM 45 

Total 195 

Población de 20 a 64 años 8.637.839 

Sectorizar por c/100.000 personas 100.000 

Población c/100.000 personas 86,38 

# Sucursal por cada 100.000 

personas 
1,74 

# ATM por cada 100.000 

personas 
0,52 

Relación Total Establecimientos 

por c/100.000 Personas 
2,26 

Nota: Datos tomados de (Banco Nacional de Fomento, 2015), (2015)  y de (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2015). Tabla elaborada por el autor. 

 

Actualmente se puede observar que existe una muy poca cobertura de los 

establecimientos para satisfacer las necesidades del rango de población que utiliza estos 

servicios. 

Corporación Financiera Nacional (CFN) 

La CFN banca de desarrollo del Ecuador tiene una modalidad operativa de segundo 

piso y es de propiedad pública. Su orientación es multisectorial y fue creada en 1964.  

Actualmente tiene la misión de, a través de mecanismos de crédito financieros y no 

financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, impulsar el desarrollo de los sectores 

prioritarios y estratégicos del país (Corporación Financiera Nacional, 2015). 

 Es una institución pública que lleva un ritmo coherente con los objetivos del país, 

brindando el empuje necesario para que los sectores productivos enfrenten en mejores 

condiciones la competencia externa. Cuenta con una amplia red de oficinas sucursales 

independientes y autónomas a nivel nacional, permitiendo de esta manera servir a los 
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sectores más alejados de las principales capitales de provincia reflejando óptimos niveles de 

operatividad y colocación de créditos. 

Durante su trayectoria ha consolidado su actividad crediticia, reiterando el compromiso de 

continuar sirviendo al sector productivo con especial atención a la micro y pequeña empresa 

apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, asistencia técnica y firma de convenios 

interinstitucionales para el fomento productivo. Ha buscado mejorar y resaltar la gestión 

empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo (Corporación Financiera 

Nacional, 2015). 

El 19 de diciembre de 2014, con información financiera cortada al 30 de septiembre de 2014 

se decidió otorgar a la CFN la calificación de riesgo de: ‘’AA’’. En esta categoría se considera que 

la institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece 

tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan 

favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación 

(Corporación Financiera Nacional, 2015). 

Aquí se detallan los principales indicadores financieros de la CFN: 

Tabla 5: Principales indicadores financieros de la CFN de Ecuador 

Corporación Financiera Nacional del Ecuador 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Cuentas Financieras (En millones de dólares) 

Activos 1.230 1.344 1.513 2.599 3.378 

Cartera de Créditos 627 802 943 1.121 1.271 

Pasivos 827 894 1.033 1.693 2.230 

Depósitos del público 681 708 908 1.533 2.139 

Patrimonio 402 450 480 906 1.148 

Ingresos Totales 112 150 140 223 216 

Egresos Totales -101 -129 -110 -143 -154 

Gastos de personal 16 19 21 24 25 

Utilidad (Pérdida) Neta 11 21 30 79 62 

            

Índices y Datos Económicos del Ecuador 

Producto Interno Bruto (PIB) 62.520 69.555 79.277 87.623 94.473 

            

Indicadores 
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Morosidad (%) 9,00% 9,00% 9,00% 5,90% 5,23% 

Cartera/Activos (%) 50,98% 59,67% 62,33% 43,13% 37,63% 

Depósitos/Activos (%) 55,37% 52,68% 60,01% 58,98% 63,32% 

Pasivos/Patrimonio (veces) 2,06 1,99 2,15 1,87 1,94 

Gastos en Personal/Ingresos (%) 14,29% 12,67% 15,00% 10,76% 11,57% 

Utilidad/Activos ó R.O.A. (%) 0,89% 1,56% 1,98% 3,04% 1,84% 

Utilidad/Patrimonio ó R.O.E. (%) 2,74% 4,67% 6,25% 8,72% 5,40% 

Producto Interno Bruto Ecuador 62.520 69.555 79.277 87.623 94.473 

Profundización Financiera 

(Créditos/PIB) 
1,00% 1,15% 1,19% 1,28% 1,35% 

Profundización Financiera 

(Depósitos/PIB) 
1,09% 1,02% 1,15% 1,75% 2,26% 

Nota: Datos tomados de (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014); (2013); 

(2012); (2011); (2010), de (Corporación Financiera Nacional del Ecuador, 2014); (2013), de 

(Bancos Públicos y Finanzas Rurales, 2013) y (El Banco Mundial, 2014). Tabla elaborada por el 

autor. 

 

Mediante esta tabla se puede notar que la tasa de morosidad de la CFN mantuvo el 

índice igual durante los 3 primeros años, pero en el 2012 y 2013 mejoró considerablemente 

y se logró colocar por debajo del 7%.  

En cuanto al índice de cartera sobre activos se observa que mejoró en el 2010 y 2011 

pero volvió a disminuir en el 2012 y 2013  y no ha llegado al rango del 70%-80%. 

El ratio histórico del endeudamiento patrimonial ha mantenido una tendencia similar 

y el patrimonio de la CFN ha estado comprometido en promedio dos veces con respecto al 

financiamiento de terceros. 

El índice de depósitos de la CFN durante este período tuvo una tendencia al alza, 

pero no en una proporción significativa. Se puede observar que la dependencia del 

financiamiento del banco sobre los depósitos es considerable ya que representa en promedio 

un poco más del 58% durante este periodo analizado. 

El indicador de gastos en personal sobre ingresos ha tenido tendencia a disminuir 

durante los 5 años en análisis. En el 2012 y el 2013 se obtuvieron las cifras más bajas de este 

período e indica que los recursos humanos de la institución han sido más eficientes con el 

proceso productivo relacionado con el total de ingresos obtenidos. 
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El R.O.A. ha tenido tendencia al alza ya que en el 2009 que fue considerado como malo, 

luego durante el 2010 y 2011 se mantuvo en categoría regular. En el 2012 llegó a estar en categoría 

muy buena y en el 2013 regresó a regular, pero no pasó nuevamente a los rangos de las categorías 

malas. 

El R.O.E. estuvo en categoría mala los dos primeros años pero los tres años consiguientes 

logró mantenerse en categoría regular. El rendimiento promedio del patrimonio invertido ha estado 

estable durante los  últimos años. 

La profundización financiera con respecto a los créditos y el PIB refleja una tendencia al 

alza no muy pronunciada. Este índice ha sido muy bajo durante este periodo e indica que no ha 

habido mucho acceso a esta institución financiera de desarrollo.  

La profundización financiera con respecto a los depósitos y el PIB también refleja una 

tendencia al crecimiento e incluso si se compara el año 2009 con el 2013 entre estos dos años hubo 

un incremento del 107%. Este índice, así mismo, ha sido negativo durante este periodo y corrobora 

la falencia de acceso al sistema bancario de desarrollo. 

Tabla 6: Relación de la población del país 

con respecto al número de sucursales, 

ATM'S, agencias y otros establecimientos 

bancarios de la CFN del Ecuador 

Corporación Financiera Nacional 

Detalle 2015 

Número de Sucursales 11 

Número de ATM 0 

Total 11 

Población de 20 a 64 años 8.637.839 

Sectorizar por c/100.000 

personas 
100.000 

Población c/100.000 personas 86,38 

# Sucursal por cada 100.000 

personas 
0,13 

# ATM por cada 100.000 

personas 
0,00 



18 
 

Relación Total 

Establecimientos por c/100.000 

Personas 

0,13 

Nota: Datos tomados de (Corporación Financiera Nacional, 2015)  y de (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2015). Tabla elaborada por el autor. 

 

Actualmente se puede observar que existe una muy poca cobertura de los 

establecimientos para satisfacer las necesidades del rango de población que utiliza estos 

servicios; sin embargo, se hace el cálculo de este indicador  a manera referencial ya que la 

CFN no es un banco netamente como el BNF y es por esto que no tiene cajeros automáticos. 

Banco del Estado (BEDE) 

Esta institución financiera de desarrollo se creó por la necesidad de que el Ecuador 

contara con un banco que se encargue de concentrar, coordinar y distribuir los recursos que 

son destinados al financiamiento de proyectos que tengan prioridad de desarrollo en el sector 

público y que se promueva la aplicación de una estrategia de inversión que esté dentro del 

marco de los objetivos de desarrollo económico del Estado. 

Cuando Ecuador se incorporó al modelo de sustitución de las importaciones, esto 

implicó que nuestro país tenga que establecer varias instituciones públicas que tenían como 

objetivo promulgar el desarrollo nacional. Esto por esto que se dio la creación de 

instituciones como el BEDE, ahora Banco del Estado, que sigue siendo un reflejo de la 

mentalidad desarrollista de que viene desde hace mucho tiempo (Banco del Estado del 

Ecuador, 2014). 

El objetivo del BEDE es el de financiar programas, proyectos, obras y servicios del 

sector público, tales como Ministerios, Municipios, Consejos Provinciales, entre otros, que 

se relacionen con el desarrollo económico nacional. Se encarga de impulsar, de acuerdo con 

las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad social y regional, promoviendo 

la competitividad territorial mediante la oferta de soluciones financieras y servicios de 
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asistencia técnica para mejorar la calidad de vida de la población (Banco del Estado de Ecuador, 

2014). 

Bank Watch Ratings S.A. (2013), con la información de los balances al 30 de septiembre de 

2013, le dio una calificación de riesgos de: ‘’AA’’, lo cual indica que la institución es muy sólida 

financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se 

destaquen. 

Aquí se detallan los principales indicadores financieros del Banco del Estado del Ecuador: 

Tabla 7: Principales indicadores financieros de la BEDE de Ecuador 

Banco de Estado de Ecuador 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Cuentas Financieras (En millones de dólares) 

Activos 835 1.138 1.239 1.702 1.839 

Cartera de Créditos 729 873 927 976 995 

Pasivos 576 791 828 1.235 1.345 

Depósitos del público 247 408 324 680 736 

Patrimonio 259 347 411 467 494 

Ingresos Totales 46 63 75 82 101 

Egresos Totales -24 -27 -33 -34 -60 

Gastos de personal 10 10 11 12 15 

Utilidad (Pérdida) Neta 23 36 43 49 41 

            

Índices y Datos Económicos del Ecuador 

Producto Interno Bruto (PIB) 62.520 69.555 79.277 87.623 94.473 

            

Indicadores 

Morosidad (%) 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 2,97% 

Cartera/Activos (%) 87,31% 76,71% 74,82% 57,37% 54,11% 

Depósitos/Activos (%) 29,58% 35,85% 26,15% 39,96% 40,02% 

Pasivos/Patrimonio (veces) 2,22 2,28 2,01 2,64 2,72 

Gastos en Personal/Ingresos (%) 21,74% 15,87% 14,71% 14,71% 14,85% 

Utilidad/Activos ó R.O.A. (%) 2,75% 3,16% 3,43% 2,90% 2,23% 

Utilidad/Patrimonio ó R.O.E. (%) 8,88% 10,37% 10,34% 10,56% 8,30% 

Profundización Financiera 

(Créditos/PIB) 
1,17% 1,26% 1,17% 1,11% 1,05% 

Profundización Financiera 

(Depósitos/PIB) 
0,40% 0,59% 0,41% 0,78% 0,78% 

Nota: Datos tomados de (Banco del Estado del Ecuador, 2014); (2013); (2012); (2011) de 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2010) y (El Banco Mundial, 2014). Tabla 

elaborada por el autor. 
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Mediante esta tabla se puede notar que la tasa de morosidad del BEDE se ha 

mantenido con excelentes números a lo largo de este periodo; sin embargo, en el año 2013 

se incrementó considerablemente en relación con los años anteriores, pero de igual manera 

fue muy baja de acuerdo a los estándares internacionales. 

En cuanto al índice de cartera sobre activos se observa que del 2009 al 2011 estuvo 

en un muy buen rango pero en el siguiente par de años este indicador disminuyó 

aproximadamente 20 puntos porcentuales lo cual provocó que no se encuentre dentro del 

rango recomendado de 70%-80%. 

El índice de depósitos de la CFN durante este período tuvo una ligera tendencia al 

alza, pero no en una proporción significativa. Se puede observar que la dependencia del 

financiamiento del banco sobre los depósitos no es significativa ya en promedio representa 

un 34% durante este periodo analizado. 

El ratio histórico del endeudamiento patrimonial ha mantenido una tendencia estable 

y el patrimonio de la CFN ha estado comprometido en promedio 2,5 veces con respecto al 

financiamiento de terceros a lo largo de estos cinco años. 

El indicador de gastos en personal sobre ingresos ha tenido tendencia a disminuir 

durante los 5 años en análisis. Del 2009 al 2010 hubo una disminución considerable de este 

indicador, luego en los siguientes años se ha mantenido en niveles similares. 

El R.O.A. del BEDE se ha mantenido en las categorías de Bueno y Muy Bueno a lo 

largo de este periodo mostrando buenos resultados. 

El R.O.E. se mantuvo en categoría regular durante los cinco años análisis. 

La profundización financiera con respecto a los créditos y el PIB refleja una 

tendencia uniforme y en promedio se ha mantenido en 1,15%. Este índice ha sido negativo 

durante este periodo.  

La profundización financiera con respecto a los depósitos y el PIB también refleja 

una tendencia al crecimiento no muy pronunciada pero si se compara el año 2009 con el 
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2013 entre estos dos años hubo un incremento de casi el doble (95%). Este índice, así mismo, ha 

sido negativo durante este periodo y corrobora la falencia de acceso al sistema bancario de 

desarrollo. 

Tabla 8: Relación de la población del país 

con respecto al número de sucursales, 

ATM'S, agencias y otros establecimientos 

bancarios de la BEDE 

Banco Estado del Ecuador 

Detalle 2015 

Número de Sucursales 6 

Número de ATM 0 

Total 6 

Población de 20 a 64 años 8.637.839 

Sectorizar por c/100.000 

personas 
100.000 

Población c/100.000 personas 86,38 

# Sucursal por cada 100.000 

personas 
0,07 

# ATM por cada 100.000 

personas 
0,00 

Relación Total 

Establecimientos por c/100.000 

Personas 

0,07 

(Superintendencia de Bancos de Panamá, 2014)Nota: Datos tomados de (Banco del Estado, 2015)  y 

de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015). Tabla elaborada por el autor. 

 

Actualmente se puede observar que existe una muy poca cobertura de los establecimientos 

para satisfacer las necesidades del rango de población que utiliza estos servicios; sin embargo, se 

hace el cálculo de este indicador  a manera referencial ya que la BEDE no es un banco como el 

BNF ya que sus clientes solo son conformados por el sector público como fue mencionado 

anteriormente. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El trabajo de investigación sobre las principales instituciones financieras del Ecuador, 

determinó que históricamente e incluso en la actualidad siguen habiendo falencias reflejadas 

evidentemente en los ratios financieros y en el nivel de bancarización de las mismas en el país. A 
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pesar de que una considerable parte de los resultados obtenidos fueron negativos, sí se 

rescatan indicadores positivos en el desempeño financiero de estas instituciones.  

En cuanto a los aspectos positivos la BNF tuvo un empleo más eficiente de sus 

trabajadores con respecto al proceso productivo. La CFN reflejó decrecimiento en su índice 

de morosidad; incremento de eficiencia en el uso de sus recursos humanos en relación a los 

ingresos obtenidos; hubo estabilidad en su ROA y una mejora en su ROE. La BEDE tiene un 

excelente índice de morosidad que se mantuvo nulo durante varios años, el cual se debe al 

hecho de que la BEDE financia a instituciones públicas; su relación de cartera sobre activos 

tuvo en general una ponderación muy aceptable; hubo una excelente gestión para cada vez 

ser más eficiente en su utilización de trabajadores para generar ingresos y su ROA ha sido 

muy bueno en general. 

En cuanto a los aspectos negativos la BNF no tuvo una buena ponderación de cartera 

de créditos sobre activos; llegó a tener pérdidas de ejercicio en el año 2012 lo que resultó en 

ratios negativos para el ROA y ROE; y sus índices de bancarización de profundización y 

cobertura fueron muy bajos. La CFN no colocó a su ratio de cartera de créditos sobre activos 

en el rango recomendado para las IFD; el ROE no ha podido salir de las categorías de malo 

y regular durante media década, y así también sus índices de bancarización tienen un largo 

camino por delante para poder ser considerados aceptables, tomando en cuenta la naturaleza 

de sus actividades. La BEDE tuvo un ROE que no ha podido mejorar y se ha estancado en la 

categoría de regular; así mismo, al igual que el BNF y la CFN sus índices de bancarización y 

profundización financiera tienen mucha falencias. 

La dinámica crediticia del sistema financiero no abarca por lejos a los diferentes 

sectores y su infraestructura no es la adecuada para satisfacer las necesidades de recursos 

económicos de las distintas empresas y productores. Los sectores que comprenden el target 

de clientes de estas instituciones son muy importantes y de una gran y potencial rentabilidad 
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socioeconómica; el problema es que invertir en ellos conlleva un riesgo extremadamente algo. 

Estas IFD deben de promulgar una conjugación de sus objetivos de fomento con la 

sostenibilidad de su salud financiera y económica, como garantía de su solidez, y en el ámbito de 

promulgación de políticas de complementación financiera. Esto no es tarea fácil para este tipo de 

instituciones financieras y la gran mayoría no reflejan resultados positivos en sus propios 

indicadores. 

Mediante los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que todavía hay muchas 

brechas por mejorar en el desempeño de las IFD ecuatorianas para que puedan cumplir sus 

objetivos generales y específicos que están dentro del marco de acción natural de las mismas. A 

criterio del autor, existen mucho potencial para realizar un sinnúmero de trabajos de investigación 

que tengan el objetivo de implementar diferentes estrategias que abarquen los diferentes frentes de 

acción que forman parte de toda la dinámica del sector para que se genere un alto impacto en la 

accesibilidad al crédito de los diferentes productores nacionales, en especial provenientes de 

sectores marginales y rurales. 
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