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Por Julio Oleas

Lue go de la cri sis de la
deu da ex ter na los paí -
ses la ti noa me ri ca nos
ini cia ron pro gra mas de
mo der ni za ción con la
in ten ción de re lan zar el
cre ci mien to eco nó mi co.
Aun que al go re za ga do,
Ecua dor tam bién lo in -
ten tó, en me dio de una
dé ca da mi na da por la
ines ta bi li dad po lí ti ca,
la co rrup ción y fe nó -
me nos na tu ra les ad ver -
sos. Los re sul ta dos han
si do par cia les; mu cho
que da por ha cer, so bre
to do en sec to res co mo
ener gía eléc tri ca, te le co -
mu ni ca cio nes, ad mi -
nis tra ción de jus ti cia,
des cen tra li za ción y, en
es pe cial, en el mer ca do
fi nan cie ro. La re cu pe -
ra ción eco nó mi ca de -
pen de de ello.



¿Pa ra qué
la mo der ni za ción?

El re tor no a la de mo cra cia en
la dé ca da de los 80 es tu vo
acom pa ña do por la cri sis de
la deu da ex ter na y por una

drás ti ca de sa ce le ra ción del cre ci mien -
to y de la in ver sión. La ta sa me dia
anual de cre ci mien to del PIB des cen -
dió a 2,2% (fren te al 9% de la dé ca da
pre via) y la in ver sión me dia anual per
cá pi ta se con tra jo 17,4%. La ines ta bi li -
dad ma croe co nó mi ca se en se ño reó en
el país, ex pre sa da en la evo lu ción del
ti po de cam bio –pa só de 25 su cres por
dó lar al fi nal de 1981 a 898 su cres por
dó lar al fi nal de 1990– y en la in fla ción
–lle gó al 47% en pro me dio anual en el
pe río do 1986-90.

Pa ra su pe rar la cri sis se apli ca ron
po lí ti cas co no ci das co mo «re for mas
de pri me ra ge ne ra ción» (pa ra otros,
de «ajus te es truc tu ral») que ga ran ti za -
ron la via bi li dad ex ter na de los paí ses
afec ta dos. En no viem bre de 1989 el
Ins ti tu te for In ter na tio nal Eco no mics
sen ten ció que el ajus te ha bía si do po -
si ti vo pe ro in su fi cien te y pro pu so me -
di das adi cio na les co no ci das con el po -
co fe liz nom bre de «Con sen so de Was -
hing ton». 

Es ta vi sión del pro ble ma del de sa -
rro llo fue en do sa da por or ga nis mos
co mo el Ban co Mun dial y el Fon do
Mo ne ta rio In ter na cio nal. Al apli car la
se es pe ra ba emu lar ta sas de cre ci mien -
to an te rio res a las de la “dé ca da per di -
da”. Dis ci pli na fis cal, li be ra li za ción fi -
nan cie ra y co mer cial, in ver sión ex -

tran je ra di rec ta, pri va ti za ción y des re -
gla men ta ción eran los pi la res de la
mo der ni za ción que trans for ma ría so -
cie da des ca rac te ri za das por es truc tu -
ras eco nó mi cas ar cai cas y po co efi -
cien tes. 

El mar co ju rí di co
de la mo der ni za ción
ecua to ria na

Aun que no es po si ble afir mar que
el Con sen so de Was hing ton ins pi ró el
tex to de la Ley de Mo der ni za ción del
Es ta do, Pri va ti za cio nes y Pres ta ción de
Ser vi cios Pú bli cos por par te de la Ini cia -
ti va Pri va da (1993, en ade lan te LME),
se pue de de tec tar más de una coin ci -
den cia. La LME de bía (i) fa ci li tar la re -
ver sión de los pro ce sos de sal va ta je de
ac ti vi da des en las que ha bía fra ca sa do
la em pre sa pri va da, (ii) reen con trar el
mo de lo de de sa rro llo per di do en la dé -
ca da de los 80 y (iii) eli mi nar el dé fi cit
fis cal me dian te la pri va ti za ción y la de -
le ga ción de ser vi cios pres ta dos por el
Es ta do.

Se creó el Con se jo Na cio nal de
Mo der ni za ción (Co nam) ads cri to a la
Pre si den cia de la Re pú bli ca y de he cho
su per pues to al Co na de, al que se con -
si de ra ba inú til re sa bio de la tra di ción
ce pa li na. Pa ra el Co nam las em pre sas
es ta ta les eran por de fi ni ción ine fi cien -
tes y, por tan to, de bían pa sar a la em -
pre sa pri va da –por hi pó te sis, efi cien te.
El ob je ti vo in me dia to era evi tar la se -
cu lar ten den cia al dé fi cit fis cal re du -
cien do el ta ma ño del Es ta do y el gas to
pú bli co; tam bién se pro po nía re for -
mar el sec tor pú bli co.

Las nor mas de re gu la ción de las
pri va ti za cio nes de la LME (Ca pí tu lo
V) fue ron ob je to de en co na da dis cu -
sión a fi na les de 2000, cuan do la Ley
pa ra la Pro mo ción de la In ver sión y la
Par ti ci pa ción Ciu da da na –Tro le 2–
tra tó de mo di fi car las, in clu so con tra -
vi nien do nor mas fun da men ta les. La
de ci sión del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
im pi dió la per pe tra ción de nue vas in -
frac cio nes cons ti tu cio na les, si mi la res
o más gra ves que la del 9 de ene ro de
aquel año1. De to das ma ne ras, la Tro -
le 2 fa ci li tó el mar co de re fe ren cia pa -
ra las pri va ti za cio nes. For mas con trac -
tua les co mo la con ce sión, la aso cia -
ción, la ca pi ta li za ción, el arren da -
mien to y la ven ta que da ron dis po ni -
bles pa ra de le gar a la em pre sa pri va da
la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos. La
ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les, la
con tra ta ción de es tu dios, di se ños,
cons truc cio nes, man te ni mien to y ex -
plo ta ción de obras pú bli cas tam bién
pu die ron so me ter se a con ce sión u
otras fi gu ras re co no ci das por el de re -
cho ad mi nis tra ti vo. 

Los in gre sos de las pri va ti za cio nes
de bían de po si tar se en la Cuen ta Úni ca
del Te so ro Na cio nal pa ra des ti nar se
ex clu si va men te a pro yec tos de de sa -
rro llo so cial, con ex cep ción de los re -
cur sos lo gra dos con la ven ta de ac ti vos
del IESS (art. 62, LME). A dis po si ción
de la pro ver bial irres pon sa bi li dad de
los ges to res de la po lí ti ca fis cal, es te
me ca nis mo po nía en se rio ries go los
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Modernización a
la ecuatoriana: un camino
inconcluso

1 El 9 de ene ro de 2000 se de ci dió la do la ri za ción to tal
de la eco no mía, lo que so lo po dría ha ber se he cho con
una mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción (N. del E.).Il
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ca pi ta les de ri va dos de la de sin ver sión
pú bli ca. Pa ra evi tar lo se creó el Fon do
de So li da ri dad pa ra el De sa rro llo Hu -
ma no de la Po bla ción Ecua to ria na
(1995, en ade lan te FS), ads cri to a la
pre si den cia de la Re pú bli ca y so me ti -
do a la ins pec ción de la Con tra lo ría
Ge ne ral del Es ta do y de la Su pe rin ten -
den cia de Ban cos. 

Los re cur sos del FS “no es tán su je -
tos a dé bi to por par te del go bier no,” se
pro hí be “ex pre sa men te la des ca pi ta li -
za ción... la uti li za ción... pa ra fi nes dis -
tin tos...”; y su ca pi tal “se rá pre ser va do
en su in te gri dad, y so lo po drá ser ob je -
to de au men to o acre ci mien to a tra vés
del tiem po” (arts. 6 y 7, FS). Por lo que
“uti li za rá ex clu si va men te los in gre sos
ori gi na dos en la ren ta bi li dad del mis -
mo, una vez de du ci dos los cos tos fi -
nan cie ros, ad mi nis tra ti vos y ope ra ti -
vos...” (art. 11, FS). La Tro le 2 tra tó de
sub ver tir la sal va guar dia crea da por la
ley del FS au to ri zán do lo a “ven der ac -
cio nes de su pro pie dad” y a “cons ti tuir
fi dei co mi sos mer can ti les y en car gos fi -
du cia rios con ac cio nes de su pro pie -
dad que no hu bie sen si do trans fe ri das
al sec tor pri va do” (art. 30, Tro le 2),
pe ro esa in ten ción tam bién fue blo -
quea da por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
al de cla rar que trans gre día el ar tí cu lo
250 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca.

Es te «mar co ju rí di co» cons ti tu ye la
pun ta de un gi gan tes co ice berg que
ba jo la su per fi cie en tra ña re for mas y
con tra rre for mas –os ci lan tes en tre la
re tó ri ca an ti mo no po lio, el de sa fue ro
cons ti tu cio nal y el en tre guis mo– su fri -
das por las le yes de mi ne ría y pe tró leo,
del sec tor eléc tri co, de avia ción ci vil,
de de sa rro llo e in ves ti ga ción agro pe -
cua rios, de ré gi men mo ne ta rio y fi -
nan cie ro, de va lo res, de adua nas, de
ra dio di fu sión y te le vi sión, de pes ca, de
co mer cio, de te le co mu ni ca cio nes, de
pre su pues tos, de con tra ta ción pú bli ca
y del tra ba jo, que han in cre men ta do la
in se gu ri dad ju rí di ca. 

Es más, la abun dan te e ines ta ble le -
gis la ción no ha mo di fi ca do el mar co
ins ti tu cio nal en el que se de sen vuel ve
la eco no mía ecua to ria na. La con fu sión
en tre lo pú bli co y lo pri va do, la au sen -
cia de in cen ti vos pa ra la com pe ten cia
de mer ca do, el ren tis mo, un sis te ma

im po si ti vo re gre si vo y par cial, y la
ope ra ción de po de ro sos mo no po lios
si guen do mi nan do el pa no ra ma. 

El pri mer pla to fuer te:
la elec tri ci dad 

Elec tri ci dad y te le co mu ni ca cio nes
son el bo cat to di car di na le de las ac ti vi -
da des de le ga bles al sec tor pri va do. El
sis te ma eléc tri co na cio nal es tá cons ti -
tui do por 12 em pre sas ge ne ra do ras,
una tras mi so ra y 20 dis tri bui do ras
(Cua dro 1). El 79% de la ge ne ra ción y
el 100% de la trans mi sión per te ne cen
al FS. La em pre sa pri va da ge ne ra cer ca
del 13% de la ofer ta eléc tri ca y en la
dis tri bu ción se cir cuns cri bía a la Eme -
lec, in ter ve ni da des de mar zo de 2000
por el Con se jo Na cio nal de Elec tri ci -
dad, Co ne lec. En un año sin es tia je las
cen tra les hi droe léc tri cas apor tan con
el 70% de la ofer ta mien tras el res tan -
te 30% co rres pon de a ge ne ra ción tér -
mi ca. 

Pa ra dó ji ca men te, en un país cu yo
po ten cial hi droe léc tri co se ría muy
su pe rior a lo ac tual men te ex plo ta do,
sie te años de vi gen cia de la LME no
han in cre men ta do prác ti ca men te la
ca pa ci dad de ge ne ra ción. Se gún las
au to ri da des, en los pró xi mos sie te
años se de ben efec tuar in ver sio nes
has ta al can zar una pro duc ción de
18.200 GW/h, es de cir 72% más que
lo ge ne ra do en 2000. Es ta ex pan sión
só lo se ría po si ble si al mis mo tiem po
la es ta tal Tran se lec tric S.A. rea li za in -
ver sio nes por $ 181 mi llo nes pa ra re -
cu pe rar los re za gos en in ver sión en
trans por te de ener gía ocu rri dos du -
ran te la eta pa fi nal de ope ra ción del
Ine cel.

Pe se a la cri sis, el con su mo de
ener gía eléc tri ca cre ció a una ta sa
anual me dia de 5%, y a fi nes de 2001
las dis tri bui do ras re gis tra ban 2,1 mi -
llo nes de abo na dos re si den cia les, 240
mil co mer cia les y 29 mil in dus tria les.
El FS es el ma yor ac cio nis ta (ver se -
gun da no ta del Cua dro) de es tas em -
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Es truc tu ra del sec tor eléc tri co

Ge ne ra ción Trans mi sión Dis tri bu ción

EM PRE SAS % EM PRE SA % EM PRE SAS2 COM PRAS AL TO TAL COM PRAS % ADEU DA DO

MEM4

Del Es ta do: El Oro 22.8 190.0 86
Hi dro pau te S.A1 46.0 Es me ral das 14.4 82
Hi droa go yán S.A.1 10.0 EMEL GUR 71.5 78
Hi dro pu ca rá S.A.1 2.0 Los Ríos 10.5 93
Elec tro gua yas S.A.1 15.0 Ma na bí 40.0 89
Ter mo pi chin cha S.A.1 1.0 Mi la gro 17.9 76
Ter moes me ral das S.A.1 4.0 San ta Ele na 12.9 63

Tran se lec tric S.A.1 100 EME LEC3 245.7 84
Pri va das: Am ba to 16.7 36
Ele caus tro 2.0 Azo gues 2.7 49
Ecua po wer 0.3 Bo lí var 2.4 86
Elec tro quil 3.0 Cen tro sur 14.7 49
Elec troe cua dor 3.0 Co to pa xi 8.5 195.3 39
Elec tro qui to 4.6 Nor te 16.4 45
Energy Corp. 0.1 Qui to 107.8 40

Rio bam ba 6.6 42
Dis tri bui do ras 9.0 Sto. Do min go 13.3 58

Sur 6.2 70
1 Per te ne cen al Fon do de So li da ri dad.
2 Las em pre sas dis tri bui do ras son so cie da des anó ni mas cu yos ac cio nis tas son el Fon do de So li da ri dad (59,3% en pro me -
dio), los mu ni ci pios (21,3%), los con se jos pro vin cia les (18,3%) y otras en ti da des pú bli cas (1,1%). No se in clu yen Su cum bíos
y Ga lá pa gos por que no par ti ci pan del SNI.
3 Dis tri bui do ra pri va da ba jo ad mi nis tra ción es ta tal.
4 Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta, en mi llo nes de dó la res.
Fuen te: Ges tión 89, nov. 2001.



pre sas, pe ro sus re pre sen tan tes en los
res pec ti vos di rec to rios son más con vi -
da dos de pie dra que pro pie ta rios.
Quie nes con du cen la po lí ti ca ener gé ti -
ca son el Co ne lec y el Mi nis te rio de
Ener gía y Mi nas. Las 20 dis tri bui do ras
tie nen un due ño ma nia ta do por dos
ins tan cias cu yos de sig nios se ori gi nan
en el cam po de la po lí ti ca. La con fu sa
asig na ción de de re chos de pro pie dad y
la irres pon sa bi li dad re sul tan te de ella
es el ma yor pro ble ma de es te seg men -
to de la in dus tria.

Ba jo un es que ma de res pon sa bi li -
da des tan di fu so la ine fi cien cia ha al -
can za do ni ve les in sos pe cha dos. Has ta
ma yo de 2000 la ta ri fa del KW/h equi -
va lía a 65% del cos to de ge ne ra ción y
tras mi sión; lue go de dos y me dio años
de in cre men tos se es pe ra lle gar –a fi -
nes de 2002– a la «nue va ta ri fa real» de
$ 0.0948 por KW/h pa ra “con ge lar la”,
una vez más, por cua tro años. Las dis -
tri bui do ras no pa gan a las ge ne ra do ras
y a la tras mi so ra. En tre abril de 1999 y
agos to de 2001 el per jui cio por es ta
mo ra as cen dió a $ 450 mi llo nes. En la
Cos ta se pa ga me nos: Eme lec adeu da
el 84% de lo con su mi do y, en pro me -
dio, las es ta ta les de ben 81%. En la Sie -
rra la deu da lle ga a 43%. 

El sen ti do de jus ti cia y res pon sa bi -
li dad so cial acon se ja iden ti fi car y san -
cio nar a los res pon sa bles de es te des -
po jo; sin em bar go el go bier no ha pre -
fe ri do im plan tar un me ca nis mo de
com pen sa ción de deu das y ha asu mi -
do la obli ga ción de pa gar la di fe ren cia
de in gre sos pa ra mi ni mi zar el pe so de
los pa si vos de las em pre sas sus cep ti -
bles de pri va ti za ción.

Lo que se per ci be co mo ine fi cien -
cia de las dis tri bui do ras, pa ra el usua -
rio se tra du ce en un sub si dio im plí ci to
que, al fi nal, se rá pa ga do por to dos los
con tri bu yen tes. Por el la do de los gas -
tos, los em plea dos de esas em pre sas
son be ne fi cia rios de pre ben das abe -
rran tes en re la ción a un mer ca do la bo -
ral pau pé rri mo. Mien tras en la re gión
la ti noa me ri ca na una dis tri bui do ra
eléc tri ca ti po pre sen ta una re la ción de
2.500 abo na dos por tra ba ja dor, las
em pre sas del FS ape nas lle gan a 337,
en pro me dio. 

El es ca so in te rés del sec tor pri va do

por ad qui rir las em pre sas eléc tri cas
ha bría si do con se cuen cia del lí mi te
má xi mo de ac cio nes que se po día
com prar, que no per mi tía de ci dir la
ges tión em pre sa rial al ad qui ren te. La
Tro le 1 am plió al 51% el to tal de ac -
cio nes que po dían ven der se, sal vo las
de Hi dro pau te S.A. Tras es ta re for ma,
el Co nam se cen tró en la pri va ti za ción
de las dis tri bui do ras. El Con sor cio de
Con se jos Pro vin cia les (Con co pe) de -
ci dió ven der su 18,3% de ac cio nes,
ori gi nan do de sa cuer dos adi cio na les
que su ma dos a la fal ta de ba lan ces fi -
nan cie ros de sem bo ca ron en la sus pen -
sión de la su bas ta fi ja da pa ra el 31 de
ju lio de 2001. Pa ra ha cer más atrac ti vo
el pa que te, las em pre sas se di vi die ron
en dos gru pos: el A con
las de la Sie rra (con una
fac tu ra ción anual de $
130 mi llo nes) y el B con
las de la Cos ta (con $ 89
mi llo nes de fac tu ra ción
anual). Pe se a es to, la
se gun da con vo ca to ria
–28 de sep tiem bre–
vol vió a fra ca sar, es ta
vez de bi do a de sa cuer -
dos so bre los con tra tos
de con ce sión, a la ca -
ren cia de una ta ri fa
“ob je ti vo” y a cues tio -
na mien tos so bre los
me ca nis mos de com pen sa ción de deu -
das idea dos por el go bier no. El ter cer
fra ca so ocu rrió el 29 de oc tu bre y el
cuar to en di ciem bre de 2001, ba jo sos -
pe chas de irre gu la ri da des de tec ta das
por la Co mi sión de Con trol Cí vi co de
la Co rrup ción. 

En fe bre ro de 2002, Sa lo mon
Smith & Bar ney fi nal men te en tre gó la
va lo ra ción de 17 em pre sas de dis tri -
bu ción y se fi jó el 26 de abril de 2002
co mo fe cha pa ra la nue va su bas ta, en
la cual só lo se con si de ró la ven ta del
gru po B, da da la dis cre pan cia de los
go bier nos sec cio na les se rra nos. Pe se a
la ad ver ten cia de las au to ri da des del
Co nam de que el obs truc cio nis mo se -
rra no –es pe cial men te del mu ni ci pio
de Qui to– no de ten dría el trán si to de
la Cos ta “ha cia el fu tu ro”, en esa oca -
sión tam po co se pu do prac ti car la su -
bas ta del gru po B. El pro pó si to de

rea li zar una nue va con ce sión pa ra
Eme lec ha co rri do una suer te si mi lar,
pues en ma yo de 2002 el Co ne lec de -
cla ró de sier to el con cur so. En es te
cam po el úni co avan ce ha si do la for -
ma li za ción de la ga ran tía de fi nan cia -
mien to pa ra la cons truc ción ba jo el
ré gi men de con ce sión del pro yec to
hi droe léc tri co San Fran cis co y el con -
tra to de cons truc ción en tre Hi dro -
pas ta za S.A. y el con sor cio Ode -
brecht-An sal do.

Te le co mu ni ca cio nes,
el otro pla to fuer te

El lo gro más im por tan te de la dé -
ca da en el sec tor de las te le co mu ni ca -

cio nes fue la con ce sión
(1994) del ser vi cio de
te le fo nía mó vil a dos
em pre sas que han ve ni -
do ope ran do co mo un
duo po lio, en un sec tor
en el cual la idea de
«mo no po lio na tu ral»
ca da vez re sul ta me nos
vá li da fren te al avan ce
tec no ló gi co. Re ci bie ron
por 15 años un mer ca -
do en con di cio nes que
les fa cul tan fi jar ta ri fas
mu cho más al tas que
las pre do mi nan tes en

otros lu ga res. Se re for mó la Ley Es pe -
cial de Te le co mu ni ca cio nes pa ra per -
mi tir la ven ta de has ta el 35% de ac -
cio nes de la es ta tal Eme tel; tam bién se
crea ron el Con se jo Na cio nal de Te le -
co mu ni ca cio nes (Co na tel), la Se cre ta -
ría Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes y
la Su pe rin ten den cia de Te le co mu ni -
ca cio nes. A fi nes de 1996, el di rec tor
del Co nam in for ma ba que la Eme tel
se ven de ría en $ 2.500 mi llo nes mien -
tras su pre si den te ha cía pú bli co que el
pre cio de ven ta mí ni mo se ría de $
4.000 mi llo nes. En me dio de esas ex -
ce si va men te op ti mis tas de cla ra cio nes,
se crea ron An di na tel S.A. y Pa ci fic tel
S.A., pro duc to de la es ci sión re gio nal
del mo no po lio es ta tal. 

La pri me ra su bas ta pa ra la ven ta de
las ac cio nes fra ca só el 25 de abril de
1997. Se anun ció una nue va su bas ta,
con una ba se re du ci da a $ 1.000 mi llo -
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nes, pa ra el 16 de sep tiem bre de ese año,
pe ro una nue va re for ma a la ley del sec -
tor la apla zó has ta el 20 de no viem bre.
Pa ra en ton ces se ha bían es ta ble ci do
nue vos pre cios ba se: $ 831 mi llo nes
pa ra An di na tel S.A. y $ 993 mi llo nes
pa ra Pa ci fic tel S.A (es de cir un be ne fi -
cio es pe ra do de $ 638,4 mi llo nes, co -
rres pon dien te al 35%). La ava lua do ra
Ge ra sín jus ti fi có sus re sul ta dos en las
ad ver sas con di cio nes ma croe co nó mi -
cas que atra ve sa ban el país y la re gión.
Pe ro, a pe sar de la re duc ción, una vez
más hu bo de de cla rar se de sier to el
con cur so, apla zán do lo pa ra mar zo de
1998, pla zo que nun ca se cum plió.

La Tro le 1 am plió a 51% la cuo ta
de ven ta de las ac cio nes de An di na tel
S.A. y Pa ci fic tel S.A. y se in cre men tó la
ta ri fa re si den cial en más de 200%, lo
que las ha ría más atrac ti vas. Al mis mo
tiem po se con fir mó a fa vor del mu ni -
ci pio de Cuen ca “la ti tu la ri dad del ser -
vi cio pú bli co de te le co mu ni ca cio nes”
pres ta do por Eta pa. 

En un país con 1,38 mi llo nes de
te lé fo nos fi jos y ca si 1,3 mi llo nes de
mó vi les, el prin ci pal eje cu ti vo del Co -
na tel de cla ró en mar zo de 2001 que el
avan ce tec no ló gi co y la trans for ma -
ción del mer ca do ha bían tor na do in -
via ble la ven ta de las dos te le fó ni cas
es ta ta les. Plan teó, al ter na ti va men te,
la aper tu ra del mer ca do una vez que
el 31 de di ciem bre de ese año de bía
ter mi nar el ré gi men de «ex clu si vi dad
re gu la da» pa ra dar pa so a la li bre
com pe ten cia (art. 58, pri mer in ci so,
Tro le 1).

En to do ca so, el Co nam pre fi rió
se guir ade lan te con la pri va ti za ción de
Pa ci fic tel S.A. por me dio de la fi gu ra
de la con ce sión ad mi nis tra ti va, lo que
tam bién fra ca só en ma yo de 2002. Dos
me ses más tar de el Co na tel con ce dió a
los con sor cios TV-Ca ble y Hol ding
Ecua dor Te le com dos fre cuen cias pa ra
ex plo tar te le fo nía ina lám bri ca fi ja.
Otras cin co em pre sas re ti ra ron sus
ofer tas. Una ter ce ra con ce sión en te le -
fo nía mó vil, que ha bría si do ga na da
por An di na tel S.A., ha si do blo quea da
por Por ta Ce lu lar pa ra man te ner su
con di ción mo no pó li ca, lo que tam -
bién be ne fi cia rá a la otra ope ra do ra,
Bell south. 

Seguridad social: 
fracaso político con
consecuencias en 
el largo plazo

En 1993 Car me lo Me sa-La go, el
gu rú de la se gu ri dad so cial la ti noa me -
ri ca na, con cluía en un ex haus ti vo es -
tu dio que “el IESS de be so me ter se a
una re for ma drás ti ca. No hay al ter na -
ti va y los cam bios su per fi cia les no pre -
ven drán una cri sis”. 

Pe se a lo con clu yen te de la ad ver -
ten cia, la opo si ción a la re for ma se
mos tró in có lu me. Me ses más tar de el
Co nam pro pu so trans for mar el IESS
en el Ins ti tu to Ecua to ria no de Pen -
sio nes, crear una su pe rin ten den cia
es pe cia li za da y abrir el mer ca do a las
ad mi nis tra do ras de fon dos pri va das.
Un go bier no de bi li ta do por sus erro -
res po lí ti cos tra tó de re sar cir se so me -
tien do a con sul ta po pu lar (no viem -
bre de 1995) al go tan evi den te co mo
la ne ce si dad de re for mar la se gu ri dad
so cial. La ava sa lla do ra ne ga ti va fue,
más que una re pul sa a la ne ce si dad
de cam bio, la ex pre sión de la re sis -
ten cia po pu lar al ré gi men de Du rán
Ba llén. 

Tras es te blo queo, en 1998 la
Cons ti tu ción Po lí ti ca creó una Co -
mi sión In ter ven to ra del IESS pa ra

con du cir un plan in te gral de rees -
truc tu ra ción y pre pa rar un pro yec to
de re for mas a la Ley de Se gu ri dad So -
cial. La Co mi sión pre pa ró una nue va
ley que so lo fue dis cu ti da por el le gis -
la ti vo en abril de 2001 y apro ba da en
ju lio. Las fuer zas po lí ti cas, des con fia -
das de un mer ca do mal re gu la do y
pro pen so al mo no po lio, de man da -
ron la in cons ti tu cio na li dad de va rios
ar tí cu los; fi nal men te, en di ciem bre
de 2001 el Con gre so apro bó una nue -
va Ley de Se gu ri dad So cial in con sis -
ten te, re ce lo sa de la com pe ten cia de
mer ca do y po co se gu ra pa ra los afi -
lia dos. Los le gis la do res no asu mie ron
el pro ble ma de la deu da del Es ta do
con el IESS –que po dría os ci lar en tre
$ 380 y $ 2.050 mi llo nes, de pen dien -
do del ti po de cam bio que se em plee
pa ra con so li dar la– y crea ron una Co -
mi sión Téc ni ca de In ver sio nes (cons -
ti tui da por tres miem bros con re pre -
sen ta ción po lí ti ca y no téc ni ca) pa ra
di ri gir la ges tión del aho rro pre vi sio -
nal. 

La re for ma del sis te ma de se gu ri -
dad so cial de bía cum plir dos ob je ti vos.
El pri me ro, ga ran ti zar una ins ti tu ción
via ble en lo ad mi nis tra ti vo, fi nan cie ro
y ac tua rial, ca paz de me jo rar y ex ten -
der pres ta cio nes de sa lud y pre vi sio na -
les efi cien tes. Y el se gun do, de fi nir
den tro del ob je ti vo an te rior un sis te -
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Un objetivo de la (fracasada) reforma de la seguridad social era mejorar y
extender sus prestaciones de salud.
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ma de aho rro na cio nal de lar go pla zo
con fia ble y se gu ro, que fa ci li te re cur -
sos al ter na ti vos a los pro ve nien tes del
en deu da mien to ex te rior pa ra ali men -
tar la in ver sión pro duc ti va y re lan zar
el cre ci mien to eco nó mi co. La nor ma
apro ba da en di ciem bre de 2001 que dó
le jos de esas ex pec ta ti vas.

El sec tor pe tro le ro
Du ran te los úl ti mos 13 años, la ex -

por ta ción de pe tró leo –cru do y de ri va -
dos– ha re pre sen ta do en pro me dio el
38,1% de las ex por ta cio nes to ta les. La
re for ma de la Ley de Hi dro car bu ros de
no viem bre de 1993 fa ci li tó la aper tu ra
de la sép ti ma ron da de li ci ta cio nes pa -
ra ex plo ra ción (1994), pe ro na da se hi -
zo pa ra in cre men tar la ca pa ci dad de
trans por te y de re fi na ción. 

La ten den cia de cre cien te de la par -
ti ci pa ción del pe tró leo en el con jun to
de las ex por ta cio nes lle gó a su pun to
más ba jo en 1998 –22% del to tal ven -
di do en el ex te rior– de bi do a las con -
di cio nes del mer ca do mun dial y a la
pa rá li sis de to do in ten to de am plia -
ción de la ca pa ci dad de trans por te de
cru do, en tre otros fac to res. La re cu pe -
ra ción de los pre cios cam bió es ta ten -
den cia y en 2000 se ven die ron $ 2.442
mi llo nes –la ci fra más al ta de la úl ti ma
dé ca da– equi va len tes al 50% de las
ven tas ex ter nas to ta les. En otras pa la -
bras, du ran te los úl ti mos tres años el
Es ta do ha si do, co mo ha ce 25 años, el
ma yor ex por ta dor na cio nal. 

En 1994 la po lí ti ca de re for ma y las
ne ce si da des fis ca les im pul sa ron al go -
bier no a pro po ner la pri va ti za ción del
oleo duc to pa ra au men tar los vo lú me -
nes de ex trac ción de cru do y ele var la
ca pa ci dad de trans por te de 325 mil ba -
rri les a 450 mil ba rri les por día. La me -
di da in cre men ta ría, se afir mó, la efi -
cien cia de la em pre sa. El cos to es ti ma -
do de es te pro yec to era de $ 600 mi llo -
nes ($ 250 mi llo nes pa ra cons truir un
nue vo oleo duc to, $ 250 mi llo nes pa ra
la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra ope -
rar cru dos pe sa dos en el ra mal Vi lla -
no-Bae za y $ 75 mi llo nes pa ra am pliar
la ca pa ci dad de al ma ce na mien to y
des pa cho en La go Agrio y Bae za). El
con flic to bé li co de 1995, el de sa cuer do

po lí ti co y so bre to do la fal ta de re cur -
sos blo quea ron la ini cia ti va. 

En agos to de 1997 se co no ció una
pro pues ta de la Cor po ra ción Fi nan cie -
ra Na cio nal pa ra me dian te una fi du cia
de $ 120 mi llo nes am pliar a 415 mil
ba rri les por día la ca pa ci dad de trans -
por te del oleo duc to (SO TE) en el tra -
mo Bae za-Ba lao. Pe troe cua dor la ha -
bría acep ta do un par de me ses más
tar de, pe ro el asun to no pros pe ró. La
pro xi mi dad del cam bio de go bier no y
lue go el so bre sal to y des con fian za azu -
za dos por la cri sis fi nan cie ra pos pu sie -
ron el te ma, en el año más ba jo de ex -
por ta ción de pe tró leo de la dé ca da.

La Tro le 1 tam bién re for mó la Ley
de Hi dro car bu ros pa ra fa ci li tar la en -
tre ga del es pe ra do oleo duc to de cru -
dos pe sa dos, OCP, a la em pre sa pri va -
da. El mé to do fue bas tan te sim ple: “el
Mi nis tro del ra mo, pre via au to ri za -
ción del Pre si den te de la Re pú bli ca y
con tan do con el in for me fa vo ra ble del
Pro cu ra dor Ge ne ral del Es ta do, ce le -
bra rá con la em pre sa o con sor cio au -
to ri za dos, el res pec ti vo con tra to que
re gu la rá los tér mi nos y con di cio nes
ba jo los cua les po drá cons truir y ope -
rar ta les duc tos prin ci pa les pri va dos”
(art. 46, Tro le 1). Si se tie ne pre sen te
que un mi nis tro no es si no un se cre ta -
rio de des pa cho del Eje cu ti vo y que el
Pro cu ra dor del Es ta do es nom bra do
por el Con gre so “de una ter na en via da
por el Pre si den te de la Re pú bli ca” pa -
ra ejer cer “el pa tro ci nio del Es ta do, el
ase so ra mien to le gal y las de más fun -
cio nes que de ter mi ne la ley” (arts. 214
y 216, Cons ti tu ción Po lí ti ca), re sul ta

evi den te que el blo queo ge ne ra do por
la ines ta bi li dad y fal ta de con sen so po -
lí ti cos ha si do su pe ra do a cos ta de una
gran con cen tra ción de po der en el Eje -
cu ti vo, es de cir to do lo con tra rio de la
“des con cen tra ción” ad mi nis tra ti va
pre go na da en el ca pí tu lo IV de la
LME.

Wi lliams Brot hers (la mis ma que
tres dé ca das an tes ha bía cons trui do el
oleo duc to tran se cua to ria no), OCP Li -
mi ted y el Cuer po de In ge nie ros del
Ejér ci to pre sen ta ron ofer tas pa ra
cons truir el OCP. Has ta oc tu bre de
2000 la Co mi sión de Aná li sis y Eva lua -
ción ca li fi có a las dos pri me ras, mien -
tras que la ter ce ra que dó fue ra por que
no te nía per so ne ría ju rí di ca ni fi nan -
cia mien to. Al fi nal del año, Wi lliams
Brot hers se re ti ró de la dis pu ta. La
ofer ta de OCP Li mi ted in clu ye la
cons truc ción en 25 me ses de un oleo -
duc to de 503 ki ló me tros de lon gi tud,
con una ca pa ci dad de ope ra ción de
450 mil ba rri les por día, en for ma to -
tal men te in de pen dien te del SO TE. Se -
gún los cons truc to res, el pre cio de la
obra es de $ 1.300 mi llo nes, y a pe sar
de ha ber su fri do re tra sos en la cons -
truc ción de dis tin tos tra mos, se ase gu -
ra que se com ple ta rá en el pla zo es ta -
ble ci do.
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La decisión sobre el OCP demostró
la concentración de poder en el Ejecutivo.

El blo queo ge ne ra do
por la ines ta bi li dad y
fal ta de con sen so po lí ti cos
ha si do su pe ra do a cos ta
de una gran con cen tra ción
de po der en el Eje cu ti vo,
es de cir to do lo con tra rio
de la “des con cen tra ción”
ad mi nis tra ti va pre go na da
en el ca pí tu lo IV de
la LME.
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Sec tor pú bli co, jus ti cia y
po lí ti ca fis cal

Du ran te dé ca das, una ta sa de cre -
ci mien to de mo grá fi co muy al ta y la in -
ca pa ci dad del sec tor pri va do pa ra
crear nue vas fuen tes de em pleo pre -
sio na ron al Es ta do a crear pues tos bu -
ro crá ti cos in ne ce sa rios. El clien te lis -
mo po lí ti co alen tó más to da vía es ta
ten den cia, que fue con tra rres ta da me -
dian te los me ca nis mos de “com pra de
re nun cias” eje cu ta dos du ran te la dé ca -
da de los no ven tas.

En 1995 el Con gre so apro bó la Ley
Es pe cial de Des cen tra li za ción del Es ta do y
de Par ti ci pa ción So cial y la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de 1998 eli mi nó la obli ga ción
de es ta ble cer con ve nios pa ra trans fe rir
las fun cio nes a los or ga nis mos sec cio na -
les; ade más dis pu so la po si bi li dad de
crear re gí me nes es pe cia les de ad mi nis -
tra ción te rri to rial en cir cuns crip cio nes
in dí ge nas y afroe cua to ria nas; per mi tió
que to das las fun cio nes del Es ta do sean
sus cep ti bles de des cen tra li za ción (ex -
cep to de fen sa y se gu ri dad na cio na les, la
di rec ción de la po lí ti ca ex te rior y las re -
la cio nes in ter na cio na les; la po lí ti ca eco -
nó mi ca y tri bu ta ria del Es ta do; y la ges -
tión de en deu da mien to ex ter no); y, los
te nien tes po lí ti cos –que eran de sig na -
dos por el Pre si den te de la Re pú bli ca–
fue ron reem pla za dos por pre si den tes de
las jun tas pa rro quia les, ele gi dos por su -
fra gio po pu lar, con lo que se bus ca ba
for ta le cer la de mo cra cia re pre sen ta ti va
y eli mi nar vie jos fer men tos de clien te -
lis mo. 

El pro ce so de des cen tra li za ción (la
trans fe ren cia de ca pa ci da des y fun cio -
nes de un ni vel de go bier no –el cen -
tral, por ejem plo– ha cia los mu ni ci -
pios y con se jos pro vin cia les) ha si do el
me ca nis mo más uti li za do pa ra tra tar
de mo der ni zar la es truc tu ra del Es ta -
do. És te re quie re de coor di na ción ins -
ti tu cio nal en pla ni fi ca ción, eje cu ción,
fi nan cia mien to y se gui mien to; de nue -
vos es que mas de re la cio nes in te rins ti -
tu cio na les; y de vo lun tad y apo yo po -
lí ti co, a ba se del con sen so y com pro -
mi so de la so cie dad.

La des cen tra li za ción tam bién de be
con si de rar nue vas es truc tu ras de fi nan -
cia mien to, pues mu ni ci pios y con se jos

pro vin cia les en fren tan una mar ca da
fra gi li dad fi nan cie ra (so lo el 30% y el
10%, res pec ti va men te, de sus ren tas son
pro pias). Los go bier nos sec cio na les, es -
pe cial men te los de ma yor ta ma ño, han
tras la da do sus deu das al go bier no cen -
tral y po co se ha he cho por de sa rro llar
los sis te mas im po si ti vos mu ni ci pa les y
pro vin cia les –sal vo el nue vo ca tas tro del
can tón Gua ya quil– co mo con tra par te
de un au tén ti co com pro mi so de go ber -
na bi li dad. Por el mo men to, el pro ce so
ha pues to en gra ve ries go de des le gi ti -
ma ción a un go bier no cen tral muy
cues tio na do.

Otro pro ble ma cons ti tu ye la ca pa -
ci dad de ges tión. Las li qui da cio nes
pre su pues ta rias de mu ni ci pios y con -
se jos pro vin cia les sue len pre sen tar al -

tos por cen ta jes de in gre sos no uti li za -
dos (en tre 20% y 30%, res pec ti va men -
te). Es tos sal dos evi den cian una ba ja
ca pa ci dad de eje cu ción. Es fun da men -
tal do tar les de re cur sos téc ni cos y ope -
ra ti vos que efec ti va men te les per mi tan
asu mir sus nue vas fun cio nes.

El nue vo Có di go de Pro ce di mien to
Pe nal es un im por tan te ade lan to. Su
im ple men ta ción ha cho ca do con re sis -
ten cias de to do ti po que, sin em bar go,
de ben ser su pe ra das. En la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia pre va le ce, no obs tan te,
una pe sa da at mós fe ra de in se gu ri dad
ju rí di ca a la que se le res pon sa bi li za de
la fal ta de in ver sión (in ter na e in ter na -
cio nal) y de to do ti po de cos tos de tran -
sac ción que en ra re cen el am bien te de
ne go cios. Los pro ce di mien tos de ar bi -
tra je pro mo vi dos por las cá ma ras de la
pro duc ción son una al ter na ti va vá li da
pe ro in su fi cien te, da do su li mi ta do al -
can ce.

Uno de los más im por tan tes fru tos
del Pro yec to de Asis ten cia Téc ni ca pa ra
la Mo der ni za ción del Es ta do (Mos ta) es
el Ser vi cio de Ren tas In ter nas (SRI). Es -
ta mo der na en ti dad to mó a su car go la
re cau da ción pre su pues ta ria, do tán do la
de efi cien cia y agi li dad. Las ga nan cias en
trans pa ren cia por el la do de los in gre sos
tri bu ta rios no han si do acom pa ña das
por una ten den cia si mi lar por el la do de
los gas tos, co mo re sul tó evi den te tras el
es cán da lo pro pi cia do por el mi nis tro de
Eco no mía y Fi nan zas Car los J. Ema -
nuel. Por otro la do, has ta hoy el re to
más im por tan te pa ra el SRI to da vía no
ha si do cum pli do: la mo der ni za ción de
la Cor po ra ción Adua ne ra Ecua to ria na
(CAE), en ti dad que de be to mar a car go
el ma ne jo de las adua nas, uno de los
más de plo ra bles fo cos de co rrup ción
del Es ta do. 

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de ter mi -
na que la en se ñan za es res pon sa bi li dad
del Es ta do. Se han me jo ra do los pro -
gra mas de es tu dio, tra tan do de com -
pa ti bi li zar los con las ne ce si da des pre -
va le cien tes. Sin em bar go, las di fi cul ta -
des fis ca les fre cuen te men te han en -
con tra do de sa ho go re du cien do las
asig na cio nes pre su pues ta rias pa ra
edu ca ción. Es ta for ma de mi ni mi zar el
gas to pú bli co ten drá gra ves con se -
cuen cias pa ra el de sa rro llo en el me -
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La des cen tra li za ción 
-trans fe ren cia de 
ca pa ci da des y fun cio nes
de un ni vel de go bier no
ha cia los mu ni ci pios
y con se jos pro vin cia les-
ha si do el me ca nis mo
más uti li za do pa ra
mo der ni zar la es truc tu ra
del Es ta do. 

El SRI es uno de los pocos logros del proceso
de modernización.
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dia no y lar go pla zos, pues per ju di ca la
acu mu la ción de ca pi tal hu ma no, im -
pres cin di ble pa ra ga nar pro duc ti vi dad
y asi mi lar tec no lo gías apro pia das en
to das las ac ti vi da des pro duc ti vas. La
po li ti za ción del sec tor es otro obs tá cu -
lo a su mo der ni za ción. 

El más pe no so fra ca so:
lo fi nan cie ro

Du ran te la dé ca da de los 90 el sec -
tor fi nan cie ro ini ció un am bi cio so
pro gra ma de mo der ni za ción. La Ley
de Ré gi men Mo ne ta rio y Ban co del Es -
ta do (1992) y la Ley Ge ne ral de Ins ti tu -
cio nes del Sis te ma Fi nan cie ro (1994)
mar ca ron la pau ta de un pro ce so cu -
yos ob je ti vos eran de sa rro llar un sis te -
ma com pe ti ti vo y trans pa ren te, ge ne -
rar un mar co re gu la dor mo der no,
alen tar la aper tu ra e in te gra ción con el
sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal y
pro mo cio nar un con tex to de li ber tad
de mer ca do y de com pe ten cia.

La pro pues ta pa re cía in me jo ra ble,
ba jo el su pues to de que en una mo der -
na eco no mía de mer ca do el me jor me -
ca nis mo de asig na ción de re cur sos pa -
ra el sec tor pro duc ti vo es el sis te ma fi -
nan cie ro. Pe ro en es te, co mo en tan tos
otros te mas, el in te rés po lí ti co “des li -
zó” pre rro ga ti vas in com pa ti bles con la
sa na com pe ten cia. En es pe cial, la po si -
bi li dad de vin cu lar cré di tos a los “gru -
pos fi nan cie ros”. El con trol del sis te -
ma que dó en po der de los pro pios
ban que ros. Una dis po si ción tran si to -
ria (la cua dra gé si ma se gun da) de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1998 fa cul tó
al Ban co Cen tral del Ecua dor a “otor -
gar cré di tos de es ta bi li dad y de sol ven -
cia a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, así
co mo cré di tos pa ra aten der el de re cho
de pre fe ren cia de las per so nas na tu ra -
les de po si tan tes en las ins ti tu cio nes
que en tren en pro ce so de li qui da ción”.
Es to per mi tió que cier tos ban que ros
ol vi da ran lo que de be ría ser su prin ci -
pal vir tud: la pru den cia.

En es te con tex to, la po lí ti ca de es ta -
bi li za ción ma croe co nó mi ca (que con -
ju ga ba el con trol del ti po de cam bio
no mi nal y la ta sa de in te rés pa ra mo du -
lar las ex pec ta ti vas de los agen tes), la
ines ta bi li dad po lí ti ca pre va le cien te des -

de 1997 y una im pru den te ex po si ción
fi nan cie ra agu di za da por el fe nó me no
de El Ni ño de 1997-98, que evi den ció el
ries go mo ral, de rrum bó co mo un cas ti -
llo de nai pes la mo der ni za ción del sis te -
ma. El Con gre so en tur bió más to da vía
el pa no ra ma, es ta ble cien do un im pues -
to a la cir cu la ción de ca pi ta les –que
ahu yen tó a los de po si tan tes cuan do el
sis te ma más ne ce si ta ba de re cur sos– y
crean do una Agen cia de Ga ran tía de
De pó si tos que no ha po di do iden ti fi car
res pon sa bles y ha di la ta do el atro pe llo a
los de po si tan tes. El re sul ta do fi nal fue
la cri sis más agu da que re gis tra la his to -
ria eco nó mi ca ecua to ria na, el éxo do
ma si vo de ma no de obra, un re tro ce so
de al me nos diez años en el pro ce so de
de sa rro llo y la pér di da del sig no mo ne -
ta rio.

Y de todo esto, ¿cuánto
queda?

Los re sul ta dos de la mo der ni za -
ción de la eco no mía ecua to ria na son,
por el mo men to, par cia les. La ca ren cia
de una vi sión de lar go pla zo de una so -
cie dad mar ca da por la po bre za, el re -
gio na lis mo y la in go ber na bi li dad ha li -
mi ta do el éxi to de un pro ce so im pres -
cin di ble pa ra lo grar una so cie dad via -
ble. 

– La des cen tra li za ción del Es ta do ha
tro pe za do con di fi cul ta des de fi nan cia -
mien to y de ca pa ci dad de ges tión. En el
ni vel sec cio nal el pro ce so de be con so li -
dar se me dian te una co rres pon den cia
biu ní vo ca en tre las obli ga cio nes tri bu -

ta rias de los go ber na dos y la res pon sa bi -
li dad de la ges tión y la ren di ción de
cuen tas de los go ber nan tes. En el go -
bier no cen tral, pa ra dó ji ca men te, se ha
pro du ci do una con cen tra ción de fun -
cio nes, pues el Pre si den te ha asu mi do la
ges tión de en ti da des cla ve co mo el Fon -
do de So li da ri dad y de de ci sio nes de le -
ga bles, co mo la ce le bra ción del con tra to
del OCP.

– El sec tor eléc tri co pre sen ta un
gra ve re za go que po dría con ver tir se en
obs tá cu lo pa ra re lan zar el cre ci mien to
eco nó mi co en la pri me ra dé ca da del
si glo XXI.

– En ple na “era de la in for ma ción”,
el de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio -
nes es tá blo quea do por los rei te ra dos
fra ca sos en la ven ta de las dos ope ra -
do ras es ta ta les, mien tras que la te le fo -
nía mó vil es tá con tro la da por dos em -
pre sas que ejer cen prác ti cas mo no pó -
li cas.

– La nue va Ley de Se gu ri dad So cial
plan tea un prin ci pio de re no va ción del
sis te ma, pe ro no pro mue ve una es -
truc tu ra ins ti tu cio nal ca paz de ges tio -
nar efi cien te men te el aho rro pre vi sio -
nal de lar go pla zo; el ries go del de re -
cho de pro pie dad de los apor tan tes se
man tie ne la ten te.

– El pe tró leo si gue sien do la prin -
ci pal ac ti vi dad pro duc ti va del país, lo
que de ter mi na rá una mar ca da de pen -
den cia de esa ra ma de ac ti vi dad, aho ra
par cial men te ce di da a la ini cia ti va pri -
va da.

– Lue go de la cri sis de 1998-99, el
país si gue es pe ran do la rees truc tu ra -
ción del sis te ma fi nan cie ro, que so lo
se rá evi den te cuan do las ta sas de in te -
rés in ter nas sean si mi la res a las pre va -
le cien tes en el mer ca do in ter na cio nal.
Mien tras es to no su ce da, la reac ti va -
ción pro duc ti va se gui rá sien do una
fra se de cla ra ti va.

Exis ten lo gros muy tras cen den tes,
co mo las con ce sio nes ae ro por tua rias
de Qui to y Gua ya quil, o la ac ti vi dad
des ple ga da por el SRI. Tal vez la ex ten -
sión de es tas ex pe rien cias a otras áreas
en don de la mo der ni za ción se en cuen -
tra de te ni da sea uno de los va rios ca -
mi nos po si bles pa ra ter mi nar un pro -
ce so que, por el mo men to, to da vía no
ha da do los fru tos es pe ra dos.
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Las prerrogativas dadas a la banca
en 1994 desembocaron en la peor crisis de

la economía ecuatoriana.


