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I N T 'R o 'D u 'e e' lo N; 

Con la nacionalizaci6n bancaria ócurrida •l final del sexe

nio pasad~, la correlaci6n de fuerzas de la Economía Mixta Mexicana 

sufri6 uria importante modificaci6n. En efecto, el enfrentamiento -

entre el Estado y las cQpulas de poder del Sector Privado, desembo

c6 en la reafirmaci6n de la rectoría estatal en la economía. 

Sin embargo, el proceso nacionalizador a seguido presentando 

diversas contradicciones, que han impedido que sus resultados se re 

flejen en mejores condiciones de vida para la poblaci6n. 

La reestructuraci6n· del sistema bancario (adn inconclusa) 

respet6 la estructura existente hasta antes de la nacionaliiici6n,

con lo cual, la actividad entre la banca nacionalizada y !a banca -

paraestatal en Jugar de complementarse lleg6 a niveles antag6nicos, 

como lo dem~estran los resultados logrados durante 1983. 

Esto suguiere la necesidad de reordenar el sistema financie

ro, para'que cumpla con los objetivos sociales que le fueron asign~ 

dos a la saz6n del decreto del lºde septiembre de 1982. 

La presente investigaci6n es la busqueda de alternativas que 
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permitan contribuii a r~solver las contradicciones que persisten -

en el actual sector béncario. La modesta aportación que se reali

za tiene como objetivo fundamental, contribuir a la p6lemica que -

implica soluci6nar la actual encrucijada en la que se encuentra el 

país. 

La ihvestigati6n parte de la conceptualizaci6n te6rica de -

las actuales 'reiatfon'es sociales de producci6n imperantes en la 

economía, a través de la definición de categorías como Capitalismo 

Monopolista ~e Estado, Proceso de Industrialización y Economía Mix 

ta. 

Posteriormente, se analiza la crisis económica de 1.981/1982 

y sus repercusiones hasta la nacionalización bancari~~ .así cbmo la 

política del nuevo gobierrio y sus alternativas par~~aiYai la cri-

sis; también se revi3an los resultados de la 

para evaluar los efectos de esa política. 

Se estudia la reestructuración de.1 si~tern'~'{~ar§a,,rió, hasta -

lograr obtener algunas conélusione~ que p~r~ft:~:~:d~flhir< sus limita 

ciones. 

Se analiza el papel de Nacional Financiera, S.A., y sus fi

deicomisos en el proceso de industrialización del país, 11egandose 

a la conclusi6n de que sus activi9ades a pesar de apoyar a la i!!_ -

dustria, no han logrado impulsar y desarrollar a este sector hasta 

conformarlo en forma independiente de los centros imperialistas. 

Se concluye, que parte de estas limitaciones se deben a la -

política de crecimiento que ha seguido el Estado en afies anteriores, 

........... -------------
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y reflejan las contradicciones del sistema capitalista mexicano y -

su integración ( en forma dependiente) a1 sistema mundial. 

Por otro lado, se confirma la necesidad de especializar a la 

banca de desarrollo y en particul~r a Nacional Financiera, todo 
~ 

ello en busca de mayor productividad de los recursos fjnancieros 

del país, y sus respectivas repercusiones en la distribución del in 

greso. 

En el afán de buscar la complementaridad de las actividades 

financieras de la banca de desarrollo y la banca co~er~ia1,· ~e pr~ 

pone la especialización de la primera, para dedié:arse:exclusivame!!_ 
' . ·-·~ 

te a otorgar financiamiento, olvidandosede la c~}>tdti6h0.de recur-

sos. 
· . .' . ', 

Asimismo, la btisqueda por evitar la duplicidad de funciones 

del sistema. financiero, repercute en que se proponga en for~a p'ara

lela a la especialización de NAFINSA, la extinción de sus cuatro 

principales fideicomisos de fomento industrial, es decir, F,OGAJN, -

FOMIN, FONEP y FIDEIN. 

El hecho de haber realizado la investiga~ión únicamente alr~ 

dedor de NAFINSA, se debió a su estrecha relación con el proceso i~ 

dustrializador del país, por considerarse éste, como la principal -

alternativa para que la economía supere su fase depresiva, aunque -

siempre dentro de los límites y contradicciones del capitalismo. 

Los resultados que se exp.ones seguramente se prestarán a la 

discusión; sin embargo, son resultados de una investigación crítica 

que trató de ser lo más objetiva posible. 
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.CAPITULO PRIMERO 

> 

ESTADO E INDUSTRI.ALI ZACION 

1 Capitalis~o Monopolista de Estado 
.··,' 

La coiicentraci6n del poderío econ6mico en manos de los mo

nopolios'. les ofrece la posibilidad de participar en el aparato -

estatal. y de utilizarlo en su beneficio; la aparición y el desa-

rrollo de los monopolios condicionan la nece~idad de que éstos 

se valgan cada vez más del Estado burgués. Este proceso genera 

la fusión de la fuerza de los monopolios con la del Estado, dando 

lugar al surgimiento de la Economía Monopolista de Estado. 

El Capitalismo Monopolista de Estado (CME) es el nivel de 

desarrollo del sistema capitalista,en que los procesos monopolis

tas en unión con el Estado llegan a ser la fuerza dominante de la 

economía. 

El CME produce cambios importantes en los caracteres bási-

cos del imperialismo. A la par de los monopolios privados se --

registrá la estatificaci6n de la economía bajo las más diversas -

formas: el Estado se convierte·en industrial, comerciante y ban--

quero, y su rectoría en la economía se extiende a los aspectos 
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más importantes de la reproducc~6n del sistema. 

El proceso de transformación del Capitalismo Monopolista en 

Capitalismo Monopolista de Estado se acelera sustancialmente en el 

período de crisis general; en esta época, el proceso de integra-

ci6n de los monopolios con el Estado se produce bajo la influen -

cia, ante todo, de la lucha de los dos sistemas mundiales de pro-

ducci6n, de la agudizaci6n de las contradicciones de clase de los 

países imperialistas y del auge de los movimientos de liberación 

nacional. 

El sistema socialista al hacer patente sus crecientes ven

tajas en comparación con el sistema burgués, fomenta lps movimien~ 

tos de reivindicaci6n de la clase obrera. En estas condiciones, 

la principal tarea de los monopolios mundiales es la de salvaguar 

dar el régimen capitalista, dirigiendo todos los esfuerzos del 

nparato estatal y su participaci6n en la Vida económica, no tanto 

en el sentido de asegurar directamente su enriquecimiento, sino -

el de aplastar las luchas revolucionarias de las clases populares 

para mantener el status vigente. Así, el CME nutre su fase de -

crecimiento con el ahondamiento de las contradicciones fundamenta 

les del imperialismo, y en su lucha por evitar la total desinte

gración del sistema. 

En la relación monopolios/Estado, este último posee cierta 

autonomía que le permite amortiguar 1as fricciones entre los estr! 

tos de una misma clase o entre las clases mismas, al tiempo que se 

erige como rector de la actividad económica con el fin de dismi---
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nuir el peligro sobre la dominación capitalista. 

El Estado al convertirse en eje de la economía funciona--

liza la acumulaci6n del capital conservando las condiciones mate

riales que permiten asegurarle mano de obra, financiando y subsi-
• <liando inversiones de la iniciativa privada y fomentando el consu 

mo a través del incremento del empleo en el Sector Servicios. 

Para los capitalistas reviste gran importancia el Settor Pdblico, 

pue~ muchos de ellos, producen casi exclusivamente para cubrir --

pedidos del Estado, lo cual repercute en acuerdos especiales de -

bonificaciones fiscales, ventajas en el financiamiento, etc. 

Como resultado de ello, la reproducci6n del sistema monopolista en 

las condiciones actuales se hace imposible sin la intervenci6n 

del Estado. 

En su dimensi6n exacta el CME es Úna etapa del imperialis-

mo resultado del desarrollo capitalista. En primer·lugar, es la 

etapa que viven aquellas formaciones socio-económicas en las que 

el capital monopolista es .la forma dominante en condiciones de un 

elevado grado de desarrollo; en segundo lugar, esta etapa del 

modo capitalista de producci6n en su dimensi6n mundial, aparece -

cuando el capital monop6lico estatal representa la forma dominan-

te en los centros imperialistas, con lo cual se reorienta la eco-

nomía internacional en función de esta nueva transformación hist6 

rica. 

Lenin advirtío que el capitalismo monopolista como fase --

superior del régimen capitalista desembocaría precisamente en el 
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CME (1). Esta tesis es sustáncialmente importante en países como 

el nuestro, en los que a pesar del carácter,capitalista del "sub

desarrollo", una vez en la etapa del CME el capitalismo no les 

ofrece ya ninguna salida; de hecho representa su última etapa, lo 

que no significa que su crecimiento cese o vaya a experimentar un 

cambio radical instantánea. 

Por lo tanto, el capitalismo.en la etapa del CME contin'Cia 

creciendo, pero no hacia una etapa distinta o superior, en la cual 

se dé una reorganización de las relaciones capitalistas de produc

ci6n que pueda suprimir "los males del subdesarrollo", éstos por -

el contrario se agudizan con la evoluci6n del sistema; 'ese desarro 

llo profundiza la contradicci6n entre el carácter social de la 

producción y su apropiaci6n privada. 

Engels, también señaló el fenómeno del CME:"en cierto pun

to, la sociedad por acciones, los trust y cártels son incapaces -

por sí s6los de contener el carácter social asumido por las fuer-

zas produ~tivas;pero llegados a cierto nivel de desarrollo ya no -

basta siquiera ~sa forma, el r~presentante oficial de la sociedad 

(1) "La conC:entraci6n e internacionalización del capital asume 

proporciones gigantescas. El capitalismo monopolista se convierte 

en Capitalismo Monopolista de Estado". 

tas, Tomo XXV, p.267 

Lcnin, V.I., Obras comple-
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capitalista, es decir, el Estado se ve obligado a asumir ladirec-

ción" (2). 

En este punto, concluye Engels, la burguesía no es ya nece

saria para administrar las fuerza!i productivas; todas las. funciones 

que t ienP.n que ver con la producción y que en una época ftier~n · 

desempeñadas por los capital is tas son real izadas por emp],eado's a - -

sueldo del capital (3). 

Podríamos resumir como contenido hist6ric6/fil~soflcb del -

Capitalismo Monopolista de. Estado~ que la burgu~s.í(és Ínnec~saria 
.· ;:¡';-~; i. ·.; 

e insuficiente para dirigir al sistema, con eÜo .ei .·éapitalismo 

confirma su Umi.te histórico, pero no su destri..Ícci~.n inmediata; 

ésta tiene que ser obra exclusiva del prOletáriadp en una larga 

lucha, 

(2) Anti-Dur.hring, p.275, Ed. Grijalvo, México 1968. 

(3) El capital domina a su ~reador: el hombre; el obrero se --

convierte en esclavo del capital. 
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2 La Industrializaci6ri como pilar del desarrollo capitalista. 

Resulta de vital importancia el implementar programas de 

desarrollo regional con un criterio de ordenaci6n del territorio na 

cional, con base en la distribuci6n geogr&fica de los asentamientos 

humanos, en la localizaci6n de los recursos naturales, en la activi 

dad econ6mica, en el bienestar social y en el consumo, 

Estos programas regionales deberán planificar la creaci6n -

de nuevos polos de desarrollo industrial en el país. El sistema -

capitalista mexicano para seguir creciendo, necesita continuar~c6n 

su proceso de industrializaci6n, toda vez que, siendo l;;t irÍdµstria 

el sector clave de todo sistema capitalista, su :creCimie1lt6 s~fiala 

el grado de desarrollo alcanzado por cada país. 

Por ello, resulta imposible detener el proceso industriali

zador de la economía sin atentar contra la esencia misma del sistema. 

Este proceso marca y permite lá reproducción de las condiciones bá

sicas de la explotación capitalista; en efecto, preserva la relaci6n 

trabajo/capital, y a su vez, a las clases que sustentan el sistema -

de producci6n, es decir, capitalista y obreros. 

Con la creación de nuevas industrias se mantiene la contra--

dicci6n fundamental trabajo/capital y su respectiva generaci6n de -

plusvalía; la cual, en Gltima instancia, representa el eje sobre el 

que gira la producci6n en nuestra sociedad. Así, al desaparecer la 

industrialización, no s61o se antagoni:a con la burguesfa nacional, 

sino tamhién con el sistema a nivel mundial. 
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Por otro lado, en nuestra sociedad y de ~c~~rdó:~ las rela-
,,,. ,· 

cíones sociales de producción imperantes, la clÍl'se ob'ter~· se ve obl i ... ,.,.,._,-- - ,, 

gada a vender al capitalista su fuerza de trabajo ~ar;,,:~}ca~uar asi 
': ... - . .,>" 

sus medios de subsistencia . 
''·.-·.- . .-1•"·· 

.. 
Interrumpir este proceso no sólo implica ei disiilfouir la 

cxplotaci6n burguesa, sino también, acelerar el det~rioro de las con 

diciones de v~da de la población en general, al suspender la.crea -

ci6n de fuentes nuevas de trabajo y el incremento de la producción~ 

Enfocando el problema desde otro punto de vista, tenemos que 

la producción capitalista es claramente irracional, en cuanto que 

persigue como fin altimo la obtención de altas tasas de.ganancia 

sin importar los costos sociales que ello represente. Esto ha orí-

ginado que los grandes centros industriales se establezcari¡donde el 

entorno económico/social les permite obtener mejores di.~i4~ndos.:, .· bc§!_ 

sionando un desarrollo desigual del país. 

De esto ha resultado una polarización campo/Ciudad· f una 

transferencia de valor de la agricultura a la industria por la via 

de los precios, que ha propiciado que las activ.idades agropecuarias 

que proporcionan los elementos de la canasta básica vean disminuida 

su producción; las grandes empresas agro-industriales no se dedican 

a atender los cultivos de escaso rendimiento monetario, prefiriendo 

aquellos .altamen~e rentables y encaminados principalmente a la expor 

tación; para la economía campesina la producción de gramos básicos -

representa una "agricultura de subsistencia" que difícilmente puede 

ser destinada al merí.ado; sólo las grandes cantidades de recursos 
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quo destina el gObierno al campo'en forma de subsidios, ha permitido 

que la producción de estos productos se preserve, evitando así una -

dependencia absoluta del exterior al .convertirnos en importadores de 

estos productos en un cien por ciento. 

Este fcn6meno que ha ocasionado la industrialización al des

plazar a la actividad agropecuaria a segundo término, ha propiciado 

también el dcterforo de las condiciones de vida del campesino;. ade

más ha sido la causa principal de las cada ve~ más frecuentes y 

cuantiosas migraciones del campo a la ciudad, lo que .se ha reflejado 

en severos problemas que tienen que afrontar los grandes ndcleos ur

banos, como son: creciente desempleo, falta de viviendas y demás -

servicios que demanda una población en aumento, delincuencia, pobr~ 

za y en general, grandes cinturones de miseria alrededor de las 

áreas metropolita~as. 

Por consiguiente, la industria1:Í.zadióride nuestro país como - ,,,__ ... ,: ' . 

la de cualquier otro país capitalista,,:·fa~orec;e la concentra.ción de

mográfica, industrial y cÓmerci;~1,':~n détdmento de la mayor parte de 

la población. 

Ante este panorama, los programas de descentralización regio-

nal que implemente el gobierno adquirirán una gran importancia; su -

eficacia dependerá de su correcta aplicación en aquellas regiones más 

atrasadas, pero poseedoras de un enorme potencial de rec'ursos natura

les y humanos, para aprovechar en forma eficaz las fuertes inversio-

ncs que serla necesario realizar. 

Sin embargo, la instrumentación de programas d~ este tipo no 
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implica que desaparezcan las contradicciones inherentes al propio 

proceso de industrializaci6n: desempleo como producto de la tecnifi

cación, baja productividad, poca calidad de los productos a expor--

tar, dependencia tecnológica, etc.~ las cuales no podrán extinguirse 

mientra la indbstrializaci6n se dirija por la vía capitalista. En 

contrapartida, para que el capital mexicano siga creciendo y en dlti 

ma instancia existiendo, es condici6n primordial que el proceso de -

industrializaci6n.no se detenga. 

Pero hay un factor importante que no se puede dejarde men

cionar cuarrdo se habla de proceso de industrializa~i6n en México; 

y es que este no puede seguirse llevando a cabo sin la decidida in

tervención del Estado, no sólo como empresario, sino también como -

el principal elemento constitutivo del capital financiero nacional 

(4). Una vez más, el CME encuentra su máxima expresión en las re-. 

laciones que se establecen entre los bancos y los grandes monopolios; 

aquellos no s61o facilitan capital a las grandes empresas sino que 

con frecuencia participan corno accionistas, financían proyectos de 

inversión, captan recursos de los más diversos grupos sociales que 

ponen a disposición del capitalista, impulsan obras de infraestructu

ra, etc .. En suma representan el eslab6n principal que permite la --

(4) Esta concepción económica/política se encuentra expresada --

en el Artículo 28 de nuestra Constituci6n Política. 
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ncumulaci6n capitalista monop6lica, en tanto,éllos, cbntribuyen a 

que el sistema siga reproduci~ndose al fomentat la industrializaci6n 

del país. 
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3 La Economía Mixta como concepci6n económico/política del sis

tema capitalista mexicano. 

La discusión sobre el Capitalismo Monopolista de Estado (CME) 

en México ha eobrado particular relevancia; esta situación se puede

atribuir a que en los últimos años dentro del marco de la crisis ca-

pitalista, se han desarrollado un conjunto de procesos en los que la 

característica principal ha sido la presencia de los monopolios pri

vados y estatales como agentes econ6micos. Gran parte de la contro

versia ha tenido como objeto la explicación y delimitación de la in

tervención del Estado en la economía. 

La interpretación de esta relación dialéctica enfr'eC:!.c>'s capi

listas y el Estado es importante, no sólo por; qÚé se·pti~4'~"ñ'.. adarar 
/· '. ,;.: .... >'/.'.., »::.:·:. 

sus nexos, sino por que además, en torno·.a e,Ila se ha' e'iabhrádo y de 
, ';-. ,, '". -

' ',. • : ~J. ' . "' ~ • 

sarrollado uno de los. elementos. que integran lo que pódfí~inos llamar 

la ideología política de la clase dominante en México, ~s'decir, el . . ~ 

cuestionamiento de la Rectoría del Estado en la economía. 

Ahora bien, la ideología del sistema cap~talista mexicano a -

basado su dominación en un concepto clave que pretende ocultar las -

relaciones de explotación, el de "Economía Mixta". A través de ~l -

se intenta conciliar los intereses de clase, aparentando que la es -

tructura productiva del país está conformada por tres sectores: el -

Público, representado por las empresas estatales; el Privado, cons -

tituido por los capitalistas y; el Social, donde se agrupa al resto 

de la poblaci6n. 
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La concepción de Economíá Mixta encierra en esencia elemen 

tos de populismo económico, al tratar de ocultar los antagonismos

de las clases sociales. Surge en el momento en que la burguesía -

ya no es capaz de resolver las contradicciones del sistema y la el~ 

se obrera no cuenta con un programa que reivindique sus demandas; -

el Estado aparece como el. agente económico que de alguna manera tra 

ta de conciliar los conflictos existentes. 

Se encubre que el Estado es el representante de los intere -

ses de la burguesía, ubicandolo en un plano superior al de las re -

laciones sociales de producción. La ideología política del sistema 

se refiere a su intervención, como una actividad encaminad~ a regu

lar la inversión privada y preocupada por favorecer al s'éctor so 

cial, cuando en realidad su política económica siempre se refleja 

en mayores tasas de acumulación de capital. 

Para el país, esta conceptualización 1~ ha representado un 

clima de "paz social", que en términos relativos le ha permitido 

que las contradicciones entre el trabajo y el capital no se refli -

jen en forma violenta; sin embargo, para la clase trabajadora esto 

se ha expresado en detrimento de sus condiciones de vida, por lo 

cual, podemos afirmar que es la finica clase que no se ha beneficia

do del modelo de crecimiento de la economia. 

Por otro lado, a pesar de que la Economin Mixta favorece la 

acumulación de capital no está exenta de contradicciones; esto es -

así, por que la producción capitalista como proceso dialéctico lle

va implicito la existencia <le elementos e intereses que se contrap~ 
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nen. 

Encontramos aéí que en la clase capitalista existen antag~ 

nismos entre los monopolios y los pequefios empresarios, que por -

la misma din&mica del sistema, los primeros tienden a absorber a 
• 

los segundos en un claro proceso de concentraci6n de capital. An 

te este conflicto, el capitalista individual para seguir existie~ 

do necesita ~el. apoyo de la intervención est~tl:!l•"'-:~~p,res~do a 

través de su política económica- - , que en muchas ;d.ca~i.ories resul

ta antagónica para los grandes consorcios.· 

Este enfrentamiento de intereses al ~eno de la mismti c1ase 

burguesa, se ha reflejado en el plano ideol6gico mediante el cues 

tionamiento que se le hace al intervencionismo estatal en la eco

nomía; por un lado, se le requieren mayores inversiones en los 

sectores menos rentables para el capital privado, subsidios a los 

costos industriales a través de instrumentos fiscales, de los pr~ 

cios y tarifas de los productos y servicios del Sector Público, -

así como de restricciones al alza de los salarios; por otro ltido, 
. . ' 

exigen menor intervención estatal en las rama~ que garantizan a~-

tos índices de utilidad, libertad de precios, financiamiento a ta 

sas de interés bajas, etc. En efecto, la clase capitalista no se 

opone a la intervención del Estado, simplemente critica sus moda-

lidades. 

En el contexto mundial,.la intervención estatal se refle -

ja en un proteccionismo hacia la industria nacional; en este caso, 

el enfrentamiento del Estado se produce con la burguesía interna -
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cional al delimitar su inversi6n en el mercado interno:; en aras de 

defenderlo para los capitales nacionales. 

Independientemente de las formas que asume la ~ót~~:i.~ad del 

Estado, la polémica que surge entre éste y el Sector Pt.:i.vado enci~ 

rra una disputa por la apropiación del excedente e¿on6ini~o~ue ge

nera el sistema, y no:; por una mejor distribución del ingreso en -

tre las clases sociales i::omo)éi' afirman· los· a'pologíst~~ dé;~a. Eco

nomía Burguesa. 

En conclusi6n, .el térinino de "Economía Mixta" no. implica 
'" .·' ,_,. ,,· · .. · . -,, ' 

que el modelo de. prod1lcci6n capitálista haya sido superado/por el 

contrario, su evolución tiene iugar dentro de· los marco~· del Capi

talismo Monopol istá de Estado.; sti uÚlizaci6n como ca,tegorí¡¡ histó 

rica lleva implícito ~l ocultamiento de las relacion~s :ie explota-

cj ón de una clase por· otra. 



CAPITULO'SEGUNDO 

LA ~RISIS ECONOMICA Y LA NACIONALIZACION 
DE LA BANCA EN MEXICO. 

La crisis económica de 1981/82. 

Las decisiones de política económica anunciadas por -

el presidente José López Portillo en su último mensaje sor -

prendieron ~ todos los mexicanos y a los observadore~ de 1a

realidad nacional; la mayoría de los especialistas espera -

ban una salida de corte esencialmente monetarista y contrac

cionista para en~rentar la crisis. Lo que se anunció en ~ª! 

bio, fue un conj~nto de medidas que significaron una ruptura 

con la ortodoxia monetarista y con buena parte de la orienta 

ción gubernamental anterior. 

Los factores internos y externos que habían permitido 

y sostenido el dinámico comportamiento de la economía mexica 

na du~ante los cuatro afios anteriores a 1982, son los que en 

buena parte explican la magnitud de los desajustes económi -

cos i políticos de dicho afio. 

Por eso lo ocurrido en 1982 no se puede entender ais

ladamente, es necesario hacer una recapitulación de lo suce-
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dido anteriormente¡ partiendo dé un nivel general, que ·sirve pa -

ra enmarcar el problemá, podemos decir, que la crisis ·a qüe.·se 

lleg6 no os exógena·a la e¿onbmia national 

res hayan estado presentes--, sino qu•, es 

política ccon6mica nacional implementada. 

~ - ~u?lque ,~ ~·tos:·.f.as·to -
. ' . . . ·. ~<" ¡•" ' ,' ,·, .. ,_, ' '' '} . '. \· .... .' 

la consecliericfa''d~ la 
. . ,· ~ ·.: . ,. . . 

Una vez superados. los problemas de corto pla.zo derivados -

del ajuste posterior a la deyaluaci6n de 19i6 (el país había te -

nido que firmar en 1976 un convénio con ei Fortdo Monetario Inter

nacional, para implementar un pro*rama de estabilizaci6n por tres 

años), se decidió impulsar vigorosamente el crecimiento de la eco 

nomía. 

La política que.se sig~io tuvo como eje central la utiliza 

ci6n del petróleo y del ahorro externo (cuadros 1 y 2), p•ra ha -

cer crecer el ingreso y la,inversi6h a ritmos acelerados¡ se for

taleci6 la rectoría del Esta~o al apoyar sectores estratégicos y

a] destinar grandes sumas de recursos para financiar grandes pro

yectos industriales; se dier6n subsidios fiscales y de todos ti -

pos, favoreciendo principalmente al gran capital (grupos financi~ 

ros]; se optG por una política de liberaci6n de precios y de im -

portaciones~ y por otro lado, se mantuvo una irrestricta libertad 

cambiarla. 

Este proceso de rápido crecimiento se reflejó en la deman-

da agregada con el incremento del gasto público, principalmente -

el dedicado a inversión; sin embargo, este gasto se financió vía 

cmpr6stitos internos y externos hasta convertirse en un gasto de-
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ficitario (cuadros 3 y 4). 

Por el lado del gasto privado, ~ste empezó a recuperarse -

a partir de 1978 debido a dos factores importantes como~fuerpn:. 

el tener garantizadas al tas tasas de ganancias po:r parte '(Ici go -. . ... 
hierno y por implementaci6n de la política de crecimient'i:i> de la -

economía, respectiva. 

El consumo privado qued6 a la zaga de. lo.s d~mis \:o~po~en · -
tes de la demanda agregada, debido principalmente ·a ia m~dÍfica

ci6n de la distribución del ingreso en favor de los capitalistas, 

lo cual no garantiza por s1 sólo, que su consumo .marginal fuera · 

proporcional al incremento de sus ganancias. Por otro lado, sí -

bien es cierto que las remuneraciones al empleo sufrieron un in -

cremento notable, este se debió principalmente al aumento del .e~~ 

pleo. El lento crecimiento del consumo privado, permitió ~egur~

mente, que la estructura productiva se ajustara pa1Jlatirian~~~t.e a 

los requerimientos de la demanda agregada. 

Respecto a las cuentas con el exterior, despu6s d~ 1.~71 

tanto las exportaciones como las importaciones presentaron un ri! 

mo de crecimiento importante; pero las segundas fueron mayores a

las primeras, por lo que al ser superior el gasto interno a la 

producción nacional el déficit se tuvo que cubrir con utiliza 

ci6n del ahorro. externo (incrementandose la deuda externa). Una 

vez más el papel del sector externo mexicano consistió, más que -

en abrir mercados para la exportación de mercancías, en aportar -

recursos financieros adicionales 3 la economía. Sin menospreciar 
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. . . 

los recursosproVeni~ntes ~e l~· venta del petróleo, podemos con -

cluir de lo ante,ri~r, que nuestra industria sigue destinando su -

producci6h ~ic<lominantemente hacia el mercado fnterno y sus im 

portacioncs las cubre principalmente con créditos externos. 

Con relación a la oferta interna, ésta presentó incremen -

tos sustanciales en todoi y cada uno de los sectores productivos; 

aunque es justo sefialar que los sectores no petroleros crecieron 

más lentame~te, y en el caso de la manufactura creci6 más lenta -

mente que el PIB en 1980 y 1981. Pero aOn así, la expansión en -

uno y en otr~ caso fue muy relevante. (cuadro 5). 

Como prod'ucto de esta polÚica econ6mica, donde lo. i.mpor -

tantc para el 'país a criterio del go~ierno, .fue obtener l.m· creci-
''\ 

miento acelerado sin importar los costos sociales en 9u~~&1ncu-
;.·-:-, 

rriera, se lograron resultados espectaculares: el. PIB .súpe}6' una 

tasa anual <lc1 7% que ·contrasta eón· 1a recesi6~' que vivían las 

principales economías capitalist~s desa~rolladas;'la inversión pQ 

blica y privada crecieron a una tasa del 15% (con mayor velocidad 

de la primera); el empleo alcanzó la tasa más elevadi de la histo 

ria, en el período 1978/81 la tasa anual promedio fue de 5.41. 

Desde este punto de vista, los indicadores económicos son

impresionantes, sin embargo, desde el punto de vista social los -

resultados no se reflejaron en una.mejor distribución del ingreso, 

por el contrario, la brecha entre capitalistas y trabajadores se -

fue ampliando; las causas que originaron este fenómeno entre otra! 

fueron: una carga fiscal que recayó principalmente en los consumí-



dores via lo~ impuestos indirectos, mientras que la imposici6n -

al capital fue mínima; el despilfarro de que se hizo gala tam 

bién fue de grandes magnitudes, ocasionando mermas importantísi

mas al erario de la nación; otra· causa, y quizás la más impor 

tante, fue que durante el período de auge la estructura indus 

trial del país no alcanzó un grado de madurez suficiente para 

sostener el crecimiento económico, con sus respectivas canse 

cuencias par~ el mercado interno, dicho en otras palabras, el 

proceso de industriaiizaci6n que se llevó a cabo vía la fabrica

ción de bienes de capital no contó con una infraestructura que 

lo hiciera independiente de la tecnología extranjera; en esta o

casión, sustituimos la importación de bienes manufacturados, 

por bienes de capital y tecnología para la fabricación de los 

mismos, debido básicamente, ál prot~c~:Í.onismo que el gobierno 
. . · .. · ,· 

brindó a la industria ~acional y-~ la penetración de las empre -

sas trasnacionales en la economía. 

Este desequilibrio del aparato productivo nacional para -

autoabastecerse de las materias primas y de la tecnología nece -

saria, llevó a la necesidad creciente de recurrir a los merca 

dos internacionales ocasionando una transferencia de su infla 

ción hacia nuestro país, lo que por inercia se reflejó en los 

precios· de los .artículos nacionales. 

A lo anterior debemos a·gregar las tendencias inflaciona -

rias que venía experimentando el país, como consecuencia de la 

ruptura del "Modelo de Desarrollo Estabilizador", y de la cada -

19 
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vez mayor necesidad de recur~ir al ahor~b exter~o para poder 

soportar los ritmos de inversión necesarfo.s q~e exigía la de 

manda agregada del país (la.inflación en el período 1978/79 fue 

<lcl orden de 15%-20% originado por las expectativas inflaciona

rias; a partir de ~980 la inflación se acelera como resultado 

de la introducción del IVA y del incremento de los costos de 

las materias primas importadas como producto del deslizamiento 

del peso). (cuadro 6). 

En este fenómeno, tiene particular importancia la polí -

tica de tasas de inter~s. por lo que al elevarse la~ tasas pa -

sivas encarecían las activas elevando automfiticamente el valor 

del dinero y por lo tanto las expectativas inflacionarias. 

(cuadro 7). 

Ante ésto, los empresarios pretendieron proteger sus ga 

na~cias, ~levando sus margenes de ganan~ia ex-~nte para con 

servar su margen de ganancia ex-post. Esto tiene primordial -

importansia para una economía como la mexicana donde la indus

tria predominante (mediana y pequefta) tienen un grado de inte-

graci6n vertical muy próximo a cero. 

Por el lado del consumo asalariado el fenómeno afecto -

negativamente las economías trabajadoras, pues a pesar de con-

seguir aumentos salariales, el salario real disminuía paulati-

namente conforme avanzaba la inflación, como resultado de que 

la relaci6n precios/salarios siempre fue mayor a la unidad. 

Entre las causas que influyeron en el desequilibrio 
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externo, grari importancia reviste la expansión de las importa

ciones. El impresionante ritmo de crecimiento experimentado -

por la economía en el período 1978/81 originó un incremento en 

el ingreso, lo que a su vez repercutió en una mayor cantidad -

de importaciones, debido principalmente a que la capacidad 

productiva nacional enfrentó cuellos de botella para expandi~

su oferta. 

Otra de las causas que explican este desequili~rio; ~s 

el al to porcentaje que la carga financiera por concepto 'de · 

Deuda Externa representó del PIB (1}. 

(1) ~n 1980 represent6 el 18\; en 1981 el 23i y en 1982 al -

canzó la cifra de SO. H. "Conferencia de prensa del 

Lic. Silva Herzog, Secretario de Hacienda el 7 de marzo 

de 1983 sobre el cr&dito a México por cinco mil millo 

nes de dólares". 
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A este desequilibrio también contribuy6 la 'tendencia -

a la alza de las tasas de interEs, asi c~mo·Ia poiltica de 

endeudámiento externo tanto pfiblico como privado. En efecto, 

mient~a~;que eri 1980 se babia logrado qüe el 95% de la deuda

pObii~a~externa fuese de largo plazo y el SI de corto plazo,

al final de 1981 dichas proporciones fueron de 80 y 2.0 por 

ciento r~s.pectivamente . 

. 'ri1 crecimiento de la deuda externa p0blica,;ie.debi6 -

a una decisión gubernamental de hacer crecer la ecónomí'a. a un 

ritmo elevado, sin reestructurar de manera importante l~ es -

tructura.de los ingresos pGblicos (tributario, de comercfo 

exterior, de precios de venta de sus productos y servicios, -

etc). El crecimient~ de la deuda privada, respondi6 a u~a 

politica expansiva de este sector, en el marco· de una d~fe 

rencia sig~ü ficati va entre las tasas de interés nacloil,al> e 

interriacional y de una moneda nacional ·crecientemente·sobreva 
··.,, .-.r: ·.· 

luada .. 

Finalmente, están los movimientos de capital.de ·corto

plazo, que en muchos casos fueron especulativos; mient!as la

situaci6n del país reflejaba un clima de "seguridad y de 

prosperidad" las tasas de interés nacionales más altas que 

las internacionales, favorecieron la posición de pagos exter

nn del pais influyendo de manera positiva sobre la Balanza de 

Pagos; cuando dicha situaci6n comenzó a deteriorarse, la ten-
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<lencia de invertir en la·banca mexicana se revirtió de mane

ra violenta ocasionando la desintermediación financiera~ 

Cabe sefialar, que además de las causas expuestas que~ 

influyeron en el desequilibrio~ ~ste encuentra.su causa pri~ 
• 

cipal en la estructura productiva nacional prevaleciente, y-

que de una u otra forma representa la conformación del Esta

do y las alianzas políticas que se dan al seno de la ~ocie -

dad misma. 

Entre .las causas estructuiales.de un sector industfiai 
. .. .-' 

con tendenda al desequilibrio. externo; pode.mos 'señalar las -
:~ ·,, 

siguientes: 

La producción más tecnificada y que por l~ tan~o te 

quiere de mis divisas, es decir de más importaciones, lu~la 

que soportó y en la que se basó el estilo de crecimiento. 

-'"· Los sectores estratégicos de la economía tuvieron -

una reducida capacidad de respuesta a las exigencias del rit

mo de crecimiento de la demanda (vease los sectores agrope 

cuario, la industria alimentaria en general) la química bási

ca, los cuales crecieron a ritmos inferiores al 3i). 

Un liberalismo en materia de precios y de mercado -

de cambio de divisas. 

Co~fianza en que la iniciativa privada dirigiría su 

inversión a los sectores prioritarios del país, contribuyendo 

a crear una estructura industrial bien articulada e integrada. 

Supuesto erróneo, por que la inversión privada se enfocó a los 
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sectores que. le ofrecían mayores expectativas de benefidos -

olvidandose d,~ 1.a conveniencia nacional. 

De esta manera, la crisis internacional y ~uesir~ pro-
. . . . . 

pia crisis interna se empezaron a dejarse sentir a. partir de 
1 . ' • • . • • 

mediados de 19.81, en que se registra· una sensible baja en la

demanda y en los precios del petr6leo'y de.varios productos 
~ . . ' . 

mexicanos <le exportación. En este níomerito,. nuestra economía 
'.: . · .. 

destaca su rasgo dependiente, al ser incapaz de sostener su -

ritmo de crecimiento, de elevar los índices de ocupación y 
' . 

lograr una mayor independencia económica (baste revisar el 

incremento de la deuda e~terna). A mediados de 1981, comi~n

za un nuevo proceso de crisis en México cuyas principales ma

nifestaciones fueron escasez de divisas como producto del ere 

ciente ddficit en la balanza de cuenta corriente y de la fuga 

de capitales (cuadro 8), que .trajeron como consecuencia un 

proceso de dolarizaci6n de la economia, y con ello una suSta! 

cial merma a la reserva monetaria del Banco de México, que al 

llegar a límites insostenibles·se tuvo que reponer en buena -

medida con cr&ditos del exterior. 

Al terminar 1981 bajo condiciones dificiles de balanza 

de pagos, el saldo en cuenta corriente se dispar6 en su défi-

cit de 6 mil millones de d6lares en 1980, a más de 11 mil mi-

11ones en 1981 con fuerte impacto en la deuda exterior. 

-

·.~ 
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El gobierno al no tomar a tiempo las medidas correctivas 

para este desequilibrio, se vió en la necesidad de recurrir a -

la utilización del ahorro externo, tomando como base de la polf 

tic a económ\ca de ese período a la exportación del petr6leo, y 

con la esperanza de que la economía internacional se !ecuperara 

y de que los precios del mismo energético subieran. 

La situación reinante en la economía y la debilidad de -

las medidas adoptadas por el gobierno, orilló al Banco de Mé 

xico a r~tirarse del mercado de cambios el 17 de febrero d~ 

1982, originando una devaluación del peso a la que se l~ di6 el 

nombre de "deslizamiento" (2). 

(2) Deslizamiento: ,Devaluacióri de la moneda- en forma paulati -

na ya una tasa constante que es fijada por la autoridad 

monetaria; se diferencia de la flota~i6n, porque en ésta, . . 
la paridad se establece en el mercado. 
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A partir' de entonces, el gobierno se vi6 en la necesi -

dad de tomar medidas de corte ortodoxo que en el fondo benefi -

ciaron exclusivamente al gran capital; asi por ejemplo, se de -

crct6 que conjuntamente con la devalua¿i6n del peso, se eleva -

ran las tasas de interés pasivas para detener la fuga de capit~ 

les, medidas que unicaménte agravaron la situaci6n nacional con 

virtiendo al pais en una economía de especulación. 

En efec,to, · la tasa de interés para dep6si tos en moneda -

nacional Ú(lgÓ·a más del soi anual, lo cual fue factor.determi

nante para desentivar a la 1nversi6n y favorecer la captaci6i;i 

bancaria~ el16 origin6 dos fenómenos relevantes dignos dé con -

siderarsepor s~ efecto negativo en la economía: se dejó de in

vertir en a~tividades productivas para depositar en los bancos 

o invertir en actividades especulativas; .por otro lado, al ele

varse las tésas pasivas se tontribuy6 a el~var los costos fina~ 

cieros en tódo proceso productivo nacional y con ello se alirnen 

to aún más la espiral inflacionaria. 

Con libertad cambiaría, se tuvo que recurrir para detener 

la fuga de capitales --como se mencion6 anteriormente--, a ele -

var las tasas de interés, repercutiendo en una pérdida mayor del 

poder adquisitivo de la clase trabajadora al aumentar los sala -

rios en una proporción mucho menor que el incremento de los pre

cios, lo que produjo automáticamente traslado de ingresos del 

sector laboral hacia el sector empresarial. 
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La situaci6n llegó a tal punto en que el Banco de México só 

lo disponía de alrededor de 300 millones de dólares, cuando tenía

la obligaci6n de pagar cada mes 1,000 millones s6lo por concepto -

de intereses; cuando el ingreso petrolero apenas alcanzaba para P! 
• 

garlos el gobierno se vió obligado a instrumentar el sistema dual 

de cambio de divisas, que en el fondo vino a ser un sistema par. -

cial de control de cambios. Este sistema significó para el. gobie~ 

no, asumir el control y manejo de los dólares provenientes de la 

exportaci6n de hidrocarburos y de los créditos contratados en el 

exterior segOn ~l interés de la nación. 

Este control dual fue implementado el 6 de agosto de 1982, 

no tardando mucho en provocar.una verdadera confusión por el he -

cho de haberse est.ablecido un tipo de cambio preferencial y un 

tipo de cambio libre (cuadro 9)~ lo que se reflejó finalmente en 

una mayor fuga de capitales~ 

Todas estas medidas .de ajuste económico no pudieron dete -

ner la especulación con~las divisas, principalmente por parte de 

los bancos particulares .p•ra los cuales este aeontecimiento re 

presentó un gran negocio {cuadro 10); debido a que su giro es la 

compra/venta de dinero, al ser las divisas un recurso realmente 

escaso y presentarse de improviso una excesiva demanda, las empre

sas financieras ~uvieron una magnifica oportunidad de especular con 

su precio y distribución, en forma tal,que la industria enfrentó 

problemas para la adquisici6n de divisas indispensables para su fun 

cionamiento, con las respectivas nefastas consecuencias para la ac-
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tividad productiva. 

No obstante que las medidas implementadas por el gobier~ 

no tendían a favorecer en términos geHerales al gran capital, -

éste acorral6 al Estado lanzindose en franco desafio en su con

tra en una abierta lucha de poder a poder. 

El Estado se encontr6 ante dos alternativas: primero, se 

guir los caminos de inestabilidad econ6mica, política y social

de varias economías sudamericanas con medidas económicas que no 

resolvían la situación de fondo, o segundo, la otra alternativa 

era apoyarse en las fuerzas populares y de esa manera enfrentar 

se a las cúpulas del gran capital. 

Ante estas disyuntivas el Estado se inclinó por la s~gu! 

da, y el lo~ d~ septiembre de 1982, decret6 el ''Control Genera

lizado de Cambios y la Nacionalizaci6n de la Banca''; Esto vino 

a represent~r un verdadero cambio de rumbo en la economía nacio 

nal, sobre todo si se toma en cuenta que hasta ese día las med! 

das de política e¿onómica habían venido sirviendo principalmen~ 

te a la inv~r~i6n p~ivada y en general, propiciando la acumula

ción de capital. Esta medida nacionalizadora representó un du

ro golpe al gran capital al quitarle su centro de poder situado 

en la banca privada, desde donde controlaba los recursos de los 

ahorradores para penetrar y posesionarse de negocios industria

les, comerciales, de t~rismo y de una serie de actividades, lo 

que le había permitido formar enormes piramides alrededor de 

instituciones bancarias como Bancomer y Banamex entre otras. 
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La implementación de estas medidas reflejan el deterioro 

de la relación Estado/capital y cuestionan el modelo de creci -

miento que siguió la economía; el Gobierno se encuentra ante la 

urgencia de instaurar un nuevo esquema de acumulación, que imp! 
• 

da que las contradicciones del sistema se manifiesten en forma 

violenta. 
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2 E~oluciÓri. económica hacia la nacionalizaci6n de la banca. 

e";;·.,, .• 

El ~ñó de. 1982 se inició con fuertes presiones sobre el 
·. _ .. _,,. ;. 

tipo de cri~b,i~, con un entorno económico internacional inestable 

y recesivo '·con altas tasas de interés en la contratación de eré 

ditos y con un mer~ado petrolero débil. 

Ante ésto~ el gobierno implementó una serie de medidas de 

ajuste económico encaminadas a corregir el Aesequilibrio del 

país (aumentos al precio de la gasolina desde 1981, reducci6n 

del gasto público, restricciones a las importaciones. con objeto 

de reducir el déficit en la cuenta .corriente de la<balanza de P!!. 

gos). 

Sin embargo, estas medidas no fueron suficient~s para di~ 

minuir la especulación cambiaria que continuó en las primeras s~ 

manas del año y que se intensificaron en febrero. Otros factores 

que influyen en el déficit pGblico, triplicandolo respecto al re

gistrado en la misma fecha de 1981, fueron el pago del endeuda 

miento a corto plazo y la disminución de los ingresos provenien -

tes de la exportación de hidrocarburos. 

Al perder el control del desequilibrio de la Balanza de 

Pagos y del déficit gubernamental, el Estado decidió abandonar la 

política cambiaria que implementó hasta antes del 18 de febrero -

de 1982, fecha en que el Banco de México decidió retirarse del 

mercado de cambios, originando que nuestra moneda hasta ese momen 

to sobrevnluada tuviera un deslizamiento, alcanzando niveles cer-
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canos a 45 pesos por d61ar, lo que significó una depreciaci6n 

aproximada al 671. 

Esta medida lejos de solucionar los problemas existentes, 

crearon un clima de desconfianza 'y la especulaci6n fue en aumen

to, la dolarizaci6n de la economía creci6, los depósitos banca -

rios en esta moneda se incrementaron sustancialmente y la fuga de 

capitales siguió su ascenso. 

A la par de la devaluación, el gobierno implement6 un pa -

quete de medidas económicas tendientes a modificar los factores 

externos:que habían precipitado la crisis y a tratar de equili 

brar el mercado interrio. Para ello se ajustaron las finanz~s pd

blicas reduciendo en 31 el presupuesto federal autorizado para 

1982; se dieron apoyos financieros para impulsar en forma se1ec -

tiva los programas prioritarios (como el de productos básicos) y

otras de tipo fiscal tendientes a absorber las pérdidas cambia 

rias de las empresas. También se fortaleció el control de pre 

cios y se redujeron a 1,500 los aranceles.de productos básicos, ma 

terias primas y bienes de capital; se elevaron las tasas de inte -

rés de los depósitos bancarios en moneda nacional y se trató de im 

plementar una política cambiaria tendiente a evitar una nueva so -

brevaluaci6n del peso, dejando que la paridad se estableciera de -

acuerdo ·a las fµerzas del mercado. 

Como se puede apreciar, ·estas medidas tienen el estilo de 

los programas de estabilización que propone el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), a las economías con desequilibrio externo. 

Además se puede suponer que la adopción de esas medidas tenía 
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como propósito el· crear un clima de confianza en nuestros acreedo 

res financieros internacionales y en el propio Fondo, dado que se 

habían iniciado las gestiones para reestructurar la deuda externa 

y las negotiaciones para obtener su aval en la obtenci6n de nue -

vos créditos. 

En marzo del año a·nalizado, se propuso un ajuste salarial 

de emergencia que tuvo una influencia desfavorable en las expec -

tativas dei' público y en los costos de las empresas¡ esto se to -

mó como pretexto por parte de los sectores industrial y comercial 

para incrementar el precio de sus productos y s~rvicios, presi6 -

nando la espiral inflacionaria. 

Como el ajuste salarial no fue~obligatorio (se sugirió in

crementos del 30, 20 y 1 O por ciento), las repercusiones sobre la 

economía de la clase trabajadora fueron_notablemente negativas, 

al decrementarse más rápidamente su salario real como resultado -

del incremento en los precios. 

En abril de ese afio, se reforzaron Jas medidas de ajuste -

económico al decretarse una mayor contracción del gasto público -

en 8\; se mencionó la intención de bajar el déficit del sector p~ 

blico en tres puntos porcentuales como proporción del PIB en rel~ 

ción al registrado en 1981¡ a su vez el déficit de la balanza de 

pagos en cuenta corriente habría de reducirse entre 3 y 4 mil mi

l Iones de dólares respecto al afio anterior; se decidió incremen -

tar los ingresos públicos en 150 mil millones de pesos por la vía-
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<le precios y tarifas y; se pondrían límites cuantitativos a las 

importaciones tanto pQblicas como privadas. 

Como resultado de estas medidas en el segundo trimestre

se logró un superávit en la balanza de mercancias por 890 mill~ 
~ 

ncs de d6lares, causado más por el descenso en la actividad pr~ 

ductiva que por el incremento de las exportaciones. Es justo -

mencionar e~ gran costo social que este logro signific6 para 

las capas de la poblaci6n de ingresos inferiores, reflejado en 

desempleo, reducción del salario real, etc. 

Por otro lado, el déficit fiscal no pudo ser contrarres

tado en forma absoluta, a pesar de que el ritmo de crecimiento 

del gasto público mostraba un ritmo decreciente. Esto fue ori

ginado ~or varias razones, entre ellas: el descenso de la acti

vidad económica repercuti6 en menores ingresos por la vía fis -

cal; la inflaci6n más elevada condujo a un mayor gasto corriente 

y de inversión al 'incrementarse los precios de los bienes y ser

vicios utilizados por el Sector P6blico, en especial los de ori

gen externo; en suma, la estructura de los ingresos deÍ gobier -

no no tuvo en el corto plazo la elasticidad para ajustarse a la 

critica situación de la economía. 

En otras palabras, la dificultad para aminorar el gasto -

p6blico en el ~orto plazo y el rezago de los ingresos para supe

rarse en la velocidad necesaria, originaron que el gobierno tuvi! 

ra que recurrir al endeudamiento externo y en su ausencia, afee -

tar las ~eservas del Banco de M€xico. 

1 
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En estas circunstancia~, tanto el sector pdblico como el 

privado se encontraron con problemas de financiamienio; en efec

to, el gobierno logr6 contiatar en junio un crSdito por 2,500 -

millones de dólares pactado en condiciones muy onerosas, lo que 

reflejo la ~risis de la economía internacional y la desconfian

za por el futuro del país. 

La escasez de divisas repercutió en fuertes presiones so 

bre el mercado cambiario fomentando la espe~ula~i6n y la.fuga de 

capitales. Aunado a ésto, el país tuvo que soportar las presio

nes por los vencimientos de la deuda de corto plazo contratada -

en el segundo semestre de 1981. 

Ante la necesidad urgente de divisas y en contrapal'tida, la 

dificultad para obtenerlas en el exterior. -:.en.o como reflejo· de· 

la menor liquidez internacional y del elevadQ nivel de UQendeud! . . . 

miento alcanzado por el país--, el.gobierno· tuvo ia .necesidad de 

establecer el. 5 de agosto un control de camb.ios dual, instaurando 

un tipo de cambio preferencial y otro de aplicación general. 

.El t~po de cambio preferencial (49.50 pesos por d6lar) se 

utilizaría para la importación de bienes prioritarios y algunos -

bienes de capital, para el pago de los intereses de la deuda pú -

blica y privada, asi como de las obligaciones del sistema banca -

rio mexicano con el exterior; este tipo de divisas provendría 

principalmente de la venta de petróleo y de los créditos externos 

que pudiera obtener el Sector PGblico. El tipo de cambio general 

se fijarla de acuerdo a las fuer~as del mercado. 
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Con esta medida, se fomentó indirectamente la especulación 

y los bancos privados hicieron enormes fortunas. Por un lado ob

tenían del gobierno divisas baratas para cumplir sus obligaciones 

con el exterior, y por otra parte, vendían divisas captadas en el 
¡. 

mercado libre, con un alto margen de utilidad. 

La escasez de divisas se hizo cada vez mis insostenible y 

el 12 de agoJto el gobierno apoyandose en el artíc~lo 8° de la 

Ley Monetaria, decidió restituir todos los depósitbs bancari6s en 

moneda extranjera por su equivalente en moneda nacional, ~1: tipo 

de cambio general vigente a esa fecha; también cerró el mercado -
; ·.· .• ; .. i>>; 

cambiario en forma temporal. . Con esto se evitó el J)áriic:o\:finan -

ciero y la cancelación porparte ~elpúblico de la~ ·S~:e~i'.~:f~.:.'~:~ d§_ 

la res' obligaciones· que. el sÍst~m~ bancario mexicandi.éli'fichmente 
' . ";,;:······ ' 

podía afrontar. 

Poi un. lado,·eltipo'prefer~n2ial in-

cidencia en lospreé:ios por los.costos de las importaciones y dis

minuir los costos financieros de las empresas, pero en la realidad, 

la espiral inflacionaria siguió su proceso ascendente; por otro la

do, con el control de los dólares depositados en el sistema banca -

rio, se pretendió evitar la fuga de capitales hacia el exterior que 

en esos momentos había alcanzado niveles escandalosos; desgraciada

mente esta medi~a llegó demasiado tarde y las reservas del Banco de 

México casi se agotaron. 

Ante este problema, el país se encontró en la mayor crisis de 

que se tenga memoria, viendose en la necesidad de solicitar en el -
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exterior una pl'6rroga por 90 dfas para los pagos de capital de cor. 

to y largo plazo correspondientes a 1~ deuda del Sector Pdblico. 

Durante este lapso, s61o se ~agarian iritereses y se elaboraria un 

proyecto para reestructurar la deuda pQblica; paralelamente se so

licit6 el avnl del F•II para conseguir otro empréstito que permiti~ 

l'll subsafiar la~ deficien9ias financieras del país. 

Para tratar de librar el complejo panorama econ6mico, en 

agosto de 1982 México comprometi6 con Estados Unidos futuras ven -

tas de petr61eo a precios castigados, a cambio recibiría un adelan 

to por 1,000 millones de dólares. 

Finalmente en diciembre de ese afio azuzada por el"alza de 

lus tasas de interés, en los productos de precio controlado p6r el 

gobierno, así como por la in~ertidumbre cambiaria, la inflación al 

canz6 la cifra record de 98.8\. 

Así, ante la inadecuada actitud "técnica" de las autoridades 

financieras y la lógica de rapifta del sector financiero privado, se 

requeria de una respuesta política. La salida que se tom6 fue nacio 
.' '.. • 1 -

nali zar la banca pt'ivada y establecer. "el control generalizado de ca!!!_ 

bios, decret.os que abrferon a la economía una posibilidad para sor -

tear la crisis. 

Estas medidas implementadas a partir del 1° de septiembre de 

1982, fueron modificadas por el gobierno que entró en funciones en 

diciembre de ese año. 

El decreto original del control de cambios prohibía la ex 

portnci6n de divisas, a excepción de las realizadas por·e1 Banco de 
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,. .· ' .· ' -

México o con su autorizacil>n; se establecieron dos. tipos<:de cam. -. . . . ,,. '-·.··: .·. 

bio, uno preferencial de 50 pesos por d6l.a;r c¡ut:{ se: utillz~ría erL 
' ' • ' ;- . -~. ~ ~ . • • !.. . ' 

transacciones prioritarias' y otro de 'lo pesos, que se ·~\ii¡,i~arÜi 
en el resto de las operaciones autorizadas. 

~ 

Una omisión importante que tenia el decreto origin~l,. fue 

la prohibición de exportar moneda nacional, ocasionando que eri ·la 

frontera norte del país, del lado de Estados Unidos, se formara -

un mercado para los pesos mexicanos. A pesar de que a .los pocos 

días se le hizó la correcci6n respectiva, en la prictica fue casi 
't 

imposible impedir el tráfico de billetes nacionalesy'extranjeros 

a través de la frontera. 

A ese mercado se canalizaron gran can1:icla.d:,d.e recursos pr~ 
. ,., . ' 

dueto de la exportación privada de mercancías,del turismo y de .· 

la actividad maquíladora; por el contrario,· el vofomen manejado a 

través del ~e~cado controlado fue mínimo. Aunadci a esto, la fa -

cilidad cambi~ria en los Estados Unidos y el relativo abaratamiento 

de las mercancías mexicanas ocasion6 su ilícita exportaci6n. 

Como en definitiva no se logr6 el princípal objetivo con el 

control de cambios, es decir, la fuga de capitales, en el mes de 

noviembre s~ autorizó a las casas de cambio mexicanas establecidas 

en la franja fronteriza norte del país, para que se realizaran op~ 

raciones· cambiar-ias por cuenta del Banco de México; pero como e 1 

tipo de cambio ofrecido fue inferior a los del otro lado de la 

frontera, las operaciones efectuadas por estas casas fueron casi 

nulas. 

-
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Con la modificación al control de cambios realizada el 20 de 

diciembre m~diante la cual se convirtió en un sistema de doble par! 

dad, quedó de manifiesto la e'xistencia de un mercado de cambios fue 

ra del conttol.del gobierno, el cual fue incapaz de someterlo a pe

sar de contar ca; un.sistema bancario nacionalizado; en efecto, el 

control de cambios pronto mostr6 sus limitaciones (3) , surgiendo la 

necesidad de flexibilizarlo en funci6n de la realidad nacional. 

Como resultado de ésto, la nueva administraci6n que asume el 

poder el 1° de diciembre y como parte de su Programa Inmediato de 

Reordenación Económica, estableció un control de. cambios dual, es 

decir, un mercado controlado y otro libre. A diferencia del ante

rior, no se pretendió que el mercado controladó registrase la tota

lidad del flujo de divisas, sino, únicamente los susceptibles de 

control (proveriientes de l~s exp6rtacio~es e importaciones de mer

cancias, créditos externos, servicios de las maquiladoras, el ser -

vicio de ·la.deuda pública y privada, gastos del servicio diplomáti

co, becarios y las aportaciones y cuotas a los organismos interna -

cion~les); .el mercado libre registraría las transacciones fronteri

zas, el t~ris~o·y otros servicios. El tipo de cambio controlado lo 

establecería el Banco de Mixico, mientras que el tipo libre se fij! 

ría de acuerdo a las condiciones del mercado. 

(3) Una de las medidas que se utilizaron para evadir el control de 

cambios, consisti6 en no ingresar al pais las divisas provenientes 

de la exportación del Sector Privado. 
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A partir de~}O de diciembre, la cotizaci6n del tipo de cam

bio controlado fue de 95 pesos por dólar con un deslizamiento de 13 

centavos diario~~ el d6lar en el mercado libre abrió a 148.50 pesos. 

Esta nueva devaluaci6n llevó al peso a depreciarse en rela -
.1i' ' 

ci6n a la cotiia¿i~n~el d61ar prevaleciente el 17 de febrero de 

1982, en 3.5 y S.6veces respectivamente. Las magnitudes de esta -

devaluaci6n ne Jienen precedente en la historia del país, y sus efe~ 

tos sobre to~a laecoriomía fueron funestos; el principal mal que su

fría el pals se volvi6 incontrolable en el Oltimo trimestre, es de -

cir, la inflación llegó a fin de ese afio, segQn datos del Banco de 

M6xico, al 98~8%. 

Por otro lado,,a.~finale~ 'del mes de diciembre el nu~vo gobier 
,''': 

no firm6 el. conv,enÍo ~on ~i Fondo Monetario Internacional, por medio 

del cual se compro~·etí~/a in;trumentar un programa· de ajuste económi 
'.". · .. ·.:· .. · .. '' ·~ .· ·.. . . -

co por un lapso.: de ,tres años, con el objeto de obtener su aval para 

la obtención de un·. cr~dito de la Comunidad Financiera Internacional, 

que inicialmente era de ~iSOO millones de dólares, finalmente se fir 

mó (3 de marzo de 1983) por 5,000 millones. 

Producto de este convenio, es la estratcigia d~ corto plaio 

que está contenida en el "Plan Nacional de Desarrollo", a la cual se 

le di6 el nombre de Programa Inmediato de Reordenación Económica 

(PIRE). 

Aunque el Gobierno a negado insistentemente que el convenio 

con el Fondo ha tenido ingerencia en su política económica, basta -

revisar la Carta de Intención del Gobierno Mexicano (ampliamente di-
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fundida el 10 de noviembre de 1982), en la cual a través de 29 pu!!_ 

tos plantea la cstrutcgia de política econ6mica que s~ instrumenta

ria para salir de la crisis.· 

Analizando los programas de ajuste que propone el FMI, encon 

tramos los siguientes elementos comunes al PIRE: 

e Política antiinfla~ionaria a través de medidas monetarias 

restrictivas, control del déficit presupuesta!, ~on~tol de -

aumentos a lo5 salariós y precios libres. 

e Eliminaci6n o flexibilización del control de cambios. 

e Devaluaci6n de la moneda. 

e Creaci6n de un clima propicio para ~a 

Como podrá notarse, salvo la devalua~I~ri. qúe .venía siendo un 

m:il crónico de la economía, los demás elemÉ!nto~/ se ~ncu~nfran pre -

scntes en el Programa Inmediatb de Reordena¿ión Econ6mica. 

Por l.o tanto, a p.esar del a_lto costo social que implica la 

instrumentaci6n del PIRE como reflejo del requisito del FMI, poco 

contribuira a disminuir la brecha existente entre las clases socia-

les y su consecuente mejor distribución del ingreso, en cuanto im -

pide al gobierno toda libertad tanto política como econ6mica; prue-

bu de ello son los resultados del sexenio 1977/82, cuando se tuvo -

que negociar también un convenio con el Fondo para obtener otro em

préstito con el exterior. 

Todo lo expuesto pone en tela de juicio que las medidas ado~ 

ta<las el 1° de septiembre de 1982 por el anterior gobierno, alean -

ccn todo su potencial revolucionario y doten al Estado <le un ins -
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. ''.<:~(.:."<.>;, ''<:/··. 

La nacionalización bancaria y el control de ·.cambios fueron me 

didas eminentemente reformistas, pero que significaron un viraje en 

la orientac~6n de la política económica. Sin'embargo, resultaron me 

didas tardi~s~n lo e¿on6mi¿o ante lo avanzado d~ la crisis y pueden 

serlo en lo ~olitico, si el gobierno no las implementa en su totali-

dad. 

A pesar de iodo; abren un camino favorable a la superación de 

la crisis a median~ plazo; por sí mismas signíficari para el Estado 

la recuperaci6n de ·su Jlapel que parecía agotado: el .de "Rector" de 

la economía • ·'. ~. t' 

La lucha. poiitica qte s~' dils al seno .de· 'la Economía Mixta, -. . . . . ;· . . ' ... ,· . 

significa un enfrentamiento entre ~l Sector Pfiblico y el Privado en 

las cQpulas del poder, la cual se resolverá mis por la negociación, 

que por el enfrentamiento direéto entre estos sectores. 

Las medidas tomadas s6lo podrán encaminarse en un sentido de 

mayor transformac~6n, si se corresponden con una politica económica 

que no deje de considerar las estructuras sociales excluyentes del 

sistema capitalis~a, y por lo tanto, no s6lo beneficie al capital 

sino tambi6n a la clase trabajadora, con el objeto de alcanzar un 

crecimiento mfis equilibrado y menos propenso a sufrir brotes de vio-

lcncia social. 
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3 Reestructuración del sistema bancario mexicano. 

En todo proceso de desintegración monetaria, la condición in 

<llspcnsablc de su superación tiene que pasar por un ~ambio sustan -

cial de la antigua hegemonía política y económica que resultaba be

ncficiadi con una forma particular de integración y funcionamiento 

de la estructura social. El sistema bancario es el lugar donde se 

reflejan m6s claramente las contradicciones, su descomposición ex

presa el agotamiento de un régimen.de acumulación de capital que, 

al perder su dinamismo, genera tensiones sociales que destruyen a

lianzas y estimula la confrontación de las clases. 

D~ hecho, la crisis financiera en México sentó las condicio

nes históricas que contribuyeron a darle viabilidad a la~ decisio -

nes de nacionalizar _la banca y esta.blecer el control de. cainbios. 

La política crediticia rest.rictiva abrió una contradicción 

interburguesa entre las pequefias y medianas empresai y el capital -

financiero. Los banqueros, a través del endurecimiento del crédito, 

estaban operando una centralización de los derechos de propiedad so

bre el capital en el contexto de la crisis. Este enfrentamiento en

tre las facciones empresariales impidió una respuesta en bloque de 

la burguesía a las decisiones gubernamentales. 

A pesar de que el capital financiero controla una parte impo~ 

tante de los organismos de cGpula del sector privado, los pequefios y 

medianos empresarios no enfrentaron, directamente, la decisión presi 

dcncial. Ante la perspectiva de un cambio en la política financiera 
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tendiente a favorecerlos, los pequeños y medianos empresarios acep

taron la nueva decisi6n no sin antes hacer pdblicas sus ''reticen 

cías ideol6gicas" al respecto. 

En el panorama internacional, la ca6tica situación financie

ra del país, así como su alto nivel de endeudamiento externo, faci

litaron la aceptaci6n tácita del sistema financiero internacional a 

las medidas to,,rndas por el gobierno mexicano. El argumento fue que 

el manejo central de los recursos, garantizará un m~jor:d!enaje de 

las divisas para el pago de la deuda. 

La nacionalizaci6n de la banca abre una posibilidad históri

ca --como ele~ento indispensable pero no suficiente-- de impulsar -

transformaciories cualitativas en el proceso de acumtilaci6n·~e capi

tal en México; en el ambito de una correlaci6n de fuer~as afectada 

sustancialmente por las definiciones esta.tales~ 

Las primeras medidas tomadas por las autoridades.monetarias 

después de la nacionalizaci6n de la banca parecíah;·~'irnntdf'..•:en <la di

rección correcta (disminuci6n de las tasas de· interé.s, ab.á'ratamiento 

del financiamiento para la construcción de viviondas d~ interés so -

cial, tratamiento más equitativo a los ahorradores mediante el aumen-

to a las tasas de interés de las cuentas de ahorro a la vista y la 

baja a las tasas de los depósitos a plazo, jerarquizaci6n de la utili 

zación de.los recursos crediticios y reglamentación cambiaría). 

Sin embargo, la modificaci6n de un régimen de acumulación es un 

proceso extremadamente conflictivo por que implica el reacomodo de 

las fuerzas sociales y el reordenamiento de los intereses de clase. 
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La redefinici6n de ese es~uema de acumulación a entorpecido 

la reorientaci6n de la actividad financiera, e incluso a modificado 

parcialmente la nacionalización bancaria; a pesar de ello, este pr~ 

ceso histórico esta presente en la economía y su misma din&mica le 

permitirá su desarrollo. 

Dos de las medidas más important~s adoptadas a raíz de la na 

cionalización de la banca fueron: primero, la transformación del 

Banco de México, S.A., en Banco de M&xico como Organismo Descentra

lizado le permitirá al,Estado contar con el principal instrumento -

para implementar su política monetaria y controlar más eficazmente 

la actividad financiera y; segunda~ fue la reforma al Articulo 28 -

constitucional, mediante el cual el Estado se reserva en forma ex -

elusiva el derecho de proporcionar el servicio de banca y cr&dito 

y convierte en un proceso irreversible la nacionalización de la 

banca privada (4). 

(4) No fue ca~ual que la implementaci6n del control generalizado de 

cambios y la nacionalización de la banca privada, fueran acomp~ 

fiados de la conversión del Banco de México en Organismo Deseen-

tralizado; esta medida fue anunciada en el Sexto Informe de Go-

bierno del Presidente López Portillo. 
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Hasta aquí, las medidas implementadas permitían. s~pori~r qUe -

la nacionalizacion sería un proceso que reestructuraría 

bancario mexicano reorientando sus fines y objetivos. 

Sin embargo, con el nuevo gobierno este proceso h'4:·Xáfü1~ un -
¡,, - ·:.··:.:'',- ·,¡,··;···. 

viraje parcia 1, quedando su política respecto al secto~ ban2'ário 

claramente expresada en la promulgación de "La Ley que RegI~lllenta -

el Servicio Publico de Banca y Crédito" (5). Con esta,Ley:se dió·

marcha atrás parcialmente a la nacionalización. 

En su artículo 1° señala: "Los certificados de aportáción 

patrimonial (títulos de crédito) se dividirán en dos serie¿: l~ se-
·, 

ríe A, que representará en todo tiempo el 66t de la sociedad ("So -

ciedad Nacional de Crédito") y s61o podrá ser suscrita por el Go 

bierno Federal; la seri~ B, por el 34\ restante podrá sei suscrita 

por el propio Gobierno Federal, por las entidades de la Administra

ción POblica Federal., por los gobiernos de las entidades federati -

vas y de los municipios, por los usuarios del servicio pdblico de -

la banca y el crédito y por los trabajadores de las propias socieda 

des nacionalés de crédito". 

Si bien es cierto, que lo más criticado de esta medida a si

do la apertura a la inversión privada en la banca nacionalizada, lo 

más importante de ella, fue el hecho de que se abrió la posibilidari 

(5) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31-dic-1982. 
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de que la banca en su totalidad se convierta en banca mixta; prueba 

de ello, es que las Instituciones Nacionales de Crédito (banca mixta 

primaria) no han sido reestructuradas. Con lo anterior, resulta 

prácticamente un sistema bancario mexicano MIXTO, y no estatizado, 

como fue inicialmente concebido a partir del decreto del 1° de sep -

tiembre de 1982. 

Otra disposici6n·importante que contiene la "Ley Reglamenta -

ria del Servicio Público de la Banca y el Crédito", es que las soci~ 

dades nacionales de crédito continuarán operando como Banca MOltiple. 

Esto aplaz6 las esperanzas de contar cori una banca especializada, 

que permitfora una mejor programaci6n en la asignaCi6n de los recur

sos que capte el sistema financiero, y por otro lado, que .contribu -

yera a elimiriár la duplicidad de furicio~es que aparentemente se susci 

En esa, Ley 

lizad~s se transformen en ,Sociedad~s Naclonales de' Cré.dito (6), pres

tando sus servicié>s exclüsivamertte como banca múltiple. : ne acuerdo a 

dicha legislación las instituciones de crédito que con anterioridad -

venfan prestando diversos servicios de banca especializada, deberán -

de incorporarse a otras que funcionaban como bancas múltiples o bien 

transformarse a esa modalidad. 

(6) Su transformación se public6 en el Diario Oficial, el 29 de 

agosto <le 1983; donde qued6 establecida la nueva estructura de 

la banca nacionalizada. 
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Con esta disposición, el sector bancario n~cidriélizado que -

d6 consÚ tuido por 29 sociedades J"IBcionales de cr6dito: 12 bancos -

encabezan grupos fusionados, 17 bancos c.onse.rvaro11 su identidad y a 

6 bancos especializados y 5 capit'alizado'l'es·, se les revocaron las 

concesiones (Cuadro 11). 
_: ' 

La justificación que sedi6 a.las~f~~iones, .fue que adem,ás -

de permitir •e e 1 erar la reord ~na ~~~1f ·~~~''(~\% f~~1~~h e ario , se fornen 

taría la competencia entre los bané:os}<fór:taleciéndo la banca regí~ 
· •. ,, 

.·.·~·.<·"~·.:.':,', ~ ';.,:.:,~t: 
1'\/. ,. ' .. :·;· 

·- ,:';',".'.··). ->\·~··.>_", nal (7) • . ~ . 

Después de analizar las mcdidas,~d~ptadas sobre l~:·bánca na-
" -~: . ' . . , ·' ' . ·,,_ . - '·_ : ._- ' . " ' .. -'. ' - -•, . . ~ . -. . - : ' 

cionalizada, podemos conclufr de lá .ree~·ú:.uétur~ci6n'.C1e:( sis~ema 
-,, -~ ' ,'· ': 

. : _, 

bancario, lo siguiente: '' ... 

Primero, se crearon los mecanismos necesarios. para convertir 

a la banca nacionalizada en banca mixta, a 'través'. de los· certifica

dos de aportaci6n patrimonial de la serie B; segundo, se defini6 al 

sistema bancario naciohalizado como banca mGltiple, lo que originará 

una mayor competencia entre l.os bancos, e inclusive, puede ocasionar 

una duplicidad de funciones impidiendo una adecuada asignación de r~ 

cursos financieros hacia las actividades prioritarias, encareciendo 

el costo de captación con su respectiva influencia en las tasas acti 

(7) Comunicado ,de la Secretaría de Hacienda sobre la Indemnización 

Bancaria y las Sociedades Nacionales de Crédito. ·~creado de-

Valores''· No. 28, 11/julio/1983, NAFINSA, México. 
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vas, lo que repercutirá en un aumento de la inflaci6n; tercero, la -

actividad de lu banca se regirá por el principi6 de máxima utilidad, 

no variando <lel pincipio que siguió la banca privada, por lo cual, -

la actividad financiera nacionalizada dificilmente se reflejari en -

mejores condiciones de vida para la mayoría de la poblaci6n; cuarto, 

al parecer ln banca "unicamente cambi6 de dueño", pues no se perci -

be ning6n cambio en sus objetivos que beneficie directamente a la 

clase trabajadora; quinto, la banca nacionalizada y ~ixta no sufrie

ron ninguna modificación, salvo que a la primera se le di6 el nombre 

de Sociedades Nacionales de Crédito; sexto, solamente en casos espe

ciales algunos fideicomisos fueron reubicados en la ban'ca de d~sarr.9_ 

llo mis afín a sus objetivos, y¡ sépti~o, l~ Banca de~esarrollo qu~ 

Ja como Gnica alternativa de especialización dentro del sector fi 

nanciero, para lograr que su actividad contribuya a que 1a: econo~ía 

alcance un crecimiento más equilibrado y una distribud.6n:::·~~l' ~ri'gre
so más justa. 
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4 El nuevti programa de gobierno: Plan Nacional de Des~rroilo 

1983/88. 

. ·.'· ':··'·_:.' . 

Aunque ya se señalaron algunas de las c,ontrádiccior}é'~.)1ue en-

cierra el Pla~ Nacional de Desarrollo (PND) y ~laÚÓ. cósÚ> ~·ocia! -

que representa su instrumentación, aquí se analizará mtls~dete~idame~ 

te, por su imt'ortancia como eje. central sobre el que gira ,ia políti

ca económica de la actual administración. 

A finales del sexenio de López Portillo, M6xico se encontraba 
. . 

en una grave crisis económica qtie amenazaba en conver~irse en crisis 

social. La inflación se acercó al cien por ciento; el ingreso de di

visas se había suspendido materialmente a raíz de la nacionalizaci6n 

y del establecimiento del control de cambios, salvo las provenientes 

de las exportaciones de petróleo y de algunos productos del Sector -

Público¡ la disminución de los ingresos por la exportación del petr~ 

leo, e 1 rezago eri los precios y tarifas de los bienes y servicios pQ 

blicos y el'debilitamíento <le la recaudación fiscal, habían obligado 

a recurrir al endeudamiento externo llevandolo.hasta proporciones des 

mesuradas; igualmente la deuda privada alcanzó límites alarmentes oca 

sionando que su servicio fuera una carga excesiva para las empresas y 

para la balanza de pagos. Ante esos niveles de endeudamiento el cre

dito externo se ~edujo drásticamente, lo que obligó al país a suspen

der temporalmente el pago de la.deuda, buscando una prórroga de 90 

días por parte de los acreedores internacionales. 
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Por otro lado, se habían íniciado las conversaciones con el -

FMI, a fin de que el país.pudiera mantener una adecuada relación fi

nanciera y comercial con el eiterior; el 10 de noviembre de 1982, el 

Gobierno Mexicano. di6 a conocer el texto de la Carta de Intención 

que babia envirido al Fondo. Como es sabido, cuando un país como el 

nuestro con problemas de desequilibrio en su balanza de pagos recurre 

al FMI para obtener financiamiento, éste exige al. país deudor .la apli_ 

cación de un programa de ajuste econ6mico y en ello consistió la Car

ta de Intención del Gobierno Mexicano; las medidas d~ política econó

mica que se proponía adoptar erán las siguientes: 

• El programa de ajuste a realizarse necesitaría un plazo de tres 

años; sus objetivos serían incrementar el ahorro inte;nC> y rees 

tructurar los ingresos del gobierno por medi.o de ·la recaudación 
. ·,··' . . :··1 ,. 

fiscal y los precios y tarifas de los bienes y servicios del 
" ,,.:· .. ·::· . 

sector paraestatal. 

• Rebajar el d&ficit pdblico al 8.5\ del PIB en 1983 y establecien 

do el máximo de endeudamiento externo en S mil millones de·dóla

rcs, para dejar ,de depender del ahorro externo. 

• Revisión peri6dica en 1983 de los precios y tarifas de los bie -

nes y servicios del sector paraestatal. 

• Revisión de la estructura impositiva, basándose principalmente -

en los impuestos indirecto~, toda vez que los impuestos directos 

tienen una prcsi6n directa sobre la inflación. 

e Elevaci6n de la tasa de inter6s y fomento al mercado de valores. 



e Control flexible de. precios y t?pes }:a.lar:~;ales. pira fomentar el 

empleo. 

9 Disminuir el gasto pablico, principal.Jli~rlt~:·en.· g¿sf~. corriente y 

rroyec tos de inversi6n no priQ·r1 t~riósY· 
• Flexibilizpaci6n del control de carn,bÍ.o~. : 

·, 

51 

e Disminuir el proteccionismo comercial; fomentar las expo!ta_c·io -
. . ' . 

nes y restringir las importaciones mediante el sistem~ depermi· · 

sos previos. 

9 Se solicitó acceso a los recursos del FMI, por un monto del 4SOi 

de la cuota de México para apoyar el programa de ajuste; este con 

venio se estableci6 mediante un acuerdo de Facilidad Ampliada por 

un lapso de tres afios (préstamos stand-hay)~ 

e El FMI supervisará el cumplimiento del citado programa de politi-

ca econ6mica, y 
' ' - - . 

9 El gobierno que entre en funciones a partir del 1 ·de diCi.embre de 
. ' : ' ·-'· . . .- .- :-: '' . 

1983, podrl proponer los ajustes y las medid~s concr~ta~ que juz

gue convenientes para el cumplimiento de eite programa. 

Estas medidas de polític~ económica fueron ratificadas por el -

presidente Miguel·de la Madrid desde el primer día de su gobierno; en 

su discurso de toma de posesión anunció la puesta en marcha de un Pro

grama Inmediato dé Reordenación Económica "cuyos objetivos centrales -

son combatir a fondo la inflaci6n, proteger el empleo y recuperar las-
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bases de un desarrollo dinatñico •. , ~" (8). 

Este programa (PIRE), representa la estrategia a corto plazo 

del nuevo gobierno para enfrentar la crisis. S~ expusieron diez 

puntos programáticos en los cuales se resumia: 

a) Disminución del crecimiento del gasto público. 

b) Protección al empleo. 

c) Continuación de las inversiones púbÍ.i~as en proceso, con un 
.:¡<·· . ·:';; 

criterio de selectividad. 

d) Control sobre la ejecución del gast6 pdblico~autorizado pa-
ra evitar desperdicio o corrupción. 

e) Estímulo a la producción de alimentos básicos. · 

f) S~neamiento del déficit público a travis de una reforma fis 

cal y al incremento de los precios y tarifas de los bienes 

y servicios del sector paraestatal. 

g) Canalización del crédito a las prioridades del desarrollo -

nacional. 

h) Reivindicación del mercado cambiario bajo la 'autcfrÚl~d y so 

beranía monetaria del Estado. 

i) Reestructuración de la Administración Pública Federal. 

j) Reafirmar la Rectoría del Estado dentro del régimen de Eco

nomía Mixta. 

(8) Mensaje de "Toma de Posesión" del Presidente Miguel de la Madrid" 

"Y.lercaclo de Valores". No. 49, 6/dic/82, NAFINSA, México. 
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Este programa anticrisis que pretende estabilizar la economía, 

se olvida de la crisis social. Las facciones de la clase trabajadora 

que reciben niveles m5s bajos de ingresos, son las que soportarán el 

peso de su .instrumentación; ello se ·reflejará en menores sal:1rios 

reales, desempleo, inflac.i6n, escasez de vivienda, etc., como resul -

ta<lo de las medidas coyunturales contenidas en el PIRE, que de hecho 

no modifican la~ deformaciones de la estructura productiva del país. 

Además de la implementaci6n del PIRE, se reform6 el artículo -

26 constitucional donde se estableci6 la obligación del Estado de. or

ganizar un Sistema de Planeaci6n. Esto orig)nó la c~eación de la Ley 

de Planeadón, que entró en vigor el 6 de ene.ro de 1983; en su artí -

culo 60, se expresa la decisión de ejecutar Ün Plan Nacional d~ Desa

rrollo y sus respectivos programas se~torialcs; en el artículo~21 se 
.. ·",.-· 

detalla la fecha en que debe publicarse' así como •'1os objetivós' .del -
• · ..• l,· .. 

Plan. 

En el entorno de todas estas reformas económico/juridi2as, .cl-

30 de mayo de 1983, el presidente de la República preseritó el "Plan 

Nacional de Desarrollo 1983/88". 

Este documento resume la política económica que pretende ins -

trumentar la presente administración. En el corto plazo la estrate -

gia que se plantea esta orientada a recobrar la capacidad de creci 

miento de la econo~ia mediante la reordenación del sistema, teniendo 

b5sicamente tres prop6sitos: abatir la inflaci6n y la inestabilidad 

cambiaria; proteger el empleo, la planta productiva y el consumo bfisi 

co; y recuperar el dinamismo de crecimiento sobre bases sólid::is. t:n 
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::~::::: i:~::::::~.:l:::::.::·:::.::l::·!~:;~~t~t;t~r~~:~if ;:6:"'. 
Aquí mencionaremos algunas cont~~4~s<::~~w;~.··q«r·ti~ri§ éj~;~ND, 

y que una vez. más, vienen a demostra'r que :e:t..·.~~~~enio ton el Fondo

r.1onetario Internacional limitó .la política 'e.conÓmica del actual go

bierno, todo ello en perjtiicio de·.ia ~lase trabajadora del pais. 

Como se expresó anteriormente.¡ la estrategia de corto plazo -

representada pór el PIRE, no·~s~tra cosa que la ratificaci6n de la 
.·:· ,; ., 

Carta de Intención eriviada al FMI; y algunas de las contradicciones 

que contiene son: 

a) La dismiriuci6rt~el gastb ~úblico se~dificultar& por el pro

ceso inÚadonario que vive la ecorióriiía; lo cual implica que 

a pesar de poderse di~miriuir .en tér'mln~s !elativos, su ere-
';: '.::_._1 

cimiento en terminas absolutos.s~r~ bastante importante, re

percutiendo en la demanda interna y afectando directamente a 

las empresas que destinan su producción al Sector Público, 

con sus consecuencias para el aparato productivo y el empleo. 

bJ La protecci6n del empleo se enfrenta a la contracción de la 

demanda, lo que incidirá en bajos niveles de producción, y 

consecuentemente, desempleo; aunque se instrumenten medidas 

de tope salarial, ésto por si solo, no repercutirá en. nue -

vas inversiones; la escasez de divisas y por tanto, de insu-

mos importados, es otro de los obstáculos que tendr5n que 
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salvarse; el alza de las tasas de interés pasivas enea 

recerá el crédito, lo que agravará el problema de la -

escasez de recursos financieros; la pauperizaci6n de -

la vida en el campo, seguirfl ocasionando las migracio-

" nes campo/ciudad presionando la tasa de desempleo; la 

misma modernización de la industria, la explosión demo 

gráficL y el incorporamiento de nuevos individuos a la 

población económicamente activa, son factores que 

también presionarán la tasa de desempleo, dificultando 

el .cumplimiento total de este punto del PIRE. 

c) La continuacidn de 1as obras pública en proceso con un 

carácter se1ectivo, dificultará recobrar el ritmo de -

crecimiento de la economfa al no favorecer la expansión 

de la demanda, al restringir la creación de nuevas fue~ 

tes de trabajo en aquellos sectores dependientes de la 

inversión estatal ~- v.gr. el de la construcción--, y 

por la escasa integraci6n del aparato productivo para

estatal, que se reflejará en la dificult?d para obtener 

los insumos necesarios. 

d) El control de la ejecución de1 gasto público autorizado 

se enfrentará, sobre todo al elevado proceso inflacio

nario que hará insuficientes algunas partidas presupue~ 

tarias, así como por el ~lto grado de corrupción que 

experimenta el Sector Público. 

e) El estímulo a la producción de artículos de consumo bási 
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co se enfrentará a una estructura agrícola ineficiente, 

lo que implicarg que el gobierno destine cantidades si& 

nificativas a fomcntarºsu producci6n, y los subsidios -

que se originen presionarán sobre el déficit púbico. 

f) El aumento de los ingresos públicos por la vía fiscal y 

por el alza de los precios y tarifas de sus bienes y 

servicios, presionarán directamente sobre la espiral 

inflacionaria castigando la economía de los trabajado-

res; ia ~eestructuraci6n de la carga impositiva basada 

prin6ipalmente en los impuestos indirectos, gravará más 

el consumo que a 1 a producci6n, ensanchando la brecha 

entre ricqs y pobres y haciendo m~s inequitativa la --
' • - '< • 

distyibucicSn del ingreso. 

g) L~ canalizacidn del .~rédito a las prioridades ~~l <lesa-
·:/ 

rroUo tiene fu~dament.al importancia en la distribucicSn 

del ingreso y en la desconcentracidn regional de las -

actividades econdmicas; su principal instrumento lo re

presenta el sistema financiero, pero para que se lleve 

_a cabo, tendrá que modificar sus objetivos y sus crite 

rios en la canalizaci6n de los recursos; por otro lado, 

el alza de la tasa de interSs afectará en forma impor-

tante el nivel de la inversión privada al encarecer el 

dinero, ocasionando que las solicitudes de crédito dis-

minuyan; también, el descenso de la inversión pública -

influir§ negativamente en las expectativas de la inver-
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si6n privada, sobre todo en aquellas zonas.que no,cue!!_ 
.. ' ' . 

tan con la infraestructura necesaria para desarrollar-

se. 

h) La flexibilización del control de cambios y la <leva-

luaci6n de la moneda, son medidas que influirln dire~ 

tamente sobre la inflación; la flcxibilización inten-

ta ~remover la inversión extranjera en forma directa, 

lo cual impedirá el desarrollo de una tecnologfa na~ 

cional, obstaculizando a largo plazo el cambio 

·estructural que busca el gobierno; la creación .de un 

.sistema dual de cambios, beneficia al capital al sub-

sidiar a los empresarios mediante la venta de dólares 
., ... ' 

alfipo ,de· cambio con_trolado; la devaluación de la 
,: ' 

moneda por· s1 misma no incrementará las exportacio 

ne~:, 'pues no' el~va la competitividad de las mercan-

d0as '11~~fÓna.les en el exterior, por su baja calidad, 

por la ~ituaci6n recesiva que vive la economía inter 

nacional y por el proteccionismo comexcial de otros 

países; la devaluación no solo no fomenta las expo~ 

taciones, sino que, internamente repercute sobre las 

importaciones de insumos y por lo tanto, contribuye 

a elevar la inflación. 

En cuanto a la estrategia de largo plazo, o sea, el cambio 

estructural que se plantea alcanzar, está delineado en términos -

muy generales y dependerán en gran parte de los resultados que se 
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logren con la implementaci6n dei PIRE. Esta estrategia se basa 

en seis orientaciones, que son (9): 

a) Dar prioridades a los aspectos sociales y re.distri-

butivos del crecimiento. 

b) Reorientar y modernizar el aparato productivo y dis-

tributivo. 

c) Descentralizar en el tertitorio las actividades pro

ductivas, los intercambios y e~ bienestar social. 

d) Adecuar las modalidades de f.iriantiallliento a las prio-

e) 

f) 

Al analizar el PND y al tomarlo en cuenta para realizar 

cualquier investigaci6n, no se debe de perder la vista que es una 

planificaci6n en un sistema capitalista; por lo tanto, las activi-

dades econ6micas se regirán por el principio de la obtenci6n de la 

plusvalía y no por el beneficio social. Por otro lado, debe tener 

-----~----------

(9) "Plan Nacional de Desarrollo 1983/88". El mercado de Valo 

res, pag. 65, NAFINSA, M6xico. 
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se en cuenta que las relaciones soc1ales de producci6n del sistema 

capitalista a nivel mundial, no sólo jmpidcn que los países "subd~ 

sarrollados" crezcan, sino que también deforma sus estructuras ---

productivas haciendolas dependientes rlel exter]or; es co~vcnicntc 
• 

sefialar también que los organismos multilaterales--FMI, Bifi, etc.-, 

representan los intereses de los países imperialistas, y a través 

de sus progra~Js de ayuda econ6mica tienden a reproducir 1ai rela

ciones de dependencia. 
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S Programas para el, sector· industrial. 

Los programas que en este apartado se analizan, representan 

los instrumentos que ha implementado el Gobierno para cumplir con -

el segundo punto del PIRE. La importancia de su exposición radica 

en que aportan el marco cQnceptual dentro del cual se desarrolla la 

actual política industrial; sin pretender hacer un análisis exhaus

tivo de los defectosy ~ontradicciones que estos programas contie-

nen, aqui se presentan ~lgunas consideraciones sobre el particular. 

A) ProRrama para la Defensa de la Planta Productiva y el 

Empleo. 

Este ?rograma ftie d~dó a cdnbcer el !1 de febrero de 1983 

e lnvolu~r6 apoyos financieros a la-industria por m~s de 18h 000 -

mll lones de pesos, rle los cuales cerca de 80% fueron aportadós· por 

Nacional Financiera, S.A., y sus fi¿eicomisos de fomento, 

Las medidas establecidas tendieron a apoyar la oferta nacio 

nal, el empleo y se orientaron a resolver los problemas que afecta

ron a la industria manufactuieia (disminuci6n de la demanda de sus 

productos, falta de liquidez, insuficiencia de divisas para las 

importaciones indispensables y para pa~o de su deuda). Estas me-

di das formaron un conjunto integral de apoyos buscando que las empr~ 

sas beneficiarias mantuvieran su plantilla de trabajadores, 

Se cirigió a las empresas industriales privadas, sociales 

y públicas; dió preferencia a los sectores prioritarios de bienes de 

consumo bási:o, pequeña y mediana industria, bienes de capital, 
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quirnica y petroquímica; estos apoyos tendrán una duración de dieci 

ocho meses y la posibilidad de prorrogarlos seis meses mds en caso 

necesario. Los apoyos instrumentados fueron: 

e Apoyos de demanda vía compras del Sector Público.- Se -

preferirlin los bienes nacionales a los extranjeros;· las. 

importaciones que no se puedan sustituir, se utilizarán. 

como medios de negociación para abrir.mercados a l~iex

portaci6n de productos nacionales; se mantendrán los -

estímulos otorgados a los programas de. fomento específi 

co; se utilizará el podei de compra de las cadenas de 

comercialización y distribuci6n del Sector Público, --

para asegurar el abasto y para propiciar la utiitzación 

de la capacidad ociosa de las empresas. 

e Apoyo~ cambiarlo-financieros.- Las empresas p~~f~á.ad

quiii~~ ~recio preestablecido (c6mpra de d6l~r~~ ·~ fu 

turo), las divisas necesarias para pagar el principal -

d~ su.deuda externa contraída antes dei 20 de diciembre 

de 1982> ~iempre que puedan reestructurar su vencimiento¡ 

las divisas para el pago de intereses se podrán comprar 

al tipo de cambio controlado; los pagos de adeudos ven~ 

cidos a proveedores en el extranjero por operaciones --

contrat~das hasta antes del 20 de diciembre de 1983 y r~ 

gistradas en SECOFIN, también se pagarán con d6larcs al 

tipo de cambio controlado, y por medio del sistema de --
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dólares a futuro (10) 1 • 

e Apoyos financieros.- Facilidades a las empresas para -

reestructurar sus pa~ivos con las instituciones financi! 

ras nacionales; apoyos crclditicios a las empresas con -

problemas de liquidez (instrumentado a través de FOGAIN). 

e Apoyos fiscales.~ Tratamiento fiscal especial en 1983 

y 1984, para las empresas que iniciaron inversiones 

anteriores a 1983 buscando estímulos fiscales~ la mone

tlzac~dn de los Certificados de Promoci6n Fiscal se ex

tendi6 hasta el 31 de diciembre de 1983; subsidios fi~ 

cales a ia creación de empleos, lá industrialización y 

a l~importaci6n de materias primas de escasa oferta 

naci6nal ~ estímulos ;fiscales consistentes en la reduc-. 

d6n .de hasta el 50% y 25% del ISR, cuando las empresas 

hayan invertido en las zonas de máxima y segunda priori 

dad respectivamente; reducci6n de 1989 fracciones de ta 

rifas arancelarias para la importación. 

e Apoyos de asistencia técnica y administrativa.- En la 

asignacidn de contratos y proyectos prtblicos se dará -

(10) Se cre6 un fideicomiso de cobertura del riesgo cambiario 

(FICORCA), el cual instrument6 la venta de futuros; con @llo, el 

Gobierno absorberá los efectos de la devaluaci6n, 



preferencia a las firmas nacionales;. se implantarán 

programas de desarrollo de proveedores u cargo de empr~ 

sas públicas; se implantó un sistema de información 

sobre oportunidades de sustitución de importaciones y -

de e;portaciones a disposición de las empresas (instru

mentado Principalmente a trav6s del Instituto Mexicano 

de Crmercio Exterior), 
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No obstante la importancia de lo asentado, hay que resal-

tar algunos rasgos contradictorios. En p~imer J{igar, estas med.!_ 

das se pi.esentan ·como alternativa coyuntural de corto pl~zo para 

aliviar los problemas de la planta industrial, pero aparent
1
emente 

' '. ' ' ·_' ·. 

se abandona la. transformación- radical del aparato productivo a - -

mediano o largó plazo. En segundo lugar, .. el abandono de la 

transforma~ión del sector productivo desdeña la invitacid.n hecha 
. . . . : . . 

a la inversión extranjera para que "coopere" con el desarrollo - -

económico de M~xico. 

Por un lado~ nuestra oferta de productos industriales de 

ex~ortación es inelástica, es decir, no 'responde a variaciones en 

su orecio como resultado del cambio de paridal: el 60.S\ de la 

exportación industrial se concreta en refacciones de automóviles, 

textiles, productos químicos y minero-metalúrgicos; el 32.Si se 

debe a la exportación de camar6n (congelado y pelado) y café; el 

6.6~ se ubica en los bienes cap_ital(11). 

(11) Véase: Uno más Uno, 23/II/83. 

------------------~ 
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Ahora bién. estos niveles de exportación no representan -

siquiera c1201 del total, el restante BOi corresponde a la expor· 

taci6n de petróleo y sus derivados, As1 la tendencia a conver--

tirnos en monoexportadores. no se ve, como podría modificarse. 

Mientras existan subsidios gubernamentales que garanticen 

altas tasas do ganancia al Sector Privado. este mantendrá la inve! 

sión, pero es dudoso que arriesguen en nuevos proyectos que den 

una igiÍ e~t~uctura exportadora y que desarrollen e iniegren la 

propia industria.nacional~ 

Por. su parte, el Sector. Público ve limitada' su participa-···.' -,· 
". 

ción en este sentido al orientar bu~riaparte ~e~i~s recursos a --

crearle condiciones y brindarle garantía~ a la~ i~versión privada, 

ello sin contar la posible merma en · .. sus .h-igr~sos por la r.educci6n 

del precio del petróleo. 
. . 

El Sector Público al garantizar la compra de la.producci6n 

puede influir indirectamente a que la industria naciónal conserve 

buena parte de sus vicios, Al contar el empresario privado con 

un mercado cautivo, con lo que las ganancias están aseguradas, pu~ 

de optar por seguir creciendo bajo la protección del Estado. La 

alternativa de que las empresas trasnacionales lleguen a represe~ 

tar el eje c!el "nuevo" proceso de industrialización, lleva el ríe~ 

go de que el aparato productivo continOe con su caracter dependie~ 

te, asi como la confornaci6n de una oferta industrial que poco o -

nada tcndr5 que ver con la satisfacción de necesidades de la mayo-

ria del pais, de las capas bajas y medias de la poblacidn. 
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Por otro lado, la importación de productos de la economía -

no garantiza la reciprocidad comercial que abra nuevos mercados --

a nuestros productos. Hay que ver tan solo que la capacidad neg~ 

ciadora de M6xico se deteriora coriforme se reduce el precio intcr-

nacional del petróleo y, además, el tipo de nuestras importaciones 

no dan un margen lo bastante amplio como para negociar nuestras -

compras y ven~as con el exterior. 

En cuanto a las empresas que se beneficiaron con los ,apoyos 

cambiarlos y financieros que contemplan el Programa, tienen limita 
e' ' -

dones los pequeños y medianos establecimientos. Esos apoyos son -

de dos tipos, unos encaminados a la. amortización de la deuda y 

otros al pago de los interes~s. 

Los primeros a trav~s de. FICORCA, pi;etenden que. una vez que 

la empresa negocie su deuda; pueda a~~rtifarla con pagos crecien- -

tes. Pero como no todas ias empresas puedén tener acceso a este 

mecanismo por el tamaño de su pasivo, se abrieron lineas de crédi

to para que pudieran participar; se contrataron a una tasa de int~ 

rés promedio bruta pagadera a personas morales ~e 57.8t y 59.9\ 

para plazos de tres y seis meses, respectivamente; en otras pala

bras es un cr6dito caro establecido en moneda nacional. 

Por lo que se refiere al segundo tipo de apoyos, se vendie

ron d61ares al t~po de cambio controlado, lo cual fue apoyado para 

finan.ciar la diferencia entre el tipo de cambio controlado y el de 

mercado, vigentes al constituir los dep6sitos. Este tipo de apo-

yo tendrá un costo de cinco puntos porcentuales abajo el costo 
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total promedio de captaci6n, lo que redundar& en el encarecimiento 

del crédito en ~oneda nacional, 

Como se ve, estas facilidades tendrán sus repercusiones en 

los costos y, en los precios;. además, s6lo la gran empresa resisti

rá el alza ~reciente del costo del cr6dito, en detrimento de las 

pequefias y medianas industrias o de la empresa social. 

En estas condiciones, para reestructurar el aparato produc

tivo se'ha~e necesario implementar medidas mis profundas, que ri -

largo pl~io permitan solucionar la encrucijada en que actualmente 

se encue~tra el país. 
. ' 

B) Programas de Protección al Empleo. 
. . 

E~tos programas fueron dados a conocer el 18 d~ enero de --
. .~. 

. . 

1983 y tienen cómo objetivo ialvaguardar la fuente de ingr~sos de 

los grupos menos.favorecidos; mediante ellos se pens6 crear entre 

500 mil y 700 mil nuevos empleos; en su totalidad involucran alre

dedor de 400 mil millones de pesos. Los cuatro programas son los 

siguientes: 

e Programa.de Creación de Empleo en el Medio Rural.- Se pu-

sieron en marcha varias obras rurales distribuidas en 

todos los estados, con objeto de absorber parte importan-

te de la mano de obra campesina; entre ellas destacan: 

construcción y conservación de la red de carretera naci~ 

nal y de los caminos alimentadores; obras en la red ferro 

viaria y marítima; obras de grande y pequefta irrigación; 
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obras de rehabilitación de distritos de temporal¡ obras 

de captación y control de ríos; obras de desmonte y re

forestación y programas de organización cooperativa. 

e Programa de Empleo en Zonás Urbanas Criticas.- Está di 

rigido a apoyar las ~reas urbanas más deprimidas y los 

grupos más afectados. Los recursos se encauzarán a la 

atenc16n de las necesidades más urgentes de desarrollo 

urbano y vivienda, dando particular importancia a la 

autoconstrucci6n, así como a un programa de obras en 

municipios urbanos seleccionados. Los beneficiarios 

serán los habitantes de las zonas que reciban los recu~ 

sos; el programa considera la realiza~ión de obras pro_. 
ductivas acompañadas de programas de alfabeti2:aci6n y ' 

de.capacitaci6n para la futura colocación d~ loj~esem~ 
-... -.: ···'• 

pleados, 
,'· 

e Programa de Protección a la Planta Pr~dJct{~a.- Se ---

• 

orientará a preservar los empleos existentes y posterio!_ 

mente a generar nuevos empleos en las r.amas y empresas 

más afectadas por la situación económica; sus caracterís 

ticas están en funci6n de que las empresas libren la ---

crisis. en base a los apoyos del programa descrito ante-

riormente. 

Programa de Servicio So~ial Obligatorio.- Con esto se 

propone dar ocupaci6n a 40 000 pasantes del sistema de 

educaci6n superior que estdn actualmente terminando sus 



estudios. Se atenderá así a un sector de la sociedad -

que por su elevada participaci6n en el mercado de traba

jo se verá afectado tambjén por el desempleo, 

Como el compromiso de la iniciativa privada es únicamente 

mantener el actual nivel de empleo, estos programas pretenden, 

aunque en forma parcial, absorber a una parte de la población 

desempleada. Sin embargo, hay algunas reflexiones que es conve-

niente realizar. 
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La implementación de estos programas se enfrentarán a la 

reducción del gasto p1íbHco'que se anunció en el PIRE, por lo cual, 

la asignación dé los ·.r¿btirsos'n~ces~rfos se encontrará tleéididame!!. 

te. determina.da por'est~ '.iJ;~Ícl~~ ·El Sectcfr' Ptlblico serti el encar

gado de crear la 9,f~rt'~ deye111plep necesaria para reactivar la eco-

nomía, pues la inversiÓti pf.fvada· se restringid en términos rela

tivos como efecto de la clfaminución de la demanda interna y por las 

ganancias que le asegure el Estado y la inflación, 

En efecto, la liberación de precios le asegurá a los empr~ 

sarios margenes de ganancia sin necesidad de extender su capacidad 

productiva y, consecuentemente, sin crear nuevos empleos, En 

cuanto a la política de mantener niveles de salarios bajos respec

to al incremento en los precios, esto no implica automáticamente 

que se propicie nuevas inversiones, por el contrario, el detrimen-

to de la capacidad de consumo de la población repercutirá en un -

descenso de la demanda interna, lo que dificultará ~ún más la expa~ 

si6n productiva, 
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Estos programas en el corto plazo tienden a evitar la cr~

sis social como efecto del desempleo, pero el Estado no debe des-

viar recursos en este sentido, por el contrario, debe propiciar -

que la oferta pe fuentes de trabajo se genere en el Sector Privado; 

para ello, es necesario que el aparato productivo se reestructure 

e integre, para que su producci6n no este determinada por los inci-

dentes del mercado internacional. En otras palabras, la industria 

debe de ser capaz de generar sus propias divisas, así como la mayor 

parte de s~s insumos; su estructura debe de ser lo suficiente.mente 

elástica para responder a los cambios de la demanda interna. Por 

su parte, el Estado deberá de contener la.inflaci6n para que los -

salarios reales no desciendan en forma acelerada, reflejándose en 

el consumo y obstaculizando la ge~eraci6n de expectativas que ori

ginen nuevos proyectos, 

En este sentido, la Rectoría del Estado debera infiti~r en 

la iniciativa privada, propiciando inversiones que generen nuevas 

fuentes de trabajo; por otro lado, deberá de contribuir a la prep~ 

ración de los recursos humanos que esta expansion exigirá, asegu

rando en esta forma a gran parte de la población la oportunidad de 

ocupar un puaste <le trabajo. 
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6. Ln situaci6n del país al término dé 1983. 

El proyecto de reordcnaci6n económica que define la J?Olítica 
' ' ' 

cconóm íca de 1 gobierno tiene como objetivos eT1,fre11tar la crisis con 

acciones de corto plazo que reduzcan el. nivel .in:Úacionario, el défi 

cit externo, el déficit pdblico, así como e~t~bilÍzar.la paridad ca~ 

biaria, influyendo al mis~o tiempo sobre la estructura productiva 

agropecuaria e industrial.~ y modificando las condiéiones de intercam 
. ' ' ' ;· ..... , .. ,- . . 

bio con el exterior pará remontar las ca.usas estructurales de la cri 

sis. ., ··' 

El esquema global de esta política económica se 'fundamenta en 

la idea de que el tipo de.~parato productivo y las formas de su fi -

nanciamiento han inhibido la gener~ción del ahorro interno, prqpi 

ciando el consumo dispendioso, la especulación y la necesidad de re

.curr ir en exceso al endeudamiento externo. 

Así; el objetivo central del proyecto de reó;denaci6n está en 

crear condiciones que favorezcan el ahorr'o púbÚc~· y>privado; al mis 

mo tiempo que se aplican medidas de restricción de la demanda para e~ 

frcntar en el corto plazo la inflación, la inestabilidad cambia ria, -

el déficit externo y el déficit público. 

Al margen de nuevos instrumentos de política económica, resul

ta revelador que se insista en la formaci6n del ahorro interno como -

eje del crecimiento de la economia, cuando precisamente esa fue la t~ 

sis central de la política económica del "Desarrollo Estabilizador", 

durante la cual se construy6 el tipo de estructura económica que hoy 
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está en franca quiebra. 

Con objetivos estabilizadores se aplicaron restricciones al

gasto pablico real¡se estima (12) que el déficit del sector público 

llegue a 1,500 miles de milloncs·de pesos, representando el 8.1% -

del PIB para l983. La reestructuración de las finanzas públicas se 

concentró en la extensión de los impuestos indirectos ya existentes 

y la elevació~ de éstos y del Impuesto sobre la Renta, con la única 

novedad de la eliminación del anónimato de acciones de la bolsa de 

valores que posibilita globalizar los ingresos para fines tributa -

ríos. Pero en la linea de razonamiento de la creación del ahorro 

privado se ha preservado los privilegios.fiscales a las ganancias -

de la producción y a los rendimientos financieros. Al mismo tiempo 

se buscó reestructurar las finanzas públicas del sector paraestatal, 

eliminando subsidios indirectos con evidentes efectos inflacionarios 

y de quiebra de pequeñas y medianas empresas, a través de elevar los 

precios y tarifas de los bienes y servicios qu~ ~~&.sector produce; 

sin embargo, el alza de esos precios resultó. pe~judicial para la con 

tencíóri de la inflaci6n. 

Para estabilizar la balanza de cuenta corriente se devaluó el 

peso, preservándose además controles a ciertas demandas de divisas, 

con lo cual se esperaba reducir las importaciones y expantler las ex-

(12) "Carta de Intenci6n del Gobierno Mexicano al FMI", Mercado de 

Valores No. 2, 9/ene/84. 
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portaciones, sin embargo, el su'perávit logrado en la balanza comer

cial (12,000 millones de d6lares en los primeros once meses de 1983) 

no refleja una mayor elásticldad de nuestras exportaciones, por el 

contrario, ello refleja la contracci6n de la economia, sufrida desde 

1982, por lo que la reducción de las importaciones se debió a la es 

casez de divisas y al descenso de la actividad productiva. 

En las.ac:ciones de.corte monetario se han privilegiado medi

das que atraen el ahorro privado, particularmente en plazos cortos. 

con elevadás tasás•:pasivas de interés a dep6sitos y vaiores en pla -

zos· hast~ d~.:run . ~ño, a 1 tiempo que se han· elevado .los itrtereses ac -

tivos para inhibir el crédito al consumo. 

Y si.n embargo, la estrategia estabil{'zadora no ha logrado re

ducir la inflación (en 1983 alcanzó la cifra de 80·.Bi), pues ha li

berado la enorme mayoría de articulas de precfo controlado; seguirá 

existiendo la vfa inflacionaria de la em~resa olig6pólica para defe~ 

der su margen de ganancias, el deslizamiento del mercado de divisas-

controladas c~carece diariamente los costos financieros al igual que 

las onerosas condiciones crediticias, todo ello, en medio de la ele

vación de impuestos indirectos, la reestructuración de precios y ta-

rifas de los bienes pQblicos y la eliminación de los subsidios direc 

tos. 

La politica antinflacionaria está fracasando por que ésta s6-

lo actúa sobre la demanda, cuando acelera la inflación por costos al 

liberar precios de insumos, encarecer el dinero, las divisas y reti -

rar los suhsidios, elementos todos ellos de gran peso en la estructu-



ra de costos de la empresa mexicana. Nunca antes el gobierno había 

reducido tan drásticamente el gasto como ahora, y tampoco la varia

ci6n mensual de precios había sido tan elevada. 

El alto nivel inflacionario'alcanzará nuevamente la especul! 
> 

ci6n monetaria en el momento que empiecen a ingresar divisas de nu~ 

vas deudas, que sólo podrán retenerse con los márgenes de libertad -

cambiaría si lus rendimientos al ahorro superan el nivel inflaciona-

río y el riesgo camb~ario, retroalimentando la inflación, obstaculi

zando la reducción del déficit externo y orillando nuevamente a de

valuar la moneda. 

7 

La reducción del défieitdel gasto público sólo 'se pudo al -

canzar a través dci ~ismiriui~ el gasto de inversi6n y el gasto corrien . . . . -
te (el gasto fues~peri~r a.lo que se proyectó para 1983), para po -

der soportal.'. la carga que significó el servicio de la deuda pública. 

Otro obst&culo al que se ha enfrentado la política antinfla -

cionaria; es el relativ~ a 'la política de tasas de interés. SegGn -

los especialistas, las tasas de inte't'és progresivas que pagan los ba!!_ 

cos a su clientela tienen como trascendental función inducir al aho -

rro lo que implica que al reducirse la oferta monetaria existente en 

el mercado o bien la demanda de bienes y servicios, se frena la con -

tinua elevación de los precios. Lo anterior nos conduciría a la eng~ 

ñosa conclusión de que es la sobreoferta monetaria la principal causa 

de la inflación y que, por consiguiente, para lograr la estabilidad -

solamente es necesario instrumentar medidas restrictivas de corte mo-

netarista. 
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Las altas tosas de interés también, en buena parte, son con -

secuencia de Ja apertura y la correlación del mercado interno de fi

nanzas con el norteamericano.· Así, para evitar que los grandes aho

rradores depositen en bancos extranjeros, siempre se procura que la 

tasa de intcr6s interna esté por arriba de las ofrecidas en el exte

rior, y ante cualquier cambio de las tasas de interés internaciona -

les, especialmente las norteamericanas, se alzarán las nacionales en 

la misma proporción. 

Los niveles de ben~fici.o que proporciona el mercado con sus al 

tas tasas de iÜteré~, a ios pr6piet~iios d~ capital resultan más que 

satisfactorios, y por tanto, desestimulan lainversi6n de riesgo: 

''La captación de ~horroi del sistema bancari6 super6 las proyecciones 

del programa, debido·a qtieel nivel y la estructura de las tasas de -

interés se ajustaron con flexibilidad a los cambios en las ~ipe¿tati

vas inflacionarias. 11 (13) 

Asimism~al incremeritarse la tasa de interés que cobran los -

bancos a sus clientes crecen desproporcionadamente los costos finan

cieros de la 'inversi6n. 

Las elevadas tasas de interés pasivas propician un incremento 

inusitado en los dep6sitos bancarios; empero, desestimulan la inver

sión productiva. En ese sentido, si hay un crecimiento en el ahorro 

y una disminución en el proceso inver~or, la intermediaci6n interna

cional solamente ca unsresultante de la situación que priva en la 

(13) Ibid. 



economía nacional. 

Con estos parámetros las conclusiones son por demás interesan

tes: en primer lugar, no se puede explicar la inflaci6n por un exceso 

del medio circulante, y en segundo lugar, las altas tasas de inter6s 

propician la iJ\,ercia empresarial (el efecto antinflacionario de los 

desproporcionados intereses consiste precisamente en eso, si no hay 

inversi6n los costos financieros deben de ser inexistentes; pero ·los 

pocos que la realicen deben tener tasas de ganancia muy por arriba -

de los beneficios que ofrece el sistema bancario). 

A pesar del poco tiempo que tiene esta política en_ su aplica

ción son ya muy palpables sus efectos y previsibles sus consecuencias. 

Los resultados de 1983 son elocuentes (14). · 

La fuerte contracción de la demanda agregada, resultante de la 

severa reducción del gasto pOblico y privado, así como la aguda esca

sez (sobre todo en el primer semestre del año) de divisas necesarias 

para la adquisici6n de bienes intermedios y de capital y los proble -

mas financieros y de liquidez enfrentados por varias empresas al incr~ 

mentarse sustancialmente el monto en pesos de sus pasivos en dólares, 

se cuentan entre los principales factores que de~erminaron la severa 

caída en la producción experimentada en 1983. Se estima que el Pro -

dueto Interno-Bruto decreci6 entre 4.5 y 5.01 en ese afio, y que el vo-. 
lumen de las actividades industriales cayó de 6.5 a 7.si, destacando -

(14) datos tomados de "Barómetros económicos-financieros" NAFINSA 

1983. 
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por su importancia el desplome del orden del 151 sufrido por la in -

dustria de la construcci6n. La magnitud de esos decrementos se pue

den medir en toda su intensidad si se comparan desfavorablemente con 

los mismos resultados del afio anterior en que el PIB, el volumen de 

las actividades industriales y el de la construcci6n tuvieron decre-

mentos del orden de o.si, 1 .. 7% y 2.0% respectivamente. 

Respecto a la contracción del gasto privado, obedeció a la re

ducción tanto del gasto de consumo como del de inversión. La baja -

en el consumo privado se explica por la disminución en el ingreso re

al consecuericia'.de los menores niveles de producción y empleo en 1982 

y 1983, y de.los ajustes cambiarios realizados en 1982; 'por la pérdi

da del poderadquisitivo de las mayorías que, .s6lo en 1983, fue del 

orden de zs~·; y por la erosión del acervo de riqueza real ante. los 

altos ~ivele~ de inflación y las devaluaciones de la monedg, Por 

otro lado, )a .reducción en la inversión privad~ también respondió en 

parte a la coritracción del mercado interno, pero resultó además de la 

incertidum~re jhducida por los elevados ritmos de crecimiento de los 

precios y de la cautelosa actitud de los inversionistas que tradicio-

nalmente ha caracterizado al primer afio de gobierno de cada sexenio. 

La baja en el gasto privado no fue contrarrestada en 1983 (c~ 

mo sucedió en afias anteriores) por un incremento correspondiente del 

gasto pGblico; antes bien, fue acompafiada por una disminución de éste 

que se sitGa alrededor de 13\ en términos reales. 

En cuanto a la industria manufacturera, el comportamiento de 

las diversas uivisioncs que la conforma fue bastante disimil, siendo 
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particularmente afectadas las ramos de productos metálicos y maqui -

naria, de minerales no metálicos y de metálicas básicas, cuya pro 

ducci6n prom~dio en los tres primeros trimestres del afio resultó ser 

menor en 32.1, 17.6 y 10.1\ a la realizada en el mismo intervalo de 

1982. Otras dtvisiones observaron decrementos menores: alimentos, -

bebidas y tabaco, 3.7\; textiles y prendas de vestir, 5.0\ y papel, 

imprenta y edi~oriales, 4.9\; en tanto que las industrias de la pe

troquímica básica, de la madera y la divisi6n de química, caucho y -

plástico lograron aumentar su producci6n promedio en 28.0, 3.9 y 

0.8\, resp~étivamente, en el periodo en cuesti6n. 

La caída en el nivel de empleo iniciada a mediados de 1982 

se detuvo en los primeros meses de 1983, observándose posteriormen -

te ligeros repuntes y caídas, pero manteniéndose una tendencia al 

alza. De acuerdo a datos proporcionados por la Secretar!~ de Progr! 

mación y Presupuesto, se registraron importantes aumentos en el núm~ 

ro de personas aseguradas en el IMSS en el periodo abril-septiembre. 

Sin embargo, a pesar de l~s apoyos recibidos, la industria manufact~ 

rera muestra que el promedio acumulado del perso?al ocupado a septie~ 

bre fue inferior en 8.Bi al del mismo período en 1982, siendo espe 

cialmente afectado el personal obrero, cuyo número disminuy6 en 9.3~. 

La evolución del sector externo en 1983 fue sumamente favora -

ble, aunqu~ ello estuvo determinado fundamentalmente por la fuerte -

contracci6n en el monto de impor~acioncs. Se estima que al cierre 

del año la cuenta corriente de la balanza de pagos registrará un su

perávit cercano a los 4,000 millc~es de dólares, representando un 2.í~ 
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del PIB para 1983 1 en comparaci6n'con el déficit de 2,700 millones -

registrado en 1982. 
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Como se mencion6 anteriormente, el superávit en cuenta corrien 

te tuvo su origen en la balanza comercial que se calcula en 13,200 

millones de dólares(contra 6,600 millones en 1982), y que resultó de 

exportaciones por 21 ,000 millones (de las cuales 16,000 millones co -

rresponden a productos petroleros) y de importaciones por 7,800 mi 

llones. Las exportaciones totales apenas se incrementaron respecto -

a las del año anterior (0.31), aunque las exportaciones no petroleras 

observar6n un crecimiento más dinámico (10.61). Las importaciones por 

su parte, disminuyeron en 46.1%, siendo particularmehte afectadas las 

de bienes de consumo y las de bienes de capital, que se redujeron en 

61.9 y 60.3% respectivamente. Resulta claro que el. superávit comer -

cial obedece más a la drástica contrac.ci6n de las importaciones, que 

a la dinámica de la estructura productivíiy.a la elásticidad de las -

exportaciones. 

En cuanto se refiet~ a la balanza de servicios; se estima que 

tanto los ingresos como los egresos decrecieron en 1983 respecto a 

. 1982; sin embargo, los saldos tanto de servicios financieros como los 

no financieros observaron cierta mejoría, incrementándose en alrede -

dor de 18.0t el superávit obtenido por concepto de servicios financie

ros y disminuyendo en casi 11.0t el déficit en los no financieros. 

Cabe destacar que este último se elev6 de 1 ,900 millones de d6lares 

en 1977 a 10,200 millones en 1982, cayendo ligerameüte {a 9,000 millo 

nes) en 1983. 
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Conviene hacer notar que el rubro de errores y omisiones de la 

balanza de pagos, en donde se refleja la fuga de capitales y las ope

raciones de contrabando, mostraba un flujo positivo hasta septiembre 

de 1983, luego de haber sido negativo por 3.6, 8.4 y 6.6 miles de mi-
> 

llenes de dólares en 1980, 1981 y 1982 respectivamente; ello es rcfl! 

jo tanto de la menor especulación contra el peso como de la contra 

cci6n de la de~anda por importaciones de bienes de consumo. 

En relación a las reservas internacionales, se calcula que en 

1983 observaron un incremento de aproximadamente 4,500 millon~s de dó 

lares, luego de haber disminuido 3,200 millones el año anterior; esto 

es resultado del control de cambios y de los préstamos obtenidos en 

el exterior. 

Así, durante 1983 el; grueso .de los ingresos y egresos de divi

sas se oper~rón en ~l me~cado controlado a un tipo de cambio promedio 

de 120. 15 p_e'~os: por d6l'ar. Al cierre de 1 año·, dicho tipo de cambio 
' . . . . 

llegó a 143.BS: pesos por dólar, habiéndose devaluado 4 9. zi respecto -
' ,, ·:.:·.-·>, . ·. 1 • .• 

al vigente.a fines de 1982, luego de haber mantenido un deslizamiento 

de 13 centavos diarios. 

Analizando el diferencial de inflación entre Estados Unidos y 

México, y estableciendolo en 77\, podemos estimar que el peso conti

nOa subvaluado respecto al dólar en un 15\, a pesar de la depreciación 

de 49.Z'L. 

Por cuanto hace al mercado libre, el tipo de cambio de ese mer

cado se mantuvo prácticamente constante (alrededor de 149 pesos por -

dólar) a lo largo de los primeros ocho meses del año, pese a ciertas 
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presiones especulativas en contia del peso registradas en el primer-

trimestre de 1983. A partir de septiembre, inició un deslizamiento 

similar al del tipo de cambioº controlado, llegando a 162.10 pesos 

por dólar (a la venta) al cierre del afio. 

A lo largo del mes de diciembre el peso se fortaleció notoria 

menie frente al d6lar en el mercado de futuros de Chicago: la tasa de 

descuento.a futuros del peso, que en la primera semana del mes varió 

entre 46.53 y 38.461. para operaciones pactadas a marzo y diciembre -

de 1984 respectivamente, disminuyó en los Gltimos diai d~ diciembre 

a 38.481 y 36.111 para los plazos mencionados. Ello puede reflejar 
,. ":·, ' .. 

en parte, el que los agentes económicos con obligaci~nes ~J1,d61ares 

perciban menor riesgo cambiario para 1984, además· de:~P;~ve; altas ta-
.'. ··,' :i, 1'.. .. . . 

sas de ganancia para la inversión productiva~ ' .'.: , 
' ' -~ 

La ~ontracció~ del gasto real pÓblic6 V privado r¿sult6 entre 

otras cosas, en un desaceleramiento del ritmo de crecimiento de los 

precios. Sin embargo, la tasa de inflación presentó.niveles muy si¡ 

nificati~os, alcanzando el 80.81 anual~ 

En 1983 el sistema financiero captó 1'942,000 millones de pe -

sos, de los cuales 1 '730,000 millones se canalizaron al sistema ban -

cario (1'530,000 millones a la banca comercial y 200,000 millones a 

la de desarrollo), 193,600 millones al mercado de dinero (principal -

mente CETES) y 18,200 al mercado de capitales. El saldo de la capta-

ci6n efectiva (eliminando el efecto de ajustes cambiarios sobre los -

saldos) del sistema crcci6 79.0% en el afio, lo que implica que, si se 

mide la inf1aci6n de 1983 con la variación diciembre-diciembre del -



Indice Nacional de Precios al Consumidor (80.81), el ahorro finan -

ciero permaneció prácticamente constante en términos reales. 
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Estimaciones preliminares sitdan la relación ahorro financie

ro a PIB en alrededor de 10.31, ma~o~ a la registrada en el per1ódd 

1978-1982, que promedi6 8.21. 

Sin embargo, conviene sefialar:que la captación del.sisie~~ 

bancario fue apenas superior al p~gode int~reses efectuadÓ_pór éste 
'· - . , ·¡., ',·, 

( 1 '762, ooo millones de pesos de captación contra 1 1 1óo}o9~·inino.nes 

de pago aproximado de intereses) , y que en el caso de la b~nda de de-
, . ' - . . 

sarrollo el.monto.de inteieses pagado fue incluso supérior ~l de su 

captación (200,000 millones contra 218,000 millones); 

Po~ cuanto hace ~ la captación de recur~os víi CETES, la te -

nencia de ~ichos instrumentos~cin poder de ~ritidades no banc~rias se 

elevó en 1J4,000 ~illone~ de pesos en el afio, para llegar a·447,000 

millones. Ello significó un incremento en dichas tenencias. de sólo 

63. 61' inferior én .. 1 s.4 pu11:tos a1: eré.cimiento del mercado total. 

Respecto al fi~an¿·i~~~~nto, el ~torgado (M. N.) por. la banca 

comercial al sector privado ascendió a cerca de· 540, 000 millones de 

pesos en 1983; de ese monto 81,800 ~illones se otorgaron en dicie~ 

bre y 221 ,70~mil~ones en el Gltimo trimestre del afio. El financia

miento referido representó el 34.51 del· total de la captaci6n banca

ria co~ertial y el 69.01 de sus recursos libres. La banca de desa -

rrollo, por su parte, había canalizado al sector privado créditos 

por 215,200 millones de pesos hasta el mes de septiembre, y se esti

ma que otorg6 alrededor de 150,000 millones más en el Gltimo trimes-
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aproximadamente 900,00Q millones de pesos. a lo largo de 1983. 
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En lo referente a las v·ariables monetarias, su crecimiento -

fue inferior al de la inflaci6n por lo que todas ellas se redujeron 

en tfirminos reales. Con fisto se confirma que la inflaci6n no es cau 

sada básicamente por el exceso de circulante. El comportamiento de 

esas variables fue el siguiente: 

El medio circulante M1, que al inici~ de J983 mostraba tasas 

anuales de crecimiento superiores al 50%, disminuyó notoriamente su 

ritmo de expansl6n. cayendo la tasa mencionada a 33.9% en octubre y 

aument~ndo ligeramente a 45% al.final del afio. Dada la tasa de infl! 

ción, el menor crecimiento de M1 implica una disminución del mismo 

en términos reales de cuando menos 20%. 

La base monetaria se elevó~· por su parte, al 35·% en 1983 como 

resultado, fundamentalmente, del fuerte increment~ en el nivel de las 

reservas internacionales (del orden de ios 4'500,000 millones de d6 -

lares). Para el financiamiento del Banco de México al Gobierno Fede-

rol no se rccurri6 a la emisión primaria de dinero; antes bien, el 

crédito primario (billetes y monedas en circulaci6n·norespaldadas por 

reservas internacionales) observ6 una sensible baja, que se calcula -

fue del orden de los 400,000 millones. En términos reales, la base -

monetaria se redujo en no menos de 25\ a lo largo de 1983. 

Como se podrfi notar, la implementaci6n de la estrategia de cor 

to plazo y de los programas especiales no repercuti6 en frenar el de

terioro <le la economía. Es m5s, la clase trabajadora en su conjunto-
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fue la que tuvo que soportar la crisis; así tenemos, que mientras -

la inflación llegó al 80t los salarios s6lo se incrementaron en 

30%; el desempleo en la industria se agrav6 a pesar del programa de 

protección al empleo; la no especi~lizaci6n de la banca de desarro-
• 

llo, se reflejó en una duplicidad de funciones con l~ banca comer -

cial, lo que representó para la primera un elevado costo de capta -

ción, que incluso le dej6 cifras negativas en su operación, con lo 

cual, se puede afirmar que la competencia buscada en el sector fi -

nanciero resulto perjudicial; por dltimo., los resultados de 1983 

confirman ·que la creación de ahorro interno como eje. de crecimiento . ; ; .. ~ . . . 

no es la .solución a la crisis,. prueba de éllo·, es que 'á 'ílesar:. de 

que el sistema firi~riciero mantuvo un nivel cÓn.stant~ :dé:c:~ptaci6n· 
en términos reales, la actividad productiva. y la inversión ·privada 

. . ' . . . 

decayeron notoriamente.; a pe~ar d.e la existencia de un excedente 

económico en el sistema.bancaii~ no se reflejó en mayores inversio
·;·:i· 

nes. 

Estas aseveraciones confirman que la actual política económi 

ca, no contiene una alternativa político/social-que permita a la --

economía romper sus lazos de dependencia con los países imperialis

tas, por lo cual el actual esquema de acumulaci6n de capital no se 

transformará sino por el contrario, con esta política se preservará 

y reafirmará. 



CAPITULO TERCERO 

NACIONAL FINANCIERA Y.EL FOMENTO INDUSTRIAL 

Estructura y funciones actuales. 

Si bien es cierto que ia: cre.aei6n de· Nacioni1. Financiera, 

S.A. (NAFINSA), obedeció a la neces'idad ele ;~~n\fo{stra~. los. bienes 

inmuebles que el Estado se veía precisÚo:~~judicarse, ya que· estos 
. . . . '' - . \'' ~ ·¡. ' .,.· :.·¡ ~ 

no podían formar parte del patrimonio .·d~ i~~i'bancos de depósito - -

(1934), el crecimiento de la actividad .. económica del pais ha obli-
• .• . 1 ''·.' 

gado a las autoridades financieras a mo·dificar varias veces su 

objetivo, convirtiéndose en 197.s.:enla primer Institución de Banca 

MGltiple Estatal. 

Legalmente Nacional Financiera, S.A., encaja dentro del --

sistema bancario como una sociedad an6nima de participaci6n estatal 

mayoritaria, autorizada para realizar todas las operaciones banca-

rias con excepción de las de capital izaci6n; su actividad está suj e-

ta como Institución Nacional de Cr~dito, a las reglas que dicten 

la Secretaria de Hacienda y Crédito PQblico, la Comisi6n Nacional 

Bancaria y de Seguros, así como el Banco de México y la Comisión 

Nacional de Valores. 

-----------------
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Actualmente se rige por su Ley Orgánica del 30 de diciembre 

de 1974. Esta Ley, aparte de reafirmarle las funciones establee! 

das con anterioridad le faculta para ofrecer servicios integrados 

de banca; con ello queda autorizada para complementar sus funciones 
> 

financieras, con otras propias de la banca de dep6sito, ahorro e 

hipotecaria. 

Para cumplir con sus funciones de banca múltiple, NAFINSA 

opt6 por capitalizar en junio de 1977, su posici6n mayoritaria de 

acciones del Banco Internacional, S.A. (BISA), adquiridas entre 

1974 y 1975, contando así con los servicios completos de banca.de 

primero piso (1). 

Como Banca de Fomento además de financiar sectdfefe~traté-
~ ·_ ·-~·~· .. : '.».;·.::z<\·_·-~---~. :~' r_~~ ·;;~~:'{· ''.;.,·'·:: . 

gicos, a realizado cuantiosas inversiones de largo .peribdo~·ae·,,madu-

:::~:n ,:::::. 1: ::::::;:::::' s:l:.::o j:::::~cadaLJ0~;t~~~ij},~~~~ de 
: ' . ~: : ··_: .. · . ·:· ~ . ' '; : . ' . . . ''' . ~ . 

Las fuentes de recursos a las que NAFINSA aétiede.ra!'aé:aptar 

los fondos necesarios que le permitan realizar las oper~Ci~hes·de·-
crédito, son internas y externas. 

Internamente se provee de recursos a través de la emisión 

(1) A r~íz de la nacionalizaci6n, el Banco Internacional se convir 

ti6 en Sociedad Nacional d~ Crédito; sin embargo, la relación 

NAFINSA/BISA no se modificó, sigue operando en las mismas con 

diciones que hasta antes de la nacionalización. 
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de diversos tipos de va,l.ores, de los dep6si tos que se c.on.ceden 'f 

de los recursos fideicomitidos: dichos instrumentos so~: 

e Valores de Renta Fi]a.· Desde 1937 NAFINSA entrd al -

mercado de renta fija con valores propios, con el 

objeto de captar recursos, al mismo tiempo que se pr~ 

ponía realizar una labor educativa con el pdblico en

caminada a fomentar prácticas de ahorro hasta enton--

ces inexistentes. Posteriormente, Nacional Financi~ 

ra ha emitido. diversos tipos de valores acordes a la -

estructura de la economía; un elemento clave en esta 

actividad fue la creaci6n del Grupo NAFINSA/BISA a 
1' ;'·, 

partir de 1977. Sin einbargo, NAFINSA se e~cuentra -

en desventaja respecto a .. la banca comercial; su•.pene

traci6n en el mercado d'e Valores de Renta Fija es mí-. 

nima a pesar de contar con la red de sucursales del -

Banco Internacional (Cuadro 12). 

e Meicado Accionario.- Para apoyar el mercado de valo-

res, NAFINSA cuenta con una "Fondo de Apoyo al Merca

do de Valores" con el que participa como oferente y -

demandante de valores de renta variable, diversifican 

do sus inversiones y apoyando a las industrias priori 

tarias. Dicho Fondo representa un instrumento útil 

para apoyar a las empresas pequefias y medianas que --

requieren de ayuda financiera para iniciar sus oper~ 

ciones o para consolidarse; asimismo, promueve la in-
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corporaci6n. de empresas al mercado burslitil al apoyar 

nuevos proyectos de creación fabril, con el objeto de 

que la empresa encuentre sus propios recursos en el -

mercado (Cuadro 13). 

• Fondo M@xico.- Instrumento que posibilita el acceso a 

inversionistas extranjeros a nuestro mercado de valo-

res. El Fondo se constituy6 como una sociedad de in

versión de tipo cerrado con sede en los Estados Unidos. 

y cuyas acciones se han colocado al pablico inversio

nista a través de las Bolsas de Nueva York y Londres; 

los derechos que poseen los tenedores de las acciones, 

s61o'son econtlmicos y no corporativos.(Cuadro 14). 

e Certificados de Participación.- Otro mecanismo que le 

permite allegarse recursos baratos a la institucitln -

son los certificados de participaci6n, instrumentos -

de renta fija que se utilizan para el cumplimiento de 

disposiciones legales a que están obligadas las comp! 

fiías. de seguros, fianzas y empresas en .general 

siempre y cuando vayan a crear un fondo de pensiones 

o jubilaciones. Estos agentes econ6micos deben de -

encajar un porcentaje de sus reservas técnicas obte

niendo un rendimiento por sus valores dep6sitados 

(Cuadro 15). 

e Depósitos Diversos.· Son los depósitos que por ley o 

por cualquier otra circunstancia relacionada con trá-
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mi tes jurídicos y gubernamental.es, tienen que ha.cer las 

empresas y pQblico en general¡ por estos recursos la 

instituci6n no pagaºningdn rendimiento (Cuadro 16). 

e Pctrobonos.- Son certificados de participaci6n con ca

racterísticas muy peculariares~ se crearon en base a -

un fideicomiso que el Gobierno Federal a través de.la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituy6 

en Nacional Financiera, siendo su patrimonio los der~ 

chos sobre una determinada cantidad de petróleo crudo 

que el Gobierno compró a Petróleos Mexicanos. A la 

fe~ha se han realizado ocho emisiones, si bien han 

variado considerablemente sus características desde 1
-

la emisi6n inicial (Cuadro 14). 

e Fondos de Fomento.- Son los recursos fid~icomitidos -

por el Gobierno Federal para desarrollar programas .;._ 

especfáles.de fomento a las actividades industriales; 

con est~s .recursos se realiza la derrama crediticia a 

tas~s.de-interés preferentes (Cuadro 14). 

Ante la insuficiencia del ahorro interno para hacer 

frente a los grandes requerimientos financieros que reclama el 

desarrollo económico, ha sido necesaria la complementaci6n con re-

cursos externo~. 

De esta manera, NAFINSA contrata créditos externos con or 

ganizacioncs multilaterales como el Banco Interamericano de Desa

rrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF), además, de los provenien-
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tes de los organismos bilaterales (EXIMBANK~ EDC, etc,) y de los 

bancos oficiales y privados (Cuadro 17); coloca emisiones en los -

mercados internacionales de capitales o bien consigue empréstitos 

en dichos mercados. Estos créditas se destinan eminentemente a f! 

nes productivos, procurándose además que los proyectos sean autoli

quidables, lo que exige una cuidadosa selecci6n, con objeto de esco 

ger aquellos ~ue sean rentables por sí mismos o para el país en su 

conjunto. 

Como Agente Financiero del Gobierno Federal y como Banca de 

Fomento con requerimientos propios, acude al exterior para satisfa

cer las necesidades generales de financiamiento del Sector Pablico, 

as! como para el cumplimiento de su propio programa financiero. En 

efecto, se ha convertido en el líder negociador mexicano en los mer 

cados externos, empleando una serie de instrumentos como las sindi

caciones, la emisi6n de bonos, los cr~ditos a tasas flotantes y a 

plazos largos, en su empeño por mejorar el perfil de la deuda exter 

na del país (Cuadro 18). 

El endeudamiento externo de NAFINSA ti~ne una dependencia 

muy importante respecto a los Estados Unidos y a los organismos in

ternacionales (Cuadro 19); esto tiene su explicaci6n por que los -

principales agentes financieros pertenecen o tienen nexos con ese 

país. 

Otra manera en que NAFXNSA obtiene recursos del exterior 

para el impulso al proceso industrializador, son las líneas globa

les de crédito, establecidas con el objeto de apoyar el financia-

. 1 
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miento de importaciones de bienes de capital y equipos de inversión, 

así como los insumos necesarios (Cuadro 20). 

La captaci6n de recursos que realiza NAFINSA tiene su con-

trapartida en el derrama crediticia correspondiente; son sujetos de 

crédito, todas las empresas o personas físicas que realicen activi-

dades susceptibles de apoyo (Cuadro 21). 

Actualmente se manejan dos clasificaciones diferentes para 

agrupar a los sujetos de crédito; la primera es sectorial y está -

dividida en 7 grandes rubros, fundamentándose principalmente en la 

estructura de la Administración Pdblica Federal; la segunda clasifi 

caci6n se divide en 3 grupos y se basa en las tasas de inter&s, co

misiones y formas de amortizaci6n aplicables a.los crGditos que 
" ' . ' 

otorga. Cabe señalar que esta clasificación tam.bién consid.era si -

la actividad es prioritaria (2), así como ta lbcáiizadfüí de .la ---
, : ~; .. ' ·~ , ' ' : ' ... , ·. ·,·, -':.~,.. 

planta, según el Pl.an Nacional de 'Désarrol~b~ · . '.· .· · ·> 

Las principales operadone~<de ctédito que reaÚza NAFINSA 

son: 

A) Descuentos. 

B) Préstamos Quirografarios y con Colateral. 

(2) El PND marca como sectores prioritarios a: la producción de bi~ 

nes básicos, en particular los que integran el paquete básico 

de consumo popular, bienes de capital, productos químicos y pe

troquímicos y de exportación .. 
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C) Pr~stamos Prenda.ríos. 

D) Pr(istamos de HabilitacHln o Avfo, 

E) Pr~stamos Refaccionarios, 

F) C¡édi tos Simples y Creditos en Cuenta Corriente. 

G) Avales .. 

H) Lfneas de Crl'ldito. 

Estas operaciones se otorgan en Moneda Nacional o en Mone

da Extranjera, dependiendo del destino de los crl'lditos y de su fuen 

te de recu~sos, así como de las caracterfsticas de la acreditada y 

de la disp~nibilidad de recursos, Las tasas de interés a que se 

otorgan la mayorfa de estos é:r~ditos son m.tis ·bajas que las prevale-

cientes en el mercado, ,,·.· 
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2 !:!9mod6n, ip:dustrif11 de h¡enes de capita,l, 

La urgencia para desarrollar la fabricaci6n de bienes de 

capital r la insuficiencia de la estructura productiva para este -

propósito, dieron lugar a que en afias recientes se haya iniciado la 

consecución de nume;n.sos proyectos de inversión y puestas en prácti 

ca diversas acciones de fomento. 

Como resultado de una serie de investigaciones y de la pr~ 

pia situaci6n que enfrentaba la economía mexicana a partir del afio 

de 1976, dentro de los planes y programas de desarrollo del Estado 

Mexicano se estableci6 que el fomento de apoyo al sec:tor de bienes 

de capital revestiría la m~xima prioridad. 

Nacional Financiera en su papel de Banéa de Fomento Indus

trial inició sus estudios sobre este sector en 1973 y elaboró un -

documento (3) en donde formul6 un diagnóstico de la situación del -

mencionado sector, así como una probable estrategia para impulsar 

su desarrollo. 

A partir de este documento NAFINSA procedi6 a identificar 

y a promover proyectos de inversi6n' en ese sector, que dieron ori

gen al establecimiento de un conjunto de empresas conocido como el 

(3) "México: una estrategia para desarrollar la industria de bienes 

de capital", NAFINSA/ONUDI, México 1977, 
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Grupo Industrial NAFINSA .. 

Para sus actividades de promoción, Nacional Financiera, -

procedío a la identificaci6n de aquellos bienes de capital cuya fa

bricación podría promoverse de man'era eficiente y elabor6 los 
• 

correspondientes estudios de viabilidad. 

Una de las directrices basicas que se adoptaron para prom~ 

ver estos pro}~ctos de inversión, fue que Nacional Financiera parti 

ciparía como accionista en las empresas que se constituyeran. 

Además, se buscaría que en la empresa participaran como 

socios, inversionistas nacionales privados y el tecnologfsta que se 

seleccionara. La anterior directriz tuvo como consecuencia inmedia 

ta que la actividad promocional de NAFINSA, se ampliara más alla de 

la formulación y divulgación de los estudios de factibilidad t€cni

co-econ6mico y financiero de las posibilidades de inversi6n en bie 

nes de capital. 

Una actividad completamente nueva en la que se vió involu 

erada en sus actividades promocionales, fue la relativa a la nego-

ciación y concertación de los acuerdos tecnol6gicos de los proyec

tos. En este punto debemos destacar, que otra directriz basica -

establecida por NAFINSA, era la necesaria participación del tecno

logísta seleccionado como socio en la empresa, para que éste pudi~ 

ra actuar.como proveedor de la tecnología. 

Trataremos a continuación de establecer los pasos que se 

desarrollaron para promover los proyectos de inversión de bienes de 

ca pi tal. 
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A partir de la selección de los biene~ de capit~l que se 

consideraba prioritario manufacturar en México, se procedfa a la -

formulación de un estudio viabilidad técnico-económico y financiero. 

Si los resultados del mismo eran positivos se iniciaban una serie 

de acciones tendientes a identificar posibles proveedores de tecno

logía. 

Como consecuencia fundamental del escaso desarrollo que -

este sector ha alcanzado en M~xico, la~ principales fuentes de apr~ 

visionamiento tecnoldgico se localizan en el extranjero, 

Los dos mecanismos básicos con los que se contaba para 

identificar a los proveedores potenciales de la tecnología para los 

proyectos en promoción eran: primero, los diversos acuerdos de 

cooperacidn t~cnica, comercial e industrial que han sido concertados 

por el Gobierno Mexicano con distintos países, en los que estaban -

incluidas áreas que ya previamente habían sido identificadas como 

de promoción prioritaria por parte de NAFINSA; dos ejemplos de esta 

modalidad de identificación, lo son los proyectos de forja, fundi

ción y maquinado pesado y tubería de gran diámetro, que se promue

ven teniendo como base un acuerdo de aquel tipo concertado con 

Japón. 

La segunda modalidad es la identificaci6n directa por par

te de NAFINSA, la cual se efectúa a través de diversos medios como 

publicaciones especializadas, el conocimiento obtenido sobre el sec 

tor especifico durante la formulaci6n de los estudios de viabilidad 

y las visitas a las plantas de los principales productores interna-



ciona.les. 

En relaci6n con esta segunda modalidad, resalta el hecho 

de que una característica común a los principales subsectores que 

integran la industria de bienes de capital, es el predominio de 

estructuras oligopólicas lo que si bien por un lado facílita el 

proceso de identificación de las fuentes alternas de aprovision~-

miento tecnoldgico, por otro origina que los procesos de negocia-

ci6n sea difíciles y complicados. 

95 

Una vez identificados los posibles proveedores tecnol6gi

cos para el proyecto en promoción, y teniendo como base los perfi

les elaborados por NAFINSA, se formulaba una invitaci6n a los diver 

sos socios tecnologístas potenciales a participar en un proyecto de 

coinversión, 

La invitacidn a los tecnologístas potenciales se hacia a 

través de un documento denominado "Términos de referencia para e.oí!!. 

versionistas potenciales", y su.objetivo era el de servir de guía 

para que los interesados presentaran una propuesta de asociaci6n y 

transferencia de tecnología. 

En los mencionados "Terminos de referencia" se incluyen 

indicaciones sobre los productos a ser manufacturados; el tamaño -

probable de la planta y los resultados sustanciales del estudio de 

viabilidad elabo.rado por NAFINSA, 

Dentro de la información a ser proporcionada por el tecno-

logísta se solicitaba por ejemplo: La de~cripcidn de los productos 

a ·ser elaborados y los procesos de fabricación, la maquinaria prin-
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cipal y las mfiquinas-herramienti necesaria p~ra \a p~~nta, informa

ci6n sobre el equipo o instalaciones complentarias, sobre el per

sonal necesario, informaci6n ~obre el costo de materias primas y -

productos intermedios y otra informaci6n de tipo tdcnico. 

En cuanto a los aspectos relacionados a la transferencia 

de tecnología, en los "Términos de referencia" se solicitaba infor

mación sobre los costos de la misma, sus modalidades y otros aspec

tos ligados estrechamente con la legislación en el país en materia 

de transferencia de tecnología, de entre los cuales se pueden dest~ 

car los apoyos específicos del tecnologísta que se otorgarán para 

la construcción. el arranque y puesta en marcha de la planta¡ la 

asistencia t~cnica, y el apoyo a las actividades de exportaci6n. 

A partir de la recepción de las propuestas formuladas por 

los oferentes de tecnología potenciales se procedía a efectuar una 

evaluaci6n de las mismas y po~ supuesto su comparación. En la eva

luación de las propuestas se tomaban en cuenta elementos de juicio 

tales como grados de integración propuestos, balance de divisas, -

niveles de productividad tecnológica, generación de empleos y el 

acceso a mercados externos entre otros aspectos, 

Debe destacarse además, que para decidir con cual de los 

tccnologistas debería de asociarse la empresa, se sostuvieron con

versaciones con los principales consumidores públicos de los pro

ductos; por ejemplo, Comisión Federal de Eléctricidad, Petróleos 

Mexicanos, Fertimex, etc., con objeto de obtener su opinión desde 

el punto de vista tecnológico de los productos. 
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Una vez 'efectuada la selección del tecnologísta se inici! 

ba un proceso de consultas tendiente~ a afinar las partes clave de 

los estudios de viabilidad y simultineamente se procedía a la: neg~ 

ciación y definición de los contratos de transferencia de tecnolo-
• 

gía, de asociación y de los estatutos para la nueva empresa. 

En el caso de los contratos que cubrian los aspectos tec

nológicos del proyecto, era necesario seguir un procedimiento dife 

rente del adoptado en la negociación de los estatutos; en ese. caso 

se solicitaba al tecnologísta una propuesta de contrato, y ésta era 
I 

evaluada, ~eniendo como marco de referencia tanto la Ley de Trans

ferencia de Tecnología, como las políticas que en la materia eran 

aplicadas por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. 

A partir de su análisis se detectaban las cláusulas limita 

tivas o restrictivas que en él se contemplaban y en la contrapro-

puesta que formulaba NAFINSA se eliminaban las mismas; con base en 

ambos documentos se iniciaban las negociaciones correspondientes. 

Una vez que se negociaban satisfactoriamente para las par

tes las cláusulas claves, o que se llegaba a un.punto en el que no 

se solucionaban las diferencias, el borrador del contrato negocia-

do se turnaba al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología 

con objeto de obtener un dictamen previo del mismo, Dependiendo de 

ese dictamen se daban por concluidas las negociaciones si éste era 

favorable o en su defecto, en el. caso de que dicho dictamen fuera 

negativo se procedía a otra ronda de negociaciones, en las cuales 

se eliminaria del borrador del contrato las clausulas o aspectos 

-----------------
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que no permitfon su a,pJ1obaci6p, pór parte de las autoridti,de~ compe

tentes. 

Una vez concluidas las negociaciones, tanto tccn.oH)gicas 

como legales, se procedla a la constitución de la empresa que se -

encargarla de instrumentar la puesta en marcha del proyecto~ 

NAPTNSA participarla en el Consejo de Administración de la empresa 

constituida y de modo activo en la toma de decisiones que permitie

ran el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la 

empresa. 

Estas actividades previamente descritas, permitieron la 

consti tucidn de varias empresas que se dedica1·án a la producci<Sn de 

bienes de capital que va desde la producción de piezas forjadas y 

fundidas de grnn tamaño, a.sí como· el otorgamiento de servicios de 

maquinado, hasta la fabricación de turbinas hidráulicas, o la pres

taci6n de servicios de maritenimient~ para las turbinas de los avio-

nes, 

Una prbmoci6n clave llevada a cabo por Nacional Financiera 

para el desarrollo de largo plazo de la industria de bienes de cap! 

tal, lo es la empresa denomi:i:ada "Grupo Industrial NKS". En élla -

participan como socios Nacional Financiera, S.A., Sidermex y Kobe 

Steel de Japón, el cual es el proveedor de la tecnología; se estima 

que inicie operaciones en 19&5. 

Se puede considerar que este proyecto es el de mayor signi 

ficación de los que hasta ahora se han promovido; lo es por diver

sos motivos, pudi6ndose citar entre otros, el avance tecnol6gico al 
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posibilitar nuevas líneas de producción; en segundo lugar 1 por que 

se puede afirmar que las actividades a las que se dedicará esta --

empresa constituyen la columna vertebral de la industria de bienes 

de capital; también es de especial significaci6n por el monto total 
• 

de la inversión que implica el desarrollo del proyecto, el cual a 

precios de 1983 y para las dos etapas que en el mismo se contempla

ron, asciende aproximadamente a 53 400 millones de pesos. 

Una segunda promoci6n que también es importante, es la que 

concluyó con la constitución de la empresa "Productora Mexicana de 

Tubería, S.A. de C, V.", la cual se dedicará a la fabricación de tu 

berfa de gran dUmetro (hasta 48 pulgadas), para la industria petr~ 

lera mexicana, En este caso la sociedad esta .integrada por Nacio--
. ' 

nal Financiera, S.A., por Sidermex y por Surnitomo Metal Industries 

de Japón, 

As!, exi~ten otros proyectos m!s que han sido promovidos 

como por ejemplo, el que se dedicará a la fabricación de turbinas 

hidráulicas, o la empresa establecida para la fabricación de bombas 

de gran caudal, otra más que se dedicará a la fabricación de tracto 

res e implementos agrícolas o la que ya se mencionó que se dedicará 

al servicio y re~aración de turbinas, 

Sin embargo, aunque el actual gobierno ha ratificado al -

sector bienes de.capital como prioritario (plasmado en el Plan Na

cional de Desarrollo 1983/88), las circunstancias actuales en el - -

país se caracterizan por una serie de cambios económicos de trascen 

dencia, que alterán significativamente las estimaciones y las expe~ 
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tativas. Como en el caso de otros sectores prioritarios, la jndus

tria de bienes de capital enfrenta serias dificultades, tanto para 

seguir operando como para la.realización de nuevos proyectos, 

Destacan problemas relacionados con la contracción de la -

demanda y el debilitamiento de las adquisiciones del Sector Público; 

dificultades financieras,· sumandose a este punto la escasa disponi-

bilidad de divisas. 

Otro tipo de problema es lo concerniente a la poca flexi

bilidad e insuficiencia de la oferta productiva para atender adecua 

<lamente las necesidades del mercado local. Finalmente, otra limita 

ci6n en el corto plazo es la casi nula posibilidad, en la actuali-

dad, de concurrir a los mercados internacionales con estos tipos de 

bienes; entre otras razones por la propia recesi6n a nivel mundial 

que prevalece y por el proteccionismo comerci11~.irnperante en los --

países imperialistas. · 
•' ' '., 

En cu~nto a los prbbl~rna5 d~ ~~tructura o.de largo plazo, 

. estos son diversos y complejos: tal es la situación de escasez de 

recursos humanos de alto nivel y de mano de obra calificada, hechos 

que dificultan el proceso de asimilaci6n de la tecnología, y por 

tanto, restringen las posibilidades de abordar la fabricación de 

estos equipos en rangos superiores o de mayor sofisticación tecnol§_ 

gica. De esta forma, el problema te~nol6gico ya identificado como 

tal, está intimamente ligado a la poca disponibilidad de recursos 

humanos capaces, 

Se localizan tambi~n problemas de nivel de calidad y altos 
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precios de las materias primas y de partes y componentes; una plan~ 

ta industrial en términos generales insuficiente~ definicidn de --

acciones mgs decididas del gobierno para canalizar las compras del 

Sector PQblico al fabricante nacional (el Programa de Defensa a la 

Planta Productiva y al Empleo establece estas medidas aunque en for 

ma general), y por Oltimo, la ausencia de apoyos financieros integr! 

dos y ligados a programas específicos de producción de las plantas 

fabricantes de estos bienes. 

A pesar de que el esfuerzo de NAFINSA por desarrollar este 

sector a sido muy significativo, no ha logrado reformar1a estructu 
,. ' :': •. '::· . 

. ::·;·'. . '"~ . 
ra productiva nacional. ,. : '.~ ., 

'\·}-

La poUtica para promover la industrializa~·ia~ ~ .·t·favés 

del desarrollo de los bienes de capital ha tenido contradicciones 

muy importantes, lo cual se ha reflejado en que nuestra economía -

siga dependiendo del exterior. 

Los mecanismos utilizados por NAFINSA para promover los -

proyectos de bienes de capital, dejaron varias lagunas que hicieron 

infructuosa su labor para crear una industria de bienes de capital 

que fuera independiente de los insumos extranjeros. 

No se logr6 desarrollar el sector de máquinas y herramien

tas que constituye la base para impulsar ese sector industrial, ---

actualmente la maquinaria de precisi6n se tienen que importar ele

vando sustancialmente los COStOS·de los proyectos, 

Respecto a la tecnología necesaria también se consigue en 

el extranjero; como consecuencia no se logr6 crear una tecnologfa 
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nacional, base de todo desarrolio industrial, Con esto se continu6 

dependiendo de los países imperialistas. 

Es necesario que el destino de los bienes de capital pro

ducidos en el país se diversifique; en los nuevos proyectos a impu! 

sar no s6lo se deben de considerar las necesidades del Sector Públi 

co, sino también, los requerimientos del Sector Privado, Así se -

cubrirían de manera integral las carencias del aparato productivo. 

La escasez de recursos humanos capacitados, como se apuntó 

anteriormente, también fue otro cuello de botella que enfrentó ese 

sector. 

En conclusit3n, todos los obstáculos que se mencionaron fre 

na ron el crecimien'to equilibrado e integra.do del aparato inclÜstdal. 

Por ésto, es prioritario revisar y readaptar .. las fúnciories de 

NAFINSA y sus fideicomisos de fomento, en pro de esos objetivos. 

La n~cionalizaci6n de l~ banca se presenta c~mo el momento 

coyuntur~l ~ara que NAFINSA redefina sus objetivos y funciones, en

caminados· a fomentar una industria más integrada que permita a la 

economía alcanzar un crecimiento más equilibrado, y menos dependie~ 

te. 

Para ésto, es urgente que se evite la duplicidad de funci~ 

nes con respecto a la banca comercial, y se elaboren programas de -

fomento de manera coordinada con todas aquellas instituciones que 

estén relacionadas con el proceso industrializador del país. 



. 3 Promoci6n y fina:ic~amiento. a }fl med~pna Y. pequeña 

industria, 

103 

Nuestro país tiene una estructura industrial con una base 
> 

amplisima de establecimientos pequeños y medianos; el 98\ del total 

de establecimientos industriales, está constituido por empresas.de 

esas dimensicaes. También, en ella se ubica cerca del 80\ del 

empleo del sector, y la creación de un puesto de trabajo permanente 

requiere de un monto de recursos menor que el necesario en la g~an 

industria .. 

El sector .. de:>las pequefias y medianas empresas tiene, por 

otra parte, un b,ajo ~~eficiente de importaciones y grandes posibili 

dades de exportaci6n; .mantiene una alta productividad del capital 

invertido; constituye un buen medio para la capacitación de mano de 

obra y contribuye A la descentralizaci6n de la actividad económica, 

deteniendo la migración laboral. 

Dada la relevancia de este subsector industrial, en el -

Plan Nacional de Desarrollo se le ha calificado como prioritario. 

Esta importancia puede apreciarse en su doble efecto: alienta el -

empleo y tiene impacto en el nivel real de la produccidn, objetivo 

este último que debe estar siempre en el centro de toda política 

antinflacionaria. 

Nacional Financiera a través de FOGAIN y PAI, enmarcados 

en los lineamientos generales de política industrial y financiera 



del Gobierno Pedra1, están implementando una serie de medidas des

tinadas ~~otar de ap~os ~•••cleros y de asfstencla tlcnlca a las 

industrias de aJfmentos, calzado, Vestido y textil; prestar una es~ 
cia¡ atención a las industrias Productoras de bienes intermedios: --

qufmica, hules y pl~sticos, productos metálicos, minerales no metá

licos, refacciones y P•rtes automotrices r; dentro de los bienes de 

••Pita], a la fabricac16n y reparación de maquinaria y equipo. Las 

•xportacJones de cualquier P•oducto, generadoras de divisas, tienen 

un trato e spec 1 a] Y específ leo en 1 os ámbJ tos federa] y regiona1. 
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A •••to Plazo, e] financiamiento que se otorgue a empresas 
••dianas Y pequeñas se orientará a la compra de materias P•imas y 

otros insumos, a la consolidación de Pasivos, asf como a Ja adqu¡. 

sición ~ re~cc¡~es·y Piezas indispensables para e] mantenimiento de la operación Productiva, 

Las medidas que imp1~•nta Naci~a! $inanc1e~a en el corto 
Plazo, son: 

e Créditos P•e~••ntemente a aquellas ·~•esas de las -
•••as que demandan aten e Ión pr i •ri tar1a. 

e FJexibilización de los requisitos de garantías, esp

0

• 

•iaJmente P•ra las Pequeñas industrias a fin de conver
tirlas en sujetos de crédito, 

e Agilización en los trámites, a fin de que los créditos 
lleguen •P•rtunamente aJ industria¡, 

e Fomento a la agrupación de industriales Para Ja •dquisI 

Ci6n de materias primas e insumos, aprovechando su capa-
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cidad conjunta de compra, 

8 Intensificaci6n a la asesorfa y asistencia técnica, 

Las medidas para mediano plazo son: 
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8 Se procurarg un acceso al· crédito en condiciones simil~ 
> 

res a las de la gran empresa, tratando de que las polí

ticas de financiamiento se rijan por criterios que no 

sean solamente de carácter financiero. 

8 Se orientará el cr€dito preferencial a inversiones t.eri

dientes a la modernización de las plantas indusfrÍ.aies 

d·e tamafio mediano y pequefio. 

8 .Se brindará apoyo t~cnico y financiero a· las pequ~fias 

y medianas empresas a trav~s de progr.amas esp~dti~os ·· 

para cada rama industrial, atendiendo a sus·. cal'aaeTÍ!. 

ticas particulares 

8 Se fomentar§ la agrupación de. p~q~~#as .empfeia.s· a':fines, 
. ·, .~· .. ::; ' ' ' . . 

para facilitar un mejor acceso al finanéiamie'nto .y: a 
\. . ',· ' .'. :'·. · .. " ~ 

la asistencia técnica. 
. '.'_ .. ' ,::~. :>/,\; 

8 Se realizará el seguimiento y evaluaci6n del ~fédfto 
preferencial, con el objeto de asegurar su correcta -

apl~cac~ón y su contribución a los fines para los cua 

les fue concedido, 

Nacional Financiera instrument6 este programa a través de 

FOGAIN; se hicieron algunas modificaciones en las políticas opera~ 

tivas del Fondo, con el fin de hacerlas más ágiles, oportunas y 

eficaces; las modificaciones efectuadas fueron: 
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e El programa para 1983 pre~eía una canaliz~ci6n de recursos 

crediticios de aproximadamente 53 mil millones de pesos,con 

la siguiente estructura distributiva: 28% para fabricación 

de productos de consumo popular del paquete básico; 17% pa-

ra maquinaria eléctrica, mecánica y bienes intermedios, prQ 

duetos metálicos, minerales no metálicos, refacciones y pa~ 

tes; 24% para productos petroquímicos, fertilizantes, pro

ductos'químicos, plásticos, hules y otros; 19% para el apo

yo financiero a empresas con problemas de liquidez, y; 12%

para los programas de apoyo a los proveedores de la Distri 

huidora Conasupo y a la Industria Farmacé~tica. 

e Las tasas de interés de este programa son preferenciales. 

e Todas las industrias que se localizan en los estados de Ba

ja California Norte y Sur~ Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nue 

vo Le6n y Tamaulipas, obtendrán:el.tratamiento más favorece 

dor en el otorgamiento de créditos de FOGAIN. 

e Se flexibilizaron los conce~tos de cada crédito: los crédi 

tos hipotecarios industriales, podrán utilizarse tanto para 

aliviar problemas de liquidez, como para consolidación de -

pasivos; los créditos refaccionarios, se podrán utilizar P! 

ra la adquisici6n de maquinaria y equipo de transporte, y .

selectivamente hasta un soi de. las operaciones de construc

ción de instalaciones y adquisición de equipo de transporte 

productivo; los recursos de PIDEIN destinados a la adquisi-

ción de naves industriales pueden ser operados ~ través de 

FOGAIN. 
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8 Se ampliaron las líneas de los créditos que se otorgan: de 

11 a 20 millones de pesos para créditos de habilitaci6n o 

avío; de 9 a 12 millones para créditos hipotecarios indu~ -

triales; de 15 a 20 millones para créditos refaccionarios, 
• 

y; de 30 a 45 millones el monto máximo de créditos por em-

presa. 

e Se moóificaron los límites superiores de capital para la cla 

sificaci6n de las empresas: pequefia industria de 1 º·· a 1 s' mi 
llones de pesos y medianas.industrias, de 60 a 90 ~il~ones

de· pesos, s.in incluir revaluaci6n de ···activos. 

.,· .. 

Se establecieron medidas de cciqrdinaCi6n con las institucio-. . . . . ; . ' 
nes intermediarias para la mej~t instrqméntaci6~ de los recutsos de 

FOGAIN, en especial, de las líri~~s automáticas de. crédito y de los 

créditos puente~ 

Se ampliaron las lineas,'. de crédito . manejadas por la banca 

de primer piso , las cuale~ pasaron ,de· tres a cinco millones de pe-

sos. 

Este programa fue instrumentado por Nacional Financiera a 

través de "Convenios de Coordinación Financiera y de Asistencia Téc 

nica" con los empresarios y autoridades de los estados de la Repú

blica. 

A parte de estos program~s especiales de apoyo a la pequeña 

y mediana industria, NAFINSA complementa esta actividad a través de 

otros fideicomisos como son: FOMIN, FIDEIN y FONEP; sus mecanismos 
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de operación so ttatarán más ampliamente en el Quinto Capítulo. 

Sin embargo, la realización de esta función de fomento a tra 

vés uc recursos fideicomitidos queda cuestionada después de la nacio 

nalizucl6n do Ja banca. ·Si se especializa la Banca de Desarrollo, -

bien pourfnn extinguirse los mencionados fideicomisos, absorbiendo -

sus funciones Nacional Financiera. 

Desde otro punto de vista, el apoyo a la pequefta y mediana -

industria que implementa Nacional Financiera a través de sus fideic~ 

misos, paree~ no estar en correspondencia con la política de creci

miento que pretende seguir el Gobierno Federal. 

Por un lado, se trata de fortalecer a ese secto'r.de:la.indu~ 

tria en el corto plazo para que supere la crisis que ~iv~}él econo

mía; pero en el largo plazo no están bien definidas 0 las.~Ódid~s·que 
' (;:'·,. ,.·, ... ' ., 

,•··"··.' ·.' . 

se aplicariin para reestructurar el aparato productivo,.·• \T?4P :indica 

que los progrnmas de emrgencia s61o se enfoc~n al· asp~cto financie-
·: ,', 'º'. ·. 

ro del problema, dejando de lado los aspectos estru~turales. 

La aciual administración no ha dado a conoc~r, un verdadero 

programa de fomento industrial que en forma clara y precisa marque 

las alternativas a seguir para lograr conformar una industria inte -

grada y con un sano crecimiento productivo. Al parecer , tampoco se 

tiene una idea precisa de cómo solucionar la importación tecnológi

ca, base esencial para lograr niveles. 6ptimos en la exportación de -

nuestras mercancías. 

Por otro lado, se han hecho declaraciones en el sentido que 

la inversión extranjera jugaría un importante papel en la recupera-
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ci6n econ6mica del país (4). 

Esto hace suponer que las empresas trasnacionales reciban f~ 

cilidades y garantías por parte del gobierno, para así aumentar sus 

inversiones en las plantas ya existentes o en nuevas industrias . 
• 

De esta manera, el recurso de la deuda externa ya agotado, -

se quiere sustituir por la inversión extranjera directa como princi

pal elemento dLl crecimiento econ6mico. Jndependienternente de las de 

cisiones que se tomen al respecto, ieftalaremos algunos argumentos 

que van en contra de una·mayor participación de las trasnacionales -

en la economía. 

Dado que el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pa

gos ya no puede ser financiado por la deuda externa, podría pensarse 

que la inversi6n extranjera pudiera pasar a cumplir el papel. de 
' 

aquella. Sin embargo, no hay que olvi.dar .que dicho déficit ha sido-

bastante a~plio (en 1981 fue el 4.9%. del PIB y en 1982 representó el 

4.5%), por lo cual, parece difícil que la inversi6n extranjera sea -

suficiente para compensar. dicho desequilibrio. 

(4) En los primeros días de enero de 1983, tuvo lugar en Puerto Va 

llarta una reunión entre los secretarios de Hacienda y Crédito 

Público, de Programación y Presupuesto y de Comercio y Fomento 

Inclustria¡,·con los representantes de más de cien países, en la 

cual los representantes del Gobierno Mexicano hicieron esas de 

claraciones. 
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La invcrsi6n extranjera' en el pafs depender~ de las espe~ 

tativas de ganancia que alcance a prever; para que ello se realice, 

se tendrá que flexibilizar aún más el control de cambios, sin lo -

cual, sería poco atractivo invertir por no poder remitir a sus ma-

trices las ganancias respectivas. 

Es bien sabido que las trasnacionales descapitalizan las 

economías en que invierten; en el caso de M~xico, se calcula que -

por concepto de regalías, dividendos, etc., salieron 3.02 y 5.95 

dólares por cada uno que ingres6 en los aftos de 1981 y 1982 respe~ 

tivamente (S). 

En.· cuanto al, (lSpecto estructural, la invers~6n·, ext:r~n~ era 

deforma el aparato productivo, pues ·nó desarrol1a~:·ritie~a5:/·'.i~á"~~-·,.. 
' ·:. . ·.> ' ' ,·_ ¡·: ·.'--.. . - ·\·,·." ·: :· .' ';;,,:-! ·~. • r 

trias ni crea nuevos procesos tecnol6gicos; .· a~i como 'ianipoco, pro-

duce mercancías que le permitan una integradt>n c'on 'el sector in

dustrial del país¡ en otras palabras, las trasnacionales que arri

ban a los países subdesarrollados llevan inversiones obsoletas, --

que limitan una adecuada competitividad en los mercados internacio 

nales e impiden un crecimiento equilibrado de la economía. La in

tegración y la reorientaci6n industrial se dificulta, aGn más, 

por el hecho de que en la mayoría de los casos esas inversiones 

traen sus propios paquetes tecnológicos. 

(S) Datos tomados de Rcv. Economía Informa, No. 105, jun. 1983i 

"Memorias del p::>rveni r". 
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Se afirma también, que la inversión extranjera increment! 

ría el nivel de empleo; pero este sería inestable, porque en el -

momento que las condiciones econ6mico-políticas del pafs atentaran 

contra su mar.gen de ganancia, élla podría hacer descender e inclu

so suspender sus actividades; tambi§n hay otra contradicción que -

es necesario hacer resaltar, y es que los niveles de empleo que -

podría generar serian relativamente bajos respecto al monto de su 

inversión, como resultado de la alta tecnificación de sus procesos 

productiv~s. En todo caso, si las empresas trasnacionales logra

ran generar un nivel de empleo representativo, las posibilidades 

de chantaje para obtener mayores canonjías serian enormes. 

Por Gltimo, la inversión extranjera representa en la may~ 

ría de los casos a grandes consorcios financieros, por lo cual, su 

presencia en la·economía crearía mercados oligop6licos de ciertos 

productos, acelerando el proceso de concentraci6n y centralizaci6n 

del capital. 

Como podrá notarse, la politica econ6mica del Estado en 

materia de fomento a la pequeña y mediana empresa lleva implfcitas 

muchas contradicciones, que se a~ravarln si se decide por el cree! 

miento a tr~vés .de la inversi6n trasnacional. Por eso, es primor

dial que el Gobierno se defina en este terreno, sin ello, los pro

gramas de fomento de Nacional Financiera poco podrán contribuir 

al desarrollo del aparato produ'ctivo. 

_ ............. -----------~ 
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4 Pr'ogramas de Nacional Financiera, S ,A.·, para la Defensa 

de la Planta Productiva y el Emp1~o, 

De acuerdo con el Programa para la Defensa de la Planta 

Productiva y el Empleo enmarcado dentro de la estrategia de orden~ 

ción económica puesto en .marcha por la actual administración para 

reducir la tendencia de desocupación y evitar el deterioro sustan

tivo del niv~l de operación de la planta productiva, particularme~ 

te la del sector industrial, se crearon en NAFINSA dos programas -

cuyas característica& se detallan a continuación. 

A) Programa de Reestructuración Financiera. 

e Este Programa pretende que mediante la reestructura

ción financiera de las empresas de nacionalidad mexl 

cana productoras de bienes prioritarios y estratég.!_ 

cos se mantengan en operaci6n reduciendo sus costos 

financieros, al otorgarles plazos significativos -

para el pago de la deuda bancaria, tasas preferen

ciales y refinanciamiento parcial de intereses. Adi 

cionalmente, este proframa permitirá el descongela

miento de importantes recursos del Sistema Bancario 

Mexicano. 

e La totalidad de las Instituciones de CrEdito del -

país podrán contratar líneas de crédito. Las empr~ 

sas que ceciban apoyo mediante este mecanismo ser§n 
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empresas de nacionalidad mexicana, productoras de 

bienes prioritarios y estratégicos, cuyo capital 

contable se encuentre entre'$90 y $150 millones, 

excluyendo las revaluaciones de activos fijos . 
• 

e Dentro de este programa se pueden otorgar·cr~ditos 

simples o créditos con garantía hipotecaria. 

El plazo de los créditos será de S años como máxi 

mo y excepcionalmente podrá ser hasta de 8 años -

incluido el plazo de gracia, dependiendo de la -

capacidad de pago de los acreditados; para facili 

tar la operaci6n de estos créditos se han establ~ 

cido diversas combinaciones, en fu~ción del plazo 

total y el de gracia. 

e La forma de amortización tanto de capital como de 

intereses es mensual, pudiendo establecerse cuando 

se justifique, pagos trimestrales; los vencimientos 

se pueden pactar constantes y crecientes en función 

de la generación de recursos de las ~mpresas indus

triales. 

Existen dos modalidades para la amortizaci6n de ---- . 
estos financiamientos. 

Amortizaciones iguales y consecutivas. 

- Amortizaciones consecutivas crecientes. 

9 La tasa de interés aplicable a estos créditos es 

preferencial y se determina adicionando al costo 
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de captaci6n promedio ponderado que determina men

sualmente el Banco de M~xico, una sobretasa de 5 -

puntos para los recursos que aporte NAFINSA; en -

tanto que para los recursos de la Banca Intermedia 

ria se regirin por la tasa de mercado. 

e El monto de los créditos a otorgar será de 85 mi-

llones por empresa máximo,en esta cifra quedarán 

incluidos de ser el caso, los intereses refinancia 

dos. 

G La disposición de los créditos podrán realizarse -. 

mediante una o varias disposiciones. 
" El importe de las disposiciones se ac.redÜa/en la's 

cuentas que el Banco de México le ii~$~>k .. ','(;J~i .In{ 
'< .. } .. , 

titución de cr~dito. 

9 Estos créditos serán autorizados por los Cuerpos 

de Decisión de Nacional Financiera, S. A., en base 

a sus facultades delegadas por su Consejo de Admi-

nistración. 

B) Programa de Apoyo al Capital de Trabajo. 

Este programa pretende, por la vía del financia--

miento directo, dotar de recursos a las empresas 

de nacionalidad mexicana productoras de bienes ---

prioritarios y estratégicos, proveedoras de las -

Empresas Paraestatales y Organismos Descentraliza 
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dos que les permitan continuar con sus operaciones 

normales. 

$ Las empresas susceptibles de apoyo en este programa 

deberán contar con un capital contable que no exce-
> 

da de los 150 millones. 

e Los cr~ditos ha otorgar dentro de este programa pu~ 

den ser, préstamos quirografarios y con colateral, 

prestamos prendarios, créditos de habilitaci6n o 

avío y líneas de cr~dito. 

e ·E1 plazo de los créditos directos no podrá ser ma

yor a 180 días; sin· embargo se podr~n otorgar 

líneas de crédito revolventes o pr~~tamos de habili 

tación o avío a un plazo hasta de un afio. 

e La forma de amorti.zacidn dependerá del tipo de cr~-

dito de que se trate, es decir al vencimiento de los 

documentos o mediante pagos mensuales y consecutivos 

en los casos de habilitaci6n o avío. 

e Los intereses serán preferenciales y variables, se 

determinarán adicionando al costo de captación pro-

medio ponderado que determina mensualmente el Banco - . 
de México una sobretasa de S puntos. 

e· El monto de estos créditos estará en función de las 

garantías financieras y de la fuente de pago, sin 

exceder de 100 millones, ni del SOi de la operación 

de compra. 



e Cuando se juzgue necesario, por el tipo de garantía, 

el monto del crédito estará en función del apalanc~ 

miento financiero de cada empresa, sin embargo se -

<lcbcn respetar las políticas que sobre el particu

lar tiene establecida la Institución, 

• El ejercicio de estos créditos podrá ser mediante 

una o varias disposiciones en función de las gara~ 

tías financieras que respalden el crédito. 

• Estos créditos serán autorizados por los diversos 

Cuerpos de Decisi6n de NAFINSA en base a las facul

tades otorgadas a cada uno de ellos. 
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Estos programas estlln instrumentados para solucionar en 

el corto pla~o, los problemas de financiamiento que tienen actual

mente las industrias pequefias y medianas. En otras palabras, esos 

mecanismos son meramente coyunturales y de ninguna forma pretenden 

reorientar la estructura industrial; 

Además, tienen varias limitantes, por lo que s6lo benefi

cían a un estrato de este tipo de industrias: primero, su acceso 

estd limitado a las empresas mis grandes dentro del rubro de la -

mediana industria, por lo que la mayoría de los establecimientos 

se verán en dificultades para solucionar sus problemas de liquidez; 

segundo, los financiamientos son pactados en términos muy costosos, 

repercutiendo en los precios y presionando la espiral inflaciona

ria y; tercero, respecto al empleo, estos programas sólo contribu! 

rfin a mantener los niveles actuales, pues difícilmente las empresas 
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con problema de liquidez se atreverdn expandir sus producci6n, li-

mitando as~, la creación de nuevas fuentes de trabajo, 

Estas limitaciones se. vinieron a comprobar con los resulta 

dos de la economla en 1983, cuandd el crecimiento del PIB result6 
• 

negativo, la producci6n industrial decayó en casi todas 1as ramas, 

y el empleo decreció en el sector industrial, Esto comprueba, que 

la actividad ~conómica en el capitalismo se rige por las expectati

vas de ganancia, y cuando no existen éstas, a pesar de todos los ---

apoyos que brinde el Estado la inversión privada no se realizará. 
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CAPITULO CUARTO 

EL FIDEICOMISO EN MEXICO. 

Las Institucione·s· de Crédito. 

En sus orígenes el sistema financiero mexicano estuvo marc~ 

do por la presencia de bancos extranjeros de procedencia francesa, 

inglesa y posteriormente norteamericana·, Est'a banca se vinculó a -

la entrada de inversión extranjera en nuestro país, al sector agro

exportador, y con las modalidades de la época, cumpli6 ciertas fun

ciones claves para el Estado Porfirista (princ~pál emisor, interme

diario en cmpr@stitos externos,etc.) (1); 

Con posterioridad a la revoluci6n'de 1910 y con la crisis 

de 1929, el sistema financiero mexicano experiment6 h1portantes 

( J). Sane hez, Hilda: "El sistema monetario y financiero mexicano 

bajo una perspectiva histórica: el Porfiriato'', Col, Economta No. 5, 

M@xico 1983, Ed. CIDE. 



119 

cambios, entre ellos, la pérdida de importancia de la banca extran

jera y la transformaci6n de los antiguos bancos que habían estado -

fuertemente ligados a los intereses agrarios del Porfiriato, en ins

tituciones ligadas a la propiedad urbana y a la cxpansí6n industrial 

de las d6cadas )siguientes, En la readecuaci6n del sistema financie 

ro, Este quedd en manos fundamentalmente de la burguesla local y del 

Estado, que en los años treinta comenz6 a impulsar el surgimiento de 

las Instituciones Nacionales de Cr~dito. También en esta década, -

el Estado asume plenamente la gesti6n monetaria nacional, convirtien_ 

dose en el .dnico emisor, declarando el billete inconvertible y esta

bleciendo su curso legal. 

La gesti6n compartida, entre la burguesía local y el Estado en 
' . 

el sistema financiero nacional~ ,se expresa en la conformaci6n 'del 

Consejo de Administracid'n d~l:Banco de M~xico, donde ambas partes 

están presentes. 

La Ley de 1941 define en forma clara que el sistema bancario 

se organice con instituciones especializadas; bajo la división de un 

mercado de dinero y uno de capitales, las instit~ciones quedan según 

su especialización, ligadas a uno u otro mercado. 

Despu&s de la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero 

nacional regiitra ~n importante crecimiento, Sin embargo> sus lí-

mites estS~ fijados por la estructura industrial del país con una -

significativa expansi6n de los bienes de consumo y un escaso desarro 

llo del sector de bienes de capital. Asf, una industrializaci6n -

no plena conduce a un sistema financiero no pleno, donde una parte 
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importante del financiamiento sobre todo el ligado a los equipos y 

bienes de capital provienen del extranjero. 

A partir de 1970, las· autoridades hacendarias introdujeron 

dos disposiciones legales que eliminaron el tradicional concepto de 

banca especializada; esas modalidades fueron: 

e Grupos Financieros Integrados (1970), Se concibieron como -

agrupaciones de instituciones de crddito, entre las cuales, 

exist!an nexos patrimoniales de importancia siguiendo una -

política financiera coordinada, Así, Bancomer por ejemplo, 

integr6 en 'tres departamentos " el comercial, el financiero 

y el hipotecario • lo que eran tres instituciones separadas. 

De hecho, legalmente estos grupos ya exist!an, 

e Banca múltiple (1974). Se abandona el concepto de banca esp~ 

cializada, con el propósito de evolucionar hacia institucio

nes que operen todo tipo de instrumentos para allegarse re-

cursos en plazos y mercados diferentes, y que ofrezcan a su 

clientela servicios financieros integrados. 

La creaci6n de la banca múltiple contemplada en la Ley Ban

caria de 1974, señala como objetivos generales: 

e La evolución de la banca hacia la conformación de banca múl 

tiple, que permita dentro de cada grupo bancario una mayor coordina

ci6n en sus políticas y operaciones, así como mejores condiciones de 

eficiencia. 

e La posibilidad de que surjan nuevas instituciones bancarias 

mfiltiples mediante fusiones de instituciones pequeñas, lo que mejor~ 
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rá su situación competitiva frente a los grupos grandes. 

La banca mOltiple quedó definida en tdrminos legales como -

aquella institución que puede en una misma sociedad, operar diversos 

instrumentos de captación de recursos y de concesión de crfiditos, --
• con lo que es posible adaptarse a las cambiantes situaciones del mer 

cado. ( Ley de 1974 y la respectiva reglamentación de 1978). 

Entre las causas que se esgrimieron por parte del gobierno -

para explicar la nueva organización bancaria--banca maltiple-- se 

pueden enunciar las siguientes: 

a) Como en los aftos setentas la concentraci6n ~inan¿iera fue 

realizada por unos cuantos bancos, la. banca mtlltiple b~scd fomentar 
. -· . 

las fusiones de bancos medianos r pequefl.os p,a-ra cont'l'Íb'.Ufr á la 

desconcentraci6n bancaria~ 
,,.•,' 

b) Al consolidar las dHerentes _actividades Y· sel'.y,icios que 

se ofrecian al pilblico usuario, la banca mtlltiple permití.fa·:· i;e'duCir 

los costos administrativos en beneficio de los usuarios.:>.<.:> <· 
c) La banca mal tiple en tanto consolida todas la~ ·a~tÍvida

des, permite un mejor aprovechamiento de sucurs_ales, y por e'nde, ·

contribuye a elevar la intermediación financiera, 

d) En tanto que la banca mOltiple representa una consolida

ción de activos, ello representa mayor oportunidad y prestigio para 

presentar.se en los mercados internacionales. 

A pesar de los elogios que recibió la banca múltiple por -

parte del gobierno y de los banqueros, no cumplió los objetivos para 

los cuales fue diseñada, sin0 que por el contrario, reafirmó el sin-
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toma principal del imperialismo, es decir, la concentraci6n y cen-

tralizaci6n del capital. Los aspectos que reafirman lo anterior 

son: 

e No hay evidencias empíricas hasta agosto de 1982, de que el 

sistema de banca mdltiple haya contribuido a la desconcen--

traci6n en el sistema financiero mexicano, es más, el proc~ 

so de concentraci6n lleg6 a tal grado que a esa fecha s6lo 

dos instituciones controlaban un alto porcentaje de la act.!_ 

vidad financiera total (Bancomer y Banamex significaban 

aproximadamente el soi de la actividad bancaria mexicana). 

e No hay datos concretos de que la banca mal ti.ple haya contri 

buidd significativamente a la disminuci6n de los costos de 

operaci6n, al contrario, los estudios realizados ( 2.). 

demuestran que en el pe~íodo 1974/1978"1os costos de'.las 

(2) Cf: Quijano, José: "México: Estado y Banca Privada" Ensayos 

No.3, GIDE, México 1983; Op.Cit. Sánchez, Hilda; H. González: "Econ~ 

mías de escala y concentración bancaria: el caso de México" Rev. Mo

netaria, Vol. IV No. 1, CEMLA 1981; González, H: "Distribuci6n Regio-

nnl de la captaci6n y el financiamiento de la banca privada y mixta 

(1950-1980)'', Rcv. Demografía y Economía, Colegio de México, Vol.XVI 

No. 4, M6xico 1982. 
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instituciones de banca múltiple aumentaron considerablemen

te, y el incremento de las utilidades no se debi6 a un des-

censo sustancial de los costos operativos. 

e Tampoco hay informaci6n contundente en el sentido de que la 
.. 

banca mQltiple haya contribuido a elevar la intermediación 

financiera, todos los documentos consultados llegan a la --

conclu~ión de que el comportamiento de la captación banca-

ria es reflejo de la actividad económica. Así, en el pe--

riodo 1973/1977 la captación disminuy6 notablemente como -

co~secuencia de la crisis, este fenómeno se repitió durante 

1982 aunque con algunas variantes; por el contrario durante 

1978/81 la intermediación financieia logró cierta. recupera

ción como resultado del supuesto "repunteu de la economía • 
. ·, ... ,,,-.-,. :: . '; 

En este último período, la estructura de,<la~taia;de~interés 
' . ' : ..... 2::·.. . '.. .', . 1 ' ' ¡ • 

y la dolarizaci6n de los dep6si tos incidier.on más. en ia ca~ 

tación que la nueva estructura bancaria, 

e A simple vista, p~rece que la constitución de la banca múl

tiple facilitaría a las instituciones mexicanas su interven 

ción en los mercados internacionales, sin embargo, examina-

do más a fondo este fenómeno encontramos que de las tres -

insti fucio
0

nes más grandes del país, sólo Banamex a título 

propio tiene una importante presencia en el Euromercado. 

Las dos restantes (Bancomer y Serfin) canalizan la mayor 

parte de su actividad a través del consorcio que integran 

--Libra Bank (8i) y EuroLatinoamerican Bank (4%), respecti-

1 
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vamente--. En tal caso; para estas dos instituciones la 

consolidaci6n del volumen de negocios no parece revestir --

importancia significativa. 

De esta manera, la banca múltiple lleg6 al ámbito financie 

ro nacional para reafirmar la consolidaci6n de las oligarqulas fi-

nancieras, que de una u otr.a manera, presionaron y participaron en 

la confecci6n de la política econ6mica de los dos últimos sexenios. 

La creaci6n de un poder (giupos financieros) paralelo al del 

Estado mismo, su protecci6n y fortalecimiento, originaron que con 

Ja crisis de 1981 entrarán en franca contradicci6n. En efecto, -

el lºde septíembre ~e ese afio se decret6 la nacionaliza¿i6n de la -

banca privada .. y por lo tanto, las instituciones bancarias privadas 

se transformaron en Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C.) de -

cuyo capital accionario el Estado conserva el 66%, en tanto el 34% 

restante podr' ser adquirido.por entidades de la Administración --
' '· ·:. ", . 

Pública, los gÓbiernós\de los estados y municipios, el propio Go---

bierno Federal, los· .sindicatos, los trabajadores de las institucio 

ncs bancarias y los usuarios del servicio. 

A partir de esta fecha el Sistema Bancario Mexicano queda 

formado por bancos estatales (S.N.C.) y bancos mixtos o bancos par~ 

estatales; estos últimos ya existían antes de la nacionalizaci6n. 

Otro cambio que experiment6 el sistema financiero nacional, 

fue la transformaci6n del Banco de México, S.A., en Organismo Des-

centralizado, lo que le permiti6 al Estado contar con el control -

total sobre el pr1ncipal instrumento para la implementaci6n de su 
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En el ámbito de los bancos mixtos o paraestatales, éstos no 

sufrieron ninguna transformaci6n de importancia; solamente algunos 

fideicomisos de fomento fueron reubicados en las instituciones fi-

nancieras más adecuadas de acuerdo a los objetivos de los propios -

fideicomisos; caso concreto de FOMEX que pas6 de Banco de México.a¡ 
Banco de Comercio Exterior, S.A. 

En resumén, el sistema bancario mexicano a rarz de la naci~ 
nalizaci6n. Presenta un aspecto Jurfdico reflejo de la Economra Mix-

ta que defiende y apoya el Gobierno;. la participaci6n estatal y -

Privada que se expresa en la posibilidad de que la haÍtca estatizada 

se convierta en bancir mixh, distorsion6 los objetivos originales 
del decreto nacionalfzad.~r, 
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2 Las Instituciones Fiducierias en M~xico. 

Hasta el 31 de agosto-de 1982 las actividades fiduciarias -

en nuestro país, estuvieron encomendadas y autorizadas a las insti

tuciones de crédito que tenían concesionado el servicio de la ban

ca. 

Desde 1974 las instituciones bancarias empezaron a conver-

tirse en bancos múltiples y en 1982 s6lo unos cuantos bancos eran 

especializados. Como en nuestro país nunca han existido estable-

cimientos bancarios cien por ciento fiduciarios, este servicio lo 

proporcionabán todos lós bancos múltiples (privados y mixtos). 

A partir d~ la nacionalización bancaria, los bancos priva

dos se convierten en Sociedades Nacionales de Crédito, pero la 

estructura y las funciones de todo el sistema bancario no experime!!_ 

taron cambio alguno; por lo tanto, las funciones fiduciarias siguen 

siendo encargadas al sistema bancario. 

La banca nacionalizada por consiguiente, podrá realizar --

también al igual que la banca mixta, contratos de fideicomisos pri

vados como públicos. Sin embargo, es de esperarse que los fideic~ 

misos públicos se sigan encargando a la Banca de Desarrollo, toda 

vez, que sus objetivos son fomentar actividades específicas, los -

cuales resultan afines con los citados fideicomisos. El Fideicomi 

so Público o de Estado es un contrato por medio del cual, el Gobi~~ 

no Federal a través de sus dependencias y en su carácter de fidei-

comitente, trasmite la titularidad de bienes ( del dominio público 
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previo decreto de desincorporaci6n; del dominio privado de la F&de

raci6n, o fondos pdblicos) a una institución fiduciaria para reali

zar un fin lícito de interés pdblico; actualmente esos contratos -

se celebran con la Banca de Desarrollo. 
> 

Desde luego, esta definici6n aplicable a los fideicomisos 

públicos federales no excluye la existencia de fideicomisos públi

cos locales, contratados por entidades federativas e incluso por 

municipios; al no haber prohibición para ello se han celebrado este 

tipo de contratos, los cuales pueden denominarse como fideicomisos 

públicos locales o municipales. 

En los fideicomisos constituidos por entidades federativas 

o municipios, el contrato lo celebra el goberpador de la entidad -

o el presidente municipal, respectivamente; la instituci6n de cré

dito es generalmente mixta; los bienes que se afectan son del patri 

monio de la entidad federativa ? del municipio correspondiente. 

Los elementos del fideicomiso público son: 

A) El Fidéicomitente, que puede ser 

El Gobierno Federal. 

'Los gobiernos de las entidades federativas. 

Los ~yuntamientos de los municipios. 

En los fideicomisos del Gobierno Federal, la legislación 

correspondiente prevé que únicamente la Secretaría de Hacienda y 

Cr~dito Pdblico sea la entidad facultada para constituir esos fidel 

comises; sin embargo, no hay razón por la cual no pudiera concertar 

se por parte de otras dependencias del Ejecutivo, como por ejemplo, 
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la Secretaría de Comunicaciones 'y Transportes que también tiene 

competencia sobre bienes de la naci6n. 

El caso <le que la "Secret'aria de Hacienda" sea la exclusiva 

fideicomitente del Gobierno Federal no parece estar de acuerdo con 

la realidad, puesto que esa dependencia es s6lo una de la tantas -

que forman la Administraci6n Pública Federal; en estricto sentido, 

la Secretaría <le Hacienda y Crédito Público no es el fideicomiten-

te, lo es el Gobierno Federal por ser el único que tiene personali-

dad jurídica propia y en tal caso está actuando a través de uno de 

sus 6rganos; desde este punto de vista, las dem~s secretarías y 

departamento administrativos también son 6r¡anos del Estad~por lo 

que no debería existir prohibici6n alguna para que .sean fideicomi-

tentes, 
., . .· .. ·· -.. · '•·: 

Adeniás1 ex~-ste oir'a\rad.ante' de lds, fideic~Jlllsos públicos, 
·- .. ,:' ,. ' ' . ...,:·.·'· ·.·. '. ··;- "·.-" .. 

que son aqu~l.1~~· .c~~~titúid6s'.por entidades descentralizadas que 

tienen pers1,ma1lJ~·d::sbrídié:a,·prÓpia, por ejemplo, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Petr6leos Mexicanos; la Comisi6n Fede

ral de Ele~tricidad, etc., en cuyo caso el fideicomitente es el ---

Organo Público Descentralizado actúando por conducto de sus 6rga-

nos de administraci6n y represcntaci6n; por lo general, el Director 

de esas instituciones es quien celebra el contrato con el banco 

afectando bienes de la instituci6n a un fin licito. 

B) El patrimonio fiduciario 

La trasmisión de la titularidad de los bienes del domi-

nio públjco o del <lomin]o privado de la Federaci6n, o de fondos pú-
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blicos, debera seguir la forma de trasmisi6n que se requiere para 

cada tipo de bienes; en el caso de tratarse de bienes del dominio 

público, tendrá que desafectarse de dicho dominio, pasando al 

de la Federación mediante el respectivo decreto de desincorpora--
• ci6n dictado por el Ejecutivo Nacional. El patrimonio fiduciario 

puede estar constituido por 

Bienes del dominio público. 

Bienes del dominio privado. 

Bienes inmuebles. 

Bienes muebles. 

Dinero en efectivo. 

Subsidios. 

Derechos. 

Por. efectos del fideicornis·Ó: esos bienes se transfieren al 

fiduciario, para que con ~llos realice el objeto y las finalidades 

que se pacten en el contrato respectivo. 

C) El fiduciario. 

Puede ser cualquier Sociedad Nacional de Crédito o Institu 

ci6n Nacional de .Crédito, de acuerdo con la Ley General de Insti

tuciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

D) Objeto fiduciario. 

Los fideicomisos públicos pueden tener por objeto alguno 

de los siguientes 

La inversión (de fondos públicos). 

Manejo y administraci6n de obras públicas. 
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Prestación de·Servicios. 

La producción de bienes para el mercado. 

Existe la posibilidad de que el fideicomiso se utilice como 

una variante de la empresa pública, pero operando bajo las leyes -

del fideicomiso y sin tener personalidad jurídica propia. 

No obstante lo descrito anteriormente, el objeto de los fi

deicomisos públicos puede ser amplísimo y, desde luego no se limita 

a la lista señalada, pues se pueden utilizar para realizar la gama 

más variada de actividades económicas y sociales. 

E) Fines fiduciarios. 

Al igual que los objetivos de los fideicomisos' públicos -

sus fines también varían; d.esde un punto de vista muy amplio, los 

fines siempre serán de ínterés público, tendientes a satisfacer -

mejor las necesidades colectivas, obtener mejores rendimientos de 

los elementos de la Administración POblica, hacer óptima esa acti

vidad y lograr una mayor eficiencia. 

Los fines concretos que persiguen los fideicomisos, son -

pactados en cada contrato y resultaría largo hacer una explicación 

de los mismos. 

F) Duraci6n del fideicomiso, 

En los fideicomisos normales la duración máxima es de trein 

ta años; sin embargo la ley hace la salvedad que cuando sean fidei 

comisas de beneficiencia o de orden público, su duraci6n puede ser 

indefinida; esta situaci6n también ha sido prevista en la reforma 

y adici6n a la fracci6n XVI del articulo 45 de la Ley Bancaria. 
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Los fideicomisos públicos se sectorizaron y coordinaron 

dentro de la Administración Pública Federal, para evitar duplicidad 

de fu~ciones, realizar su actividad dentro de una política unitaria, 

aprovechar mejor los recursos tanto materiales como humanos, asf --

como para optimizar los costos. El Acuerto del Ejecutivo Federal 

mediante el cual se orden6 el agrupamiento por sectores de diversas 

entidades de ia Administraci6n Pública Paraestatal, fue publicando 

en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1981. 

La constituci6n de los fideicomisos públicos se basa en el 

Decreto del 27 de febrero de 1979 y sus requisitos son:. 

a) Autorizaci6n del Ejecutivo Federal por conduc'to de la Seer~ 

taría de Programaci6n y Presupuesto. ' . <;; ' 

ter r: ~ ic:: :::e::::: i ::: i:: d:: e:::::~ ecer~n 1~~}·-~~;~~J;~.~t;.nraé -
-· .. · .1' .. ~ :.~ .•• ~· ~ .. , , ··v~¡:. ~ ·~: .. , ·. · 

e) La Secretaría de Hacie~da y cr~~h~i'~[~~r~~·: .. ~~~~j~ 'a~Pen-
dencia encargada de constituir y contratar los 'fidefaomisb:S del 

Gobierno Federal. Es importante mencionar que·eneste.décreto se 

da al fideicomiso el carácter de contrato. 

d) En los contratos respectivos la Secretaría de Hacienda y -

Crédi tv Público deberá precisar los fines del fideicomiso, sus con 

diciones y términos. 

e) En los contratos se precisará los derechos y obligaciones 

del fiduciario, fideicomitente y del comité técnico, en caso de -

que se constituya éste. 

f) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisará que 
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cuando las instituciones fiduciarias necesiten otorgar mandatos --

para auxiliarse en el cumplimiento de funciones secundarias, esos 

mandatos no podrán abarcar facultades de mando o decisión; tampoco 

tendr4n facultades para ·Sustituir los poderes, salvo en los que -

tengan el mandato para pleitos y cobranzas. 

g) En los contratos .constitutivos de fideicomisos, el Gobierno 

se reservará la facultad de revocarlos sin perjuicio de los dere--

chos de terceros, con la salvedad de fideicomisos contituidos por 

mandatos de ley o en los que la naturaleza de los fines no lo per-

mita. 

h) La modificaci6n o extinción de los fideicomisÓs del Gobier 
. ' . 

no Federal deberá ser J)ropuesta por el coordinador del' s~ctor co-
, . ',· 

rrespondiente o por fa Secretaria de Programación y Presupuesto, 

debiéndose recabar ,la opinión previa de la Coordinación General 

de Estudios Aáminist~ativos y de la Secretaria de Hacienda y Créd! 

to Público,.· quienes la emitirán en un plazo de treinta días a partir 

de la fecha tju~,les fuere solicitada. 

i) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada 

ha hacer inscribir esos fideicomisos en el registro que llevar~ la 

Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, además de comunicarle 

dentro de diez días la creación, modificaci6n o reformas a los mis 

mos; la ley es omisa acerca de si ese registro puede ser consulta-

do por el público y qué efectos puede tener el mismo. 

El actual gobierno en materia de fideicomisos p6blicos me~ 

ciona en el PND que estos se reubicarán en la Banca de Desarrollo 
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más af:f.n a sus objetivos. 
Sin embargo, los casos concretos se --

es tab 1 ecerán en el "Programa Naci onaJ de Pinanciamien to del Des a
rrollo 11 que se espera implementar en 1984. 
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3 Los Fideicomisos de Fomento Econ6mico, 

El Gobierno Federal ha establecido una serie de fondos de 

fomento mediante contratos de fideicomiso, constituidos principal 

mente en el Banco de México y en Nacional Financiera; estos fondos 

han servido de apoyo financiero para fomentar actividades priorit! 

rias y como instrumentos para promover y reforzar ciertas activida 

des econ6micas. 

Los fideicomisos l.lamados frecuentemente "Fondos de Fomen

to", sirven para realizar.actividades que pueden considerarse pro

pias de bancos d~ .segühdo. piso' 10;.de instituciones de redescuento; 

el gobierno mexicano los .ha udliiado como un importante instrume!!. 
·-' ·.· ;, 

to en la orientación d.e lo's recursos financieros' mediante un con-

trol selectivo del crédit6. 

El primer fideicomiso de est~ tipo creado por el Gobierno 

Federal fue el ·Fondo de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña 

Industria, conocido como FOGAIN; posteriormente se crearon los fi

deicomisos de Fomento a la Agricultura y a la Ganadería institui

dos en el Banco de México, a los cuales se les conoce como FIRA; 

después de éstos se han venido creando una variedad de fondos, los 

que se han encargado principalmente a la Banca de Desarrollo. 

Estos Fondos conjuntamente con el Encaje Legal, representan 

los elementos que utiliza el Gobierno Federal para influir en la --

orientaci6n del crédito. 

En efecto, el Encaje Legal como se sabe es el porcentaje 
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de los activos del prtblico captados, que el sistema bancario mexi

cano debe depositar en el Banco de México; dicho porcentaje es est! 

blecido por el Banco Central y señalado periódicamente por medio --

de circulares. Estos recursos que se destinan al apoyo de disti~ 

tos sectores económicos, se les denominan cajones de crédito. 

AsT se tiene que de cada peso que la banca capta, un por.-

centaje se canaliza hacia los sectores prioritarios; la mayor parte 

del Encaje Legal se distribuye hacia los fondos de fomento, que de 

esta manera sirven de intermediarios para orientar las corrientes -

crediticias. 

Las ár~as beneficiadas por los fondo~ en un principio fue

ron la pequefta y mediana industria y las acfi~idades agropecuarias, 

pero con el transcurso del tiempo se fueron diversificando hacia -

la exportación de bienes manufacturados, la vivienda de interés 

social, el turismo, el equipamiento industrial, los estudios de 

factibilidad, el apoyo a las cooperativas y hacia la modernización 

del aparato comercial. 

Es evidente que la experiencia de los fondos administrados 

por Nacional Financiera y el Banco de México se ha aprovechado para 

establecer otros en las Instituciones Nacionales de Crédito; tal -

es el caso de BANOBRAS que desde su fundación maneja el Fondo de 

Habitaciones Popufares y más recientemente, el Fondo de Fomento 

Municipal y el de Agua Potable y·Alcantarillado; en BANRURAL se 

establecieron los Fondos para la Infraestructura del Medio Rural 

y de Agroindustrias. 



La mayoria de estos fondos operan como bancos de segundo 

piso, siendo las instituciones bancarias nacionalizadas y mixtas, 

las que se encargan de tramitar las solicitudes de crédito, estu

diar las garantías y el riesgo correspondiente; una vez autoriza

do el crédito se dirigen a los fondos para obtener el redescuento 

correspondiente a una parte o la totalidad del crédito concedido. 
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En consecuencia, el pdblico usuario del crédito trata di~

rcctamcnte con los bancos y no con los fideicomisos, lo cual tiene 

sus ventajas: en primer lugar, los fondos no necesitan tener una 

gran red administrativa de sucursales y segundo, la infraestructu

ra del sistema bancario permite una cobertura a nivel nacional. 

Sl procedimiento para el cobro de los créditos y el riesgo 

que conlleva es responsabilidad exclusiva de la institucitSn d~ --

primer piso, de tal suerte que los fondos de fomento no afrontan -

la problemática que·encierra la cobranza'y.la recuperación dé los 
1 • • • 

créditos vencidos. 

Una consecuenc~a importante de la operaci6n de estos fondos, 

es la preparación de recursos humanos que poco a poco se han ido 

integrando mediante la capacitaci6n adecuada, a los programas de -

asistencia técnica sobre todo en crédito agrícola, pequeña y medí~ 

na industria. y vivienda de interés social; paralelamente FOGAIN y 

FIRA tienen en operaci6n un programa.de extensionismo industrial -

para los mismos fines. 

La política en materia de tasas de interés de estos fondos 

es preferencial, lo que permite al usuario obténerlos a un costo 
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más reducido que el vigente en el mercado. 

A pesar de todas las ventajas mencionadas de los fideico

misos públicos, no se debe perder de vista que su actividad se --

inscribía en un sistema financieio en donde la mayor parte de las 

instituciones eran bancos privados; los cuales representaban en la 

mayoría de los casos, intereses diferentes a los establecidos por 

la política econ6mica del Estado. 

A partir de la nacionalizaci6n de la banca privada, es de 

suponerse que la nueva banca responderá a las necesidades del go

bierno y ·li de~rama crediticia que realice estará en funci6n de --

sus pro~ramas de desarrollo econ6mico y regional. Por todo esto, .. 
es necesario que se elabore un profundo análisis del papel que 

' . 

deben de jugar los fideicomisos. p(iblicos en el sistema bancar,io 

nacionalizado, .. e. inclús~~ se .debe cuestionar si su existencia.-es 

aún necesaria para el propio sistema. 

',. 



CAPITULO QUINTO 

LOS FIDEICOMISOS DE FOMENTO INDUSTRIAL EN 

NACIONAL FINANCIERA 

A pesar de que a raíz de la nacionalización de la banca y 

ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo, se mencion6 la especi~ 

lizaci6n de la Banca de Fomento, este proceso no se ha llevado a ca

bo, Por ello, esta banca y sus fondos de fomento siguen cumpliendo -

con sus tres funciones básicas: financiamiento especializado a pro-

yectos de largo plazo y a actividades estrat~gicas¡ apoyo asisten--

cial a zonai y grupos.de bajos ingresos¡ y promoción de inv~rsiones 

a través de programas especiales creados para tratar 'de salvar la -

actual crisis econ6mica. Paralelamente a estas funciones primarias, 

siguen brindando servicios de captaci6n de recursos internos, promo

ci6n del mercado de valores y en general, funciones de banca múltiple. 

'sin embargo, se han tomado algunas medidas que fomentan las -

expectativas de que este proceso de especializaci6n no se deje abando 

nado; dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo se -

cre6 el Consejo Nacional de Financia.miento del Desarrollo cuyo prop6-

sito primordial sera el seguimiento, análisis y evaluaci6n del siste

ma financiero; su tarea principal inmediata será la elaboración del 

------------------------
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"Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo" cuyos princi

pales objetivos serán, fomentar la formaci6n de ahorro, la canali

zaci6n de recursos en forma eficiente y la readaptación de nuevas

relaciones con el exterior (estructura de la deuda externa pública) . .. 
En el marco de la política econ6mica actual, importante rel~ 

vancia han adquirido las políticas sectoriales. Respecto al sector 

industrial se implementaron importantes programas tendientes a defen 

der el empleo y a la planta productiva mediante apoyos financieros a 

las empresas. En esta política, papel fundamental han jugado los 

Fideicomisos de Nacional Financiera, toda vez que a trav6s de ellos 

se han canalizado gran par.te d~ esos apoyo~. 

Los prog,ramas 

nanciera a trav6s de 

coordinada entre sí, 

de apoyo·y fómento .estabí~cidos en 'Nac'ion~l Fi

sus fidei'coll)·i~os·; ~e/p~J{~ ·i~p~ementado .·~n forma 

gracias al ;ro.grama.de·4~'6y~(.rnte.grAi 'a l~In -

dustria Pequeña y Mediana (PAI) .· E.ste pro~ra~a a servido para ases2_ 

rar a los industriales, de la forma mas conveniente de utilizar s'imul 
¡ 

tineamente los servicios que brindan dichos fideicomisos. 

Es necesario señalar, que la banca de desarrollo y los fidei -

comisas de Nacional Financiera, no han modificado sus objetivos y 

funciones que ven~an realizando hasta antes de la nacionalizaci6n ban 

caria. 

En ·este capítulo expondremos los instrumentos que utilizan·los 

fideicomisos de NAFINSA (FOGAIN, 'FOMIN, FONEP Y FIDEIN), en su tarea 

1or fomentar la industrializaci6n del país. 



Fondó de Gnrantfa y Pom•nto a la Industria Mediana y Beque -

ña (FOGAIN). 
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En nu~stro país la industria mediana y pequefia tiene una pro

bl cmitica muy dificil: carecen de organización adecuada, por ser bue 

na parte de ellas, empresas· familiares; presentan una deficiente con 

currcncia al mercado; carecen de suficiente capital y garantías rea

les, y por lo mismo tienen una débil posición 'de negociación, que se 
. . 

refleja en mayores ~ificultades para recibir los beneficios de los -

~ercados financieros. 

En este contexto, la política de financiamiento debe· intentar 

~onciliar.las necesidades económicas y sociales de la mayorpá.rte de 

12 población, con la necesidad de incrementar la productividad del 

sector industrial. Por eso, FOGAIN se ha convertido en el principal 

instrumento de apoyo crediticio a la mediana y pequeña industria. 

El Fondo dé Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Peque

ña, es la más .. antigua de las instituciones de apoyo a la industria p~ 

queña y mediana en Latinoamérica. Creado por el Gobierno Federal con 

fecha 28 de diciembre de 1953, inici6 operaciones el 7 de abril de 

195~ con un patrimonio de SO millones de pesos constituidos con apor· 

tacíones de .la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Para definir a la industria mediana y pequefia, FOGAIN se refie 

re al capital contable de las empresas industriales. A través del 

tie~po y conforme hu venido increment5ndose el nivel de inflación, los 

lírni:es de capital contable establecidos se han modificado. 



14 1 

Actualmente, se considera empresa pequefia. a .la ',que cuenta 

con un capital contable minimo de so.ooo pesos y máxim~ de 15 millo 

ncs; la empresa mediana a su vez debe tener un capital mayo~ de. 15 

millones de pesos y su limite supeiior es de 90 millones. 
~ 

Este fideicomiso administrado por Nacional Financiera, tiene 

como objetivos: otorgar apoyo financiero a la mediana y pequeña em

presa, con créditos a tasas preferenciales; otorgargarantlas a las 

instituciones intermediarias para que el pequeño industrial pueda -

ser sujeto de crédito y; proporcionar asistencia técnica en materia 

financiera; para contribuir a elevar la productividad y eficiencia -

de la empresa pequefia y mediana. 

Su funcionamiento como banca de segundo .Piso, le impide .rea-
,,.,': 

lizar operaciones crediticias directamente con el público tlst.ia'r:i.o; 

isto lo realiza' por medio de las instituciones bancaiia~ ~e ~rimer -

piso y las instituciones auxiliares de crédito (1). 

Las instituciones intermediarias son res~6nsables d~ la infor 

mación que ha de manejar el FOGAIN para poder presentar la iniciati

va a su comité técnico, y le garantizan el pago de intereses y la re

cuperación del crédito. 

Convie~e subrayar, la importancia de emplear como intermedia -

rias a las Uniones de Crédito, puesto que estas instituciones asocian 

generalmente a muy pequefios empresarios, que por si solos no podrían 

tener acceso al financinmiento bancario; representan, por consiguien-

(1) Principalmente Uniones de Crédito. 
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te, una buena soluci6n al problema que tiene la banca de fomento -
' ' . , . 

para acercarse; a .las unidades econ6micas muy pequeñas. 

L~s ~U¿~t~~~de recursos del FOGAIN pueden ser: 

9 Aportúdone~ en efectivo, valores y otros bienes que propor -

ciona el Gobierno Federal o los gobiernos de los Estados. 

e Incrementos de su patrimonio derivados de los intereses, pri

mas y demás sumasque se cobren, en virtud de la operaciones 

re a 1i zadas; 

e Préstamos del Banco de México y de Nacional Fin~nciera, S.A. 

• Préstamos de Organismos Internacionales contratadós a través 

de Nacional Financi.era. S.A. ·(Banco. Intéramericano de De sarro-

llo). 

El FOGAI~ es. administrado.por Na¿ional Financiera, S.A., de 

conformidad con.las disposiciones contenidas en la Ley que lo cre6, 

el contrato de Fideicomiso que celebró la Secretaría de llacienda y 

Cré<lito'Público y sus Reglas de Operación. Conforme a estas dispo-

siciones el Fondo realiza las siguientes operaciones: 

e Garantizar a las instituciones de crédito y organizaciones au 

xiliares los préstamos que éstas otorguen a pequeños y media -

nos industriales. 

e Tomar, suscribir y colocar obligaciones emitidas por industri~ 

les medianos y pequeños con intervención de instituciones de 

crédito. 
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8 Descontar titulos de crédito derivados de préstamos de habili 

taci6n o avio, refaccionarios e hipotecarios industriales, --

otorgados por instituciones de crédito o por uniones de crédi 

to. 

9 Obtener préstamos y contraer todo tipo de obligaciones que -

tengan por objeto dotar al Fondo de recursos para sus opera -

ciones. 

e Emitir certifi2édos d~ participaci6n (series pequéfia y mediana 
'- . ' 

indu~tria), a cuyós tenedores se pod~á garantizar una renta --

minima o una participación en las· utilidades o beneticios.~ o -

ambas, afectando los títulos o valores que pertenezcan.al pa -

trimonio del Fondo. 

e Conceder lineas de cré~i1:ci: de carácter gen~ral a lás institu- -

ciones crediticias nacionales, pará el posterior otorgamiento 

de créditos a los pequefios y medianos industriales (2). 

e Disefiar proyectos de inversión en industrias medianas y peque

ñas, en las diferentes zonas del país, que"posteriormente sean 

(2) Las instituciones bancarias tienen contratadas líneas de eré -

di to. con FOGAIN, para que sin previa consulta con el Fondo, -

puedan otorgar préstamos a ~os medianos y pequeños empresarios 

dentro de las reglas de operación y criterios vigentes. Estas 

líneas son por 5 millones de pesos. 
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susceptibles de ser financiadas por instituciones crediticias. 

9 Promover, dentro de las condiciones que sefiale el fideicomiso, 

la realización de programas crediticios especiales en benefi -

cio de las industrias medianas y pequeñas del país. 

• El fiduciario podrá celebrar convenios de coordinación con -

otros fideicomisos o entidades, para el otorgamiento de paqu~ 

tes integrales de financiamiento, garantías y asesoría técni

ca a las empresas en los términos de sus Reglas de Operaci6n. 

As.í, .. las acciones de FOGAIN se orientan 'fundamentalmente a -

las operaciones de descuento a través de instituciones financieras 

y uniones ·d.e crédito; y la. obtención de préstamos y contrat.aci6n de 

obligaciones con obje~o de con~eguir recursos para sus operaciones. 

La operaciisn .cíe .descuento a las instituciones de crédito ·se 
' e 

efectúa con has.e en los documentos· de tres tipos de operación credi-

ticia. 

Créditos de Habilitaci6n o Avío.- destinados a la adquisici6n 

de materias primas, pago de salarios del personal y en general to -

dos aquellos gastos que integran el capital de trabajo. 

Refaccionarios.- se utilizan para la compra e instalación de -

maquinaria y equipo para la construcción, ampliación o modificaci6n 

de lasnnvcs o locales industriales que requieran las empresas. 

Una parte de estos cr6ditos pueden destinarse al pago de pasi-

vos, bajo las siguientes condiciones: 
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--Hasta el soi puede ser destinado al pago de pasivos. 

--Los pasivos deberán de tener antiguedad menor a un afio. 

Hipotecarios Industriales.- Se destinan exclusivamente al pa

go y consolidlción de pasivos en moneda nacional y a corto plazo -

de la empresa, siempre que sean onerosos y/o afecten su liquidez. 

De acuórdo con lineamientos del Plan Nacional de Desarro -

llo que contempla las acciones del Programa Inmediato de Reordena~ 

ción Económica y del Programa para la Defensa de la Planta Produc

tiva y del Empleo, la Secretaría de Hacienda con fecha 25 de mayo 

de 1983, autorizó .al Fondo a operar los siguientes créditos: 

e Crédito de.'Habilitaci6n o Avío, destinado a financiar el ca -

pital de trabajo, se otorga por un monto de 20 millciries de 

pesos y un plazo de tres años, incluyendo el período de gra -

cia, que queda a discreci6n del Fondo. 

e Crédito Refaccionario, destinado a financiar la instalación y 

adquisición de activos fijos, se proporciona por un monto de 

20 millones de pesos y a un plazo de hasta 5 años incluyendo -

el período de gracia. 

e Crédito.Hipotecario Industrial, destinado a financiar el pago 

de pasivos onerosos a corto plazo, se otorga por un monto de -

12 ~illones.de pesos y a un plazo de 5 años, incluyendo el de 

gracia. 

Las industrias prioritarias beneficiarias son aquellas consi 



deradas en el decreto que establece las actividades industriales -

prioritarias, publicad9 en el Diario Oficial de la Federaci6n el -

9 de marzo de 1979~ 
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A la indu~trii~peqµefia y mediana prioritaria y ubicadas en

zonas prefcrencialé;'rec~ben la tasa de interés mis baja del Fondo; 

siguiéndole en importancialas localizadas en zonas prioritarias es

tatales y resto del pais; finalmente la tasa de interés menos pre -

ferencial se aplica a las empresas ubicadas en la zona de ordenamien 

to y regulación (3). 

La forma de amortizaci6n. de. los'' cr~ditos descontados por el -

Fondo, es mediante pagos mensuales de capital e intereses; sin embar 
.. . 

go, en los casos que por n~i~rale~ade actividad de la empresa se 

justifique, la forma de pago de capital podrá cambiar de acuerdo ~l 

criterio del Fondo. 

El Fondo cuenta con.algunos mecanismos de agilización que pe!_ 

miten brindar el apoyo financiero en forma oportuna, y son: 

e Crédito Puente: con esta modalidad, los créditos FOGAIN autori

zados y vigentes pero pendientes de documentar por las institu -

cienes bancarias, puede otorgarse mediante recursos aportados 

(3) Para los efectos de los créditos que otorga FOGAIN, los esta -

dos de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nue -

vo León y Tamaulipas, se incluyeron como zonas preferenciales 

a partir del 15 de marzo de 1983. 
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por el Fondo a dichas instituciones quienes a su vez lo cana

lizar~n al industrial. Para ello, la instituci6n bancaria 

presenta al Fondo un certificado de dcp6sito que ampara el 

otorgamievto del préstamo directo a la industria con una du -

raci6n de 60 días. La tasa de interés aplicada será la que -

este vigente al momento del desembolso de los recursos FOGAIN, 

y los pagos por este concepto deberán liquidarse mensualmente. 

• Líneas de Descuento Automático: consiste en la apertura de lí

neas de crédito a los bancos intermediarios que participan en 

las operaciones del Fondo, mediante los cuales conceden finan

ciamiento. con cargo a los recursos del FOGAIN, agilizando la -

canalizaci6n de recursos a las industrias·mcdiante el aprove -

charniento de la extensa red de sucursales y oficinas de la ban 

ca. Este mecanismo tiene como propósito darle mayor apoyo a -

las necesidades de financiamiento de la mediana y pequeña in -

dustria; para ello el banco le otorga el crédito a las indus -

trias de acuerdo con las reglas de operación específicas para 

este sector y después envía la solicitud al Fondo para su re -

cuperación, con lo cual se elimina la necesidad d~ un proceso 

de análi~is más largo. 

Actualmente FOGAIN cuenta con cuatro programas de financia -

miento a la pequefia y mediana industria; estos recursos están orie~ 

tados a las actividades que contribuyen a la elaboraci6n de produc

tos básicos para la alimentación popular, a la fabricación de pro -
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duetos estratégicos y específicainente hacia aquellas industrias 

que preserven el empleo y utilicen eficientemente la planta produE 

tiva. 

Los actuales programas son: 

a) Programa Normal.- para descuentos de créditos otorgados a 

todas las on1presas medianas y pequeñas que son suscepti -

bles de financiamiento. 

b) Programa de Apoyo a los Proveedores de DICONSA.- destina-. . . 

do a .financiar a aquellas industrias que proveen a las -

Distribuidoras Conasupo, S.A. 

c) Programa de la Industria Farmacéutica.- destinado a finan 

ciar a las industrias que se encuentren dentro del sector 

farmacéutico. 
..' ,, ,·., 

d) Programa Especi~l Banxico.- destinado a finari6iat.~ las -

industrias con. p'roblemas de liquidez. 

El Programa Especial Banxico, representa el mis importan~e

implemcntado por FOGAIN durante 1983. Ha logrado un avance del 

90~ respecto de su meta anual, en comparación con el programa Nor-

mal que ha logrado un 59\ (4). 

Las car3cterísticas del programa especial Banxico son las -

siguientes: 

(~) Cifras al 31 de junio de 1983. 
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Apoyar a. la. industrifl median.a r pequeñ~. que • 

produzca bienes prioritarios y estratégicos, 

con problemas de liquidez; a la industria que 

sustituya bienes' de capital y que contribuya 

a mantener el empleo, así como a aquella que 

quiera aprovechar su capacidad productiva sub-. 

utilizada. 

Redescuento: Hasta el SO\ si se destina a financiar: capi-

tal de trabajo, con monto máximo de 40 millo

nes de pesos y un plazo de amortización de ha! 

·ta 3: aftos; reestructurar pasivos bancarios, --, 

.·· .. conmonto máximo de 24 millones y un plazo de 

. amortizaci!Sn de hasta s años. 

Hasta el 100\ si se destina a financiar maqui

naria y equipo de origen nacional, con monto 

máximo de 40 millones y un plazo de amortiza

ción de hasta 4 años. 

Hasta el 80% si se destina a ~inanciar maquin~ 

ria y equipo de origen extranjero, con monto -

máximo de 40 millones y un plazo de amortiza--

ci6n de hasta 4 años. 
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Zona. Zona II 
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Zona 
IA y B y Resto dél,Pa!s~ lII A y B 

Industrias medianas y 

pequeñas prioritarias. 

Mediana no prioritari_á;·. 

35% '40% ' 
44% 

~ Tasas· vigent~s·. hasta _el 3J de jUli.o de, 1983 'y· reviSables tr.imes-
tralmente. 

Fuente: Elaborado con.informaci6n proporcionada por FOGAIN, 

.......... ----------~-



PROGIWIA BANxrco: INTBRMBDIAcroN FINANCIERA; 

Crédito 
de Avío· 

3% Crédito 
Refacc::fonario 

3% Crédi.ta 
Hipotecario 

3% si el 
' . . . ' ~ 

1% si el ··. 
·' rede~~u.,~ú ;es 501 .. 

'·· 

Con es te .Pr~grama se dar 1 pref er ericiO a la{ ~ ol i ~ i'f Ud~ s de -

a que 11 as empresas que no hayan ~eci bid o Cr Edi tós an t •ri orm ente con -

recursos del POGAIN. Adtim§s, el capital contable de las empresas -

no deber1 ser menor a 50 mil pesos ni mayor a 90 millones, sin in -
cluir la reva1uación de activos. 

El monto máximo de crEdito que podrá otorgarse a una sola e~ 
presa podrá ascender hasta 104 millones, pudiéndose redescontar a -través 

de FOG"AJN 72 
ó 64 millones de 

pesos, Los recursos según sea el caso. de este programa 
se canalizan 

a través de la 

banca 
intermediaria, 

pero deben estar 
sustentados 

por un proyecto -

de inversión 
que sea 

autoliquidab1e y 
cubra los objetivos de1 pro -

grama. 

151 



_______ .. 

152 

Este programa fue implementado gracias a la modificaci6n 

que sufrieron las reglas de operación de FOGAIN por disposici6n de 

la Secretaría de Hacienda durante 1983. Esta flexibilizaci6n tam-

bién permitió la readaptación de los otros programas que tiene el 

Fondo; tales medidas fueron: 

a) La autorización para eliminar ~emporalmente las restricci~ 

nes a la Zona III-A, de crecimieritb ind~;tri~l controla~o

(52 municipios del Estado de México~Tizayuca enel Estado 

de Hidalgo y el Distrito FederaÍJ, a ·fin dé ampliar los "ti 

pqs 4e·crédito que se pueden otorgar •. En esta Zona sólo -

podían otorgarse créditos d.e avío;· con las nuevas disposi

ciones las empresas pu~den disponer de créditos refacciona 

rio§ e hipotecarios industriales. Esta medida fue acorde 

al Programa de Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. 

b) Aumento del importe de los créditos; Avío 20 millones de p~ 

. sos, Ref~ccionario 20 millones; Hipotecario 12 millones y -

monto total de crédito a una sola empresa 45 millones. 

e) Se readaptaron los parámetros para medir a la industria pe

queña y mediana; Capital Contable para la pequeña empresa 

hasta 15 millones y 90 millones para la mediana y hasta 

120 millones cuando se incluya la revaluaci6n de activos. 

La flexibilizaci6n en las nor~as operativas del Fondo le per-

miti6 cumplir con su programa financiero durante 1983. Los resul 

tados de FOGAIN durante el primer semestre de 1983, fueron: 
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A) Dúrante el período de análisis operó 34,769 millones de -

pesos, lo que representó un avance del 105.si sobre la 

meta programada a junio y el 66.2i del total anual (5). 

B) El Pr9grama Especial de Apoyo a Empresas con Problemas de 

Liquidez, BANXICO, fue de 19,667 millones de pesos y re -

presentó el 371 del total. De enero al mes de abril en·

que finaliz6 el programa se oper6 un monto de 17,791 mi -

llones, lo que significó el 90.59. del programa estimado -

to~al. 

C) El Pr.ograma de Apoyo .a Proveedores DICONSA, di6 créditos -

por 254 :millo~esk'representando un avance de.l 20. 7\ sobre 
, ... '··, ' . 

la 'meta. pr~grama~~ Pªl'ª el período y del 7 .31 del total 
' .·.:·:, : '<. , ·· . . :::: 1:< ... ~·:. .' ', 

anual.· ........ 
. :.,.· .. 

. : : :' ~· ,", · .. ' .' .. ; .· . : . ·-

D) Por últiJllo, él P,rograma de Apoyo á la.Industria Farmacéut.!_ 

ca dió créditos por.un monto de 1 ,117 millones l~ que sig

nificó un avance del 89.21 de.la meta programad~para el -

período y del 39.91 del total anual. 

(5) La informaci6n disponible r~fleja cifras hasta el 31 de junio -

de 1983. 



154 

E) El Programa Normal destinado para descuentos de créditos -

a través de las instituciones de crédito, proporcion6 fi -

nanciamiento por un monto de 15,607 millones, lo que re 

present6 un avance del 44.9% de la meta programada para el 

período y del 58.8% del total anual. 



1 S!i 

te: 
La derrama credtticia por ramas industriales, fue la siguien 

' -

Créditos 

Presupuesto Ene--Jun Porcentaje de ' .' . ·, ~ ' . ; . 
Ramas Industriales · ··.Anual · 

1983 Avance, 

TOTAL 
34,769.4 62.2 -

Alimentos· 
.. · .. s<;3o5 ~3 · 45.3 

'' Otros produ¿tos 

prioritarfos 

Metálica 

Bienes de capitil 
¡.·, » 

Otros (2). 
16,285.7. 8~'68(,7.·. ···s:L3 

(1) Incluye vestido, calzado, textil~ etc, 

(2) Incluye industria química, editorial, papel, plástico, etc, 

Fuente:. Elaborado con informaci6n proporcionada por FOGAIN. 

.·· .. 
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El destino de· 10$ .. :J:~cúrsos canalizados durante el primer -
··¡ 

semestre de 1983, por ·t{J>¿('de crédito fue como sigue: 

Los recursos canáHzad.os por medio de créditos de Habilita

ci6n o Avfo fue de 20, 227. 5 millones de pesos, lo que representó -

un avance del 65.8\ de la meta anual. 

Por medio de créditos Refaccionarios se canalizaron 6,562 -

millones, lo que representó el 18.9% de la meta anual .• 

A créditos Hipotecarios Industriales se destinaron 7,980 -

mí llones de pesos, lo que significó un avance del 96. 8 i del. pre su -

puesto anual. 

El financiamiento otorgado a la pequefía industriadurante -

el primer semestre del afio en cuesti6n fue d~ 12;731 millo~es de 

pesos, lo que represent6 un 66.2% de la meta.anual; a la mediana -

industria se canalizaron recursos por 22,038.l•illones, lo que 

significó un avance del 66.2\ del presupuesto anual~ 

El financiamiento de FOGAIN se concentr6,.en su mayor parte, 

en tan s6lo ocho entidades federativas; e¡ 63.5% del saldo de la 

cartera vigente al 30 de junio de 1983 se distribuía entre esas 

ocho entidades de la siguiente manera: Nuevo León 12.9$, Jalisco -

13.4%,Guanajuato S.Bi, Distrito Federal 8.1%, Estado de México 6.3)~ 

Sonora 4.7i, Puebla 4.6% y Sinaloa con 4.6%. 

Del anfilisis de la actividad del Fondo se obtienen conclusio 

nes por dcm5s interesantes: primero, el financiamiento del FOGAIN -

se sigue concentrando en los principales centros industriales del -
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pais; el financiamle~to otoTg~do •e destin6 primordialmerite a las 
' 

empresas medianas y en forma secundaria a las pequefias empresas, -

por lo que es de suponer, que muchas de estas últimas hayan sucum

bido durante lp crisis que experimentó la economía al dificultar 

se les su acceso al crédito bancario; segundo 1 la canali zaci6n del -

financiamiento a la industria se derivó a las ramas de los alimeh

tos, textiles, prendas de vestir, calzado, química, productos me -

tálicos (estructuras y tanques) y maquinaria y equipo (tractores -

e implementos agropecuarios; bombas, rociadores y extinguidores; -

maquinaria y equipo para otras industrias; transformadores, moto -

res y similares; conductores, contactos y clavijas; y embarcacio'-
- ' nes), como podrá notarse, poco se hiz6 para impulsar las industrias 

productoras de materias primas y de bienes de c11pital, renglones·

que una vez desarrollados permitirían reformar la estructura indus

trial, y; tercero, el func~onamíento de.l Fondo encaja perfectamente 

y es un reflejo de la política económica industrial del actual go

bierno, tal y como se explicó anteriormente, sus prtigramas son me -

didas meramente coyunturales, que no implicah la t;a~sfoimaci6~ de -

la estructura productiva nacional. 
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2 Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN). 

Es un fideicomis¿ del Gobietno Federal, constifuid~p~~.la -

Secretaría d~ Hacienda y Crédit6 Pdblico en Nacional Financiera, -

S.A., el 12 de abril de 1~72, para apoyar a los empresario~ que de-

seen fundar nuevas industrias o ampliar las ya existentes. 

Actúa directamente con los empresarios, es decir, tiene fun-

ciones de banco de primer piso. Destina sus recursos a promover la 

·creación de nueva capacidad productiva industrial, o a la amplia 

ci6n o mejoramiento de las existentes, por medio de apdrtaciones 

temporales de capital social, representadas por acciones comunes o 

preferentes y de otros instrumentos que propicien la formaci6n de -

capital de riesgo, en proporci6n no mayor del 491 del capital so 

cía 1, siempre que e.l capital contable sea, cuando menos, igual a di 

cho capital social. 

El Fondo alienta ~apoya fundamentalmente el desarrollo de -

industrias medianas y pequeftas que no cuentan con los medios eco -

nómicos y t&cnicos para lograrlo. 

La participación de FOMIN como socio accionista de una empr~ 

sa es temporal; asi, a criterio del Fondo cuando una empresa de nu~ 

va creación ha superado los problemas del despegue o una empresa en 

operación se encuentra trabajando normalmente y ha resuelto sus pr2 

blcmas financieros y administrativos que la orillaron a buscar el -

apoyo de FOMJN, éste & través de su Comit& Técnico decide retirarse 

.. ---------------
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de la empresa y pone en venta sus acciones, en base. a.las s~~uieri-

tes prioridades: '".' 

a) A los socios originales cuando se jüstifitl,'l.le' la tectipera

ci6n ¡le sus acciones. 

b) A los empleados y obr~ros a iolicitud de.los socl~~; 
:·.'· 

c) A lo!"· iñversionfsta~ d~ .ü{~egi~n; 
. : . ' '· '•. . ... ,, ~'.· ... ·-,,·, ;. > ·> ,:=:':·.:/ .: .. 'i '1 .· ' • 

. ·.' . , · .. · . , '. " ... :: ·~ 

A los .campe~inoe ~n él c~so' de agroindtistri'as, .· siempre y-

c~ando,' és.t~s sean Íos· proveedores de lasjnafe.riEl..S· b~imas. 
·.)'' . 1:: 

....... 

d) 

e) Y en casos excepcionales ª los consumid6;·~.'s,.:~~.·;X*" .. iegi6n. 

Además, 

da alternativa 

dos y Convertibles. 

Estos créditos se otorgan sin ¡arantía.lo que signiíi~~·que 

pueden ser otorgados a empresas que tengan utilizada toda s~~apa - . 

cidad crediticia y que, con el apoyo del Fondo, tengan s61idas per! 

pectivas de progreso. 

Son créditos subordinados, por qué se subordinan a las demás 

obligaciones"de 1a empresa, con excepción del capital y los présta-

mos de los accionistas. 

Son créditos convertibles por qué a opción de FOMIN, se pue

den transformar en capital de la empresa. Sin embargo, el solici -

tante tiene la opción de comprar el derecho de conversión mediante-
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el pago de una prima, con lo que esté ~ideico~isci ho llegarla a 

convertirse en socio. 
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Loi créditos· se otorg~n ieneralmente a empresas de t~ah~for 
'• .' ·:.,. . 

maci6n; a tasas hasta cinco pun~os por abajo de las existen~e~ en-

cl merca<lo; a mediano plazo, de tres a seis años con un periodo 

de gracia inicial, todo ello de acuerdo al caso específico.·.· 
·-

Par a este fideicomiso, lo más irnport'ante es buscar la. más -

alta tasa de rentabilidad de capital, por lo que la decisión de -

participar como accionista en cualquiera de las dos formas, depen

de de las utilidades previsibles a largo plazo. 

Como los créditos de FOMIN no son préstamos normales, no in 

cluyen garantías. De ahí, que para otorgar su apoyo pida al soli

citante, como único requisito, un estudio de Factibilidad Técnica, 

Económica, Financiera y de Organizaci6n Administrativa del proyec-

to. 

FOMIN hace 1.a evaluaci6n del estudio sin costo. alguno para -

el industrial, evaluándolo en función de: la organización empresa-

rial, el abastecimiento de materias primas, la existencia de un mer 

cado definido con evidencias específicas de las posibilidades de 

penetrar o crecer en él, la disponibilidad de una tecnología apro -

piada y de una planta de dimensiones adecuadas, prestando especial 

atención si la empresa se dedicará a actividades para la exporta --

ción, total o parcialmente. 

Por otra parte, FOMIN al participar como socio min~ritario no 
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. ~-

f í ja las politícas de la empresa, no nombra a sus•di,t~cÜvos/pues-
~· - . ~. • ' ':. • • . •.• ,. 7 ;. ' -: • ' ; ' ';' - ' 

conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles sóri. \os:;~()cÚ>s :~~~~ri -
.. ·.,,, 

tarios los que tienen esa facultad. "<,.>;·"?:.' _:_::·.< ,· 
,, ~ ~--,- ·: '»-'• ·:/ ' 

"'.•··' •• ·'.' ., c .. , i}: <·,¡~:_·> 

El Fondp sólo nombra un consejero propiéta~~~<·r¿uft''.s·?~lsario 
ante el Consejo <le Administración de la empresa, parÜ.ci,pando así -

en sus programas de operación y desarrollo. 

Además, paralelamente de los apoyos financieros, ay~d~ ~.la-
~- 1' ·: 

empresa a la solución de todos sus problemas, cooperándo ~f1 las ge~ 

tiones par~ la contratación de créditos, proporcioriando asi•ted~ia-
··. ·· ... 

técnica o haciendo gestiones de cualquier tipo ante las.oficinas gu 

bernamentales. 
' ' 

Los recursos que utiliza e1··F.ondo Piira promover: ei'desarrollo 
-·· ·. ,.' -· "' · . .,-,' ·-. . ' 

industrial, provienen de: 
.. ,,_' 

a) Aportaciones . del G,obi,~rn~ Fe'detai'~ .. 
Y;'· ·: ·. • ·;, .. ::, 

.: ... 

e) Créditos obtenidos.~ ira~és de Nacional Financiera. 
' ' ' 

Las actividades crediticias de FOMIN se desarrollan a través 

de dos programas principales, y cuyas características son 

A) Programa de Apoyo a la Preinversión.- Consta de tres sub -

programa·s: 

e Desarrollo tecno16gico.- Se otorga apoyo financiero a la -

creación, instalación y operación de empresas y departa 

mentas en las mismas, especializados en desarrollo de tec-
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nolOgías. 

e Capacitación.- (Creado en 1982) otorga apoyo financiero a

los programas de capacitación de las empresas, en que es -

sodo FOMIN. 

e Estudios de preinversión.- Otorga apoyo financiero para la 

elaboración es estudios de preinversi6n. 

B) Programa de Apoyo a la Inversión. - Consta .. de dos ·stibprogra 

mas: 

• Equipamiento industrial. - Otorga apoyos: fln~:~cJ~ros ·en fun 
· .. ·· .. :,.,,,. 

ción de la factibilidad de un estudio a.e :i.rt~~rsi6~ indl.ls -

triaL 

• Control de la contaminación. - Apoya con créditos preferen

tes a la adquisición e instaiahóri:de equipos que disminu

yan las emisiones nocivas. de:; 1,os procesos productivos, en 

empresas industriales. estableéidas con anterioridad. 

Por otro lado, a pesar de que varias de las empresas en que 

participa FOMIN, tienen problemas de liquidez e inclusive están re ':' 

gistrando p6rdidas como producto de la crisis por la que atraviesa -

el país,, este fideicomiso ha obtenido utilidades netas, lo que per -

rnite catalogarlo como un Fondo autofinanciable. 

Para valorar en su justa medida los resultados favorables, es 

necesario recalcar que FO~lIN es un Fondo de Fomento más que de in 
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versión; consecuentemente apoya a las empresas que requieren un lar 

go período de maduraci6n para generar beneficios, a empresas que n~ 

cesitan tiempo para recuperarse y a sociedades con prosperes "pla -

nes" de expansión. 

Los recursos canalizados por FOMIN a las industrias mexica -

nas durante el ejercicio 1982/1983 crecieron en un 50% respecto al 

ejercicio anterior. Los desembolsos mediante inversiones en accio

nes y financiamiento rebasaron los 1,000 millones de pesos~ se des

tinaron principalmente a las industrias productivas de alimentos -

(34% del total), a pequeños comerciantes y prestadores de servicios 

(14%), a la rama de productos metálicos, e+éctricos y maquinaria 

(12%) y a industrias textiles y de prendas de vestir(11%). El 29% 

restante se canalizó a industrias básicas del hierro y acero y de 

materiales de construcción, así como a otras industrias de transfor 

mación. 

Las principal¿s ehtidades federativas beneficiadas por este 

fideicomiso, según el saldo de recursos canalizados a junio de 1983 

fueron: Aguascalientes (4.6i), Distrito Federal º(19.6%), Guanajuato 

(8.4%), Estado de México (12.4%), San Luis Potosí (7.7i), Tlaxcala 

(4.9%) y Yucatán (4.7i). 

Como podrá notarse la concentración del financiamiento de 

FOMIN se dirigió al Distrito Federal y al Estado de México, lo que 

refleja que Ja política de descentralización de las actividades eco 

nómicas no se trasmite en acciones concretas del sector financiero; 

en parte, por que las empresas sujetas a crédito se encuentran lo-
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calizadas, en su mayoría, en los grandes centros industriales¡ por 

otro lado, +as nuevas inversiones siempre buscan la "mejor locali-

zaci6n" en cuanto a mercados, infraestructura necesaria, etc., lo 

que las i11duce a establecerse en los centros industriales que cuen 

tan con estas condiciones favorables. 

En cuanto al apoyo·a la investigaci6n tecnológica, este pro 

grama a sido muy restrigido en cuanto a Tecursos financieros y difu 

si6n, reflejandose en el mínimo desarrollo de un parque tecnol6gico 

nacional; otro de los obstáculos que ha enfrentado este programa, -

es que para la industria nacional resulta m~s barato en el cbrtb 

plazo, importar tecnología que desarrollarla internamente; esto es 

propiciado en gran medida por el proteccionismo ~ue otorga el Esta

do a las al tas. tasas de ganacia, qué se obtienen con una estructura 

tecnológica obsole~a en. términos. de competitivldad con el exterior 

(el gobierno otorgk sübsidiós: .en precios~ impuestos, financiamiento 
,•.•,. . . .·· . ' 

barato, contericiór(de los. salarios. reales,· etc., con lo cual prese!. 
' • ·.. . j,·i:·;.. '. . . . ·, 

va el modelo de. a~uniulaci6n de capital con la actual estructura in

dustrial). 

Por 61timo, como FOMIN sólo apoya financieramente a las em-

presas con altas perspectivas de ganancia, se dificulta enormemente 

el desarrollo de aquellas ramas industriales que en el corto plazo 

no garantizan grandes rendimientos financieros, puesto que ello de

scstimula la inversión privada y debilita la influencia que pudie-

rfin tener las acciones de fomento de FOMIN. 
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3 Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP). 

Con el prop6sito de que los inversionistas e institucio

nes mexicanas contaran con un organismo especializado en el finan-
• 

ciamicnto de estudios y proyectos de inversión, el Gobierno Federal 

crc6 en 1967 a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito PúbJi 

co, el "Fondo Nacional de Estudios y Proyectos" (FONEP), como un -

fideicomiso de fomento econ6mico administrado por Nacional Fínanci~ 

ra, S. A., el cual inici6 sus actividades en 1968; sus operaciones 

las realiza directamente con el público usuario, por lo que se con 

sidera como banco de primer piso. 

Los objetivos de dichq.Fondo son los siguientes: 

e El financiamiento ele e~tudfos·y pro,yecfos de alt!l prío 
. - -" .>/'': ----"' ·.. . . ' 

ridad, tanto en el·\;·sé~tó{ ~íil>iieo como en el Privado • 
. , ·r·'. 

e La realizaci.6n d_e.estu'dio'S sobre ramas seleccionadas 

de la industria, par; ia ejecuci6n de un programa de 

industrializaci6n orientado principalmente a las expo~ 

taciones o sustítuci6n eficiente de importaciones. 

e El otorgamiento de créditos a las personas físicas o -

morales que actúen en calidad de consultores naciona-

les. 

e ·La identificación de estudios y proyectos específicos 

de inversión, a trav~s ·de los estudios de fomento eco 

nómico del Fondo. 

e Ofrecer en forma permanente eventos de capacitaci6n y 
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adiestramiento para proyectos de desarrollo. 

Los recursos de FONEP pueden utilizarse para financiar -

los siguientes estudios; 

A) Dentro de los préstamos otorgados por el FONEP, se en

cuentran los destinados al financiamiento de estudios específicos 

de prefactibilidad y factibilidad técnica, económica y financiera 

de proyectos de inversi6n; estudios complementarios como ingenie

rías básicas, de detalle, de procesos y diseño final, previos a la 

etapa de ejecuci6n del proyecto. Asimismo, destacan los estudios 

que han contribuido a la creaci6n, innovación y adaptaci6n tecnol~ 

gica de proyectos para nuevos productos o procesos, permitiendo la 

asimilación de conocimientos yla desagregación de paquetes tecnol~ 

gicos, 

Entre los préstamos que se han destinado alfin:anciamien

to de estudios generales, destacan los de carácter regional y sec

torial, tales como estudios· de diagnóstico, de gran visión.y pla

nes maestros, así como los estudios para el mejoramiento de la ca

pacidad administrativa, operacional, productiva o de mercado de ~

empresas ya instaladas. 

Para la operación de esta línea, el FONEP cuenta con un 

registro de consultores que integra a mis de mil firmas y profesi~ 

nistas individuales, nacionales y extranjeros, con capacidad y --

experiencia en los diferentes tipos de estudios y ramas de activi

dad económica, 

En cuanto a los sectores económicos apoyados por el FONEP 
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\ se encuentran, en orden de importancia, el de servicios, industrial, 

agropecuario y producción de alimentos y otros. 

Al sector industrial se apoyaron, tanto proyectos a nivel 

nacional com~ de pequefias y medianas industrias, las cuales predo

minan dentro del nómero de operaciones efectuadas (6); en la sele~ 

ci6n de los proyectos se ha procurado que tiendan a incrementa·r, 

mejorar y diversificar la oferta nacional de bienes industriales, 

en especial los proyectos orientados a la exportación y/o sustitu

ción de i~portaciones, ~si como los que fabrican alimentos e insu

mos estratégicos para la industria y bienes de capital. 

Finalmente, el impacto regional .de los proyectos apoyados 

por el FONEP abarca en forma direc.ta las 32 .entidades f~de~a:hvas 

de la República Mexicana,· además. de proyectos cuya zon~ de influe!!_ · 
' " , ' , . ' 

cía cubre a varias entÍ:dades y otr()S de cobértura·nadonal. 
·._.r_,,' 

B) Apoyo directo a la consultoría nacional. 

Esta lín~a se ~stableció en el afio de 1980, como una res

puesta del fóndo ante la problemática de los consultores para obte 

ner financiamiento de la banca comercial, coadyuvando de esta mane 

ra a soluciopar sus necesidades financieras para capital de traba

jo, adquisición o renta de activos fijos, así como para la adquisi-

(6) Esto se explica porque las grandes empresas cuentan generalme~ 

te ·con grupos de investigación y evaluación de proyectos. 
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ci6n de mctodolog a.s y conocimfento técnicos especial.izados. 

C) Es,tu~ios de Fomento Económico. 

Ta•~i~n en el afio de 1980 se establece el programa de es

tudios de fomento econ6mico del FONEP, con el prop6sito de identi

ficar proyectos específicos de inversión a trav@s del análisis de 

sectores y regiones prioritarios para nuestro país, que permitan -

una movilización m&s dinámica y eficiente de los recursos financi! 

ros disponibles para la inversi6n, tanto en el sector pdblico ciomo 

en el privado y social. 

Como resultado de.lo~ estudios de fomento ecori6mi~o, ·se 

cuenta actualmente con una cartera .de 450 perfiles deinver~i6n en 

diversos sectores económicos y regiones del pais que contienen 

información básica sobre su viabilidad preliminar, que el FONEP 

pone a disposición de los empresarios e inversionistas, ofreciendo 

además financiamiento y asistencia técnica para la realizaci6n de 

los estudios definitivos (7). · 

(7) Estos perfiles tienen un costo de reposici6n (simbólico) para 
los inversionistas; tienen también la ventaja de que a través 
de un programa especial de riesgo compartido, cuya modalidad 
consiste en que el FONEP participar§ con una parte proporcio
nal de costo total de los estudios en caso de que el proyecto 
resulte negativo; si el proyecto resulta factible, el inversio 
nista recmbolsard el aporte del Fondo de acuerdo a condiciones 
financieras previamente pactadas. 
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D) Capacitaci6n y adi<uftramientb para p:i-o.rect,os de desa· 

llo. 
• 1 •.' 

:·,- .. · 

En el> afio de 1980, FONEP 'inid.ó:iin:ptÓgraília'de _capacita

ci6n y adiestramiento para proyectos de desart:~llo/para contribuir 

a fortalecer la infraestructura técnica de nuestro país para la .-

gesti6n de estudios y proyectos de inver~iOn media~i~ la prepara

ción de los profesionistas cuyas actividad~s se·,rela~io~an con la 

identificación, .formulación, evaluación .y administración de proyeE_ 

tos. 
¡ ' • • 

Entre estos eventos destacan, los ·cursos sob.re fot:niula-'" 

ción y evaluación de proyectos en diferentes ~specialidades, el -

Curso Latinoaméricano de Gesti6n Tecnológica de la Emp~esa,'ásí 

como seminarios y conferencias sobre diversos aspectos de' la ges-

tión de estudios y proyectos. 

En el periodo 1980/82, durante la fase p~áctica de los -

cursos de formulación y evaluación de proyectos, los participantes 

desarrollaron más de 100 estudios a nivel prefactibilidad sobre --

proyectos específicos de inversión, los cuales se suman a los per

files identificados en los Estudios de Fomento Económico para su 

promoción entre los inversionistas y empresarios del país. 

'Los requisitos generales de las operaciones de FONEP son: 

a) Monto mínimo de 105 préstamos 50,000 pesos. 

b) Las tasas de interés son preferenciales (en el pe

ríodo febrero/abril 84, las tasas de interés por 
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tipo de financiamiento son las siguientes: finan

ciamiento de estudios y proyectos con una tasa -

promedio de 34.St; apoyo directo a la consultoría 

con tasas desde 34,5% hasta 51.5\). 

e) La amortización del crédito es de 2 a 6 afios; .el 

nico del FONEP. · 

d) El tiempo del estudio no deber('d·~ ,5~.f\~~ydf a 24 
·, . ,· '·.· ,·. :::;,:: 

meses, ª menos que por razones es~g:H:~i·~~fse 
amplié el plazo. 

mo del costo del estudio. 
,.,.~ .. ·· '. 

f) Las garantfas se fijarán de acuerdó',a,,"f;~~f;{~,~~f· 
g) El Fondo no otorgará préstamos destinado~.;a~:afon 

der gastos generales y de administ~:i~}J~:Ca~Fi~~
7 

beneficiarios. 

h)· La concesi6n de un préstamo por el Fondo no supo

ne compromiso alguno para participar en el fina~ 

ciamiento de los proyectos de inversi6n resultan 

. tes. 

i) Los préstamos concedidos son para el pago exclu-

-

sivo de los estudios que :sean realizados total o 

parcialmente por empresas consultoras, consulto-

res individuales nacionales, regionales y de los 

paises miembros del BID. 
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j) El FONBP supervisará el estudio en todas sus eta

pas, hasta su terminación y tramitará los pagos 

.. 

a los consultores, así como el cumplimiento de 

las condiciones contratadas por ambas partes . 
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La actividad del Fondo en el ejercicio 1982/83 se dedicó 

a apoyar las siguientes actividades económicas: en primer lugar, 

industrias bdsicas del hierro y el acero, con 132.3 millones de -

pesos, en segundo lugar, minerales metálicos no ferrosos, con 

129.9 millones y despu~s restaurantes y hoteles, con 113.9 millo

nes, que.representan el 20.6\, 20.2\ y 17.7\ respectivamente del 

total otorgado. 

Las principale• entidades federativas apoyadas fuer~n: 

Sonora, con 159 .. 6 m~llones; l>fichoactin, con 134.0 millones; Quinta

na Roo, con· 45.8 millones/ asf. como el Distrito Federal, con 45.1 

·millones. Sin embargo, del total del financiamiento canalizado -

hasta el 30 de junio de 1983, las entidades más beneficiadas fue

ron: Distrito Federal ~65 millones de pesos), Yucatdn (129), Mi

choacán (87), Tamaulipas (73) y el Estado de México (SS). A la --

misma fecha, el saldo de los recursos canalizados a las activida-

des econ6micas era de 1, 363 millones de pesos. 

A pesar del carácter especializado del financiamiento de 

FONEP, éste va encaminado a resolver los problemas de corto plazo 

de los nuevos proyectos de inversi6n; el fomento de determinadas 

actividades industriales está en funci6n de la rentabilidad de los 

proyectos que ~e financian. Así tenemos, que en el Programa de Fi 
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nanciamiento a los Estudios y Proyectos de Inversi6n, la mayor Pª! 

te de los créditos se destinan a estudios de factibilidad econ6mi-

ca, técnica y financiera (durante 1983 estos créditos representa-

ron el 43i <lel total de créditos otorgados), lo cual significa que 

se está subsidiando la obtenci6n de altas tasas de ganancia a tra 

v6s del financiamiento barato; respecto al Programa de Apoyo a la 

Consultoría Nacional, destacan por el importe de los mismos los --

destinados a financiar el capital de trabajo (75\ del total) dura~ 

te 1983, por el contrario, los relacionados con la adquisici6n de 

conocimientos técnicos especializados apenas represent6 el 6\ del 

total. 

Con relaci6n a los progi;amas de Estudios.de ·?ollle~t9•Econ6 
mico y el de Capacitaci6n y Adiestramiento,· s.e ha re'aliiado una -

labor que intenta formularproyectos de inversión a la vez que pr~ 

parar los recursos humanos necesarios. Sin embargo, esta tarea es 

meramente funcional y no repercute en la creación de cuadros técni 

cos que puedan resolver el problema tecno16gico del país; la prep~ 

ración de recursos humanos se enfoca al aspecto de la evaluación 

del proyecto y de ninguna manera, al desarrollo de los aspectos --

tecno16gicos que encierra cada proyecto. 

En conclusión, mientras el financiamiento de FONEP a la 

evaluación de proyectos industriales no lleve implícito el desarr~ 

llo de procesos tecnol6gicos nacionales, su labor seguira propi--

ciando Qnicamente la constitución ~e empresas con estructuras pro-

ductivas obsoletas, que buscan exclusivamente altos rendimientos 
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a su inversi6n, sin importarles el doS8rTo110 del sector industria¡ 
del pafs a largo Plazo. 



4 

Constitufdo Por •••••do Presidencial eJ 23 de diciembre de 

1970 •omo FidcicomJso de Conjuntos, ~rques y Ciudades Industria-. 

les, Siendo •mp11ado eJ 4 de diciembre de 1972 a Centros Comercia-
les; opera como banco de Primer Piso, A la ~•ha 

dos cuatro Programas de desarro110, dirig1"dos 
tiene instrument~ 

a .apoyar Principal-
mente a la Pequefia y mediana Industria, 

AJ Construcc11n Y operaci6n de Parques industriales.- Su -

objetivo es eJ establecer en las. zonas que 1~ .requieran, 

Por las con di •iones re g i ona1 es preva! ocien tes, Parque~ lndust~ia!es Prototipo que Pe~itan a la ind~st~a~00 _ 
tar con la infraestructura adec•·ada Y •. 

Y•var en eJ ordenamiento industria!, ... a su trez, coad-

BJ Finan~amJento P•ra la c~strucc¡~ de na~s lndustrJ! 

les Y •~rendamJento de maquinaria y equipo,- Esto~
••nciamiento se efectaa en "º•diclones PreferenciaJes• 

. . . 
ton •• Pr~lsito de C•••ra1i1ar 01 Programa y apr0~--•h•ndo los Procedimientos establecJdos en FDGAJN, se __ 

realiz6 un convenio Para q••e Poi· s•• d 

... ... con ucto se cana-licen este tipo de crédito, en base 

a las Políticas Ya estabJecJdas, Proporcionando FIDE~ la •sistonc¡

0 

tlc-

•ica P•ra Ja construccJ6n, en <•so de requerirlo el -

industrial, Este Programa se c0~1ementa con ¡

1 

ins--

174 
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trumentaci6n de créditos para el arrendamiento finan--

ciero de maquinaria y equipo. 

C) Investigaci6n y fomento de parques industriales.- Tiene 

como objetivo apoyar y estimular la creaci6n y consoli-
~ 

dación de Parques Industriales; se inicia en 1981 ante 

la carencia de consultores especializados en la mate--· 

ria; sin costo alguno para el promotor de un desarro--

llo FIDEIN realiza los estudios de prefactibilidad; en 

car~cter de consultor, el Fondo puede re~lizar estudios 

de viabilidad técnica, económica y financiera; por 

. otro lado, también participa com<? consultor en la ela

boración de estudios de ingenierfa blsica, de ~etalle 

y plan maes~ro, de aquellos desarr.ollos que potencia! 

mente van a ser apoyados con financiamiento de FIDEIN. 

D) Financiamiento para la urbanizaci6n y equipamiento de 

parques industriales.- El objetivo de este programa 

es complementar con créditos los apoyos que viene oto! 

gando FIDEIN a los Parques Industriales. Para ello -

y previa la elaboración de un estudio que permitió -

cual!tifi.car las perspectivas de dichos parques y con

siderar la inexistencia de este tipo de financiamiento, 

se negoció a través de PAI-III con Banco Mundial, una 

línea de crédito hasta por 1,000 millones de pesos, ---

susceptible de ampliarse, destinada a la urbanizaci6n 

y equipamiento de estos desarrollos, con plazos de amor 
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Los servicios que Presta este fideicomiso son: 

e Naves Industriales,- Dota •1 mediano y Pequefio ind~ 
triaJ de.edificios de trabajo con las caracterfsticas 

de: venta a plazos o arrendamiento si~le o ~nanci~-ro. 

e Maquinaria y Equipo; - Proporciona maquinaria y equ.!_ 

po aJ P•quefio y mediano empresario •stabJecido en - -

las ciudades indtistri~•s, e~ las siguientes ~•il! 
dades: venta a Plazos o arrendamiento financiero, 

e Centrales de Servicio,·- Este apoyo se compone por -

un conjunto integrado de servicios ·~unes e~ eL~. 
objeto de lograr una mayor P•oductividad y seguri--

dad en la P•quefia y mediana illdustria que se ••ta,-

bJezca en lós pa~ues y ciudades industriaJes, Estas 

centrales Pueden ser: bodegas de uso coman, Plantas 

de tratamiento de aguas industriales, centrales de 

comunicaciones, talleres de mantenimiento, centro -

administrativo contable y centro de computación •leE tr6nica, 

Los términos generales de los créditos que otorga el FIDEIN, son: 

~. 
e Para la operación ~ venta a Plazos so solicita un 

enganche de¡ 20! del Valor total del financiamiento 
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autorizado, el cual se cubrirá en 30, 60 y 90 días y 

el saldo se liquidará en un período de 3 a 5 años . 

En arrendamiento con opción a compra se solicita 

fianza, seguro y depósito de 2 meses de renta en 
> 

caso de naves standar y 4 en caso de naves especi! 

les; el pago de alquiler se hace por anticipado y -
la vigencia del contrato tiene una duraci6n de 5 --

años por naves standar y 15 años para naves especi! 

~es;la opción de compra tendrá vigencia durante los 

·primeros 5 años y se bonificará ~l 50% de las rentas 

netas pagadas si ésta se ejerce el primer año, el 

40% y 30% para el segundo y tercer ~fio respectiva

mente y el 20% para el cuartó y quinto afio;el valor 

de l• operaci6n al ejercer la opción se determiria 

con bas~ en un avalGo.bancario. 

e Para el caso de arrendamiento simple, se requiere 

la fianza, seguro y dos meses de depósito en el ca-

so de naves standar y cuatro meses en· el caso de na-

ves especiales. El pago del alquiler es mensual y 

an~iciP,ando; la duración del contrato es la misma 

que para el arrendamiento financiero. 

·Maquinaria y Equipo, 

e En caso de arrendamiento financiero se solicita dos 

meses de depósito y una renta adelantada a la fecha 

de firma del contrato, considerando que la vigencia 
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del mismo dependerá de' la vida Otil de 1~ maquinaria 

y equipo. 

e P~ra venta a crédit6, se requiere del 201 como enga~ 

che y el saldo a pagar, se amortiza mensualmente. 

e Durante el ejercicio 1982/ 1983 FIDEIN continua ava!l 

zando en su Programa de Desarrollo Urbano Industrial 

mediante venta de terrenos en los parques y ciudades 

industriales que administra. Las ventas realizadas 

que correspondieron a una superficie total de 226 

hectáreas sumaron 769 millones de pesos. En orden 

de importancia por su monto, las mayores ,ventas se 

efectuaron en la Ciudad Industrial de Tijuana, en 

B.C.N. (355.S millones), seguidas por'las de Framb2_ 

yán en Ver. (94. 2 millones), VÜfaherinosa en Tab. -

(54.6 millones), San Juan del:Río en Qro. 
1
(3hl mi

llones) y Le6n en Gt9. (30.8 millones). 

e Por otra parte, los subprogram'as de instalaciones fí

sicas alcanzaron un saldo total de 468 millones de 

pesos al cierre del ejercicio. El monto de esos ap2_ 

yos el año anterior era de 279 millones, de manera 

que durante el período de referencia tuvieron un ---

crecimiento del 68%. 

e Los apoyos para instalaciones físicas comprenden cr! 

<lito directo con un saldo de 231 millones de pesos 

al 30 de junio de 1983; ventas a plazo de naves indus-
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triales con 163 mil~on'es; arrendamfento financiero ele 

maquinaria y equipo ·pl)r 57' millones; y arr~ndamicnto 

con opción a compra de naves Í.ndusfriales, con .17 mi

llones . .. 
e La mayor cantidad de hectáreas· industffales a través . . . 

del financiamiento del F ID E IN, se localíz6 en ·.las ::.. : 

siguientes poblaciones: Tizayuca, Hgo. (49 .• 2 H~~\), 
• •,' •''e•(' 

Vi llahermosa, Tab {21. 4 Has.), Framboyán, Ver. (19. 7 
• • ., . '1 

Has.), Mexicali, B.C.N. (17.6 Has.), y Durango,: pgo~ 

· (11.3 Has.). ,', .. '· 

La activid;id d1' este fideicomiso· no ha podicro :d~ice~tra
lizar a la industria hacia aquellas áreas del .paiS qu~ rtb··p'resen

tan grandes explosiones demográficas y urbanas, sobr~. todq, p~r ·- -

que las ciudades y parques industriales que administ'r.a~l fideic2_ 

miso están dirigidas a la pequefia y mediana empresa que en muchos 

casos no son sujeto de crédito; en otros, la poca difusión de 

este fideicomiso y sus programas de fomento repercuten ~n que los 

industriales no busquen su financiamiento; por Ultimo las indus--

trias, como se manejó anteriormente, buscan localizarse cerca de 

los mercados .de aprovisionamiento de materiales y de los mercados 

de distribuci6n, lo que hace poco atractivo los parques industria

les de FIDEIN, por que con ellos se busca descentralizar las acti

vidades econ6micas lejos de los ~rincipales centros industriales 

y comerciales del país. 

Por otro lado, el financiamiento de fomento al industrial 



P•ra instalarse flsfcament~en eJ terrftorfo no garantiza Por 

5

¡ 

•limo, que la P•odu~i~ la destine P•incfpoJmente a Ja ·~orta-
• i6n, o que •l hecho de reubf~arse implique ••••sarfamentc una mo-

darnJzacf6n de su •P•rato productivo. Bsto
5 
·~ect 05 de¡ P•obJema 

•e han querido solucionar con la intervencf6n de NacJonaJ PinancJ! 

ra a través de sus ffdefcomJsos de fomento, •in embargo, se han --

enfrontado a una estructura industria¡ renuente aJ ••mbfo tecnoJ6-

gico Por los costos que ••presenta, a los intereses de Ja oJfgar-

qu¡a financfcra/fndustrfa¡, y en s~a. a las contradiccJones mis

mas de¡ modelo de ••umu1acf6n de¡ ••pita¡ que en forma dependfen-
te se orig1.·na en nuestra ec.onbmía •. .. ... - ~ .... - .. 

.....1 .... 
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5 Programa de Apoyo Integral a la. Industria. Pequeña y 

Mediana (PAI). 

Este programa fue constituido por el Gobierno Federal en 
• 

Nacional Financiera, S.A., y es un instrumento más de apoyo a la 

industria. Tiene por objeto estimular el desarrollo y fortalec~-
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miento de la ~equeña y mediana industria, coadyuvar a la formaci6n 

y capacitación empresarial así como promover el uso racional de -

los recursos humanos, técnicos y financieros e impulsar la creaci6n 

y uso de tecnologías propias. 

Para cumplir con estos. objetivos, .el PAI .c.o.ordina la cana-

lizaci6n de recUrsos técni.cos Y>:fln:aricle'rd{'d~ seis. organismos del 
' .:.:··:: - ;,'' /''1f: ;; j/·.'.(' •:;,' ·. ·! •.• ·_;. ;- .. ' . 

Gobierno Federal , para el·.fomerifo~.ihdustri'a1'/ :D'e estos organis--

mos, cinco·. ·~'on,· ~ideicomi~o'~ :·:~u§~; ~{dfa:'i~l:i~fr~'s" ~adonal Financiera, 
··'. . .1,.:~:~ ", :·.~·' ;,,;;~ ... "<· ''.,' : 

S.A. 
' ' ' 

Los organismos que prestan ayuda financiera a la industria 

dentro de este programa son: el FONEP, el FOMIN, el FOGAIN y el 

FIDEIN. 

Los organismos que otorgan apoyo técnico en el PAI son el 

INFOTEC y el Instituto de Apoyo Técnico para el Financiamiento a 

la Industria (IMIT, A.C.) que formula y evalúa proyectos industri! 

les para .la consti tuci6n de nuevas empresas o su ampliación. 

Además, el PAI proporciona servicios de extensionisrno in

dustrial, para promover y proporcionar asistencia técnica a la -

banca y a las industrias medianas y pequeñas. Los servicios que 
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ofrece los proporciona individualmente o por grupos 1 ,mediante con

ferencias y seminarios. 

Básicamente estos servicios son: 

- Diagn6sticos industriales. ·.. . > : ••. 

- Asesoría individual a empresarios y ba~q~~~oj~ 

- Seminarios y conferencias. 

- Cursos prdcticos que contribuyen a eleva~ 18 efiti~n-

cia y el volumen de la producción de las empresas. 
. e 

En el ejercicio 1982/1983 los extensionistas industriales 

atendieron a 11,549 empresas de las cuales. 8,258 eran pequeñas· 

y 3,291 medianas, a las que les otorgaron servicios de orientación, 

diagn6stico,capacitaci6n y entrenamiento de personal técnico y di

rectivo, apoyo en la consecución de recursos financieros y en gene

ral, orientaci6n sobre los instrumentos y organismos de.apoyo y -

fomento econ6mico, así .como sobre estímulos fiscales, 

Se promovi6 la creaci6n de 34 grupos de Jndustriales, con 

el propósito de adquirir materias primas, de formar uniones de cr! 

dito, de capacitar a su personal, de mejorar la producción y la -

productividad y de crear ceritros de comercializaci6n. Todo esto 

con el fin de fomentar el apoyo mutuo para resolver problemas co-

muncs. 

Se proporcion6 asistencia técnica para la creaci6n de 346 

nuevas empresas principalmente en las zonas de desarrollo indus-

trial prioritario. 

Se promovió la desconcentraci6n industrial, habiEndose lo-
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grado interesar a 350 empresarios así como también la desconcentra 

ci6n de 25 empresas. 

A pesar de este programa que pretende coordinar las accio-

nes de fomento.de Nacional Financiera y sus fideicomisos, el éxito 

de esas gestiones no. se ha reflejado en la consolidación de un par 

que industrial libre de los altibajos de los mercados internacion! 

les y con crecimiento independiente de los centros imperialistas, 

En parte, por que su actividad es un reflejo de la política econó

mica que implementa el gobierno actual, la cual está matiz.ada de 

medidas de corte monetarista, que permiteri solucionar en el corto 

plazo las contradicciones del esquema d~.reproducci6ri d~l capital, 

pero en el largo plazo, estas medidas no favorecen el cambio de la 

estructura productiva en el.sentido· de unamenor dependencia del 

exterior; por otro, el proteccionismo del Estado hacia el sector 

empresarial no le obligan a éste a buscar mayores niveles de pro

ductividad, ni desarrollos tecnológicos propios que permitan con

figurar un sector industrial más elástico y más integrado. 

En suma, la actividad de estos fideicomisos no es otra ca-

sa, más que una serie de apoyos y garantías a la obtenci6n de plu~ 

ralfa, que por lo.tanto, no se han reflejado en una mayor distribu 

:i6n del ingreso y mejores condiciones de vida. Mientras los pro

~ramas de ·fomento· industrial no se implementen en forma coordinada 

:on las instituciones que tengan relaci6n con este proceso, los --

·esultados previsibles no son muy halaguefios. Por eso, cualquier 

cci6n de fomento debe considera tres aspectos fundamentales para 
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Poder ser •ficn1, y son: P•imero,,disarra11ar integraJm~te el 

•••••o tocnoJ6gfca ••clona¡ y los'recursos humanos neccsar1os Para 

su ·~·••i6n; scg~do, deJar de Proteger las •••anclas Para que los 

industriales se Vean obJigádos a •levar los •ivcJes de P•oductiv¡. 

dad, Y; tercero, la creaci6n de Polos de desarro110 industria¡ 

debe de llevar •P•••iada la creaci6n de la infraestructura ••cesa. ·~• Para •I ••••••miento de la Poblati6n respectiva. Sin estos .• 

•lemcntos, la industria111ac¡~ del Pals agra~r§ el desarro1J

0 
desigual Y r. eafirmara su cardcter dependiente.con lo 1 

• cua , se Pro-Plcia que •1 ciclo recurrente de la crisis eton6m

1

'ca se t 

Presen ,e 

con mas frecuenc~a. 



CAPITULO. SEXTO 

REESTRUCTURACION DE LOS Fin'EICOMISOS DE'NAFINSA ·, . . . ~ .... ,. . ' 

Necesidad de especializar a l~' 

. ' ~· ' 

Como se demostró en el capitulo ant~~i~r, la attividad de 

los fideicomisos. de Nacional Financiera no ha. logrado que la indu§_ 

tria nacional se modifique y refleje en una mayor. integraci6n~ mo

dernizaci6n y menor dependencia del exterior,· Todo ello, debido 

a que las medidas de apoyo que brindan dichos fideicomisos son me

ramente coyunturales y atacan los problemas de corto plazo, princi 

palmente, los aspectos financieros y administrativos contribuyendo 

a solucionar lo estrictamente funcional. 

Su actividad es una consecuencia de la política econ6mica 

que implementa el Gobierno Federal, la cual en los últimos dos se

xenios ha estado determinantemente influída por el Fondo Monetario 

Internacional, y·en última instancia, por las medidas de corte --

monetaristas que de ninguna manera han contribuido al desarrollo 

de 1 a economía. ·Esto se puede explicar por que dicho organismo - - . 

representa los interes~s de los países imperialistas, y en partic~ 

lar, de los Estados Unidos. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos durante 1983 ---

demostraron que la nacionalizaci6n bancaria y la reestructuración 

experimentada por el sistema.financiero no contribuyeron a la mod! 

ficoci6n de la base productiva. Por el contrario, la competencia 

suscitada entre la banca comercial y la banca de desarrollo por la 

captación de recursos y su correspondiente derrama crediticia re

sultó negativa. 

De los resultados logrados se pudó apreciar una duplici-

dad de funcione~ entre los dos tipos de bancas existentes, lo cual 

no benefici6 ai país. Por todo ello, es necesario hacer u~a\reor

denadón d~l ~ist~p1a bancario mexicano que permita obt.ener una ma-

yor eficiencia, :clei ·.ahorro captado. 

En ,,'e~ectti, toda. vez que la banca nacionalizada seguit:í 

operando como banca múid.ple surge la necesidad de espeeializar a 

la banca de desarrollo. (1). Pero esa especialización no debe ser 

en t€rminos d~ la banca existente hasta antes de las instituciones 

múltiples (de depósito, hipotecaria, financiera o fiduciaria), 

(1) Se menciona esta necesidad en el Plan Nacional de Desarrollo: 

" ... los bancos de fomento se especialüar8n para la atención 

a sectores determinados ... y los fideicomisos de fomento se -

vincularfin en la mayoría de los .casos, al banco de fomento 

más afín con sus propósitos". pag. 93, Mercado de Valores No. 

24, NAFINSA MSxico 1983. 
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sino que dicha transformaci6n deberd ser en cuanto al financiamie~ 

to de actividades cstratéeicas a través del crédito de fomento. 

La redcfinici6n de la banca de desarrollo que aqui se pla~ 

tea es la siguj.cntc: 

La banca da desarrollo deber§ de dedicarse exclusivamente 

a financiar actividades prioritarias, olvidandose de las demás fun

ciones d~ la banca comercial. Su derrama crediticia es~ará ~n fun

ci6n de Programas Globales de Desarrollo que deberá de elaborar el 

Gobierno F~deral. Las fuentes de sus recursos podrán ser las apoE 

taciones del mismo Gobierno Federal, su propio capital, préstamos 

que obtenga el gobierno específicamente para impulsar programas 

de fomento, primas y utilidades ~ue genere su actividad y parte del 

ahorro interno que capte el sistema financiero, encauzado por medio 
~ '· . 

del Encaje Legal a trav6s de los cajones de crédito. 

Los factores que refuerzan el planteamiento de espe~iali-

zar a la banca de desarrollo son: 

La banca de des~rrollo en M~xico cuenta con pocas sucursa-

1 es en el pais, lo que le impide tener una cobertura nacional, que

dando en desventaja con la banca comercial (2), originando que su 

penetración en el.mercado nacional se le dificulte, En efecto, en 

(2) En 1979 los cuatro principales bancos del país (Banamex, Banc~ 

mer, Serfin y Comermex}, acaparaban el 6Bi de la red física de 

sucursales de los 30 bancos mOltiples existentes en todo el 

país. 
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1983 del total de 1~ captaci6n bancaria, la b~nc~ de des~rro1¡0 t~

vo una doscolocaci6~ neta de 18,000 millones de pesos como result~ 

do de una capt~ci6n"de 290,000 millones contra 218,000 millones por 

pago de intereses.~ 

Por otro lado, en el ambi to de la ba.nca de dep6sito algunas 
. ·'. ,' . 

instituciones no·cUentan con este servicio, lo que les impide tener 

acceso a los recu~sos m~s baratos que capta ia banca comercial ---

(ejemplo de ello son:Bénco de Comer¿io Exterior, s. A,, Banco de -

Crédito Rural y Nacional Financiera, S.A.). 

En el terreno de la captación interna total, ~l mayor por 

centaje es logrado por la banca comercial; en 1981 s6lo los grupos 

NAFINSA/BISA y BANOBRAS/BANURBANO destacaban-c~n et 10.95\ de part.!_ 

cipaci6n conjunta y el 53.40\ lo alcanzaron·tostresbancos privados 

más grandes del país (3). En 1980_ del total de. Tas utilidades de los 

bancos mdltiples, los dos primeros grupos representaron el 13.871 y 

los tres bancos comerciales el 60.59% del total. 

Respecto a los costos de captaci6n por peso, los cuatro 

principales bancos del país tenían en 1980 un costo superior a los 

17 centavos, mientras que el promedio del mercado era por debajo de 

los 15 centavos. 

También, se puede afirmar que la creaci6n de la banca múl-

(3) Datos tomados de " México: Estado y Banca Privada " Quijano, 

Jos6; Ensayos del CIDE No. 3, México 1982, 
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tiple faciJit6 la concentraci6n financiera en uaos cuantos bancos 

comercinles. Asf, Bancomer, Bannmex, Serfin y Comermex con la Téd más 

amplia de sucursales, no lograron elevar la cifra de sus negocios a 

un ritmo tal qye les Permitiera reducir sus costos unitarios por -

debajo de¡ Promedio nacional; sin embargo, por su ª~lia red de su

cursales lograron absorber en 1980 el 61.6¡ di~a captaci6~d~l sis 

tema bancario, lo que ª·su vez les permitió obtener los siguientes resultados: 

e Ppr la red de sucursales Y,.Por el Volumen de sus acti-· 

vos y P•s i vos Pud i e Ton re Bu Zar e'n e 1 mercado 1 ocal , -

. actividades que otros haOcris· Íli.ffcilmente podrían i,mp1!'c 

mentar (v.gr. las tarjeús 'd~' crédito, actf vidad casi 
monopolizada por Banamex y Bancomer), 

e Facilidades para inco~orar nuevas tecnolOgfai banca-

rías, como el mencionado sistema de tarjetas de crédi-

to o el sistema de banca electrónica (electronic 

banking), este Bltimo, también i~lementado por las -. 

tres instituciones bancarias más impoftantes del país, 

e La creación de la banca múltiple Permitió la formación 

de grandes grupos financieros que articularon a los -

bancos con las actividades industria!, comercia! y de 

~ervicios (4); •llo permitió que aJ consolidar las uti-

4) Dentro de la banca de desarrollo la única excepción de un grupo 

financiero realmente importante, es el de NAFINSA a través de 



1 iclades de.l gi:upo, estas fuera.n. superiorc::s a. las l.osr! 

das por los bancos en forma individual. 
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Como podrá deducirse, la competencia para la banca de 

desarrollo con la banca comercial por penetrar en el mercado de -

captación interna es muy desigual por la infraestructura física de 

la primera. 

Si a esto le aunamos que la nacionalización de la banca le 

permitid al Estado ser duefio de todos los recursos bancarios, pare

ceda ilógico que entre empresas del "mismo dueño" pero con difere!!_ 

tes estructuras, se dé una competencia por el mismo mercado. 

Ante esta situaci6n~ la alternativa para la banca comer--

cial se presenta. en enfocar sus actividades a la captación .de recur 

sos internos, utilizando todo tipo de instrumentos financieros. La 

competencia entre élla misma sería beneficiosa al propiciar labus

queda de mayores niveles de productividad, e incluso; si la reali

dad lo exige, deberá de reducirse el número de estas instituciones 

fusionandolas para buscar mayores economfas de escala. En cuanto 

a la formación de grupos financieros, éstos deberán de continuar -

existiendo, pero bajo las pautas que marque el gobierno de acuerdo 

a las necesidades sociales. Respecto a la derrama crediticia, debe-

su articulación con el sector industrial; este grupo se originó 

por el proceso de promoción de proyectos industriales que siguio 

NAPINSA, el cual se reflejó en la creación de varias empresas -

en las que participa como accionista. 
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ri de dlrigirse a todas aquellas actividades susceptibles de ser. -

apoyadas desde el punto de vista financiero¡ las tasas de interés 

activas deberán de estar regidas P?r el costo de captaci6n de los 

recursos, 

En cuanto a· la banca de desarrollo, ésta deberá de abando

nar la tarea de captar recgr~os internos dejandola en manos de l~ 

banca comercial. Su papel :fundamental consistiría en fomentar 

aquellas actividades marcadas corno prioritarias; cada una de estas 

instituciones debería de especializarse en apoyar un sector especi

fico de la econom!a. Bl otorgamiento de cr~ditos, deberá .estar en 

funci6n de las expectativas tanto financieras corno so~iales del · .. -

proyecto que se decida impulsar • 
. ' ''· ·, . \ . ., ~<-.,·::: 

Su funcionamiento deberá de. ser en forma. int~grat, es de-

cir, el apoyo a la creacidn de proyectos .no puede' ir 'aisl~do del -

apoyo a los sectores sociales, sin correr el riesgo de seguir pro

piciando el desarrollo desigual del territorio. Ejemplo de esto, 

~s que cuando se decidi6 impulsar el proyecto de creaci6n de la Si-
. 

terúrgica Las Truchas en Lázaro Cárdenas, Michoacán (S), no se ---

mpuls6 a fondo la creación de la infraestructura necesaria para -

i explosión aemográf ica que se originaría por la creación de ese 

110 de desarrollo; el municipio al no contar con los recursos su-

) Vid: Francisco Zapata " Aspectos sociales del desarrollo en el 

municipio de Lázaro Cárdenas ". Revista Comercio Exterior No. 

11 Vol. 33 noviembre de 1983, Mfixico. 
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ficicntes para dotar de ~os seryici.os indi.sp~nsables a ~a pobl{J.ci6n 

que se cstablcceria en lós. alrededores de la Sidel.'úrgica, propició 

y fovorecí6 la creación de asentamientos humanos irregulares y sin 

plancaci6n (6). Esto ejemplifica el por qué, la descentralización 

industrial no implica automáticamente mejor distribución del ingr~ 

so expresado en mejores condiciones de vida para la población; ni 

tampoco, que la descentralizaci6n se logre con el impulso y la 

crcaci6n de proyectos industriales, a los cuales no vaya aparejddo 

la creación de las condiciones necesarias para que la población se-

establezca. 
;. 

Este aspecto es ei.,más rel~val1te .que; debe de cuidar y de· 

atender en el corto plazo ia ha.nea de de~arrollo en su conjunto; -

por eso, debe de integrarse_-.-~-c:e>~~·,él.ialqui~r qtra empres~·-- ta,nto' 

vertical como horizontalmenté~- ¡)'ii1'11' evitar encarecer el costo de .,._. 

los proyectos y el financiamieh{~"de los mi.smos. 

Por otro lado, .al retirarse de la captaci6n de recursos -

internos evitar~ la contradicción de tener que financiar proyectos 

a largo plazo y tasas preferenciales, y el captar recursos a corto 

y mediano plazo con tasas de interés bastante elevadas. 

Sin embargo, el carácter de banca de desarrollo no debe de 

.nfluir para que financfe proyectos de poca o nula rentabilidad, a 

enos de que tengan relevante importancia para el pafs, 

) Zapata, Francisco: Op.Cit. pag. 1057. 
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El estado deberá de. trat•r d~ evttarlo 
:·, •;' 

proyectos--- so pena de seguir incrementando el deHcú. peipl:i.c'é>:,~r~ 

nico, y trasladarlo al sector bancario. 

Con la,especializaci6n de la banca de desarroÜo/\l..fi'ita

do contará con los instrumentos adecuados para i levar ·a call~ ~us 
programas sectoriales y globales de fomento. 

Por otro lado, al tener programas de fomento en que la ban 

ca de desarrollo es .la pieza clave, se podrán re~lizar presupuestos 

de las nece~idades de divisas, que facilitarían su programaci6n --

para la obtención de los créditos externos necesarios. Al mismo 

tiempo, por ser créditos que cubrirfan programas integrales, sus 

montos serían más importantes de los que a la fecha se contratan, 

lo que probablemente mejorada las· condiciones de su negociaci6n. 

Con respecto al porcentaje de la captación de la banca co

mercial que se destinaría a crédito de fomento, será necesario que 

se revisen los cajones de. crédito del Banco de M~xico, as! como la 

estructura actual del ~nc~je legal. 

De la especializaci6n de la banca de desarrollo se despre~ 

e como más importante, lo siguiente: 

a) Elimina la duplicidad de funciones entre la banca de -

desarrollo y la banca comercial, al dejar de lado la 

competencia y convertir sus respectivas funciones -

en actividades complementarias, 

b} Con la especialización se podrá reorganizar el sec

tor bancario para integrarlo horizontal y vertical-
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e) 

mente, •n base a· los grandes ••upo• ~••••leros que 
exfsfen como parte de los bancos, 

se lograra una ••Jor •signaci6n de los ,;ÍÍl:ur;'os Í'i-
... .-.'. ' nancieros Vía e¡ ••Mito selectivo) loS'.ipóyos fi

nancieros de fornen to se podrdn otorgar inté1ira1me!! · 

ta, P•rmitiend~ que los planes 4e descent~aliza-
ción regional no solamente se réalicen a nivel de 

establecimientos productivos, sino que también 

conlleve a¡ mejoramiento de las condiciones de 

Vida Para la regi6n a través del financiamiento 

de Proyectos Para la construcci6n de Viviendas en 

11 mi~a localfdad, asr como los dem§s servicios 

que deoande cada Proyecto de asentami~tos hufua-nos, 

d) Se fortalecer§ en forma indirecta el mercado de. -

••pi tal es, al propiciar que las ••Presas traten 

de ~levar su productividad para tener un mejor 

acceso a¡ mercado financiero interno que cada 

vez se VoJverra más exigente en cuanto a las ga-

~ntfaspara otorgar ••lditos; el mejoramiento·· 

de la Productividad contribuirá P•ra que las 

empresas puedan recurrir a la Bolsa de Valores en 
busca de recursos, 

e) El financiamiento a tasas de interés preferencial 

a aquellas Industrias que produzcan una verdadera 



descentralización regional tanto productiva como 

de consumo, se facilitará si cada Institución de 

Fomento se especializa en cada uno de los sectores 

p;roductivos de la economía. 

f) La necesidad de incrementar la productividad impl! 

cara en muchos casos, el desarrollo de programas de· 

investigación tecnológica, en los cuales la banca 

de desarrollo puede tener parte activa a través de 

su financiamiento, 

g) El desarrollo tecnológico propiciar& la necesidad 

d~ contar con los elementos humanos capacitados; 

eneste.sentido el Gobierno Federal a través de· . ' ~ ~;-'· 

la<b·~~ct de desarrollo podd contribuir, realizan'.·· 
.·;:---··.:.·:,;;( ,:::: ·, • J. ' - ' 

do ~~nv~rii6s con las instituciones educativas 'ria-· . .... ,_._.' -. 

cionale·~, para que los estudiantes (tanto a niv~l · 
superioi como ~edio) se relacionen con los proye~ 

tos que aquella promueva. 
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Por todo lo anteriormente señalado, se considera convenien 

te que la banca de desarrollo se especialice en otorgar exclusiva-

nente crédito de ·fomento, complementando su actividad con la banca 

:omercial. 



196 

2 !i!!.S!onaJ. Financier.·a como Banca de Desarr,ollo Ei;;peciali za da. 

Como consecuencia del planteamiento expresado anteriormen

te, Nacion<il Financiera tambi(!n deber::i de especializarse. Tomando 

en cuenta su prestigio a nivel nacional e internacional y su expe

ricnda a través de· 50. años de labores como la principal insti tuci6n 

de fomento industrial~ ~i 16gico pensar que su especialización debe

rá de ser el financiamiento a este sector. 

La especialización como Institución dedicad• exclusivamen

te al financiamiento, le exigirá llevar a cab~ una reestructura¿i6n 

de sus funciones actuales, A.continuaci6n se aportan algunas ideas 

sobre los aspectos de la reestructuración enfocandose '.especificame~ 
. . , - ~:· . -' - . . . ' - . . . ' . ' 

te sobre el destino de sus activ:Í.dadesactualés~ 

Respecto a su 4J>t.a,t16n:4e·:~~<:\lrS,os\internos (7) se maneja 

al Banco Internacional ·doriio\a;'·¡~~~i.tuci6n· coh m~s posibilidades 

para absorber la mayoría de los instrumentos con que actualmente 

cuenta NAFINSA; el factor de mayo~ peso en que se basa dicho razon! 

miento, es el hecho de que han trabajado varios afios en forma con-

junta en la captaci6n de ahorro del mercado doméstico, · L~ menciona 

da reestructuración sería como sigue: 

(7) La captaci6n de NAFINSA durante i983 representó el 9,2\ del to-

tal del sistema bancario y el so.si de la banca de desarrollo. 

"Barómetros económico/financieros" NAFINSA, dic. 1983. 
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a) Los Valores de Renta Fija podrí~n pasar a manos de 

Banco Internacional (BISA), por ser este banco con 

el que NAFJNSA en forma conjunta coloca estos valo

res. Además el banco cuenta con una infraestructu-.. 
ra (física y humana) lo suficientemente amplia para 

lograr una cobertura a nivel nacional, con lo que 

estaría en condiciones de competir con la demás ban 

ca comercial¡ esto representaría abatir los costo -

de captaci6n de los recursos que actualmente capta 

el grupo NAFINSA/BISA. Esto es así, por que al --

colocarse los valores de NAFINSA a trav~s de las --

sucursales de BISA, aquella tiene que pagar un por

centaje s.obre la captaci6n que logre ésta altirna; 

por otro lado, NAFINSA tiene que soportar los costos 

administrativos que son necesarios para su relaci6n 

con· BISA, a parte del costo de su estructura para 

colocar a título propio esos valores. 

b) Los Certificados de Participaci6n podrían encarga! 

se a BISA o aquella Sociedad Nacional de Cr~dito -

que el gobierno estimara que necesita reforzar su -

captación con recursos baratos, 

A través de estos recursos el gobierno podría elab~ 

rar programas especiales de fomento, toda vez, que 

son varios los bancos que actualmente los captan con 

bajas tasas de interés (actualmente proporcionan un 
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rendimi~nto del si aiual), 

e) Los ~P6sitos Legales Podrfon encargarse también a 

BISA, dado que estO banco participa en forma sign._! 

ficativa en su captaci6n (B); dado que estos recur 

sos no causan intereses podrían estar sujetos al • 

1ÓOI de encaje·Jega1, quedando a discreci6n del ·· 

Banco de México su futura apJicaci6n. De esta ma-

nera, el Gobie~o Federal impJementarfa programas 

globales para la captaci6n de estos recursos en 

forma conjunta con los gobiernos de los estados 

que los captanen forma P•raJeJa (y a veces competi 

ti va). a NAFINSA; con ésto se lograrfa obtener una 

mayor captacf6n y una mejor as.ignaci6n de estos --
recursos, 

d) 11 apoyo~ mercado accf9narf~~ctiavés del fondo 

de apoyo al Mercado de Valores, del "Fideicomiso 

de Promoci6n BursStiJ" y de los créditos a las ca. 

sas de bolsa, debería de canalizarse mediante la 

cre~i6n de una instituci6n de fomenta que concee 

tre y coordine todas las políticas gubernamentales 

------------
B) Este servicio se brinda a través de las sucursales NAFINSA y de 

bancos co•erciales como representantes; al 31 de diciembre de 

1983 exi1tfan 4R4 oficinas en toda la RepObJica y BISA con 234 
offcina1 '"P•••entaba eJ 48.JI de¡ total. 
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tendÚ.ntes a impulsar ese mercado¡ en élla se podrfon 

concentrar todas las bancas de inversión que existen 

en el sistema bancario, manejándose de esta forma -
re~ursos de importante cuantía (9), 

e) El Fondo M~xico tambiln podría formar parte e la -

institución que se dedique al fomento ~e~ 
de Valores. 

f) La colocación de los Petrobonos se podría :., 

través de toda la banca comercial y de las caras de 

bolsa, estando el fideicomiso en la institucifn de 

fomeoto al Mercado de Val ores ; , con e 11 o, 1 a e o ert!! 

ra a nivel nacional, Serra mayor y el f ideicomi 10 se 

encontrarra e.n b inst;tución mas afín a sus o Jet! vos, 

iente que esta funcf6n la déAr~·ié~ man •• del Banco de México, el 
. . , ... ,, '., ', '.',";, ·.: •. 

··.; Ual deberra de convertirse en &LAgente Financiero del 
' . ' ' . . 

') En el caso de NAFINSA, los recursos invertidos son mínimo y 

Por lo tanto, igual son los dividendos logrados, Así en el ej~ 
cicio 1982/83 en la compra de acciones se invirtieron 232 111110 

nes de pesos con ano rentabilidad de 30 millones¡ por Certffj~ 
dos de Promoción BursOti¡ se tenían acciones a Valor del me ca-

do 11 30 de Junio de 1983 por 3,384 millones, lo que arrojó dj. 
videndos por 902 millones. 
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Federal. 

Estn medida le,permitirá al Estado, poder generar un Pro

grama Globn1 de Crédito de Fomento para estructurar y programar sus 

posibles fuentes de recursos, tanto a nivel interno como externo; 

de esta manera, en el caso de recursos externos podría tratar de -

obtcn~r las mejores condiciones en su contratación. 

De llevarse a cabo la especializaci6n de Nacional Financie 

ra como se plantea, podrá seguir fomentando la industrialización -

del país a través de tres grandes campos: 

Fomento a la Industria de Bienes de Capital. 

Apoyo a la Pequeña y Mediana Industr'i~;,:Y 

Fomento a Programas que Desarrollen ·.Tecriologfa 
~ . . ' .. - . ., ,. . ' . . ' 

Industrial, 

Para el fomento a la industria de bie~es,.'.cie.· capital, - -

NAFINSA podrá hacerlo a través de créditos a ta·~ai preferentes o - -

por medio de la participación directa en los proyectos para la crea 

e i 6n <le nuevas empresas. Sin embargo, es importante recalcar que 

la promoción de nuevos proyectos en esta industria, debería de 

~mpezar por la creación de empresas productoras de maquinas/herra-

1ienta, considerando que este segmento de los bienes de capital --~ 

onstituye la base para el desarrollo de esta industria, así como 

Je se encuentra mínimamente impulsado en nuestro país (10). 

0) Este fue uno de los cuellos de botella a Jos quese enfrent6 la 

industrializaci6n vfa bienes de capital, en el sexenio pasado. 
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Por otro lado, esta estrategia no ft.m:cionar::í si paralela

mente no se desarrolla un programa "efectivo y real" de investiga

ción tecnológica, Efectivo en cuanto se realice en base a un plan 

global y a un1 estratcigia regional que elabore el gobierno para -

asegurar una adecuada utilización de los recursos que se le asig--

nen; su instrumcntaci6n deberá de estar en relaci6n con los proyeE 

tos que se decidan impulsar, dejandose en manos de la instituci6n 

que esté relacionada estrechamente con el proceso industrializador. 

En este caso, si NAFINSA se especializa como Banca de Fomento Indu~ 

trial, es lógico pensar que dicho programa debería de quedar a su 

cargo en cuanto a su coordinación y ej ecu<;::i6n. Para tále'.s fines, 

se impone también' tma cercana relación entre NAFINSA y las institúcio

nes educativas del país, en cuanto éstas podrán aportar iC>s>r~cur

sos humanos necesarios, así como támbién lo gr arfan capacitárlos. en 

mayor medida. 

En cuanto·. al desarrollo social a nivel regional que el - -

impulso a la industria de bienes de capital implica, deberá de re~ 

!izarse en forma coordinada con la banca de fomento encargada de 

financiar la creación de la infraestructura necesaria para los ---

polos de des~rrollo industrial. 

De no instrumentarse este apoyo en forma integral, la in

dustria de bienes de capital seguirá afrontando los obstáculos cr6 

nicos de afios anteriores, es de¿ir falta de tecnolog!a~ de materias 

primas y de recursos humanos capacitados, por lo cual seguirá depe~ 

diendo de los pa!ses imperialistas, 



202 

En relación. al, apoyo a la in.dustri.a pequefia y mediana, - -
. : . . . . . 

NAFINSA podría seguir finan~iariao~ estos estable~imientos a través 
. ,, 

de los instrumentos con los que actualmente cuenta y que aplica por 

medio de sus fideicomisos, Sin embargo, será de suma importancia 

parn el país que el fortalecimiento de esa industria implique su -

reestructura productiva (d'entro de los límites permisibles), en -

función de las necesidades del sector industrial. 

Esto quiere decirl que el financiamiento con tasas blandas 

deberá de dirigirse preferentemente a las empresas que suministren 

insumos para la industria nacional, siempre y cuando permitan susti 

tuir importaciones, implique un desarrollo tecno16gico o desconcen

tración regional. 
. :·, . 

¿ Por quf a la .. industria ,cort P,roducd6n de demanda interm~ 
: "~ ' ,' ' 

día? 

Primero, por qué ~inúdi·r:ta:. 'dire'ctamente ~Obre· sus costos p~rmi tié!!_ 
.. 

do le ofrecer sus productos a meii?re~ precios; segundo, su efeéto mul -

tiplicador en cuanto a empleo y producción es más extenso, que si 

se destina a financiar producción de demanda final; tercero, se 

podría financiar la producción de materia prima para el mercado 

interno (11) que no se produce actualmente o que se produce escasa-

-------------------
( 11) En una investigación muestral real izada por FOGAIN en 1979, se 

obtuvo que las importaciones de materias primas de la industria 

pequeña y mediana fluctuaba entre el 7 y 30% del total. "Prin

cipales caracterfsticas y problemas de la industria pequefta y 
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mente¡ cuarto, permitirá aprovechar gran parte de los recursos na-

turales de nuestro país; quinto, la producción de esas empresas -

contará con un mercado cautivo si se suprimen los permisos de im -

portaci6n de }os mismos productos y se fortalecerá la estructura -

industrial al impulsar la base sobre la que se sustenta el crecí -

miento de la manufactura terminal; séptimo, la fuerza de trabajo -

obtendrá mejores remuneraciones al estar m§s calificada, y; octa -

vo, al desarrolla'r una tecnología propia que permita sustituir im

portacionel) a nivel intermedio, se logrará d'epender en menor medí.

da del exterior y obtener productos m§s competí ti vos (t1mto a ni -

vel de calidad como de precio) para los mercados externos. 

Con estas alternativas de financiamiento para la pequeña y 

mediana industria, NAFINSA complementar~ su labor de fomento in 

dustrial. Al propiciar la produtci6n interna de materias primas y 

de bienes de capital (empezando por las maquinas y herramientas) -

contribuirá a solucionar parte del problema de abastecimiento para 
1 

las empresas; al financiar la investigaci6n tecnológica permitirá 

a las industrias estar en posibilidades de incrementar su product! 

mediana en M~xico'' pag 8, Por otro lado, durante la crisis de 19132 

se puso d~ manifiesto que la mayoría de la materia prima básica pa

ra la industria se importaba, como fue el caso de: envases de car -

tón, autopartes, plásticos y hules, materiales para la industria --

farmacéutica, etc. 
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vidad (problema que actualment~ p~decen) para poder concurrir sa -

tisfactoriamcnte a los mercados externos y en esa forma ser auto -

suficientes en divisas; 

Al financiar ~stis actividades con tasas preferenciales, se 

lograr& fomentar la. iriversión y de,alentar la espiral inflaciona -

ria. Corno es sabid~, la ihflaci6n repercute sobre el salario real 

de los trabajadores y en consecuencia, sobre sus condiciones de vi 

da;por eso, al disminuir la inflaci6n vía el cr€dito blando para -

las empresas, se facilitar~ la creación de nuevos polos de desarr~ 

llo que de constituirse con las premisas sefialadas anteriormente 

en este trabajo, se beneficiará grandemente a las regiones apoyadas. 

En cuanto a las repercusiones que la especializaci6n le aca-
• ·¡ • 

rrearia a NAFINSA, se pueden mencionar lós. siguientes: primero, al -

disminuir su estructura y la.diversidad de campos que atender, se -

reducirá la necesidad de contar con sistemas administrativos más -

complejos y costosos, facilitando así el control de sus actividades; 

segundo, la especializaci6n redundará en una mayor productividad de 

sus recursos y una mayor eficiencia en cuanto a su actividad finan -

ciadora, y; tercero, sus fideicomisos podrán adaptarse a las nuevas 

funciones de NAFINSA como banca especializada, lo que permitirá for-

talecer su futura estructura operativa. 

En conclusi6n, la especializaci6n de Nacional Financiera re -

sultaría beneficiosn para el país, al aprovechar su larga experien -

cia en e1 fomento industrial. Además, dejaría de lado aquellos cam-
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pos en los cuales se encuentra en desventaja con la banca comer -: 

cial, o que no están directamente relacionados con el apoyo al sec 

tor industrial. 

En su especializaci6n juega primordial importancia el futu

ro de sus fideicomisos, por qué a pesar de ser a través de éllos -

que cumple principalmente su funci6n de promover la industrializa

ción, se debe evitar toda duplicidad de funciones. Es por ésto, -

que proponer la especializaci6n de NAFINSA como Banca de Fomento -

Industrial· implica revisar y cuestionar la existencia de· sus fidei 

comisas; por eso, la presente investigación desemboca en una prop~ 

sici6n para los mencionados Fondos. 
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3 filernativa para los fideicomisos deNAFTNSA. 

Una vez jdentificada la necesidad de reestructurar las fun-

ciones que desempeñan los fideicomisos de NAFINSA como producto de 

la especializaci6n de @sta, surgue el cuestionamiento de su funcio 

namiento como fondos fideicomitidos o su extinción como tales. 

En un intento por dar respuesta a estas interrogantes, es -

que aquí se plantea la siguiente proposición. Cabe aclarar, que -

ésta se enfoca exclusivamente a los fideicomisos FOGAIN, FOMIN, -

FONEP y FIDEIN, por considerarse como los prindpales instrumentos 

con que cuenta NAFINSA para desempeñar ~us funciones de fomento; -

ello no quiere decir que sus otros Fondos no sean importantes, pero 

para fines de 1.a :.inv:estigaci6n se catalogar'on como secundarios, qu~ 

dando el estudio de.su destino fúera de lo~ fines y alcances del -

presente trabajo. 

La proposición que se desprende de la investigaci6n realiza-

da es la siguiente: "Los fideicomisos deberán extinguirse como re -

cursos fideicomitidos, siendo absorbidas sus funciones por NAFINSA 

una vez ya especializada como Banca de Fomento Industrial, e incor-

µorados a su patrimonio". 

El anterior planteamiento se basa en que tratando de evitar

duplicidad de funciones entre la ban¿a de desarrollo y la banca ca-

mercial, se ha propuesto una especialización para la primera, y en 

particular para NAFINSA; por lo tanto, para ser consistente con es-

·-----------------
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te planteamiento, no se justifica la existencia de otra institu -

cidn que se dedique a la misma actividad que NAFINSA. 

Aunque esos Fondos son administrados por élla mediante un -

contrato de fideicomiso, en la actualidad son recursos que se otor 
~ 

gan en forma pa~alela a los creditos que destina con recursos de su 

propio patrimonio (12), 

Al extinguirse los fideicomisos, NAFINSA absorbería sus de -

rechos y obligaciones, De esta manera, obtendría vaíiosos recursos 

para cumpl~r los objetivos que se le asignarían al conv~rtir~~ en -

banca especializada en fomento industrial. 

La conveniencia de que absorba las.funciones de los :fideico

misos, así como sus recursos, rádica en que se prodríi logiar con -

formar un verdadero programa integral de crédito.de fomento indus -

trial con las siguientes tres caracteristicas principales: financi~ 

miento a nuevos proyectos de bienes de capital y/o empresas produc

toras de materias primas; impulso al cambio tecnol6gico de las empr~ 

sas, contribuyendo a crear un mercado nacional de tecnología a tra -

vés del financiamiento de proyectos de investigaci6n, y; buscar que-

las inversiones en nuevos polos de desarrollo industrial lleven apa-

rejada su cotrespondiente inversión en la infraestructura necesaria-

(12) Prueba de que son recursos paralelos, y por lo tanto, también 

la actividad que con ellos se desarrolla, es que contablemente 

se registran por separado del patrimonio de NAFINSA (Activo, -

Psivo y Capital) en Cuentas de Orden . 

• 
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para los nucleos de la población beneficiada. 

De no extinguirse los fideicomisos, NAFINSA se convertiría 

en una "Banca Fiduciaria" más que en una verdadera Banca de Desa

rrollo, toda vez, que es a través de esos Fondos por medio de los 

cuales de~arrolla la mayor parte de su actividad prornocional. 

Concluyendo, la especialización de NAFINSA como Banca de Fo 

mento Industrial que se dedique a otorgar crédito preferente, olvi 

dandose de la captación de recursos, lleva implícita la extinción 

de sus fideicomisos y su respectivo traslado de sus funciones a -

la misma 

De efectuarse es ta transformacHin, la. promoción y. el fomen

to industrial se realizaría eri ~l )~is"por ~~dio de las sucursales 

regionales que tiene actualmente NAFINSA, De esta forma se conver

tirían en Centros Regionales de Fomento y la labor de extencionismo 

industrial (13) se podría coordinar de manera más eficiente. 

Otra ventaja de que el crédito de fomento se otorgue a tra -

(13) El extencionista industrial es un especialista con que cuen -

tan actualmente los fideicomisos y que son coordinados por el 

PAI; asesora tanto a los industriales como a los bancos ínter 

mcdiarios a cerca de los mecanismos de financiamiento con que 

cuentan Jos Fondos de Fomento. 
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vds de un banco de primer piso (14) radica en que este no se enca

rece por el porcentaje (redescuento) que cobra actualmente el han-

co intermediario, 

También, al otorgarse exclusivamente a través de las sucur

sales de NAFINSA, se evita la competencia por colocar la derrama -

crediticia por parte de la banca comercial. Esto en la actualidad, 

ha originado que cuando un industrial acude a un banco comercial s~ 

licitando crédito de Avto o Refaccionario, éste sea financiado s6lo 

en parte coµ recursos de los Fondos de Fomento (15) y el restante -

con recursos del banco, lo cual implica pagar dos tasas de interés

diferentes, una tasa blanda y la otra de mercado~ con su consecuen

te incremento en los costos financieros para el industrial y sus 
. ,. 

consecuencias negativas para el control. de la.infÜcl.6n~ · 

{14) Por ejemplo, el crl!di to que otorga FOGAIN se i~~Úzaa través 

de la banca comer¿ial o de las uniones de crédito, las cuales 

cobran una comisión· al acreditado. Por otro lado, el periodo 

para otorgar los créditos se incrementa sustancialmente. 

(15) Ello se~deb~ algunas veces por políticas de lós mismos Fondos 

en cuanto a la asignación de los recursos, y otras veces, por 

iniciativa del propio banc~ intermediario para cubrir sus pr~ 
' 

gramas de derrama crediticia, 
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Mediante esta reestructuración; la selectividad regional -

en el otorgamiento del crédito preferente estará más controlada,

sc apoyarán solamente aquellas regiones que esten enmarcadas den

tro de los lineamientos del Gobierno Federal; en la actualidad --

los bancos comerciales tienen contratadas con FOGAIN ''Lineas Auto 

máticas de Crédito", que les permite otorgar financiamiento sin -

la previa autorizaci6n del Fondo. lo cual evita un estricto con -

trol sobre el destin6 r~gional de los recursos. 

Sin embargo, el. contar con instrumentos para canalizar el-,_ ... ' .·. 

credito de fom~nto, no debe de influir en pensar qtie es la Onica

forma en que pueden financiarse.las empresas. En efecto, tenemos 

que su endeudamiento puede realizar~e de tres fuent~s principales: 

recursos del.sistema bancar.io comercial (interno y externo), eré -

ditos de proveedores y recursos crediticios preferentes; además, -

tienen otras fuentes alternativas de recursos como son la reinver

si6n de utilidades y la cotización de sus acciones en la Bolsa de 

Valores. 

Con esta breve explicación de las diferentes fuentes de re

cursos disponibles a las empresas, no se desea otra cosa más que -

destacar el papel complementario que desempeñan los recursos credl 

ticios que podría proporcionar NAFINSA. y en base al cual se podría 

determinar su carácter selectivo. 

Una vez aceptada la extinci6n de los fideicomisos, las fun -

ciones de NAFINSA podrían tener las siguientes características, pr~ 

curando cierta flexibilidad para adaptarse a las cambiantes situa -
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ciones del pa~s, a los planes para orientarlos y a los métodos y -

sistemas para implementarlos, 

PRIMERO, - Esta fusión en NAFINSA traerfa consigo sustancia 

les ventajas ~perativas y administrativas, toda vez que como insti 

tuci6n madura en el manejo de personal y administración de sus re

cursos materiales, le permitirá absorber las áreas especializadas

de promoción, evaluación y asistencia técnica que existen actual -

mente en los fideicomisos. 

SEGUNDO. - NAFINSA para desempeñarse cuenta con. una: .r,e,d de 

sucursales (16) distribuidas en todo ,el país, con.l,o cual:'.~il'.:ti;i.rea 
' . . .. ··." .·,. ' 

• . ,·~ " \ · •. ~\··"-"'\/ ' ,¡·., •' ; 

se facilitaría; también podría aprovechar· la, red de representado-

nes del PAI en provincia,· 

TERCERO.~ En lo' referént;e a la obte11ci6n rec:ursos exte!_ 

para complementar sus i\i~C:i~'hes .~r.ecJ..Jt.iÚ~s,'\rit:e.~r,~rÍ'a sus ne 
' '···1 

nos 

cesidades a las solicitudei3' 'q'ue en :forma global· inanej ~ría Banco de 

México. 

CUARTO.- El apoyo a la industria de bienes de capital, se

podría hacer.mediante los mecanismos con que cuenta actualmente -

FOMIN y a través del desarrollo de proyectos mediante el sistema -

que tiene actualmente NAFINSA, pero con las observaciones que se -

(16) Al '30 de diciembre de 1983 contaba con 29 sucursales regio -

nales y 9 sucursales urba~as. Esto no implica que no se pu~ 

dan instalar nuevas representaciones de ser necesario. 
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le hicieron anteriormente, 

QUINTO,- Con la integraci6n de los servlcios que actualmen

te prestan los fideicomisos, se logrará conformar una Banca de Fo -

mento Integral. Pero deberá tenerse en cuenta, que la actual esca

sez <le recursos impone la necesidad de que el crédito de fomento -

llegue cada vez a un mayoi nOmero de usuarios; s6lo deberán de fi -

nanciarse proyectos completos cuando justifiquen que es la manera -

más conveniente para desarrollarlos, además de ser considerados, co

mo prioritarios dentro de la política eccn6mica: 

SEXTO. - NAFINSA deberá de apoyar la investÍgad6h, tec:J1oló -
.. - .:','. ·.-:. ~.-:·•'·:.' ' . 

gica industrial; en lo.s créditos refaccionarios · déb~rá de«·¿u:i.<i~r 

que se utilicen dentro de lo posible, los mism~s Pr~>-'6~~~J:f:~cnol6 -
\' :".:,:=!.'·~;',¡_. 

gicos que desarrolle a través de s~ finaiic~iciieÜto:.: "~; 
. . . ' -

SEPTIMO.- El otorgamiento de c~édi~os de ~ahiíitaci6n o 

Avío para apoyar él capital de trabajo cie las empres.as, deberá con

cederse principalmente cuando se acompañe de un crédito refacciona 

que amplie o mejore el proceso productivo. 

En suma, la actividad que se propone para Nacional Financiera 

como Banca de Desarrollo Especializada, se debe encontrar dentro de 

una política económica que tenga como eje central la reordenación --

industrial del país; todas las medidas que se tomen deberán de impl! 

car un impulso para la estructura industrial encaminado a lograr una 

menor dependencia del exterjor, capaz de generar sus propios insu -

mos, sus divisas y desarrollar su propia tecnología. 
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e o N e L u s I o N E s 

Como resultado del trabajo crHi.co. que se t;at6. de d.esa

rrollar en la presente. investigacitln, s-e :bbttift~·*º;~~·~i'ai.~s·i;~ient.es 
:. -; . -".• .:. : _;,.~/ '. ~<- ._.>· 

conclusiones, .. . ::·:}· ,.·'·. 

e La tarea que corresponde a todo estudie>~·~· di. hs Cien-
,. ·- •,.' i" ~-; 

das sociales en pdses dependientes i::olilo el nuestro, 

mientr.as sigamos existiendo en el Modo.'·.de, Producci6n 

Capitalista, es la de buscar alternativas tendientes 

a mejorar las condiciones de vida d~ la clase ~~aba:, 
jadora; "stp .'no quiere decir, que .debemos 6i~~:~a.~.2 !ei 
!izar. estudios de la realidad eé:on6mica/sÓ~tai.;~6ri. -
el fin de :U,ntribuir a su futura' tr·~~s~~~~:~~I~~:'' 

e Dentro de los límites capitalistas, la. tecnificaci6n. 

de la industria repercutirá en mayores tasas de des

empleo; por eso, la única alternativa que le queda a 

la economía es la de continuar con su proceso indu~ 

~rializador, fomentando las inversiones productivas 

y con ello la generaci6.n de nuevas fuentes de traba

jo. 
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e La mejor forma de distribuir e1 ingreso en µnp socie 

<la<l capitalista como la nuestra, es a través del --

empleo bien remunerado en t@rminos de salario real; 

ésto sólo será posible si la rectoría del Estado -

impide que el entorno econ6mico castigue la economía 

de la clnse trabajadora; por otro lado, la mejor ca

pacitación de la población le permitirá ocupar pues

tos de trabajo mejor pagados; por tlltimo, las deman

das reivindicadoras de la clase obrera podrán cris

talizar se en óptimos resul,tados cúa,nd_o se logre or

ganí zar en forma conciente para: exigir las solucio

nes correspondiente~. 

• El incremento del empleo deberá :J~ provenir en; ·f~rma 
fundamental del sector industrial~: iy:'e1 s~bsector 
que más puede contribúlr es _el de _la pequefia y 

mediana industria. · 

e ns necesario que el ahorro sea resultado de la inver 

si6n,Y no a la inversa; esto implica que la produc-

ción deberá de ser capaz de generar su propia deman

da a través de la creación de un excendente econ6mi-

co y su adecuada distribución. 

e Para la creación del excendente económico y en canse 
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cuencia del ahorro interno, la industria deberá de 

elevar su productividad; sin embargo, esto por sí 

s61o no basta, deberán de crearse los conductos -

adecuados para la distribución más equitativa de 

la riqueza (a través de los salarios, de los pre

cios, de los impuestos y de las obras de inter~s 

socia.1.). 

e La elevación de los niveles de productividad en la 

industria dependerá del desarrollo de un mercado -

interno de tecnol9g!a, lo que en muchbs casos exi

girá una moderaci6n de las ganancias en _el corto 
' " ' 4 

plazo, 

'." ,. " . 
·. , . ._ ' 

- --

• La integraci6n d-e' iairidustria nacional solamente· 

se logrará si es capaz de generar sus propios re:cU:r 
'. ·, .. -

sos financieros y tecnológicos, as! como abast~cer-

se de la mayoría de los insumos necesar.ios. 

e La soluci6n a la crisis que vive el pafs no está en 

la inversi6n extranjera, sino en el desarrollo de -

aquellos .sectores básicos de la industria nacional 

capaces de abastecer el ·mercado interno. 

e Ante la apatía de la inversi6n privada en épocas 
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de crisis, importante papel debe de jugar la ínter-

venci6n del Estado en la economía por medio de sus 

empresas paraestatales. Sin embargo, la interven

ci6n estatal no s6lo debe de aparecer en estas ép~ 

cas, por el contrario, su rectoría debe de hacerse 

presente en todo momento, sobre todo en aquellos -

sectores estrategicos para el pafs. 

e Del sector paraestatal., destaca la banca de desarro 

llo en su papel. de fomentar 'el sano crecimiento de. 

la economía mediari~;e. ~}{~~~cÚ1:o ~é.: fóm~hi6i/ ., . 
',' 

e El crédito de fomento representa un importante• ele-

mento complementario en el financiamiento de la in-

dustria, pero no debe de sustituir a fuentes de re-

cursos más sanos como son la reinversión de las 

utilidades y la emisi6n de acciones. 
;-

e La complcmentaridad entre el crédito a tasas de mer 

cado y preferenciales, se logrará en mayor medida a 

través del impulso a la banca comercial y a la esp! 

cialización de la banca de desarrollo. 

e La especialización de ~AFINSA como banca de desarro-

1 lo dedicada exclusivamente al crédito de fomento, -
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implica la extinci6n de sus fideicomisos para no in

currir en la duplicidad de funciones, 

e NAFINSA a través del financiamiento de nuevos polos 

.de desarrollo industrial puede contribuir a lograr 

una mejor distribución del ingreso, sl ello implica 

mejores condiciones de vida para los pobladores de 

las regiones apoyadas, 

e S6lo en la medida que las actividades financieras 

del pab no se dupliquen (desviando recursos y enea 

reciendo los programas de fomento), alcanzando con 

ello una mayor productividad en la aplicaci6n de 

los recursos, la nacionallzaci6n bancaria estará 

en camino dft poder ofrecer mejores alternativas de 

vida para la población en su conjunto. Unicamente 

bajo estas premisas tiene sentido la ESPECIALIZACION 

de la banca de desarrollo. 
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PROPOSICIONES DE POLITICA ECONOMICA 

Para que la especializaci6n de la banca de desarrollo pu~ 

da contribuir a un crecimiento mas equilibrado de la economía, es 

necesario que sus actividades se enmarquen en una política econó

mica integra_! que ataque . no sólo los problemas de corto plazo, ~ 

sino tambi~n que tienda a solucionar los problemas estructurales. 

Para ello, se debe dejar de lado la aplicaci6n de las medidas de 

corte monetaris.ta, que dnicamerite solucionan los problemas coyunt!! 

rales (como lo demuestra la. experi(3ncia latinoam~ricana y en parti_ 

cular, la realidad mexicana), 

Para que las conclusiones de.l presente trabajo encuentren 

un entorno econ6mico adecuado para su aplicaci6n, el Gobierno Fed~ 

ral deberá de tomar entre otras, las siguientes medidas de polít! 

ca económica·. 

e El país tendrá que esperar a superar la depresión y -

sobre todo, a terminar de cumplir el convenio pactado 

con el FMI para poder implementar un plan de crecimien 

to de la economía. 

e El crecimiento de la economía deberá de financiarse -
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co~el ~h6rro interno que la inversión productiva sea 

capaz de generar. Para lo anterior, el fomento a la 

industria nacional deberá de basarse en el desarrollo 

de los sectores básicos como son el agropecuario, el 
~ 

productor d~ materias primas para el mercado interno 

y el de bienes de capital. 

• Elevar la productividad de la actividad económica a -

través de la creación de un programa para el financi_! 

miento al desarrollo tecnoldgico. 

• Reducir ·el deffcit pílblico, mediante ).a programaci6n 

adecuada del .. gasto corriente y de inversi6n dentro 

de los limites de su sano financiamiento .. Los ingr~ 

sos pdb1icos deberan de reestructurarse tendiendo.a 

que sus fuentes en orden de importancia sean los si

guientes: los impuestos, sobre todo directos; los -

ingresos por la venta de bienes y ser~icios del sec 

tor, y¡ en última instancia, mediante el crédito 

interno y externo (no deberá de recurrirse a la emi

si6n primaria de dinero, por sü presión sobre la es

piral inflacionaria). 

e Deberá de revisarse la actual estructura impositiva) 

con la finalidad de que los impuestos directos s~an 
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la base. del sistema; con ¡sto, se mejorar~ sustancial

mente la distribución del ingreso. 

e Es urgente detener el proceso inflacionario, a través 

del incremento de la productividad de la economía, del 

control de precios, del incremento de las exportacio--

nes y la disminución de las importaciones, de la baja 

en las tasas de inter~s y de la autosuficiencia en 

bienes de la canasta de consumo básico, 

e El incremento de la productividad por medio del desa

rrollo tecnológico, permitir§ la diversifi~aci6n de . 
,·· 

nuestrás exportaciones y limitara las importaci?nes, ,. · 

con l.o cual el saldo de la Balanza de Pagos Jíl~forará.:·, 
',-·,•·.\._. 

considerablemente hasta convertirse en una strpe"rávit' . . . .:., . . :' -.· 

dará en un menor endeudamiento, y en consecúencfa;

menor dependencia del exterior. 

e La disminución de las tasas de interés además de con-

tribuir a frenar la inflación, permitirá y fomentará 

la inversión productiva. Su indexación a las tasas 

de interés internacionales disminuirá si prevalece 

el control de cambios y paralelamente se eleva el -

ritmo de crecimiento de la economía. 
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e La autosuficiencia de bienes de consumo b§sico, se po-

dr§ alcanzar si se fomentan proyectos agropecuariris -

financiados principalmente por medio de la banca de 
desarrollo. 

e Implementar el control' de precios en todos aquellos -

producLos susceptibles de vigilar, para evitar y dis

minuir la.•ctuai index~ci6n de los precios a los sala 

ríos, así como para frenar el crecimiento de la infla
ci6n·." 

: ,, 

e Mantener el conúo'l_ .dé. cafubios par~ evftar ·la fuga 
'• . ' ,., ·~. . . ' 

de capitalés'·a •. tr~vés :~d~~({~'J{.ih~ersid~~~ bancarias 

en nuestr~·y~~r~;f·{;~Í:·~;,'.¿~~6}k~·~:·:·l~·-··~x;ó~~·~ci6n. misma 
de cápit~i .. ·es_··:·/ -'····· . ·'"·.·.-. :; ... ,,_,_. ... : .. · .. 

·':_~' ~-~,;~\:::, ' .. ·; ·~_-. ~ :-. : . 

. ~; ~--~ ";: . -. :.· ...... 

e Continuar con el ·deslizamiento del peso respecto al -

d6lar, hasta que la economía alcance un ~quilibrio en 

que la flotaci6n de la moneda refleje realmente la re 

laci6n de intercambio con el exterior, Además ese 

deslizamiento evitará que el peso se sobrevalúe propi 

ci8ndo la necesidad de un nuevo cambio brusco de par! 
dad. 

e Proteger todos aquellos sectores productores de mate-

-------------------~-
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.. ~ . ~ 

rias primas P•ra el mercado intO<no, delJ.mi tondo a rén-
g l ones no Prioritar.ios y con 

versión extranj~ra'.:·a·{f~~ta .. 

~ '.¡ .• 

car.qcter selectivo la.· in~ 

. . 

e Las empresas ~ÚaestStales deber§nde egc~~Í(~rse de pr~ 
,· ... pi ciar 1 a intégracil!ri dé la Pequ~fi~;)/,;,.;;di;~a Índustda 

. . .. . : . . . . . . ·" "· ...... • ·~' :;;·•fi:;·•·c.: •· . . ... 
a través del '<lesarrdü ll 'de JliOVeeaof&,¡. náéi~'ila1és. 

... . . · ... : .. 

e ImpuJsár el Mercado Ge Vaiores para diversificar las -

fuentes de , fin'ancj ainJento de las empresas, rara dejar .... ....... . . . . 

de depen'der •en)fran parte. de la intermediaci6n financi! ra, 

e La poÍ~ib~~e endeud~iento del Sector Pfiblico deber§ " . .,... . . . · .... 

. :~· .'.;, . 
de ·ser. co.n• tOdcter selectho, y Prjncipalmente Onfóc,e. 

da~ cumplir los Programas de fomento econ6mico. 
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CUADRO 1 

PARTICIPACION DEL PETROLEO EN .LAS EXPORTACIONES 

TOTALES DE MEXICO 

(mill\)11~~ de d6lares) 

Año 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

· ·. P~tf ~'i~o 
Valor . i· 

" :<'/:: .~> > ·< . 

1.,)7:~ ::z-9~2 
1;.:·., ;'>~f:·<.>- . 

\.·_,. ~i' ., 1:· .·. - . -~ "'. 

y4·2 ;·~ · · , · ),·~·:·.'.< .. ·· ... :.:.r .... ª.· .. · ... : .... ·.1 •. ·· .. 9/ ... 8.: ..••. ·,,·······.:··.··.~· .> ·1.,0 º ... .. ··-<;.::_-·.~·-· ·-·--): .. ;> - . - -- ·:.;; r>·;:_:_ -

:"~<iKq?.1';;~);·}~.:;-:·•· •. i'::-{··."1·5:;,~~?>.·-.<Lt9.g'.'. · 
. :;. . '' ., ' . ·. ,• );:. > ,, :· ~. \:: • •' "·7 :· ... 

·. .., '' :; •':•·:~: :;. " .,, .. " ; : : ,. . ... . 

i 3• 3 os :; 68' ;5 ·•· · · · .·• 19; 41,9 ·•··· ·· '1 o.o ·;-~··. "····,·,:·,--·-.'~ .. ; --~t: ;,\:; -<' .. ¡'. - . -¡·,· .. : ,"·'. · ... ,· .. 
. ~ .· . - . ---- :.- , ·.i: ·:·:.L,. :.. .•·.~: .... ·.:- •.· >,· :~· .. :'."; •.,.,, 

l~·;6t3 Y74:. 4 · .:2·rfoo.6C <100 ; 
·-·.<:· 1:-~- ;, . . ·- :.:_,-, . .. -:·~-- .. ; ;>.>) 

Total Nacional 
.Valor % · 

Fuente: Nafinsa; La Economía Mexicana· en ~i:(ras. 
Edición 1984. 



CUADRO 2 

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL DE MEXICO 

(Miles de millones de d6lares) 

Deuda Pública 
$ ' 

Deuda Privada 

$ . ·t 
Afios ··."Deuda Total 

$ ;t 

1976 19 .. 6 ·75.1 
100 

1977 2l;9,: 77.1 

1978 
-_ ......... <".:' . 

26:}2':>.:' 78·~4 . 
', '·': .. : ..... ~, .·, :~, ':~-_;. .. 

·.' • ': '1· .', ·' _:, ~ ::,~:·,:,.. 

. ,~~ -;/ .. ~~.:"~>·· 

'~ \;.~ :,\ '.:' i 11

;·&>".. 
100 

_1_-:.-: 

1979 
. 1·, /'.< .:":<;··-···}. ':···.~-'._;¡>··\,., .. 

. .. ··.zg,f>/ 73; 9/" 
'-":..·. ::~)~-_:. ·,"·,:,'..:< .:;.-.. ;-:_:···~':.:. ,. , ... ,.,.-. 

10.s· ,,>:2éF .. 
•' ·'· ,. ,_·-:_·:./''·~- ':\·:;";·;~-?:~}~·;::/;'-:·:, 

'( :.33.'~. ~'..:;,: ·1 ºº 
... ', •• ~~;~;';}'/ \ 00. 

' '<; 

'···.··. 

16~:9 :'33)~(' ' .. ·:·, ... '· -

198 o ~ 't:_ ... ;·:··. -'\' -. -

.so-..1 '':·.100 
',;: 

1981 

' . ' . ' . ~ ~- .. ' 

.·' .. ':':·<4' .· ·.'·.'1'00 ' ' 7' • 9;. 

1982 sil';() · ti. s. 
27.S 22.0 

80iO 100 

Fuente: Banco' de México; Informes Anuales. 

-------------------~ 



CUADRO 3 

DEFICIT FINANCIERO PRESUPUESTARIO Y SU FINANCIAMIENTO 

(Miles de millones de pesos/ corrientes) 

DEFICIT 

Cuenta corriente 
Ingresos 
Egresos · 
Superávit 

Cuenta de capital 
Ingresos 
Egresos 
Déficit 

Déficit Financiero 

FINANCIAMIENTO 

Endeudamiento neto 
Interno 
Externo 

'19.78 . 

•.. ÓCl6 

500 
106 

,. ;'2,t 

1979 
. ··.",'' 

·.zs.z; . . .. 39s .·. 

189 
- ' . ,--·· ,' ,: 

'· 

.132 .· 215 
79 

... 

134· 
54 81 

1980 1981 

i, 529 

.. 9.< 
553:; .:<7.7~···· 
5.2''1'•' · <::<.··7···.·7 .. o:':'< .. 

.... '. .: '.,(. ;·:. 

217 412 
95 430 

Fuente: Cuenta de la Hacienda PGblica Federal. 

1982 

2,812 

16 
994 
978 

1,512 

1,830 
1,528 

302 



CUADRO 4 

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

(Tasas anuales de crecimiento) 

P I B 

Consumo total 

Privado 
PQblico 

1978 

8.2 

·, 8:. 3 ,·, 
,. 8; l. 

'·, .. 

Inversi6n bruta total , 12~0 < 
'·,l·.', '.·,,·, .. 

Inversi6n bruta fija 
Privada 
PQblica 

ú':~:'..;: .... 
... )J44.: 

'32.j 

Cambio de inventarios -.5. 6 

Exportaciones 
11.6 

Importaciones 
21.9 

1979 

29.9 

19,80 

31,9 

19,81 

7¡·9' 

1982 

-o'.. 2 

2.7 

-41. o 

Tomado de: "Estadísticas básicas de la Oconomh mexicana 1978-1982" 

Rev. ·Economía Informa, No, 104. UNAJ.f. 



CUAlJRO S 

PRonucro INTERNO BRUTO, Pon SEc;ro~ 

(Tnsas anu.ales ·<le, creciiiJiento) 
.,r. . -. ·, •. 

P I B 

Agropecuario, sf1~icu1 tura 
y pesca 

* Mine ria 

** Industria manufacturera 

Construcción 

Electricidad 

Comercio, restaurrititi Y~ 
hoteles ' <: 

Transporte, almi~~hmi~nto 
comunicaciones·. 

: 12/s 

1978 

6.o 

... 

J 979. 
1980 .. 1981 

-2.1 

: S" <',·f4 15 .•r .... ' ·•-.·. Servicios financi~ros 
" 4 .4 5 ~3. 4.6' ·4 8 

Servicios sociales 
6 7 7, 9 7.S 7 . 7 

* Incluye extracción de Petróleo y &as. 

** IncJuye refinación de petróleo y Petroqufmica. 

Tomado de: "Estadist icas básicas ...... ", llNAM, 

. :19.82 

-0.2 

-0.4 

6.8 

-1. 6 

-2 .3 

2 . 9 

4 7 



CUADRO 6 

INDICES DE PR~cros 

(Tasas anuales) 

1978 1979 ···.1980 . .. ···· 1981 
1982 

r. Deflactor d~i · PIB ' ¡ ~ 

57.B 
II. 

III. 

92.6 

Fuente: 

. ;. ~. _, 



CUADRO} .. · ... 

COMPoRTAklENTO. DE' L~ :~ASA·DE INTERES - ~ ' . -. ' . ' , ' . - ·, 

:·· , .. , 

(Moneda· llaci ona 1 J 

Año Aetivas 1 Pasivas2 

1979 19.27 
-.,-,·: 

1980 "33.10< '·. '26.1'5 

1981 46~o·o. •··. . 3L82 

1982 .•72;·40 52.54 

1. No incluye cartera sujeta a tasas preferenciales • 

. 2. Tasas netas para depósitos a tres meses. 

Fuente: Banco de MExico; Indi~adores Económicos. 



CUADRO 8 

INDICADORES DE FUGA DE CAPITALES (*) 

(Cifras en millones de dólares) 

Variación de la Reserva 
Errores y Omisiones 

Año 434.1 

- 17.7 
1978 418.~ 9 

873.0 
1979 ..1~·.150:9 

.:.{¡960 8,. 
1980 1.,012 .2. 

1981 

1982 

(') Como en la Contabilidod Naciona1.tio existe un rubro que cuanti 

fique este movimiento de capitales, se puéde estimar anali••n

do el rengl6n de "E~rores y omisiones" de la Balan.- de Pagos, 

por ser particularmente sensible a los movimientos de capital

ª corto pla•o; las cifras negativas representan egresos de di

visas, La variaci6n en la reserva representa la disminuci6n -

de las reservas en Banco de México, como resultado de la desin - . 

termediaci6n financiera. 

-~o de M€xico; Indic~dores Ecun6micos. 



:UADRO 8 

lNDICADORES DE FUGA DE CAPITALES (*) . 

(Cifras en millones de dólares) 

\ño Errores y Omision~s Variación de la Reserva 

1978 - 17.7 434.1 

1979 873 .• o 4 18,. 9 

1980 -:1,960.8 1 '150. 9 

1981 ;-5;5,06.0 l,012.2 

1982 :-6,.580. o·· -3,185.0 

(*) Como en la .Contabilid~d Nacional no existe un rubro que cuanti 

fique este movimiento de capitales, .se puede estimar analizan

do el renglón de "E:rrores y omisiones" de la Balanza de Pagos, 

por ser particularmente sensible a los movimientos de capital

ª corto plazo¡ las cifras negativas representan egresos de di-

visas, La variación en la reserva representa la disminución -

de las reservas en Banco de México, como resultado de la desin 
1 

termediación financiera. 

Fuente: Banco de México; Indic~dores Económicos. 



CUADRO 9 

EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 

(Pesos por d6lar E.U.A.) 

Año 

1978 

19 79 

1980 

1981 

1982 

(1) 

Mercado (.1) 

Fin del período 

·22. 72 

22.80 

23. 26, 

,26.23 

,•.' ,.-· _.- .. , , ... ' 
··.-. .. · 

148.;;so, 

Controlado (2) 

Fin del período 

96.48 

._., .. 
··",,: ·: :; '·:.::;,. ·.:~ i , .. ·; '.';:.:~>:~· ,\.···<:<· 

Del 6 .aI.31,.~i'~· ~gb~fd_.d(ijgs2;.:.j(>,s,d~'t~-~ ¿'brre~~qnden al tipo -
,.-<•<L.-,. , . • ,.·, ;!l ', ,. •','• . 

denomin~do ''.!,&,.el1~:r~~i 1 ; 'de{··1º,d~. se~ti~~'br~ ál' 19' ·d~ . diciembre 

del mismo .afio~ ·iós datos se 'refieren al tipo de cambio "ordina

rio" y a partir del día 20 de ese mismo mes.son nuevamente ti -

pos de mercado. 

(2) Del 6 al 31 de agosto de 1982, los datos corresponden al tipo -

"preferencial" del sistema dual; desde el lºde septiembre hasta 

el 19 de diciembre del mismo año, al tipo "preferencial" corres 

pondiente al control generalizado de cambios; y a partir del 20 

del mismo mes, se refieren al tipo "controlado". 

Fuente: Nafinsa; La Economía Mexicana en cifras, Edici6n 1984. 



OJADRO 10 

LfrILIDADES DEL SISffMA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 1982 

(Cifras en millones de pesos) 

Utilidad 
bruta Utilidad Relación 

a Agosto por cambios (2)/(1) 
(1) (2) i 

A. Banca Múl tipL ... 14,494.2 8,682.9 49.5 

Banamex 4,349.3 1,272.0 29.2 
Banco Provincial del Norte. 7.3 12.3 168.5 
Bancomer 6,965.2 2,472.8 35.5 
Banco de Comercio 14.4· n.d n.d 

'.:".';·:·," 

Banca Serfin 1·365~1 . , . ,., . ·.·::· 962.1 70.5 
Banco Azteca 61.8 10.0 16.2 
Banco Mexicano Somex · 3s.6rn. 604.1 156.S 
Banca Promex . 198;3 112,5 56.7 
~1ultibanco Come1mex .. :45·i~3 808,0 178.6 
Banco Comercial del Norte >t1·• n.d n.d 
Internacional 607.1 599.3 98.7 
Banco del Atlántico 20.5. 421.1 2,054.1 
Banco Panamericano 0.9 n.d n.d 
Banco BCH 372. 1 102.5 27.S 

Banpais 205.8 217.8 105.8 
Banca Cremi 104.1 76.0 73.0 

Bancreser 412.5 110.3 26.7 
Conf ia 196.0 99.2 50.6 
Mercantil de México 333.1 97.4 29.2 

Bancam 122.3 56.7 46.4 
Crédito Mexicano 32.0 47.9 149.7 

Otras 1,286.0 580.9 45.2 

B. Banca Especializada 871,9 223,9 25,7 

n.d.= No disponible 

Tomado de: ''Tres meses de Banca Nacionalizada"; Rev' Economía Informa No. 103, 
abril 83. 



CUADRO 11 

REORDENACION DE LOS BANCOS NACI~NALIZADOS Y CONVERTIDOS 

EN SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO 

J. Sociedades Nacionales de crédito que conservan sus denominacio -
ncs, drimicilios, capital social, sucursales e infraestructura 
de servicios. 

1. Bancreser 

2. Banco Mexicano Somex 

3. Banca Promex 

4. Banco Regional del Norte 

S. Sofimex 

6. Banco Internacional 

7. Banco Monter,rey 

B. Banco de Oriente 

9. Banca de Provincias 

10. Bancam 

11~ Banco Mercantil de Monterrey 

12. BCH 

13. Banca Confía 

14. Multibanco Mercantil de M€xico 

15. Banco Refaccionario de Jalisco 

16. Banpaís 

17. Unibanco 



CUADRO 11 (continaa] 

II, Sociedades Nacionales ,de CI'6dito,e:rnstituc;ones que se les fusionan 

Fusi()J}antes 

1, Banamex 

2. Bancomer 

3, Banca Serftn 

4, Banca Cremi 

5. · Mui ti banco Comermex 
' : . , '· 

6. Banco · Confinen tal 

7. Banco del qentro 

B. Banco del Atl§ntico 

9, Banco del Noroeste 

10, Promoción y Fomento 

11. Banco Latino 

12. Crédito Mexicano 

Ban~o Provfn~ial dél Norte 

Banco de Comercio 

Banqo Azteca, Bancó de Tuxpan 
y Financiera Crédito de Mon -
terrey 

Actibanco. G~ad~laJara o·· 
. . ...... , . : . 

·Banco Coin~~'d'i~i'.Cief:Norte 
'· - '-,-,:. ' . •' ' •" '<:'·.' 

: ":· .. · "' .. 

. B~nc6· a~,~~d~ro ·· 

,Banco del Interior, Hipotecaria 
·d~I Interior y Banco Mercantil 
de·Zacatecas 

Banco Panam~ricano 

Banco Occidental de México y Ba~ 
co Provincial de SinaJoa 

Banco Aboumrad 

Corporacf6n Financiera y Finan -
ciera Industrial y Agrícola 

Banco Longoria, Banco Popular y 
Probanca Norte 



CUADRO 11 (continaa) 

;·.e·;;' •. « .. ,-, ' . 

I II. Bnnc9s. Éspecfalizados y capitalizadores a los que se revocan 
las·concesiones 

A. Bancos Especializados. 

1. Banco Re~ional del Pacifico 

2. Financier.a de Crédito Mercantil 

3. Finan6iera d~ Indüst~i~s y Construcciories 

4. Financiera de Le6n 

s. Financier.a del No'r.oeste · 
,.,. ,, ·., 

' ... ,. ,.-. .·:;.:.: 1::.:'.:;. 

6. Sociedad F:i.nancier.~' .. cie fndustria y Descuento 

B. Bancos .. c~pi~~l:l.zadot~s: 
·.':•¡ ., 

..... .. , ... • . 
,, ··-···'l 

1 • Banco .. capifalizado'r · de Monterrey 
'• 

2. Banco .. CapitaÚzac,tor de Veracruz 

3. Banco Comercial Capitalizador 

4. Banco General de Capitalización 

s. Banco Popular de Edificación y Ahorro 
..: :: 



CUADRO 11 (contintla) 

IV. Sociedades Nacionales de Crédito domiciliada~~en el Distrito 
Federal 

1, Banarl'tex 

2, Bancomer 

3, Banca Cremi 

4. Banco del .AtUntié:o 

5. 

7, 

B. Ba~<:r~-~-~f>.·::;'··. 
' .. ''" '· . 

9. . BancO.'-Mexicano Somex 

1 o. Sofimex 

11 • Banco Internacional 

12. BCH 

13. Banca Conffa 

14. Multibanco Mercantil de México 

--.. ------------~ 



CUADRO 11 (continQa) 

1 .·' v. Sociedadok NaCJónafosde Crl!dito domicili8das énprovincia . . . . . . .. . ...... 

1 Comermex * .. 

2. Banc.a Ser fin .. 
* .. 

3. Banpaís * 
4. Bancam 

s. Regional det· Norte·· 

6. Mercantil dé Mont~rrey 
7. Banco Monterrey 

8. Banca Promex; 
.','./ 

9. 
Refaccionario de :Jalis~o 

1 o. 

11. Banco de Orient~ 
·. ·.,._,.· . 

12. Unibancó 

13. Continental Ganadero 

14. Banco del Centro 

J s. Banco del Noroeste 

Chihuahua, Chih, 

Monterrey, N,L, 

Monterrey, N.L. 

Monterrey; N.L. · 

Monterrey, N.L. 

Monterrey, N.L. 

Monterrey, N
1
L. 

Guada~aj ara'·, Jal. ·· 

·• 1:10:~.ei·r~·;cifr~~. 
:Püe,:~l~:¡,:.~ij~· .· 
Mexic~l.i ,·• B, c. 

. Tampi co,, Tamps. 

San Luis Potosí, S.L.P. 

Culiacán, Sin. 
* Operan en el ambito Nacional, 

Los demás son bancos con centros de dicisi6n a nivel regional. 

Fuente: lafinsa; Mercado de Valores, No. 36, 5 sept 83, 



CTRCULACION DE VALORES DE RENTA FIJA EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

(Miles de millones de pesos) 

Total 

Nació~al<'Fin~rit'i,~r~·., 
• ' ' • ' • ( '" ~ :_ • ~::. -1 • • : •. ' 1 

ot:i~s fan~ E tuci~ne~ · 
, ·.·.•. ';• .. :;,. 

.'!r··-'' 

Moneda Nacional 

Nacional Financiera 

Otras Instituciones 

Mexd6lares 

Nacional Financiera 

Otras Instituciones 

Circulaciéln 
al 

30 Jun 82 (_1) 
Importe % 

'' . ' l, 5 8 3< 1 o o • ci 

,· •164 .. J 0 .• 4 
. ·'. ·,.:, 

·89{6 :-. ·. 
::'(· 

1,068 67,5 

117 7,4 

951 60.1 

515 32.5 

47 3,0 

468 29.5 

e frcul ac iéln 

al 
30.:Jun. 83. (1) 
Impo~te ·. '% . 

.·2f7J.1 /100.0 
,-'. ·. . •. ·.·•' 

.· .. ·2~5 ·.;)1'0,9' 

89.l 

2,686 99 .1 

289 : 10.6 

2,398 88.5 

25 0.9 

8 0.3 

1 7 0.6 

" 
Crecimiento res

pecto .al .añÓ ari-
.·.··-. ·. _. ; . 
terior. (2) . 

Impbtte .. \: 
~ ~ ' ' .-; - '' 

···.· 

. á6~6> Joo. o·-•· 
·-- ..... , 

· 106 ~:.);J2:i : 
'.·.16·0 :·:c/~~;.;8.: .·· 

. . .'! ,_,_,.,._.·. -

". 
1,617 :.·186:.8 

171 19.7 

1 ,446 167.1 

751 - 86.8 

65 7.5 

687 - 79.3 

(1) Los saldos se convirtieron al tipo de cambio vigente de cada ejercicio: 48.05 y 120,06 
pesos por dólar en 1982 y 1983, respectivamente. 

(2) El total no coincide por la variaciéln del tipo de cambio peso-d6lar. 

Fuente: Nafinsa; Informe Anual 1982/1983. 



CUADRO 13 

NAFINSA: INVERSION EN ACCIONES 

(Millones de pesos) 

Saldo al 30/VI/82 

Importe \ 
Sector 

.. 

Total 
41,~os 

Infraestructura 
666 .1 .4 

23,951 so.o 
Industria Básica 

Otras de Transformación 21 '189 44.2 

2,099 4.4 
Otras Actividades 

Fuente: Nafinsa; Informe Anual 1982/1983. 

: ,. ' 

.· ... 373. 0.7 

24,012 43.3 

28,410 . 51. 3 

2,637 4.7 

·Variación 
·. Importe .· i 

,.,, 
.,.· 

.. · .• · 7,' ~:27 . ) 5: i 
,, .. ·,_ 

e 293)-44;0 

61 o; 3 

7,221 34.1 

538 25.6 



CUADRO 14 

NAFINSA: MOVIMIENTOS PATRIMONIALES DE LOS PRINCIPALES FIDEICOMISOS 

(Millones de pesos) 

Patrimonio 
Fideicomisos· al 30/VI/82. 

Fondo Nacional: de. Fomento al Turismo 26,883 
. . 

:· 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truéhas 1O,196 . 

Minerales no Metálicos 1,183 

Fondo de Garantia y Fomento a la Indti~~ 
' . ~. ' 

tria Mediana y Pequeña ·'23,037 

Petrobonos .62,743 

Caleta de Xel-Ha y del Caribe 1,042 

Fondo Nacional de Estudios y Proyectos ~,681 

Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales 
y Centros Comerciales 

Fondo Nacional de Fomento Industrial 

Otros Fideicomisos (1) 

Total 

525 

2,042 

33,406 

162,738 

(1) En este rubro se incluye el Fondo México, 
Fuente: Nafínsa; Informe Anual 1982/1983. 

Patrimoni"o 
al 30/VI/83. 

30,592 

10,196 

1 , 2 so 

54,452 

125,058 

895 

2,092 

656 

2,929 

35,648 

263, 7'68 

Variación 
Impo.rte i 

3,709 13.8 

- ---
67 s .. 7. 

31,415 136.4 

62,315 99.3 

( 147} -14. 1 

411 24.4 

131 25.0 

887 43.4 

2,242 6.7 

101,030 62.1 



.. 

CUADRO 15 

NAFINSA:. crn:cuLACION DE VALORES DE RENTA FIJA .(1) 

AL 30 DE JUNIO DE 1983 
' ' . ,• ' ' 

-.::, 

Tipo de valor·. .• IIDpo.rte 
. ::..::"· ,' .. 

. ; 295,322 
"· _,·_,,. 

Moneda Nacio~~l 
'·,. •. ,<·:.:.::·:,, 

Dep6sitos 

Dep6sitos 
ajustable 

Pagarés 

28Tj884 
..... :";.-.:. :.··~':.::·~-- ." 

•.' ',' 

Títulos y bonos finan¿i~~ó~ • 8 

Moneda Extranjera 

Dep6sitos retirables en días 
preestablecidos 

Depósitos a plazo 

Titules financieros 

190 

745 

6,503 

(1) Consolidado del Grupo NAFINSA-BISA. 

Fuente: ~,\FI!'iSA; Infor.me Anual 1982/1983 . 

100.0 

97.5 

4.8 

26.7 

60~2 

0~3 

s.s 

2.5 

o .1 

0.2 

2.2 



CUADRO 16 

NAFINSA: DEPOSITOS DIVERSOS 

(Millones de pesos) 

Ejercicio 
Social 

1977/78' 

1978/79. 

Saldo 

1··566 2· , . . .. 
:.· .. 

1979/80 

1980/81 

··.: 2.~;yx··~~; 
.•. S,·f7s';;'ó:·, 

. . . . . ·,:,. ~ ·,. 

1981/82 4,2,01.:-2. 

1982/83 7,214:2. 

,-

Fuente: NAFINSA; Informe Anual 1982/83. 

. ' 
•' . . 
·crecimiento 

Importe % 

. . :':"' ' 

328:2' 
·': .. ,, 

' ~·~·~~.2 .. J~2. o 
:_,,· 

. r~o2<L2 .. '.:;i;3 
l' . .. '·" . . :·. _·. ' : .,~ . ·~: ' ' • ,: '. ·:':'·:-':~. ;: :<· .... :-_-,·· .. 

á,Ót~:~·_o·;' .·:.ft;·7 



CIJADIW 17 

NAFINSA: DEUDA EXTERNA . 

(Millones de 1d6lal'.es) 

Total 

Deuda Directa 

Banca Privada 

Organismos 

EXIMBANK 

BID 

BIRF 

AID 

FIDA 

y Pr.oveedores 

Otros Atre~d~res . 

Deuda Avalada 

EXIMBANK 

BIRF 

Otros Acreedores 

· Saldos al 30/VI/82 
Importe %. 

13,311 

10,854 

6,898 

3,956 

135 

1,345 

. 1 '794 
. . . ; . ':. . . ' ~ ' 

>.is .... 
. 1f'. 
646 ·. 

1 OO. O. 

81. 5 

s1 ;8 · 

29,7 

. 1, o 

·243 1.8 

632 4. 8 

1,582 11.9 

Fuente: NAFI~SA; Informe Anual 1982/83. 

'Saldos al 30/VI/83 
Importe % 

12,940 100.0 

10,467 80.9 
:· .. ''.• 

.. 6,248. 48.3 
•:, '·., 

1.4 

. . ,,•, ", •. ' . .'·.: \"' ' " .~ ... 

·, .; .. 1, ,96 .. i, . ,15. 2 

·.· 658 

.2,473· 

239 

600 

1,634 

, . ~ : 
5.0 

19. 1 

1. 9 

4.6 

12.6 



CUADRO 18 

NAFINSA: ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA 

SALDOS AL 30 DE<JUNIO DE 1983 

·~ .. '. ·':,. . 

. (Milloncfs(,~d~· dólares) 
' :· ... >.':·,.:·<"'.:~·:::.) ·, ' '. 

·.:'·. Créditos con :fin Créditos con fin 

·" ro.tii: Especifico 
Genérico . 

Plazos . · l:mpó;·t_,~y .. ·> i Importe i Importe i 

. ' ... ,. 

Total 8,376' •1 ºº.o 4,219 50.4 4, 157 49.6 

1 a 5 afios 1 , 570 18.7 1.14 l.4 1,456 17.4 

6 a 10 afios 2 '961, 35.3 421 5.0 Z,540 30.3 

11 a 15 años 726 8.7 590 7. 1 136 1.6 

16 en adelante 3,119 32.3 3,094 36.9 25 0.3 

Fuente: NAFINSA; Informe Anual 1982/83, 



CUADRO 19 

NAFINSA: ORIGEN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 

JULiO 1982 - JUNIO 1983 

Países 

Org~ni~mos .. r'ntcirriacionales 

Estados Unidbs '·. 

Inglaterra· 

Jap6n 

Méxic'(; (1 Y 

Suiza 

España · 

Alemania· 

Canadii 

Francia 

Suecia 

Italia 

Holanda 

Yugoslavia 

Bélgica 

Total 
1 

Importe 

429.7 

339.4 

75.9 

40, 6' 

39.0 

'.32 .9 

23.'9 
·' 

20.5 

'l 1. 8. 

9.9 

7.1 
'. 

5 .• 9 

2.0 

0.2 

o. 1 

,038.9 

(1) Bancos mexicanos situados en el exterior 
n.s : No significativo 

Fuente: NAFINSA; Informe Anual 1982/83. 

.. 

-.... ..... __________ ~ 

% 

41. 4 

32.7 

,7.3 

3.9 

3.7 

; 3. 2 

2.3 

'2 .. o 

1 . 1 

·o .• 9 

0 •. 1 

·o.6 

0~2 

n.s 

n.s 

100.0 



CUADRO 20 

NAFINSA: LINEAS GLOBALES DE CREDITO AL 30 DE JUNIO DE 1983 

(Cifras en millones) 

Procedencia Morito 

Alemania Democrática 20,0 
Bélgica 500,0 .. 
Brasil 40.0 
Canadá 100.0 
Cana.dá 20,0 
España l,ooo.o 
Estados Unidos 100.0 
Francia 100.0 
Italia 2s,o 
Japón 10,000.0 
Noruega 100.0 
Polonia 20.0 
Rumania so.o 
Suiza so.o 

* Se está renegociando una nueva ampliación 
iuente: NAPINSA; Informe Anual 1982/83. 

Moneda 

Dls. E.U.A. 
.francos Belgas 

Dls. E.U.A. 
Dls. Canadienses 

Dls, E.U.A. 
Pesetas Españolas 

Dls. E.U .A. 
Francos Franceses 

Dls. E.U.A. 
Yenes Japoneses 

Coronas Noruegas 
Dls. E.U.A. 
Dls. E.U .A •. 

Francos Suizos 

Vigenda 

8/X/84 
26/I/84 
2 /Xf/83 

30/XII/83 
31/I/8S 

31 /XII /83 
2/III/83 * 
19/VI/84 
31/X/83 
24/X/83 

31 /XII/84 
10/III/84 
31/III/84 



CUADRO 21 

NAFINSA: FINANCIAMIENTO TOTAL CANALIZADO POR RAMAS ECONOMICAS 

(Millones de pesos) 

Rama de Actjvidad 

Comunicaciones 
Caminos y Puentes 
Irrigaci6n 
Inversiones Agrícolas 
Turismo 
Otras Obras Públicas 
Petr6leo y Carb6n Mineral 
Energía Eléctrica 
Hierro y Acero 
Transporte 
Cemento y Materiales de 
Metales no Ferrosos 
Minería 
Productos Alimenticios 
Textiles y Prendas de Vesti~ 
Madera y Corcho 
Papel, Celulosa y Productos de Papel 
Substancias y Productos Químicos 
Productos Metálicos, El€ctricos y· -. 
Maquinaria 
Equipo de Transporte 
Otras Actividades 

Total 

Saldo (1) 

al 30/VI/82 

17,772 
31,382 
96,442 

193,898 
13,794 
22,658 
72,568 

235,544 
126,, 164 

'152,'835 
2,, 7~0 

128~47.8 

:·6s,336 

.Js,68~. 
' ,·22 '205 , ' 

2~469 
'-:13,697 

·34,512 

57,704 
57,740 

517,331 
1,883,948 

Estructura 
% 

0.9 
1. 7 
5. 1 

10.3 
0.7 
1. 2 
3.9 

12.5 
6.7 
8. 1 
o. 1 
6.8 
3.5 
1. o 
1. 2 
0.1 
0.7 
1.8 

3. 1 
3. 1 

27.5 
100.0 

(1) Incluye 869,868 millones de pesos debido a la variaci6n de ti -
pos de cambio. 

Fuente: NAFINSA; Informe Anual 1982/83. 
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