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I N T R o D u e e I o N 

El inicio del porfiriato es un mome11to hist6rico de suma importan

cia en la vida del país, pues sent6 las bases del des.:irrollo soci2 

econ6mico en que se fincó el futuro sistema capitalista mexicano. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el fen6meno de la penetr_e 

ci6n del capital a trav6s de la monetarizaci6n y el surgimiento 

del capital financiero, por medio del cual se manifiest.:i el desa

rrollo de l.:is relaciones sociales de producción, en los primeros 

ocho afies del r~rf iriato. 

La importancia social de la monetarizaci6n de la economía a través 

del desarrollo Ju las funciones del dinero como capital as la de 

eslaLleccr el Lie111po y la forma hü;túdca en quu las ¡·elaciones S.Q 

ciales de producci6n se transformaron con el desarrollo del valor, 

el cual tiene su exponente en el dominio rlc la mercancía represen

tada por el dinero. 

Los criterios para el estudio del período de 1076-1884 están basa

dos en el momcnt.; en que las funciones del dinero se empezaron a 

transformar rara obedecer a las necesidades del desarrollo del ca

pital, justamente cuando las condiciones de paz civil lo permitie

ron, al arribo de Porfirio Diaz al poder; y, el surgimiento de la 

primera crisis financiera nacional e internacional durante el por

firiato. 

Como todo período hist6rico -analizado bajo la 6ptica del materia

lismo histórico- este estudio se basa en la explicaci6n de los pr_Q 

ceses econ6micos como procesos sociales, en donde el poder econ6m.!, 

co se expresa como dominaci6n social, es decir como estado polít.!, 

co, pues atrav~s del proceso político, una clase o grupo econ6mico 

intenta establecer un sistema de relaciones sociales que le permi

tan imponer al conjunto de la sociedad un modo de producci6n pro-



pio. 

Entrada la paz porfiriana y dadas las condiciones naturales y mer

cantiles de diferentes regiones del país, México, representaba un 

merco.do potencial para la rcalizaci6n ele la plusvalía y la acumul_f! 

ción de c:ipitu] ele Inglaterr<i, Francia y Estados Unidos, que se 12 

graría a trav6s do: el comercio; la posesión de medios do pro<luc

ci6n o su mismo dcnarrollo; constru.::ci6n de fc~rocarriles y obras 

pQblicas; inversi6n en industrias y capital crediticio. El desa

rrollo de estas ramus producti.vcis -principalmente l.:i ferrocarrile

ra- implicó la ocupación del l r.1 l>i1j o us<:1L\r iado, lo cual redundó 

en el crecimiento del morcado y con ello la evolución y expanci6n 

de las funciones del dinero. E~;La» !"une.iones sirvieron <le vehículo 

para el desplazamicr.lo de las relilc.iones sociales de producci6n -

capitalista durante el 1-""r:iodo t1e acumulación. 

Ese desplalruniento llcv5 implícita lu transfiguraci6n de una sacie 

dad con vestigios colonialPs y formas de producei6n naturales a u

na sociedad capitalista dependiente de los condicionrunientos de la 

economía internacional c!·~11uinantc. Por ello, la importancia del es 

tudio de los primeros ¡¡fios del porfiriato r<:1dica en el análisis de 

los factores o estructuras cc:~m6mi•::as <le mayor significaci6n que 

surgieron como elementos del copit<:1lismo nacional bajo una políti

ca gubernanwntal dirigida. 

Esa transfiguraci6n social se wanificsta a lrav6s del análisis de: 

las funciones que desempeña el dinero en el intercambio de las di-

fercntes clases sociales; el surgimiento del capital dinero a 

partir de las funciones monetarias establecidas (la usura); la 

política gubernamental en torno a la cuesti6n bancaria y la deuda 

exterior; as! como la influencia externa de la devaluaci6n de la 

plata. 



El primer capitulo de este trabajo es un preámbulo al análisis 

de los aspectos econ6micos del período, donde se explican las ca~ 

sas socioecon6micas que dieron lugar al ascenso al poder politico 

del bloque porfirista. 

Se establecen los puntos de intersccci6n del sistema econ6mico 

con el sistema social que rompieron con el esquema polftico de 

los liberales, y permitieron L:i estrncturaci6n del capitalismo ba 

jo la organizaci6n del qobicrno de Diaz. 

Nuestro anllisis sociol6gico sobre el arribo de Porfirio Diaz a 

la presidencia, se basa en los procesos de transformaci6n econó

mica de aquellas situaciones en donde las contradicciones de gru

pos y clases sociulcs pusÍl''r-c,n de 11C.nifieslo las bé\ses de susten

lacio11 del po<ler pulfl.ic.:0. 

El segundo capítulo precisa el proceso de monetarizaci6n y su im

pacto en la transformaci6n social como desarrollo de las relacio

nes ccon6micas. 

El tercero y cuarto capítulos, que se refieren al surgimiento de 

las Banca y al reconocimiento de la Deuda Externa, describen la 

implantaci6n del capital financiero nacional, inexistente hasta e1e 

11\omento que junto con la crisis financiera do 1884, forman 

los fen6monos econ6micos mtis importantes del inicio del porfiria

to que marcan la conformación de la infraestructura capitalista 

nacional así como su relación y uependencia con el capital monopo

lista internacional. 

La crisis de 1884 fue un factor más que decidió la centralizaci6n 

bancaria y el reconocimiento de la deuda inglesa ante la necesidad 

del gobierno de hacerse de fondos para seguir desarrollando la 
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economía. 

Las causas de la crisis financiera (objeto de estudio del altimo 

capitulo) han sido poco analizadas por los estudiosos de la matg 

ria, por ello pienso que la intcrpretaci6n de ese fen6meno es 

importante para comprender el tlesencaden<:u:iicnto de las crisis -

posteriores cuyo común denominador iue la depreciaci6n de la pl~ 

ta. 

... 



CAPITULO I 

SURGU!IENTO DE LA ETAPA PORFIRISTA 
Y LA SITUACION MONETARIA 

1.ANTECEDENTES 

1.1. Situaci6n socioccon6mica 

A mediados de la d6cada de 1870 el país se encontraba con una e

conomía en crisis y una política desintegradn. L,a facci6n guber

namental no había sido capaz de instrumentar en acciones concre

tas los postulados liberales para implantnr el proyecto hist6ri

co plasmado en la Coustil:uci611 dt~ 1057 que pretendía dar pauta a 

la organización de Ja ccono111ía Cd¡1i tal is ta. 

La situación del erario era de profunda crisis. La incapacidad 

de Lerdo de •rejada para dirigir polí"tica y econ6micmnente al pa

ís permitió que las rentas federales llegaran al mismo punto C'Ue 

cuando Juárez era presidente, lo que significaba que los ingresos 

del gobierno se encontraban prácticamente estancados desde 1867, 

cuando los liberales tomaron definitivamente el poder. 



INGRESOS DE LA FBDERACION (1867-1877) 

MOS MONTO DE INGRESOS 

1867-1668 $15'791,186.01 

1868-1869 14'882,366.18 

1869-1870 13'872,531.92 

1870-1871 15'785,598.27 

1871-1872 15'498,638.71 

1872-1873 15'70,1,902.13 

1873-1874 18' 465,543. 56 

1874-1875 17'56G,999.86 

1875-1876 lG'OílG,823.32 

1876-1877 15'579,819.25 

FUENTE: Secretaría de Hacienda. Memoria del a~o 
1877-1878. Imprenta del Comercio-de Dublán, México, 
1878. pag. cxxxr. 

La naci6n se encontraba en vías de reconstrucción y desarrollo, 

por lo cu¡\l, los i ng re sos eran m5s que nunca fundamentales. Em

pero, la estructui-a fiscal vi(Jentl' correspondía a una economía 

deteriorada qu¡~ se contrnponL1 al crcci111icnto y acwnulaci6n del 

capital. Esto hacía que la actividad ccon6mica lejos de crecer 

se fuera estrechando, lo que a su vez repercutía en la disminu

ción de los ingresos del erario federal por concepto de impues

tos o aranceles. La reduccción ele i.m¡:: 2stos tenía su influencia 

directa en la contracci6n de la capacj dad financiera del gobie_!: 

no para subsidiar la infraestructuré1 que requería la pujante SQ 

ciedad capitalista. 

Esta situaci6n se reproducLi coro~.tantemente, pues las malas con 

diciones de los medios de transporl•', la imposici6n de los aran 

celes y la ausencia de mejores niveles de vida (salud, empleo 

y seguridad social) reducían la poblacié·:t e incrementaban la re-
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gionalizaci6n, lo guc estancaba el movimiento econ6mico y dismin),! 

Ia los impuestos para el gobierno. 

La economía basada en l~ mineria, la agricultura y el comercio, 

er¡¡ dcsoladoro. Esto se debía a la falta de caminos libres de 

bandolerismo, al pago de aranceles que encarecían los precios 

hasta el 250%, <11 paso de las propiedades agrícolas y mineras a 

manos de criollos y mestizos, que al no encontrurse capacitados 

para s<tcar adelante la producci6n provoc,1ron el fracaso o aban

dono de much<ts unidades. La reducción de la propiedad agrícola 

y la obstaculizJci6n pnr¡¡ ln circuloci6n mercantil fortalecie

ron la existencia de lds ticrrils dedicadas al autoconsumo. 

Los resultados de eHta situación fueron: la paralizaci6n de la 

producci6n, rcducci6n del mercado y el desempleo. 

La crisis ccon6mi~a reciclaba en un cfrcu10 vicioso, pues surgía 

principalmente del mal estado que guardaba la distribuci6n mer

cantil, que a su vez era originada por la falta da la infraes

tructura y ad1:d n.i straci6n estatal que fue.se consecuente con las 

exigencias del comercio nacional e internacional. 

As!, la crisis por la yuc pasaba el país en 1876 era la misma que 

se ven fo d.:rndo .J 1 triunfo de la República sobre la intervención 

francesa en 1867, pues persistían los factores que obstruían al 

desarrollo capitalista: inexistcncüi de un sistema nacional inte

grado de mercados y de transporte, rígida estructura social, re

ducida acumulaci6n de ca pi tal, desarticulada estructura del apa

rato productivo, inexistencia de un grupo con suficiente estabi

lidad y energía püra estublecer su hegemonía social. 

De esta manera, el ruquítico güsto pOblico impedía subsanar la 

falta de satisfactores a todos los niveles sociales ahondando la 

crisis econ6rnica que amenazaba una crisis social, pues la con

tracción de la producci6n y el mercado así como el aumento de la 
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poblaci6n desocupada generaba desacuerdos de la sociedad con los 

representantes del gobierno liberal. 

Por otra parte, la polftica contra el clero fue incoherente con 

la necesidad de integración de grupos, pues a pesar de que la 

fortaleza polftica y económica de la iglesia se encontraba muy 

deteriorada, €sta aún gozaba de una fuerte dominación ideológi

ca. Lerdo de Tejada no midió ese dominio nl llevar n cabo una 

fuerte cam paiia contra la iglesia en la que realizó desalojos ma

sivos de conventos. El hecho provocó la indignación de los con

servadores y aGn de gran c.:intidad de liber;:iles creyentes. 

Además, es bien sabido que algunos scclores de la iglesia c•ran 

los más importantes en cuanto a la prestación de servicios 
de salud y asistencia social, por lo que al ser expropiadas las 

propiedades clericales, el pafs se vi6 envuelto en el vacío de 

ese servicio, ilfectilndc pd.nc i ¡::;:il.-:.cntc ::: l:::s e 1 i'..scs populares. 

Esta situaci6n provoc6 el descontento general contra el gobierno 

lerdista. 

Con esa politica, Lerdo demostraba incapa~idad total para vincu

lar a la clase de los terrateuientes, conciliar el dominio ideo-

16gico de la iglesia con la idcologfa liberal, dar soluciones 

progresistas a la expansión comercial tanto interna como externa, 

detener el desempleo y la miseria en que se hundfa la poblaci6n, y 

establecer los vínculos con el capital internacional, pues la bur

~esfa nacional así lo requería. 

Esta política siguió reproduciendo la crisis econ6mica y fiscal, 

llegando a una completa paralizaci6n de todos los giros mercanti

les e industriales en 1875-1876. 

Hasta entonces el gobierno no había logrado establecer el orden 

econ6mico debido a la incapacidad para vincular a la sociedad y 
p'ara crear los satisfactores que requería la burguesf<i en ascen

so. 
8 • 



De esta manera, ln crisis económica gcner6 la p~rdida de la hu

gemonl'.a del est¡¡do liberal; producto del desfasamiento entre su 

direcci6n de poder y su capncidad organizativa !;cbre la sociedad, 

o sea, la ruptura al interior del nparato de Estado entro la so

ciedad política y la sociedad civil. 

2. ASCENSO DE DIAZ AL PODER 

La trnnsformaci611 ccon6mica p<.tril el desarrollo del capital im

plicaba alteraciones en el sist(!!lla social de dominaci6n y la re

definición de las fonnas de control y orc3anizacióu do la econo

mía. 

Las nuevas formas ele dominación estarían dirigidas ¡¡ lograr la 

hegemonía y la centra li z¡iciú11 del podPr, que a diferencia de la 

poH.tica do Ju5rcz y Lerdo, se sustcnti11.-ra en l¡:¡ integración de 

los intereses de todas las facciones políticas y ccon6micas. 

Por ello, ante las inteiH.:i.cnc:; de f.r•nlo de reelegirse para el 

per!odo 1876-1880, se impuoo el desacuerdo general pues el pe

ríodo do gobierno de los liberales puros había sido suficiente 

para demostrar su incwpacidacl pZ!ra desarrollar y dirigir a una 

nueva sociedad dentro del contexto del capitalismo mundial, que 

aglutin6 a las clases sociales en torno a los levantamientos 

que el cj6rcito venía realizando. 

Díaz lanz6 el "Plan de Tuxtepec" para destituir a Lerdo. A me

diados de 1876 el movimiento porfirista se fortaleci6 y Lerdo 

recurri6 al aumento del impuesto del timbre para sostener el 

enfrentamiento. El resultado fue la paralizaci6n en todas las 

transacciones econ6micas y con ello el total resquebrajamiento 

de la facci6n liberal en el gobierno. 

9. 



Así, el arribo al poder de Porfirio Díaz y la implantaci6n de 

su dictadura obedecieron a la gran necesidad de operativizar 

la ideología liberal plasmada on la Constitución de 1857, que 

sostenía el desarrollo de la sociedad capitalista como dnica forma 

de desarroJlo social. Es decir, como la fo1111a de sntisfacer 

los intereses de crcc1micnto di· las clases dominani:f"s en ascenso: 

los terratenientes y los comerciantes. Eutos Qltimos. serían quie

nes conformarían la t.:Lise mfü; import:;mtc dd p0r.Lx:c porfirirsta 

pues impulsaron el dcs;:irrolJo del cnpitill industrial y financiero 

hasta entonces incipiente o inexistente en el país. 

De esta manera, ln intoc¡rilci6n econ6mica y social pcrmiti6 crear 

un aparato de estado (~n donde .ln soc.Ledad política y la sociedad 

civil se acoplaron a los objetivos de desarrollo de las fuerzas 

productivas nacionnles en correlación con la cxp<msi6n y acumula

ci6n del capital mundial de ese momento. 

3. LA SITUACION MONE'l'AH TA. EL l\GlO Y LA USURA 

Dentro de las primeras tareas que tuvo el nuevo gobierno a partir 

de 1876 fue primordial conocer la situaci6n socio-econ6mica en 

que se encontraba el pafs para adoptar las medidas necesarias que 

satisfacieran las demandas dl' crecimiento y desarrollo tendientes 

a impulsar la economía capitalista. 

Para tal efecto el gobierno levantó una encuesta nacional dirigi

da a personas relacionadas con la actividad económica del país, 

como a comerciantes, mineros e industriales. 

Los resultados de esta encuesta Ji.Dron compilados y sistematizados 

en un documento titulado: "Anexo a la Memoria de Hacienda 1876". (*) 

(*) Secretarla de Hacienda. Memoria del Afio 1877-1878, Mlxico 
Imprenta del Comercio Dublán, 1878, p. cxxxi. El documento 
resume el intento del Estado para recopilar y centralizar 
la ~formaci6n sobre las condiciones econ6micas de cada u
no .. :._ los estados de la República Mexicana. La forma en que 

lO. 



En las respuestas a la encuesta se manifestaba la necesidad del de

sarro llc de nuevas condiciones en el país que permitiera a los i.n-

versionistas tener una mejor correspondencia con la situaci6n eco .. 
n6mica mundiil 1. 

De ahf gue el cucstionamiento fundamental para el desarrollo in
dustrial y comercinl fuese: 

ll!<1y el dinero :,uficiente para las actuales necc
cidades del cambio, or.:i en moneda acuñada, ora 
en papel: (*) 

En respuesta a dicho cuestionamiento se proponía: 

Crear uno o mlis bancos de crnisi6n y descuento con el 
ob:jeto ele auxiliar l<J industri.il, fomentando u la vez 
la idea de :1soci<1ci6n de capit<1J.es. (*) 

Al respecto añadfan los industriolcs "cuando esta idea estuvie

se desarrolln<la en México, muy pocos serían Jos que pidiesen pro

tccci6n Al gobicr110 11
, 

El antecedente ccon6mico que llev6 a esta proposición fue el pre

dominio del agio y la usur:a como forniu de crédito, que obedecía 

a trna sociedad no cap.ltalista, en l.: cual, el dominio monetario de 

la clase comerciante era primordL1 l. 

La actividad mercantil que dcsplazabiln los comerciantes les penni

tía contar constantemente con dinero líquido -efectivo- que astu

tamente invertían en todo tipo de negocios que resultaran reditua

bles. En un principio adelantaban dinero a los proveedores nativos, 

la presentación de las respuestas a los cuestionamientos, 
semejaban un programa econ6mico para orientar las acciones 
políticas del nuevo gobierno. 

(*) Ib{dem. pag. cxxxviii. 

(*) Ibfde.m. 
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a fin de asegurar la compra de la mercancía, ya fuerm productos 

agrícolas o plata; más adelante preferían invertir su capital en 

asociaciones con los hacendados mineros, pero sin abandonar su 

actividad central y principal, el comercio, es decir, por modio 

del crldito llegaron a controlar, algunas veces, los bienes y los 

actividades de los deudores. 

El control de los circuitos comerciales, tanto externos como inter

nos, fue ejercido por esa fracción emergente de empresarios, gente 

que correspond.ía a su época, con un espíritu moderno más abierto, 

que les pcnnit:í.a emprender y participor en toda clase de negocios. 

Uno de los más lucrati~os fue prestar. 

No existiendo un sistemil bLlncario, y siendo muy escaso el circulan

te met&lico,en las transacciones se emplcilban medios de pago muy 

variados: moneda; bonos de la clcuda púl>lica; bonos del tabaco y de 

la aduana marítima; letras de c:i.mbio con repetidos endosos; tie

rras y casas; mercaderías divers.:is. Las casas comerciales Llctuaban 

como.bancos haciendo préstamos sobre hipotecas y descuentos de pa

peles comerciales, recibiendo dep6sitos, etc. L~1 relación de los 

comerciantes prestwnistas con los sectores productivos era 

distinta de la que prevalecía en la 6poca colonial: entonces el 

financiamiento conducía, con frecuencia a la asociaci6n, volviéndo 

se el comerciante accionisl.1 o socio de las unidades de pro

ducción que le solicitaban préstamos. (*) 

El crédito sólo se concedía en base a la propiedad raíz que se 

consideraba como la línica seguridad satisfactoria y, por tanto, 

todos los canáidatos a préstamos tenían que ser forzosamente pro

pietarios. 

(*) Cardoso, Ciro. México en el siglo XIX (1821-1910), historia 
de estructura econ~mica y social, México, Nueva Imágen, 1980, 
p. 110 
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Este hecho evidencia que la hacienda era la condición necesaria 

para obtener préstamos en efectivo, mismos que eventualmente po

drían ser dedicados a otras actividades, ya que no se exigia la 

especificación del destino del crédito. 

Los intereses llegaban a ser del 12% al 16% mensual p.:ir.:i los 

industriales y del 2% al 4i para la actividad agrfcola, lo que 

limitaba las posil.iilidades de inversión por parte de los deudo.res. 

Con ese intcrC:s el préstamo de dinero se presentaba rentable, so

bre todo al colcjarlo con la observaci6n de que en ningfin negocio 

agrícola dd ¡J<1fs podí.:i obtener una ut.ilidad que excediera del 1% 

mensual en un qu.ir;qu•:nio. 

SegGn Ciro Cardoso, desde mediados del siglo, se advierte una 

intensificuci6n en las inversiones productivas, y una tendencia 

a que los crnncrci.antcs prestamistas dcsplazariln a emprcsilrios a 

grícoluG, mi11t:!10ti 0 indu:.;tri.:ilc:; .:::.:;tc~icri::~s, n t·rrivf!s de los pres

tamos no pagadus pur los deudores. ( • l 

Todo esto determin:Jba que los préstamos fuesen restringidos a 

cierla cla¡¡c, por lo que ~,,., (lej.:1b0 <le: lado el fina11ciam.i.ento de 

crecientes y uucvas dt>mil1Hlds tan to públicas como privadctS. 

El desorden financiero causado por .las guerras clvilcs, favoreci6 

a los agiotistas privados que llegaron a constituir una minoría 

poderosa asentada en la capital y que tenía rillllificaciones en el 

comercio y vinculaciones estrechas con el clero. Los empréstitos 

contra la hipoteca de las rentas del Estado que se daban en pren

da para garantizar la liquidaci6n de sus deudas otorgaba un gran 

poder a este nficleo y di6 gran importancia al apoyo que los agio

tistas podían prestar o denegar al presidente de la RepGblica. 

( *) Ibídem. 
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Debido a su enorme debilidad financiera, el Estado mexicano se veía 

forzado a solicitar pr6stM1os a los grande» comerciantes: a cambio 

debía hacerles concesiones y abrirles la posibilidad de especular 

con la deuda pGblica. Las obligaciones financieras que el Estado de

jaba de cumplir -situación muy fn:cu0nlc:- abr.í::in a los prestamis-

tus la ocasi6n de ejercer p1miones cfic.ic0s sobre el gobierno para 

obtener ventajas sustc<ncial0s. L:1!: obri1c; y Gcrvici os pGblicos -cons

trucci6n y mantenimiento de cambios y aduani1s, establecimiento de co

rreos- estaban en manos priv;i<las, ddiído a la mism.:i incapacidad 

por parte del Estado p.:ira ;isurnir su ejecucí.6n o porque h<1b'lan sido 

arrendadas como me<lio dí! pago. 

Las relaciones económicas se cstablccí;in yu fuera con cluses extran

jeras o con los comerciantes f or.'.Íncos instalados en puertos mexi

canos. 

La escasa circulac16n de clin.::ro J' li! nP<."PAidad de efectuar al conta

do la mayor parte tlc los µaqcir,, obl.i gaban a tomar dinero a pr6starno, 

tanto mtis cuanto m.;nos desarrollado estaba toclavra el negocio cam

biario. Do esta manera, los 1 ibera.les h'1c!an des cuns;1r en los hombros 

de estos usurtJros co:~crcianh's el des;:nTollo económico del país. 

Por su parte, ante Ja falta de financi.1miPnto a la industria, los in

dustriales decían: 

"En los pafses extranjeros rivalizan y con
tlendtJn los prestamistas que por su impor
tancia llevan en pcqucfio lucro cuantiosas 
ganancius, en la totalidad de las conver
ciones ... La prosperidad de los pueblos 
trae consiyo ncccsarirnnr:nte la abundancia 
del dinero, y habiendo 6sta, viene la dc
preciaci6n del interés. 

Es tan necesario que el interés del dine
ro baje, sin esu baja no ser& posible el 
desarrollo de nuestra industria, ni su con
servación. Así resulta, que el agio es el 
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Gnico negocio esclavizador de la sociedad"(*) 

El hecho de que a la usura se le adjudicara ser el negocio csclavi

zador de la sociedad obedecía a qu,~ obstaculb.aba la capitalizaci6n 

de la economíd -1.iilsi Cümcntc J il industrL1- pllt)S el dinero se acapa

raba por unas cuantas manos sin dar oportunidad al libre acceso a 

6ste, ya guc aquellos qu(~ obtenían préstéllnos se veían perjudicados 

al tener c¡ue pag~1r altos int.0rcses. 

Los numerosos punt:on <'n que s<~ reti. rab:1 dinero de la circulación 

para acumularse en cuantioso!; tesoros, obstaculizaban la circula

ci6n al inmovilizar el dinero, por lo cual se encarecía adn más. 

Bajo estas condiciones, la usura era el medio principal para que 

se acrecentara la necesidad del di11ero como medio de pago, puesto 

que hundía más y más al productor en el pantano de las deu<l.:is y le 

privaba de los medios <le pauo noru1nlus al impu<lirlu1 mediante la car

ga de los interese~que pudiera mantenerse, ni siquiera en la v:ía ' 

de su reproducción nonnal. 

La concentraci6n de Ja moneda bajo la forma del atesoramiento era 

una característica de una fo1ma soc i.:il no ca pi t::i lista, que parali

zaba las fuerzas productivas, estancando la proclucci6n social del 

trabajo. (**) 

Ante esta situaci6n la petici6n de la creaci6n de bancos naciona

les como medio de obtener dinero para emprender negocios que no se 

vieran afectados por los altos intereses cobrados por los usureros, 

(*) Secretaria de Hacienda.Memoria del Año 1B77-187B. México, 
Imprenta del Comercio DublSn, 1878, p. CL. 

(**)Para Carlos Marx "el fen6meno del atesoramiento se presenta en 
la circulaci6n simple de mercancías, mucho antes de que tenga como 
base la producción de mercancías de tipo de la parte que circula~ 
tivamente. Estos tesoros son los que encontrrunos como un factor 
irunanente al proceso de proclucci6n capitalista. 
Las formas bajo las que existe el capital usurario en los tiempos 
anteriores al régimen capitalista de producci6n es el predominio 
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fue posteriormente una de las medidas claves para el desarrollo de 

la acumulaci6n del capital en el país, pues con el desarrollo del 

crédito se esperaba impulsar las operaciones de los industriales y. 

los artesanos, que frecuentemente veían limitada la iniciaci6n de 

trabajos por falta de dinero. 

El <lecrer.;en Lo del costo del di ne ro era acci6n fundamental para la 

acumulación del capilal, pues sin esa baja no sería posible el de

sarrollo econ6mico. 

Sin embargo, no obstante la decisi6n del gobierno en 1876 de crear 

medios qua facilitaran la obtenci6n de dinero barato, no pudo ser 

de inmediato, sino mfis bien a mediano plazo, ya que la infraestruc

tura socioecon6mica capi talist<i faltaba madurar aún, pues el dine

ro como capital fue producto del desarrollo econ6mico. Por eso, an

tes de hablar del surgimiento de la Banca es necesario analizar 

el proceso del desarrollo del <linero, como proceso de desarrollo so-

cial. 

(**) il.ai<l:n pequeña producción de los campesinos que trabajan 
para sí mismos y de los pequeños maestros artesanos así como 
de los grandes terratenientes que son víctimas del capital usu
rario, el cual se apropia todo el trabajo sobrante de los pro
ductores directos, en que por tanto el capital no impera 
directamente sobre el trabajo ni se enfrenta por consiguien
te, a éste como capital industrial". 
Marx, Carlos, El Capital. Crftica de la Economía Política. 
México, Fondo de Cultura Econ6mica, 1975, lOa. impresi6n, 
Tomo III, pag. 557. 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE MON!:."TARIZ.'\CION Y EL SURGI

MIJ>NTO DEL CAPITAL r'.INANCIJ::RO 

l. FUNCIONES DEL DINERO 

1.1. Formas precapitaliataB y circulacidn de mercanc!ae. 

En M~xico, en el siglo XJX ln divisidn !?ocia! del trabajo entre 

el campo y la ciudad ya era patente. LllB condiciones de produc

cidn y distribucidn eran diferentes, y por tanto tambi~n su or

ganizacidn social, Bn el umbral del porfiriato la econom!a mex! 
cana a~n se reg!a por formas de produccidn no capitalistas, prin 

cipalmente en el campo. 

Junto con la inexistencia del transporte.predomina~ la produc

cidn agr!cola para el autoconsumo, la elaboraci~n de los aperos 

de trabajo en las haciendas, el pago en especie a loe trabajadQ 

res agrícolas y a veces, a los mineros. ~etas cuatro situaciones 

indicaban que las relaciones sociales de produccidn capitalista 

adn no predominaban en el inicio de la sociedad porfiriana. 

Las relaciones de trabajo se daban a trav~s del sistema de peo-
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naje, cuyo pago se realizaba por medio de laa tiendas de raya, 

o del sistema de participaci6n en las cosechas. 

En algunas regiones, como las plantaciones henequeneras de Yuca

thl, la producci6n tabilquera de Valle Nacional y las plant1'ciones 

cafetaleras de Chiapas, la mano ele obra utilizad;:i estab.'l integra

da principalm~nte por criminales e indioB yaquie conquistados, lo 

que permit!a abaratar el trabajo y las condiciones de producci6n, 

distribución y consumo que obede<:!an al siote111i'I socioecon6mico que 

dejaran las hoel).as de la Colonia, 

Las diferentes fonnas de utilizar fuerza de trabajo indicaban la 

inexistencia del trabajo libre en Pl mercado, y por lo tanto la i

nexistencia de la relaci6n EiocLü entre trabajo y capital. 

La circulacidn mercantil era restringida y la 1110neda era dnica

mente nn representant111 óo v1:1lo;¡;, puw.::. l;::. :-iqt!ez!I ~· 1'111 11cumulacidn 

r•cidfa mAo bien tan la poeosi6n y dominio do tierrao, medios de 
produccidn y trabajo. La estructura econdmica y social requerfa 

para au reproduccidn las condiciones matoriales en quo habían. 

nido funcionando la prc.ducci6n y el conl:'\Ui1<h 

El trabajo y la forma de pago restringía el poder adquisitivo de 

mercanc!as a los hacendados, por lo cual, la circula~i6n de dine

ro y por tanto de mercancías era una relaci6n social elitista en

tre los terratenientes y los h0bitantes de las ciudades, ademAe 

porque la población agr!cola era la predominante en el pa!s. 

El conjunto de comerciantes se encontraba formado por mexicanos, 

residentes franceses, espal'loles, alemones, norteamericanos e in

gleses, los cuales mantenían relaciones y negocios con sus simi

lares en el extranjero. 

Sin embargo, la industria manufacturera corno la textil, aunque 
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pequefJa, era capitalista, pues lao relaciones aocial.~s de produccida 
ac:i daban a trav'a del pago en anla1·ioa a loa obreros y do la obten

cidn do la plusvalía, oin e.mbargo la pt:quaíl!aima planta industrial 

y la existencia de talleres arteaaoalou no constitu!an una poblacidn 
numerosa quo permitiera a'1"1 l~ extenoión y pr~ominio de las rela

cionea capitnU.stazs do producción. Eitlpero a! permitía un mercado in
terno en donde la circu.laci~n rncrcanti.l. ca c..'loontr.noa pre•tumt.e. SiA 

41111bargo no podew.:rn dc:cir quo la e:tlstoncia de una circulaci6n mercam

til .an lao ciudadu (propiciada por la GJU!ltencia de le indu.ntria y 

las cltuies pudlentoa ) avalara la OJdlltencia de una l>Ocicdad total~ 
mente capitaliista, puas i'.iata la conformaba un ndcleo puqucl'!o. Lo es
trecho do ese grupo naicU'.a en que la relación capital-trabajo adn 
no predominaba como forma da exJ.atencia en toda la población. 

l.2. Reali~aci~n e inv~rsi~n de la gannncia. 

En la mayor!a de loa cnaoa el criterio del hacendado era primero la 
eeQU.ridad. Un inr;¡reoo eoguro aunquo fuera pequef\o y tuviera poca re

laci6n con el capital invortido que representaba la h~cienda, era 

preferido a arriesgarlo on cualquiec intento de aumentar la produc

cidn y a cualquier ~r.niobra con lao utilidades. 

La fraae del siglo XIX "hacienda no es negocio" era repetida con 
aprobacidn en los c!rculoe de la &lito social. ( *) Eate criterio e

vitaba que los hacendados inviertioran o ampliaran la producoidn, 
lo que implicaba una actuacidn &ecial diferonto a la del pens&lllien

to capitalista. 

(*) Secretarla de Hacienda. Memoria del Afio 1877-1878, p. clvii. 
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Los hacenJados destinaban MI ¡.;o,Jer óe compra a la importacic'ln de 

artículos de lujo y a pasar vacaciones en t:uropa. El resultado 

era que el mercado interno efectivo se reduc!a a tres millones, 

de los quince que habitaban el pa!s; por otra parte la casi ine

xistencia del pago en dinero iba reduciendo el tamaño de la po

blaci~n que pod!a comprar algo mtls que lo estrictrunente indispe~ 

sable. 

En cuanto a la inversi6n o consumo de las rentas de comerciantes 

o industriales de origen europeo ocasionaba que: 

A pesar de que la acuf\aci6n era auficiente para las necesida
des del pa!s y adn considerando una exportaci6n entre el 70 
y el 80,:¡, del total anual, siempre hubiera escasez de dinero 
porque el que deb!a de perinanecur en el país para la circula
cidn interior, se fugaba por conceptos como: l)oituaci~n de 
fondos en el extrianjero, hechos por capitalistas mexicanos, 
buscando seguridad para su inversi6n en f~ropa, lugar en do~ 
de radicaban o hacia donde viajaban con frect1encia; 2) divi
dendos e intereses de capitales extranjeros invertidos en M~ 
xico; 3) remesas de extranjereo aqu! radicados que sosten!añ 
familia y h::.c!'"n doniltivos para obras educativas o de benef.!_ 
cencia en sus pa{ses do origen ; 4) emigración áe extrc1nje
ros despues de hacer fortuna; 5) servicio de la Deuda Exter
na: 6) lo que era más frecuente, la ocultaci6n de la moneda 
fuerte de plata, por un grupo de comerciantes en espera de h~ 
cer fuertes pagos al extranj.'.!ro, por conc!?pto de las mercan
c!as de importaci6n. (*) 

(*)Por ejemplo, Beistegui ten!a la mayoría de.sus inversiones 
en Europa: Mart!nez del R!o, Manuel cscand6n e Isidoro de la 
Torre mantenían lazos económicos muy considerables con el ext~ 
rior. &l la primera fase de sus actividades, Isidoro de la 'l'o
rre estuvo muy ligado a intereses franceses, no s6lo econ6mi
cos (comerciantes de Burdeos), tambi~n políticos: La compail!a 
restauradora para colonizaci6n y minería en el norte que fra
casó al chocar con la oposición de los británicos instalados 
en la regi6n, respondía a planes políticos y econ6micos de Fran 
cia. Cardo so, Ciro. México_~n el siglo XIX (1821-1910) Historia 
económica y de estructura social, México, Nueva Imágen. 1980,p. 52 2 o. 



CCmo Vl~nos el gruesc. del flujo monetaria y de la misma circuloci-

6n se encontraba en el mercado exterior. 

Esta situacidn obedecía a dos factores: 

1) Grétn parte de lo producido no era para el mercado, pues como 

se señalaba la producción era básicamente para el autoconaumo, 

por lo cual solo existía una restringida cin.:uloción .interna prg, 

piciada principalmente por la:J manufacturas o las mercancías de 

importaci6n. Lo que oe producía paril el comercio era primordial

mente para el mercado exterior: ojemplo claro de ello fueron los 

metale11 precl.osos. Por tanto, la roalización de la plusvalía se 

daba en el mercado exterior fuei: a <J,, la circulación .interna, 

2) I.as ganancias de los empresarios y de los hacendados no eran 

reinvertidas con~ capital dentro del pafs, lo que oc0slonaba es

t;;nc.::micnto 1>n el dPsarrollo de lil producción para el mercado. 

Relacionando el funcionruniento de los fonnas de producción con 

la circulaci~n de las mercanc!as y la realizaci~n e inversión de 

la ganancia, nos encontramos con que la estructura socioeconómi

ca durante el primer gobierno pi:esidencial del general O!az era 

la siguiente: 

La economía se regía tanto por foi:mas de producción no capitali,!! 

tas corno por fo~nas mercantilistas. Estas ~ltimas promovidas prin 

cipalmente por empresas extranjeras que se encontraban asentadas 

en el país, sobre todo en las zonas urbanas. 

A diferencia del sector industrial -y en algunos casos del min~ 

ro- en. el sector agrícola el dinero no se utilizaba propiamente 

para comprar trabajo y medios de produccidn, y, el consumo indivi 

dual se hac!a dentro de la hacienda. 
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La inexistencia de pago en salario al trabajo influ!a en la re

ducida monetarización de la circulación mei·cantil, que junto con 

la forma de riqueza basada en la propiedad ra!z imped!a la dispo

nibilidad de dinero, que significó la estrechez del mercado inte~ 

no. 

Esta estrechez imped!a la posibilidad de extender el consumo de 

las clases solventes y con ello el desarrollo de la produccidn de 

mercancías. As!, el con:.iumo de una parte de la plusvalía (por pa~ 

te del sector induatri al y minero) se rr~mi t!a permanentemente a 

la adquiaici6n de bienes :.1untuarios tr;:i:!dos del extranjero, lo de

más salía del pa!s para rrinvertirse o realizar diferentes gastos 

en el exterior. 

Este movimiento de la renta y el funcionamiento del mercado 11acio

nal influían en la falta Je financiamiento a cualquier sector de 

la sociedad. 

Por otra parte, la falta de inversión y el reducido mercado inter

no obedec!an tambien a la función misma del dinero, la cual adn no 

deeempeilaba su p¡¡,pol dominante como representante de riqueza social, 

pues entonces la riqueza se basaba en la pooesi6n de la tierra y el 

dinero funcionaba bajo la forma de la usura. 

De esta situaci6n se desprenden tres condiciones socioeconómicas: 

1.- Inexistencia de una clase capitalista sólida. 

2.- Poco desarrollo de los elementos del capital. 

3.- Utilización del dinero b~sicamente como medio de compra 
o medio de pago pero no como capital, lo que manifestaba 
la existencia de la circulación simple, sobre todo al in
terior del pa!s. 

La diferencia entre la econom!a dominante en el siglo XIX y la e

conom!a propiamente capitalista residió en el desarrollo del din~ 
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ro como manifestacidn del desarrollo do las· relaciones econdmicas, 

Pues mientras este desarrollo no exintiera, el dinero no pod!a 

funcionar como medio financiero. 

2. EL Di::SARROLLO MON::::TARIO CON t:L CH.ECIMil':N'l'O FERROVIARIO 

Como hemos visto, en los primeros af\oo del port i ri ato la econom!a 

adn se regía por relaciones sociales no capitulistas, que junta

mente con el f)stado de paz ci vi 1 del que gozaba el pa!s despues 

de varios años de guerra representaba un mercado potencial para 

la transformación de una ec:onom!a de merc¿inc! as; 1 a posesi6n ex

tranjer .:i de all)Ulli\S tuen.1:e" 11~0,h.i.:t:.·:'1:0 hab!i' p»rmitido la intrg 

ducci6n de la econorn!.l mercanLil b.'.bic;:imcntc il trav~s de la in

dustria y el comercio asentados en las ciudades. 

Bajo estas condiciont<:;; ..;..; dabu. la posibilidad de proseguir en t_!! 

rri torio mexicano la ilcumulaci6n de capital por los paises euro

peos. Vara ello1 la construcción de ferrocarriles como condicidn 

pr~vio a la difusión ue la cconomf 0 mercantil fue una rama de 

inversión prioritari.:i. para el increm»nto de la producción. 

Con el desarrollo de los ferrocarriles el crecimiento de la cir

culación y la monetarización se vi6 estimulada a trav~s de los 

salarios y la renta de la plusvalf a, es decir a trav~s del consu

mo individual, pues como dice Hosa Luxemburgo "el goce de los 

nuevos productos deb!a ser realizado y pagado por los nuevos con

sumidores" (*), en este caso los nuevos consumidores ser!an los 

(*)Luxemburgo, 1~sa. La acumulación del capital. M~xico, Col. 
Ciencias Económicas y sociales, Ed, Grijalvo, 1967, p. 56 
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mexicanos, para lo cual deber!an de tener dinero. El dinero se 

los daba en parte el pago a su trabajo en: la construccidn de 

ferrocarriles, la extracción de minerales y la pcqu~~a produc

cidn industrial, con lo cual se desarrollaba el comercio de mer

canc!as, en donde el dinero ioo adoptand0 cada vez 1n~s la forma 

de medio de pago por las clases menesterosas, que significaba el 

m<:\dio de bieneslar social, 'i la forrnn de capital por los nuevos 

inversionietas. 

As!, con el desarrollo de los ferrocarriles, la demanda de dine

ro crecid vertiginosamente, pues como inverai6n requería gran 

cantidad de dinero para comprar medios de producci6n y trabajo,(*) 

Los residentes europeos contribuyeron en diversos renglones al 

desarrollo de una mentalidad empresarial. Con integracidn del me~ 

cado interno a consecuenciu del auge ferrocarrilero, una crecien 

te proporci6n de mcidc:uios se uni6 a las filds <.:.:ipitilli:itas. 

En ocasiones el movimiento era de hacendado a industrial median

te el establecimiento de un ingenio azucarero; a veces era de co

merciante a manufacturero, mediante la inversi6n en una pequet'la 

f~brica textil; en otros casos se trataba simplemente de colocar 

capital en una aventura iniciada por los criollos que eran comer

ciantes-industriales. 

Asi, la introducci6n de los ferrocarriles era indicador de la pe

netraci6n del capital no s6lo porque era una industria capitalis

ta sino porque fue artic\llanc.lo el mercado interno, lo que evoluci2 

n6 la circulacidn a trav~s del incremento de la oferta y la deman

da de mercanc!as, a su vez la articulaci6n de diferentes regiones 

permitid extender la distribuci6n con lo que la producci6n indus

trial se vid motivada y con ella las relaciones sociales de produg 

ci6n entre el capital y el trabajo libre. 

(*) La infraestructura ferroviaria crecid a partir de 1880, de 
638.3 km. en 1876 llegd a 5 731.0 km. en 1884, 
Cos!o,Villegas Daniel. rlistoria Moderna de México, el Porfiriato, 
Vida Econdmica, Máxico, Hermes, 1955, p. 63 
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La alta demanda do dinero solicitada por la expansidn do las e~

portaciones y de lar; transacciones internas· proveed el desarrollo 

acelerado de una moderna infraestructura a partir de 1880~ que 

o:>nsisti6 principalmente en: la construcción de una red ferrovia

ria nacional, la <l!llpliacidn de las comunicaciones, incentivos a 

las líneas navicrBa, mejora a los puertos de comercio exterior y 

la supresión de laB alcabalas. 

Con el impulso al Bector servicios, tambi6n se impulsaron las 

manufacturas y las finanzas. La creación de la infraestructura 

presuponía el capital en forma de dinero, ya que todos los ele

mentos del capital conaistentes en mercancías, fuerza de trabajo, 

medios de producción y materias primas habrían de comprarse cons

tantemente y Sln interrupción con moneda. 

Operaciones de infraestructura de m~s larga duración exig!an de

sembolsos mayores de ca pi tal dinero y de mayor tiempo. La produs 

ci6n, ~n esos terrenos, dependía <le los límites <lentro <le loa 

cuales el capital¡sta individual dispusiera de capital dinero. 

Este inconveniente so salvar! a no obstante por medio de crt~di to 

y las combinaciones sociales relacionadas con ~l, por ejemplo las 

sociedades andnimas. 

Gracias al sistema de cr~dito el dinero atesorado representaba 

nuevo capital dinero potencial, pues al no cumplir ya su función 

dentro de Ia usura ni ser invertido deb!a de ponerse a disposi

ción a trav~s de los bancos, ya no de modo pasivo sino en modo a.i:: 

tivo y en crecimiento, 

De esta manera, el desarrollo del sistema de cr~dito se operaba 

corno una reacci6n contra la usura. El sistema de cr~dito signifi

caba la supeditación del capital a inter~s a las condiciones.y a 

las necesidades del r~gimen capitalista de producción. 
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As!, las distintas operaciones que surgían del comercio de dinero, 

se derivaban de los diRtintos conceptos del dinero mismo y de sus 

funciones de dinero usurario a capital dinero.(*) 

De esta manera la circulaci6n se aceler6 con el cambio generaliz~ 

do en el manejo y utilizaci6n del dinero, de medio de pago a capi

tal, que se manifest6 con mayor fuerza entre 1880 y 1884, inicio 

del nuevo crecimiento econ6mico y surgimiento de la Banca Nacional, 

lo cual analizaremos adrJlantc;. 

H.ecordemos que lo que distingue al capital a inter~s, como elemen 

to del r~gimen capitalista, son simplemente las condiciones en que 

funciona la forma totalmente distintó del prestatario que se en

frenta al prestamista. 

(*)En este sentido Carlos Marx dice: " La usura sdlo actda re
volucionariamente en los sistemas precapitalistas de producci6n 
al destruir y desintegrar las formas de propiedad sobre cu
ya base firme y reproducción constante dentro de la misma for
ma descansa la organización pol!tica. Hasta que no se dan las 
demás condiciones propias del capitalismo no aparece la usura 
como uno de los elementos constitutivo~ del nuevo sistema de 
producción, mediante la ruina de los señores feudales y de la 
pequeña producción, de una parte y de la centralizaci6n de las 
condiciones de trabajo para convertirse en capital de otra. 
La usura constituye un resorte poderoso para crear las premi
sas necesarias para el capital indu~trial, ya que con ella se 
consiguen dos cosas: crear un patrimonio dinero independiente 
al lado del estamento comercial y apropiarse las condiciones 
de trabajo, es decir, arruinar a los poseedores de las condi
ciones de trabajo antiguas". 
Marx, Carlos. EJ. Capital, M~xico, Fondo de CUltura t:condmi
ca, 1975, Vol. 111,p. 558 
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3. EL SURGIMIENTO DEL CAl'I'l'AL FlNANCIERO 

3.1 Instauracidn bancaria. 

El desarrollo y la conformación bancaria coeo una forma de crldi
to, fue sustituyendo a la anterior: el agiotismo, el cual tuvo 
que ir elimin&ndoae, dad~ la ohstaculizacidn que praaentaba al 
libre avance del nuevo desarrollo ocondmico del país en el mar
co del capital, pues ol agio portenoc!a a loa vestigios de un 1112 

do da producción diferente. 

A principios del siglo XIX hubo dou intentos para crear una ins
titucidn bancaria que captara los recursos financieros privadoa1 
el primar .lntt;>nto f•J~ en 1830, c::in lll C40<i.ci6n d;;l &neo del 

Av!o para Fomento de la Induetrin. el ecgundo on 1837 con la fun

d!ici6n del Banco Nacional do Amortizacidn de la Moneda de atbre: 

pero amboe fracasaron. 

Moa 1ds tarde, oporativizando J.a idiiolog!a liberal comenzaron a 
fortalecerse los instrumentos do nccidn del poder pdblico como un 

lllfl<iio de dafender la economía exportadora, junto con el deaarrollo 
de la circulacidn, que impulad el crecimiento de una econom!a u.rb,! 
na-industrial , ee crearon los sectorea financieros y mercantil•• 
m~a importantes. 

El paso siguiente A la instrumentacidn de acciones del gobierno 
consist!a on la creacidn de insti tucionea para fo:.1entar el desa
rrollo aegdn lae nuevas ideaa y lograr una redefinicidn de las •! 
pectativaa en el aparato estatal, dentro de estas inatitucionea ae 

encontraban loa bancos. 
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En 1875 fue fundado en Chihunhua el Banco de Santa 1:.'Ulalia con 

facultad de emitir billetes reemb:>lsables a la vista, y en 1878 

se permitid el establecimiento del Banco Mexicano con derecho 
de hacer circular billetes. 

A pesar del establecimienlc> de estos billlcos no se satisfizo la 

demanda creciente de dinero, pues la inllti tucidn. adn no se enco_!! 

traba totalmente organi;.:<.id;.i para responder a las exigencias de 

la nueva sociedad capitalista. (*} 

Paralelamente a la falta de desarrollo crediticio, el agiotismo 

seguía subaistiendo. ,\Bimisrro, la existenci<l d.'1-,1.,¡¡ libre ;;icufia

ci6n que radicaba en la <>misidn monetaria por parte de las casas 

de moneda tampoco satisfizo la don1anda creciente tanto de parti

culares como del gobierno, pues 9ran parte de su produccidn iva a 

parar al extranjero, ya fuera por concepto de exportaci6n o a tra~ 

v~s de particul~res que invertían o hacf an pagos en el exterior. 

Esta situacicSn wrovoccS por decisión guberndlnental el cierre pau.1 

latúno de las casas de moneda. ~l cierre penniti6 concentrar poco 

a poco la moneda en los bancos, bajo la cual ee multiplicaría la 

elllilsic5n de dinero fiduciario (moneda de pap.~l} para evitar 111 e.!! 

casez del circulante y satisfacer de alguna manera la demanda. Ya 

que la moneda acunada en plata era aceptada en el mercado internaci~ 

nal pero el papel moneda no. 

(•)•El dinero de cridito requiere para su función instituciones 
propias en las que las demandas de pago se comparan mutuamente 
y se compensan: con el desarrollo de estas instituciones se de
sarrolla el ahorro del dinero efectivo. r.:sta tarea, con una ban 
ca desarrollada, se convierte en una funcidn importante de los
bancos "• Hilferding, Rudolf. t:l Capital Financiero, La Habana, 
Instituto cubano del libro, 1971, p. 25. 
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i'ara 1 a emieién fíduciarill posterior ü 1878 se crearon los si

guientes roncos: 

El 18 de febrero de 1881 por autorizncidn del Gobierno Federal se 

creé en la capital de la Rep~blica el Banco Mercantil Agrícola e 

Hipotecario con cnpi t:~l e!'p::ú'lol-m'é':d.c<mo, el cual principi<) sus o

peraciones el 21 de marzo de 1882. 

Dicho banco se conflti.tuyo con un capitnl de tres millones de pe

sos divididos en ncciones de $100.00 cada una, con la facultad de 

emitir billete::> hiH3tii por el triple del rr.onto de sus valores y bo

nos de caj;i <ll portndor o nomin;ilN1 t.rilnsmisibles por endoso, todo 

bajo li1 vi9ilancia de un interventor nombrado por el 9obierno y 

por un plazo de 20 afios. 

El banco se dedic~ principalrnent.J .-i la ernü1ión de billete:;, d 1<1 

concesión de cr~ditos con gar.ant!a de fincas y derechos reales, 

a la compraventa de productos agr!co.l as, maquinaria e implementos 

para el cultivo. 

Otro organismo que en 1881 recibid la autorizacidn de funcionar c2 

mo banco de emisión, circulación y de descuento, fue el Nacional 

Monte de Piedad, que ven!a operando esencialmente como Instituto 

de Beneficencia P~blica y Caja de Ahorro, pero que desde 1879 ha

b!a sido autorizado para poner en circulacidn cambio de los depó

sitos que concentraba, certificados al portador y pagaderos a la 

vista, que de hecho fungían como billetes de banco. 

LTI 1882 se firmd igualmente la concesión para el establecimiento 

del Banco Internacional e Hipotecario~ Esta institucidn de cr~di

to empezó sus operaciones sin capital fijo, teniendo derecho a 

emitir acciones de $ 100,00 cada una y oblig3ndose a no dar comien 

:zo a sus negocios sino teniendo disponible en su caja la cantidad 

de $800 000.00 en efectivo. 
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El 31 de julio de 1882 se autor.iz6 un banco de cmisi~n en el in

terior de la Repdblica, el cual funcionaría bajo el t!tulo de Ban

co Minero Chihuahucnse. 

Asf, el país present~ un momento de apertura creditic:i'I, cuya 

caracter!stic;::; era adn la rcstriccidn a la industri<1, pues los 

pr~stamos a&i c.c d!rigf ºn con cierta exclusividad a la tradicional 

clase oligArquica. 

Sin embargo ee:i apertur.) propicid la crcoci<in de m.'.'\s institucio

nes bancarias, que =ad~¡'uvar!an a la confonnacidn del capital fi

n.'tflciero, con t;;r•J<\!l a su cargo rnmo lci producción de papel moneda 

(billetes) y medios de pngo (crt<di tos y letras de Cdr11blo). 

La concentracidn de recursos moM•tarios fue constituyendo la posi

bilidad de emitir papel fiduc:lario, el cu,11 fue aumentando grndual

mente. 

El surgimiento de la cmisi<Sn fiduci,·uia obedec!a a la incapacidad 

de la oferta dineraria de ese momento para satisfacer la demanda. 

La creciente emisi6n de <.linero fiduciario fue una forma de satis

facer la alta demanda de dinero y de cr~dito, tanto por el capital 

privado como por el gobún:no par¡¡ saldar :rns m6ltiples deudas y 

construir la infraestructura dd paCs (ferrocarriles, tel~grafos, 

drenaje, pavimento, luz, agua, etc. ) • ( •) 

Bste nuevo funcionüllliento del dinero si..gnific6 el comienzo del fU!! 

cionamiento del capital financiero nacional. 

( *) "La emisión de dinero de papel con curso forzoso ha sido a me
nudo para el Bstado el procedimiento de efectuar pagos, para los 
que le faltaban los medios. Ll dinero de papel, por de pronto, he
chd fuera de la circulación al dinero met~lico de valor pleno. 
Hilferding, Hudolf. ¿l Capital Financiero, La Habana, instituto Cu
bano del Libro, 1971, p. 25 
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Dadas las oecesid<1des y la inexistencia del dinero-crédito pudo 

producirse una acurnulacidn del c:i.lpi tal de pd!stamo sin que medii! 

ra uni.I acu111ulacii:'in efectivéi, por medios puramente to';cnicos, talea 

como la Pxtensi6n y la concentracidn del sistema bancario, el ah2 

rro de reservas de los diver:JO!l medio~ de pago de los particula

res, c¡nc rlP <?Btc• modo se conve1·tiría pcr breve tiempo en capital 

de pr~stamo. 

Por otra parte. el control de la economía implicaba que las aso

ciac5.orH»~l de inb'resf,s de las clases y grupos econ<Smic<lmi?nte o

rientados est<iblec:i.er~n formas d<~ :mtorid2d y pod1>r 1 de tal modo 

que~ ronsl:ituyor;, un orden le:gítimo y c;uc~ •-'ll torno de ~stc se lo

grara el consentimi¡~nto y obediencia de 1 as clat•es, grupos y co

munidndes exclufclaG del ndcleo h1}gem6nico formado por la asocia

ción de intereses. 

¡.;¡ control de la .. =nom!a d!~pent'lfri del fortalecimiento y la mo

dern1 zaci6n del Estado que a su vez clependfa de la implantaci6n 

de los instrumentos nPcesari.os para logr11r una política de desa

rrollo efectiva y efica~. 

Por estas razones y e1nte la coyuntura de la crisis financiera de 

1884 y el cierre del erario pdblico con un saldo rojo de seis mi

llones de pesos, e1s! como' el compromiso gubernamental de finan

ciar le1 construcci~n de la infraestructura económica del pa!s, h! 
z6 que los encargados de la solución de estos problemas vieran c2 

mo remedio la fusi<Sn y conforrnaci&n de una banca que fuera capaz 

de conceder m~s pr~stamoo al Erario, y que respondiera a los inte

reses y necesidades de la nueva clase empresarial, ante lo cual 

se propuso la fusidn de los bancos m~s importantes del pa!s que 

funcionaban bajo la iniciativa privada: El Banco Nacional Mexica

no (creado en 1881) y el Banco Mercantil Agrícola e Hipotecario 

(creado en 1882), bajo el nombre de Banco Nacional de M~xico. 
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Esta fuaidn bancaria tue el hecho conocido como Institucionali

zacidn de la Banca Nacional, pt10!.l la reglamentacidn para el nu~ 

vo Banco Nacional de M~xico tuvo como fin legitimizar la insti

tucidn bancaria con servicios a la nación. 

Las dispos:i cioneu que rugirfün L.l fu::ii6n de .¿ston clos runcos 

fueron totalmente mutuas concesiones y preferencias entre el 

nuevo Banco Nacional de M~xico y el Cobierno Federal• las cuales 

se concretan en la transcripción de algunos renglones de los 

art!culoa de laa banes de dicha fusidn: 

la. El Banco Nacional de M6xico podr~ establecer libremen

te sucursales y agencias en los principales centros 

mercantiles de la Repdblica, y en los dem~s puntos que 

conviniera a sus ncgocJ.os y operaciones. 

2a, El Banco Nacional se obliga, siempre que el Ejecutivo 

Federal as! lo ordene, a abrir a la Tesorer!a General 

de la Fe<leracidn una cuenta corriente cuyo movimiento 

podr! ascender de seis a ocho millones de pesos al afio. 

3a. E.n compenaaci dn de di cha cu en ta de seis a ocho mil lenes 

de pesos y de las dem~s ventajas que el naneo proporciQ. 

ne al Gobierno, 6ste se obliga a no conceder autoriza

cidn para el establecimiento de nuevos bancos de emisidn 

en la Repi1blica, y ii evitar que los ya establecidos co~ 

tini1en sus operaciones sin concesión federal. 

4a. El Banco Nacional ser~ en lo sucesivo el establecimien

to en que se hagan los depdsitos de numerario, t!tulos 

de cr~dito o metales preciosos. 
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El b.->nco percibiré! por Unil eJolil vez el l/2:i: sobre lol!l 

d-epdsitos que consi :it<:Jn en t!tuloa de cr~di to o motn

les preciosos, sea cual fuere el tiempo que duren. 

Sa. El Banco serS el encargado por el Gobierno, del servl-

cio dt: la üeudJ. r:'dblic~ i~tcrior y c;;t2rior. rcciblcn-

do al efecto los fondos deztina<los al pago del capital 

e intereses, para hacer los ab::lnos correspondientes a 

los tenedores de los títulos. lgualnwnte el Gobierno 

encargará al llaneo de hacer todos los pagos que pue

dan ofrcc~rsclP en el extranjero, y, en general, de 

todas aquellas operaciones que aqu~l no est~ en posi

bilidades de efectuar, por rredio de su propia adminis

tración. 

6a. Las oficinos federales no podrán recibir en pago de im 

puestos o rentas de la Federación, billetro de ningdn 

establecimiento de cr~dito creado o por crear, distin

to del Banco Nacional, ni papel moneda de ninguna cla

se. Aquellas oficinas podr~n recibir tambi~n como mo

neda corriente, durdnte tres ru1os, los billetes que 

el Nacional Monte de l'lcidad tenga adn en circulacidn, 

si as! conviniera al Gobierno. 

7a. El capital del Banco, cualquiera que sea su monto, as! 

como sus acciones, bi.l.J.etes y dividendos, estar~n exen 
toa.por todo el tiempo que dure este contrato, de toda 

clase de contribuciones federales, locales, ordinarias 

y extraordinarias. 

Ba. ~ste contrato, as! como los derechos y franquicias que 

en ~l se conceden al Banco Nacional, durar~n por espa

cio de 50 años, contados desde la fecha de su aproba-
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cidn. (*) 

Junto con este convenio surgieron nuevos cddigos que sustituye

ron a cantidad de leyes hered;:¡das de la Colonia, la Reatauraci

~n y la Reforma, q\le ordenar!an el nuevo plano econ6mico burgu~s: 

entre los que destaca el ~digo de Cornorcio, que a su vez regla

mentaba la adrninistracidn de la Banca para servir al crecimiento 
del mismo comercio, a trav~s de la formalizacidn del capital fi

nanciero. 

Paralelamente a la centralizaci6n bancaria el l'.ddigo de Comercio 
fue reglamentado en 1884 , en el cual se establecid la Loy Ban

caria cuyas disposiciones entraron en vigor el 20 de julio para 

toda la Hep~blica. 

He aqu! la reseHa de algunas de sus diDposjciones: 

Para el establecimiento de cualquier clase de bancos 

so requerir!a en lo sucesivo autorizacidn del Gobier

no Federal. 

Ninguna sociedad bancaria y ningdn particular estable

cidos en el extranjero, podr!an tener en el pa!a sucur 
sales o agencias autorizadas para cambiar los billetes 

que emitiesen, cualquiera que fuera la forma de ~stos. 

Sin expresa autorizaci~n federal, nadie podr!a emitir 
vales, pagares ni cualquier otro documento que contu

viera una promesa de pago en efectivo, al portador y a 
la vista, ya fuera en la forma de billetes, de recibos 
o depdsito o cualquier otra. 

(*) Barrera, Lavalle Francisco, Estudio sobre el or!jen.dese2-
volvimiento y legislación de las instituciones de cr dito, M xico, 
1909, p. 71 - 74. 
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- La emisi~n de los bancos no podr!a ser mayor que el 

capital exhibido: la tercera parte de aqu~llos deb,! 

r!a garantizarse con un depósito en la Teaorer!a F~ 

deral hecho en dinero efectivo en las cajas del es
tablecimiento. 

- Los bancos pagarían un impuesto del 5~ sobre el to

tal de los billetes emitidos y estar!an obligados a 

publicar mensualmente sus balances en el Diario Ofi 
cial. 

- Los bancos establecidos sin la previa autorizacidn 

del Congreso de la Unidn, no podr!an continuar sus 

operaciones sin sujetarse a los requisitos del c.5-
digo: y si no lo hicieran dentro de seis meses se 

pondr!an en liquidacidn, para el efecto de cubrir 
billetes. (•) 

Esta ley fue muy dura en sus disposiciones excepto en aquellas 

referentes a las del Banco Nacional, pues lejos de fomentar la 

apertura de m~s bancos lo que ae hizo fue desalentar las funcio
nes y disminuir los que ya existían, para poner en manos del .Ba!! 
co Nacional el monopolio de las funciones bancarias, impidiendo 

la libre competencia de capitales. 

La centralizacidn y la reglamentacidn de la actividad de los b8!! 
cos asi como las preferencias y concesiones reflejan dos situa

ciones: 

(*) Lobato, Ldpez Ernesto. El cr~dito en M~xico, esbozo histdri
co hasta 1925, México, Fondo de CUltura Econdmica, 1945, p. 23 
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l.- La relaci6n de la política econ6mica con la 
fraccidn hegemónica. 

2,- La concentraci6n de las reservas met~licas como 

piedra angular para el funcionamiento del capi
tal financiero. 

3.2. La relacidn de la pol!tica económica con la 
fraccidn hegem6nica. 

La existencia de sectores exportadores condicionar!a la estruc

tura de un mercado interno y de nuevos grupos sociales que in

tentar!an tambi~n desarrollar o modificar la estructura econdmi 
ca como medio de imponer o mantener su forma peculiar de domi

nacidn. 

Por ello, junto con la fracci6n hegemdnica, formada ~sicamen
te por exportadores y terratenientes •liberales" se encontra

ban los inversionistas franceses directamente asociados al mer
cado interno, los cuales compartieron el dominio de la. banca, 

el comercio interno y la industria. 

Este bloque promovió una mayor monopolizacidn de la acumulaci-

6n de capital a través de la política econdmica estatal.(*) 

(*} El dominio de la clase hegem6nica fue m~s patente posterior 
a la centralizaci6n, Ul 1896 José Limantour, secretario de Ha
cienda,estaba relacionado fuertemente con capitalistas france
ses, al grado de integrar una firma llamada Sherer-Limantour. 
~stos intereses le permitieron llamar la atencidn de la banca 
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Consolidado el monopolio bancario se estableció una determinada 

división del trabajo. Esta división se efoctud en dos sentidos:' 

por una parte se contiaron las relaciones con ld industria a uno 

de los directores bancarios, por otra parte cada director se en

cargó del control de empresas sueltas o de grupo de empresas a 

fines en su producción o intereses. 

Para ello el acrecentamiento del dinero y con ello el financia

miento a la pequeña y mediana producción fue uno de los medios 

de reforzar el poder de la oligarquía financiera. 

" El capital financitro cu;:i.ndo se concentra en pocas manos 
y cuando posee un monopolio efectivo, obtiene un benefi
cio siempre creciente, pues organiza sociedades, emite 
valores, otorga empr~etitoe al Estado, etc. con Asto lo
gra obtener beneficio y tambi~n asegura su papel de oli
garquía financiera". (*) 

francesa para que comprarat!tulos de las nuevas emisiones de la 
deuda pdblica nacional. 

Como sociosmayoritarios del Banco Nacional de M~xico, se encar
garon de concentrar fondos para el pago de intereses y amortiza
ciones, cobrando un módico 3~ al catado, 

La firma Sherer-Limantour compró la mayoría de las acciones 
próximas a ses:nacionalizadas (política en la que Limantouc mos
tr~ un arduo nacionalismo al motivar la misma nacionalización 
de los ferrocarriles ) . a precio _ de p~ico y posterio~ 
mente las revendió al gobierno, evidentel]lente a un precio mayor. 
Fueron, sobre todo, las empresas en las que Limantour y C!a.,eran 
accionistas, donde se registró una excepcional ayuda gubernamen
tal a trav~s de subvenciones: tal fue la Compal'l!a de Seguros An
glo- Mexicana. Cardoao, Ciro. Hthico en el aic¡lo XIX (1821-1910), 
historia de tstrugtura econ&nica y aod41, Mbico, Nueva Iml;en, 
Í9SO, P• 199 

(*) Lenin, v.1. &l. imperialiaeo fase auperior del capitaliamo, 
Moac4, P.rogreao, s/f. p. 35 
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El nuevo capital financiero,adem~s,tendríLl la posibilidad de es

·pecular con los terrenos situados en las afueras de las grandes 

ciudades que crecerian rétpidarnente con Li introduccidn de los f~ 

rrocarrilee. Con lo cual el monopolio bancario se fundir!a con 

el de la renta del suelo y con el del transporte. 

De esta manera su monopolio se extendería al grado de tener ing~ 

rancia en todos los aspectos de la vida social, ya que desde ese 

momento el capital financiero dominar!a sobre las dem!s formas 

del capital. De esta manera, unos cuantos sujetos con potencia 

financiera empezaban a dominar sobre la wayor!a restante. 

Para Lenin " el papel intenso que desempeñan los monopolios ba!! 

carios en el principio del siglo XX se~ala el punto de partida del 

viejo capital al nuevo, de la dominacidn del capital general a la 

dominacidn del capital financiero " ( •) 

Este capital se encontraba en manos de franceses y espal\oles, ra

dicados desde hac!a un tiempo en el pa!s. 

No obstante haberse desarrollado un modo de produccidn nacional 

Aste fue en realidad parte de la expansión del capital mundial, 

pues los individuos que participaron en tal desarrollo eran en su 

mayorfa europeos o descendientes de ~stos, algunos de los cuales 

se en~ntraban nacionalizados, en fin que, fue un grupo que impor

tó adem~s una mentalidad capitalista. 

(*) Lenin, V.I. El imperialismo faae superior del capitalilSlllO, 
Moacd, llrocp: .. o, a/f. P• 34 
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3.3. La centralizacidn como piedra angular para el funcio
namiento del capital financiero. 

El desarrollo del sistema de cr~dito y del sistema bancario em

puj~ a todo el dinero a ponerse al servicio de la produccidn. JA!l 

grado de centralizacidn del régimen bancario depend!a que los me

tales preciosos acumulados en el llamado Banco Nacional represen

taran el tesoro rnet~ico de la nacidn. 

La funcidn de las reservas met~licas del llamado Banco Nacional 
era: l} la de servir de fondo de reserva para los pagos interna

cionales, en una palabra, de fondo de reserva de dinero mundial, 
2) la de fondo de reserva para la circulación met~lica interior, 

que unas veces se extiende y otri:is se contrae, 3) la de servir de 
fondo de reserva para los pagos de depósitu y la convertibilidad 

de loa billetes de banco. 

Asf, las reservas met~licas podrfan ser. afectadas por factores que 

guardaban relacidn con todas y cada una de estas funciones: es de
cir, en cuanto a fondo internacional, con la balanza de pagos. 

La reserva metálica central ser!a el punto angular en torno al cu

al tendr!a que girar todos los ne90cios del pa!e, todos los dem!s 

bancos deber!an considerarla.. como el tesoro central de donde ten
dr!an que sacar su reserva en monedas de oro y plata, y los afec

tados de cambio exterior recaer!an precisamente sobre esta reser

va monetaria. 

En cuanto.el banco central dispusiera de gran cantidad de dinero, 
podr!a avanzar en el apoyo al progreso t~cnico para beneficio de 

las empresas ªamigas" de la sociedad bancaria, con lo que se re

forzaría el poder!o econdmico y pol!tico tanto de la Banca como 

del Estado, 
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Las concesiones para establecer bancos por tiempo ilimitado te

n!nn grandes limitaciones, impuestas por el Estado, lo que le da

ba a 'ate gran poder de influencia en sus actividades. ~l podero

so control que se inatituy6 a trav~s de la Secretaría de Hacienda 

manifestaba la posibilidad de injerencia del Estado en los asun

tos econ6micos, lo que hac!a un gobierno fuerte capaz de dirigir 

y desarrollar los rumbos econ6micos del país. 

Otro de los objetivos fundamentales de la centralizaci6n bancaria, 

junto con el reconoc.i.miento de la Deuda Pdblica, fue el surgimie_!! 

to de la personalidad jurídica en el extranjero que garantizar la 

responsabilidad de los pagos a los pr~stamos exteriores, con lo 

que se abr!a la posibilidad de extender y asegurar el cr~dito 

internacional. 

De esta manera, la centralización de ld banca mexicana y ol reco

nocimiento de la deuda exterior, como mecanismos de apertura in

ternacional de cr~dito extranjero,significaron los mecanismos 

de institucionalizaci6n del país como acreedor del capital finan

ciero de dominio mundial. 

En ese momento, el pa!s entr6 a formar parte, de manera oficial, 

de la dependencia de los acreedores internacionales, caracter!s

tica innata de los pa!ses capitalistas denominados subdesarrolla

dos. Con lo cual se cerraba un circuito con el capital financie

n llWldial, cuyo contacto fue el .endeudamiento. 
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CAPITULO 111 

LA Di::UúA J::x'l'EHNi1 EN LA ACUMULAClON 

DEL CAPITAL 

l. ANTECEDENTES 

En 1861 el congreso de la unidn expidid un decreto por el que se 

ordenaba suspender el pago de las deudas consignadas en todos los 

convenios extranjeros. 

En el Porfiriato, el reconocimiento y arreglo de aquellas deudas 

fue de suma importancia, pues de ello depend!a la seguridad del 

cr~dito en el exterior, tan necesario para financiar el desarro

llo econdmico del pa!s. Lo anterior constituyd una preocupacidn 
desde loa primeros años de gobierno del general u!az. Al caso son 

representativos los argumentos pol!ticoa plasmados en documentos 

oficiales, los cuales se resumen en loa puntos siguientes: 



l.• Desde que el actual presidente de la Repdbli
ca se encargd del Poder ~jecutivo, ha dedica
do su atenci6n de una manera especial a las 
cuestiones que afectan la hacienda y cr~dito 
pdblico, por creer que de su conveniente so
lucidn estriba en gran parte el bienestar y 
progreso del pa!s. Una de esas trascendenta
les cuestiones, es la referente a la deuda 
pdblica, de la cual depende el establecimien
to del cr~díto y consiguientemente la reali
zacidn de importantes mejoras, que levantar~n 
a la Repdblica de la postraci6n en que se en
cuentra, facilitando el desarrollo de sus e
lementos materiales de riqueza, y el bienes
tar consiguiente de todos sus habitantes. 

2.- Deseando el presidente dar una solucidn conv~ 
niente a la cuesti6n de la deuda nacional, so 
metid al 82 Congreso de la Unidn, en su seguñ 
do per!odo de sesiones, una iniciativa sobre
el reconocimiento, arreglo y pago de loa cr~
di tos leg!timos contra el i::rario Federal. 
La dificultad de encontrar una manera conve
niente de resolver la cuesti6n de la deuda 
que se ha llamado exterior. tanto por la cuan 
tía de ~sta como por las circunstancias espe
ciales que en ella concurren, lo determind a 
no ocuparse en la iniciativa de esta Secreta
ría de 15 de octubre de 1877, m~s que de la 
deuda que se ha llamado interior.(*) 

La exposicidn y argumentos del ~xpediente de la ~ecretar!a de Ha

cienda continda describiendo que el arreglo de la deud~ pdblica 

contribu!a a abrir para la Repdblica los mercados extranjeros y 

obtener recursos para promover el desarrollo de los grandes ele

mentos de la riqueza de la nacidn, para lo cual se requer!a de 

fuertes capitales que no exist!an en elpa!;;. 

( •) Secretar!a de Hacienda. 
Expediente de la 5ecr~td~!ú de Bstudo y d~l l.le~pacho de 
Hacienda y cradi to Pdb.i.ico, respecto deJ. arregJ.o de li:t 
JJeucia Nacional y construcci<Sn de un ferrocarril 
ciudad de MAxico al Oce!ño Pacfficu. M~xico, lmprenta 
del Gobierno en ~alacio a cargo de Salas ~. Mungú!a. 
1878, p. 3 
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En los punU;..s del documento citado se vislumbra cdmo el inter~s 

por el r ... conv<..:.l.lil;..,-11t.u de ld ueuda se deb!a a la necesidad de una 

buena reputaci~n en el exterior, pdrd crear confianza en loa a

creedot6b intcrn~civnales, pues de la imagen del gobierno depen

d!a que se otorgaran financiamientos al ue1:1arrollo económico 

nacional. 

La estrategia "inteligente" de D!az resid!a en valerse de la de);! 

da pdblica para .hacer contribuir a loll dC.l."<:edoLtitl di;,l p .. !.:1 .i l.J. 
¡;onstLuccidn de las obras pdblicas de m.;.yor importancia para el 

progreso -como fue el caso de los ferrocarriles-. a fin de que 

con el aU111ento de ingresos que tuviera al erario federal, una vez 

conclufdaa las obras, pudiese pagarse con oeguridad y sin gran e~ 

!11eorzo el rMito de la deuda. Al respecto ee explicaba: 

•La nacidn se encuent~ actualmente en laa cir
cunetanci aa de un deudor 1 que tientt 11alor"'s y 
alenicntos de riqueza bastantes para pagar to
das eua deudas y quedar despu~s de 6sto en la 
opulencia~ pero que carece de loa recursos in 
mediatos e indispensables para hacer efectiva 
su riqueza. En tales ocasiones es frecuente 
que el deudor se dirija a su acreedor eolici
tando una re!accidn de su cr~to, que le per 
mita poner en explotacidn las fuentes de ri
queza que se encuentran cegadas por falta de 
los recursos necesarios para hacerlas produc
tivas. Éste ha parecido al presidente que es, 
en las actuales circunstancias, el camino que 
debe seguir la Repdblica respecto de sus a
creedores". ( * l 

Al parecer. el camino que propon!a Ofaz respecto a los acreedo
res era el dnico, pues al encontrarse las finanzas en deplora

bles condiciones, la dnica alternativa era conseguir financia

miento exterior, con lo cual se sentar!an las bases de la depen 
dencia tecnoldgica y econdmica que hasta hoy d!a aqueja al pa!s. 

( •) ldem. . p. 5 
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2. EL PROCBSO DEL REOONOCIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

.&l. proceso del reconocimiento de la deuda pt1blica era báeiclllllente 

la referente a la contra!da con Inglaterra, ya que de una u otra 

manera el arreglo de la deuda con Francia y &ataeoti Unidoa ae ha

bla resuelto. 

A peaar del ae:!'ialamiento de laa ventajaa que se podr!an obtener 

con el rG<:OnociiaieDto de la deuda no ee isrregld nada en el primer 

pu!odo del general D!u • 

.En 1883 en la exponici6n de ll.lOtivoD d@l dGcreto del 14 de junio 

reiteraba nueva.mente que al ArrG9lo de la deuda fortificar!a el 

cr&lito del ¡:.a!e, p01:1'ilitierido uí daaarxollar 111.u1 olomentoo de ri

queza. l!!:n esa fecha, Manuel González (auceaor de Porfirio O!az en 
l~ preaidoncia) ti~ ~ t~~v~a de la Secretar!a de Hacienda un COll 

trato para el reconocitll.icnto y convér$ídn d~ !~ J~~d~ óa Lóndree. 

Bn noviembre de 1884 Eduardo Noeltdn, ropre11entante d" M~lti<."O, 

acordd un proyecto de converaidn de la deuda. 

IU primero de dicielllbre d111 1864, con el cambio de poder, D!az nom

br~ a Manuel Dubl6n Secretario da Hacienda, a quien encomend6, pa

ra seguir conatruyendo loa ferrocarriles, laa siguientes tareaa1 

- Reduccidn del gasto pdblico. 

- Aumento y modificacidn de los impuestoo. 

- · ArrQ1Jlo de la deuda pdblica. 

&l. preeidente naciendo vigente la ley del 14 de junio de 1883 dele
qd el asunto a la Junta del CrMito Pdblico. De esa junta aur9id en 

1885 el arre9lo de la conaolidacidn y conversidn de la deuda pdblica, 

conocido con ol noatbre de "Converai6n OUblán". 
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Esta c:onversi6n consistid en unificar o concentrar loe doC\llllentos 

que representaban la deuda pdblica que se encóntraban en manos de 

particularbe, tanto nacionales ~omo extranjeras, y que representa

ban la deuda desde la independencia hasta el lo. de julio de 1882, 

as! como la posterior a esa misma fecha, 

La deuda se clasificd en deuda consolidada, en virtud de conversi2 

nee anteriores: deuda no consolidada, cuyos cr~ditos ten!an su o

r!gen en saldos insolutos del presupuesto nnterior al lo, de julio 

de 1882: deuda flotante, cuyas obligacione~ y cr&iitos no pagados 

eran posterio~eA al lo. de julio de 1882. 

La conversión ora de cargcter voluntaria(•) pero con la modalidad 

do que loa bonos anteriores a 1882 que no llegaron a ner cllllll>iados 

quedarfan diferido!! en sue pagos y sin causar r~ito alguno hasta 

que, tenninada la conversión gen~ral ae acordara la forma de su l! 

quidaci~n. 

(*) Es decir que no era forzoso, pues el desarrollo del capital 

financiero nacional e internacional adn no ten!a la influencia de 

que goza hoy para ~'Obligar' a los pa!ses o particulares a reali
zar ciertas transacciones (como actualemte existe, por ejemplo a 

trav~s del FMI, BID, etc.)~ por ~llo muchae:transacciones ae arr! 
glaban en forma eventual. En este sentido la eonversidn de la de~ 

da era voluntaria, es decir, que no se obligaba a los deudores o 
tenedores de t!tulos o bonos a ejecutar la entrega de los documen 

tos, sino bajo acuerdo casual o voluntario. 
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La consolidacidn de la deuda inglesa de comdn acuerdo fue de la 
manera siguiente:(*} 

Capital de bonos emitidos en virtud de la ley del 
14 de octubre de 1850, admitidos seg(!n el conve
nio del 23 de julio de 1886 celebrado con el eo
mit.S repre»entante de los tenedores de dichos cr~ 
ditos. que se acogieron a los beneficios Je la ley 
de 1885 •••••.••••••••..••••••••••.•.••.•••.•.•.•••..• $ 51 186 500 

Valor de bonos de la conversid'n ingles<\ cuyos te-
nedores adhirieron el propio convenio •••••••••••••••• $ 4 359 000 

Valor reconocido por el agente financiero de M~xi
co en Londres de los diversos créditos comprendi
dos en el mismo convenio, menos honorarios del Sr. 
Eduardo Noetzlin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 18 566 000 

'rOTAI., • ••••••• •• •• •• •• ......................... • ••• • ••• $ 74 111 500 

Junto con la conversi~n de la deuda se procedía a la peticidn de 

un nuevo empr~stito, tanto para el pago de la misma deuda como P2 
ra subvencionar o pagar empretiaS ferrocarrileras y otras obras p~ 

blicas. 

De esta manera, se autorizaba una emisi6n de bonos del nuevo fon 
do consolidado por valor de $ 150 000 000.00. De ~stos se remiti~ 

ron 25 millones a la agencia financiera de Londres para comenzar 

(*) nazant, Jan. Histor:h de la Deuda Externa de M~xico (1823-1946). 
M~xico, El Colegio de México, 1968. p.63 
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el canje, por cuenta de la suma reconocida de $ 74 111 500,00. 

Para poder comprender el funcionamiento de la conversidn tenga

mos en cuenta lae condiciones del pa!a en cuanto a su desarrollo 

bancario. 

Para 1884 la Banca Nacional a penas tenía un afio como instituci~n 
financiera en el nuevo sistema capitalista mexicano, y por lo tll!! 

to, el desarrollo bancario oomo tal aún no permi t!a la existencia 
del niercado oor~~til: en donde se m<1nejan los títulos del Estado. 

La inex.istencia d~ una Bolsa de Valores en el pa!s y la necesidad 

de reconocer y convertir la deuda inglesa para obtener nuevos cr~ 
ditos. obligaba al gobierno a jugar en la !lJlsa de Londres las 

reglafl que imponía la especul11cion del capital fin<Jnciero. 

EDta eepeculacidn ae esquematiza en la página siguien~: 
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CONVE.<.SION ..,.,; L.\ ut.Uú/\ ~UILIL'A 

1 

¡
~ ___ _L __ 
~e envían los l:onoo 
a los agentes tina~ 
cieros de Londrrs a 
trav~s del !~neo Na 
cional dP M~xlco. -
- -----

Rl agente finan
ci!<rÓ de M~idco ¡_ 

--------------------~"" Londres pon8 a la V<•nta rn el 
mercado de valo
res loo l::onos 

Lo~ agentea fi
nancinos obtie 
nen el dinero -
para Pl pa<]o de 
l~ deuda inr¡l<>-

"ª· 
.,;ri realidad rn la conversi6n lo dnico que cambiaba er" el prestamista, 
p~es con el dinero que 5P. obt~nra en la venta de loa título~ del esta
do en Londres se P'<J"ban lo• dividenck>O de los tPnechres dr tonos. 

Lo~ inY<orBioni;tn-;-;;;;;d-;;,:;-l 
a la fnlsa y compran los 
bonos, con la promena del 
pago de dividendos, 

1 

_______ ! 
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El lt de julio de 1886 había vencido el primer dividendo de la 

Diluda Consolidada del 3%, correspondiente a los intereses por loa 

crlditos que en esa fecha se hubieran presentado a la conversidn. 

Los fondos destinados n ese pago hab!¡¡n sido depo~itados oportu

nmnente en el Banco Nacional de M~xico, el cual, él su vez, los 

entreg6 a los agentes financiero!! de l'il R"pt'lblica <ic landres, 

Glyn Milla y Cf¡¡., a fin de que convocaran a los tf'!nedores de b:l

nos de 1851 para que se presentaran a cobrar. La noticia causó en 

Europa una impresión J'.avorable a México, y determin6 un alza en 

los valores mexicano!l que se cotizaban en aquellos mercados, co

mo se aprecla en las cotizacionPs ele Londres: 

Cotizaciones Junio do l~~~-~ Diciembre de 1886 
·- ··-

Deuda Inglesa 19.8% a 19.4% 28.5% 
Ferrocarril Mexicano 
l• preferencia 88.0'.~ a 91.4% 114.0% 

Acciones comunes 24. 23 a 27. 2'.t 51.0% 

FUent~: .Ian Bazant, Historia de la Deuda de México (1823-1946), 
Méxiro, El Colegio de México, 1968, p. 53 

De manera inmediata, la conversi6n fue una transacción favorable 

a M~xico, pues logrtS ampliar el crédito bajo ciertas condiciones, 

sin embargo determinó la dependencia de la econom!a mexicana del 

préstamo mundial y con ello el círculo vicioso del endeudamiento. 

Segdn Jan Bazant "El arreglo suscrito el 23 de julio de 1886 por 

el General Francisco Mena -agente financiero del gobierno mexi

cano- con los tenedores de bonos, para efectuar una consolidaci-
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dn definitiva de la deuda exterior conforme a la ley d~l 22 de 

junio de 1885, se ha considerado cCt!IO uno de los m~s importantes 

en la historia financiera del pa!s, porque a partir de la expres~ 

da ley y del convenio qui:> l;:i Pjecutd, la historin de nuestra deu

da p~blica puede dividir~e en dos cap!tulos: el primero, que em

pieza con 01 pr.4stnmo d(' l:i C;:t!l3 C',oldschmit y Cfa. 1 dP Londres al 

Imperio de lturbide en 1823, y el t;egundo, que se inicia con el 

píopio arreglo mencionado, como ai la deuda hubiera solicitado un 

nuevo empr~stito". (*) 

El reconocimiento de lil <.leuda pública y su consolidacicSn en 1885, 

as! como la centralizacidn de l?. banca en 18U4 determinaron la 

consolidacicSn del capital finnnciero • 

Esos hechos son de gran importancia, pues marcan el despegue y 

las adecuacionee de los elementos propios para la confot1n1:1ciéri de 

la economía capitalista durante el porfiriato, que fueron impuls~ 

dos por el mismo gobierno. 

3. EL ESTAOO EN LA TRANSFORMACION DEL DINERO EN CAPI'l'AL 
PRODUC'l'IVO 

La situacidn de M~xico como deudor era sarcAetica, pues a pesar de 

exportar oro como metal o como dinero no pod!a disponer de él, 

(*) Bazant , Jan. 
Historia de la Deuda Exterior de M~xico (1823-1946) 
M~xico, El Colegio de M~xico, 1968, p. 54 

so •. 



puea la produccidn y axportacidn de oro era monopolio de los in
gleses, al c1.1al el c;¡obi&mo no t .. u!a accaoo. 

Dal oro extrn!do de laa minaB 111axicanan por trabajado:t"es mexicanos 

(y alguno¡; in~loaoa en taroJ.r; d~ ingc.'"'lic:::!'..> .;i ;>upcrvi..iión) al ;;¡o

bierno porfiriota no r~~cih!a dno ol pago por concepto de impuee

t.;n de expr.n:·t;,ci6n, E.i:.t.é 01:0 in" a pr.raT '" l.<!:::i tl.:.-•:::ic> ':bl co:::c-:i:cio 

in9l6a -principalmonto- y c:.n gen0ral ti ln;i p11Ís<11.l m!e dooarrolla
~. Francia., l'J.amania, cte. De oatn m1rn,¡;,ra, <i!l nd:.%0 oro 1i11.udcano 

que lle<¡,¡aba a In9lat-n;;n1 dtitezi;U.naba la coU ;;:.Jciún d1ü ioonto de la 

deuda de nuestro pn!n. 

El papel del gobierno en ln d~cada da 1880 fu@ de prOlllOtor par3 la 

inversidn de capital M el detJarrollo ll!{::On&uico. Ya que a traváo 
del banco, el dinero tendr!~ la capacidad de funcionar como capital 
y no CODIO oi111ple medio dQ pago, como hrrnta entonces hab!a funciona
do. 

De eata manera, la pol!tica financiera ~arc6 una tajante diferencia 
con loa o¡pbiernoa anterioree. Loa cualee edlo hab!on tomado pr61!1ta
lllOll al extranjero para foir:tal6-Cer eu gobierno. A pesar de que era un 

capital potencial ae 9aatab1.1 inmediatamente como una renta, es decir, 
ae utilizaba para comprar merca.nc!as por cuenta del Estado o se gae
taba en aostenim.iento del ej~rcito, etc. 

Fue adlo hasta entrada la ~paz porfiriana• y ante la impoeibilidad 
de que loa particitlare1.1 nacionales puaierllil a funcionar su dinero co...: 
mo capital que el catado fungid como voh!culo para oxpandor la inver
aidn capitaliata D-M-U' a trav~a del pr~starno extranjero, o lo que ea 
lo lllillll'IO a trilv6a de la deuda pdbl.ica • 

.&l. aecaniBlllO para tal si tuacidn 110 gonaraba de la siguim te manera: 

La entrada y aalida de morcanc!as que pasaba por las aduanaa 
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( productos ugr!colaBJ y ganad@ros, materlu priiaas, meta.le.; 

precioeos • e.te.) 1u1 oncontrahan gravados por concepto de im

pueatoo o nr¡nn=elo111, loa cuilllet1 er<io cohradoe y 11dminiatrndoa 

por ol gobierno a trav~fa de la Sccrlilt<tdéi do Hactond••· 

Esos impue3toll forz~ab:1n pa!:tt'J de 1011 7.'<titd.:a:i e ü;g;;;;;u;;i$ del oe

tado, loa c;uiles .:io:::v!a.I'\ de ronpaldt:'I y gar~ntl'.11 ~ ol !llOl!lO!! 

to de llOlicit••;: U•! prihitamo a ot.ro plila. 

Elite prÉ!Dtt'lmO, r<Sprc.!lomtaha <.)l CAPl'l'Al. O!UGlNJ\J:, c.,n C!l cual 
el gobierno dit:pond:::fn y ¡:ondd,•1 a dit:pciriición cip n\io1tót:i c&pi
taliatao p&ra qtir:1 obl;uviellon 11w:rc;;nc!ii11, tccnolog,(a y trabajo 

aa&l~risdo, lo que ne reflejó b1sic<-ment~ en l~~ invoraionea 

llÚ.neraa y fQrrocarrilerna. 

Baja f'!eta inte:::::::::::!i;:.ci.!il _,.,,¡ h1n:;ado ~l interc!l!llbio &Jorcantil 
realizado por loe comGrcia11tee an la rolacidn t+-D-M o M-D-W 

(que si911ificaba qua traían mercancías para vender y el dinero 
obtenido lo utilizaban para comprar mb r&ercanc!as o para in
vertirlo fuera d~l pa!e) gcnQ•~c~ una acw:nulacidn ampliada 1 

0-M-D' • 

r..l, el tr•tico comercial generaba impuestos para respaldar al 
dinero en pdstamc> que el 90bierDO dedicaba a la obtencidn de 
medio11 de produccidn en donde adn predoudnaban o 118 encontraban 
vesti9io11 de otro tipo de relaciones llOCiales. 

De esta manera, el dinero que funcionaba ccmo capital rec:orrla 

un ciclo1 



M 
tdfico 
11ercantil 
M-1).M' 6 
0-M-D' lMPUES'I'OS 

{al puar aduana.o) 

~ 
li'MPRESTI'roS 

l"PCC 
MISAS 
OTROS 

J 
DEUDA 

\ CAPI'l'AL ORIGINAL 

De eata manera. loa impueatoa aduanalea y loa pr,atamoa al pa!a sig
nificaban directa e indirectamente direro para implementar inverai2 
nea y desarrollar la circulacidn de capital en donde: 
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D 

pféstamos 

M 

inversiones 

deaarrillo del 
mC!dio urbuno y 
zonas industria 
les • Se asen_
tda el prcdomi 
nio del D-M-01 

D' 

venta de servicios 
o mercanc!aa. Recu 
peracié5n de capitcl. 
invertido y obtenc! 
ón de ganancia. 

A:J!, dentro de las funciones que desempeffaba el pr~stamo se en
contri:tba la de transformar el capital monetario en capital pro-

ductivo por medio de construcción de ferrocarriles u otros: con 
lo cual se transportaba el capital acumulado de pa!ses antiguos 
a uno de los países modernos. 

Al respecto Roe a Luxemburgo afi nna: 

"Los empr~stitos pdblicoe 
para la construcción de ferrocarriles y los armamen
tos militares acompai'lan todos los estadios de la acu
mulación del capital: la introducción de la economía 
de mercanc!as, la industrialización de los pa!ses y 
la revolución capitalista de la agricultura, as! co~ 
mo la emancipaeidn de los nuevos estados capitalistas. 
Los empréetitos exteriores son indispensables para la 
emancipacidn de los estados que aspiran a ser capita
listas y son, al propio tiempo, el medio mds seguro 
para que los estados capitalistas antiguoe ejerzan su 
tutela sobre su política exterior y sobre su política 
aduanera y comercial. Son el medio principal para a
brir al capital acumulado de los pa!ses antiguos a 
nuevas formas de inversión, y, al mismo tiempo, crean 
en aquellos pa!ses, nuevos competidores: aumenta en 
general el espacio de que dispone la acumulacidn del 
capital".(*) 

(*) Luxemburgo, Rosa. La acumulación del capital. M~xico, Col. 
Ciencias Económicas y SOciales, Ed. Grijalvo, 1967, p.97 
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Por lo anterior expuesto, podemor afirmz.r que en la medida en que 

la nueva capacidad crediticia del estacx:i contriUiyó al financia

miento y desarrollo tanto del capital industrial como comercial, 

tambien contribuyó a la acumulación del capital. Por ello, el re

conocimiento de la deuda p6blica mexicana, que coadyuv6 a la con

solidaci6n del capital financiero, tungi6 como palanca de la acu

mulación del capital, pues junto con la ü;lnca nacional que trami

taba pr'~stamos al exterior, permi ti6 la solid~s del sistema eco

nómico mexicano con el capitalismo internacional en tanto el di

nero en pr~stamo al pa!s como capital correspondía a los pa!ses 

imperialistas, como fueron Inglaterra, Francia y Alemania, 

Con ello, se constituy6 la dependencia financiera de M~xico como.: 

pa!s subdesarrollado con respecto al capital financiero interna

cional. ( *} 

En otras palabras, el momento del reconocimiento de la deuda pd

blica mexicana durante el porf iriato marca en la historia un m~ 

canismo m~s para la capitalizacion de la econom!a mercantil del 

pa!s: al ser utilizado el dinero con~ capital y desarrollar jun• 

to con la banca el mercado de dinero. 

(*) Al respecto Marx anota: "El satema de cr~dito pdblico, es de
cir, de la deuda del estado -absoluto, constitucional o republi
cano- imprime su sello a la era capitalista. La dnica parte de 
la llamada riqueza nacional que entra real y verdaderamente en P2 
sesión colectiva de los pueblos modernos es ••• la deuda pdblica", 
Marx, Carlos, El Capital, Vol.I, M~xico, Fondo de CUltura Econdmi
ca, 1975, p,641 
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CAPITULO ( l V) 

LA CRISIS FJN/\NCIER/\ Y LA uEVALUACION 
OP. LA PLATA 

l. LA CRISIS 

El surgimiento de la 13anca Nacional y el reconocimiento de la 

Deuda Inglesa en 1884 coinsidieron con la crisis financiera 

internacional de ese a~o. 

No es casual que esos tres f endmenos surgieran en forma parale
la. La existencia de la crisis fue un factor importante que im

pulsd las políticas necesarias para el desarrollo de aquellos 
dos aspect~s que impulsaron de manera importante el desarrollo 
del capital financiero nacional. 

Cl declive financiero tuvo diferentes aspectos que confluyeron 

a la bancarrota del pa!s. Uno de ellos fue el desarrollo fe
rrocarrilero, pues con motivo de su expansi6n, el oro extran
jero aflu!a y daba sustento por medio del trabajo a millares 

de brazos, al mismo tiempo que daba gran movimiento al comercio. 

rero la l:x>nanza ferrocarrilera fue breve y ficticia. Mientras 

que las exportaciones de mercanc!as permanee!an estacionadas, 

las importaciones se incrementaban, las finanzas del pafs se 

resquebrajaban en 1884, y se calificd a este al'!o como el afio te
rrible en el comercio y el de ayuno en la burocracia, incluyendo 
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a los diputados, pues casi todas las dependencias del gobierno tr~ 
bajaban sin sueldos. 

El peri<Sdico "El Monitor" publicó un art!culo en el que se de
c!a: 

"Esta situacidn desesperada no es una crisis pasajera: 
la depresión de los negocios mercantiles, la parali
zacidn de la industria y la miseria general amenazan 
prolongarse y convertirse en el mal crdnico si no se 
pone el remedio oportuno•. (*) 

Por su parte, la revista "El ~conomista Mexicano" opinaba: 

• En M~xico el principio de la crisis econdmica se re 
monta al al'lo de 1883, y coincide, por consiguiente
con la gran crisis universal. Sin embargo, el moti
vo de la crisis en el p~!s obedece a la rc\~lucidn 
econdmica creada por la construccidn y terminacidn 
de v!as férreas y la paralizacidn de trabajos em
prendidos en otras". (**) 

En t~rminos generales, la opinidn pdblica nacional reconocid b.1si

camente tres causas de la crisis: la coincidencia con una crisis 
mundial: la construccidn del ferrocarril central, cuya terminación 

hizo que los fondos se rP.patriaran, produciendo un terrible dese
quilibrio econ&nico: y 1a p~rdida de las cosechas que agravd la 

situacidn. 

Al dejar de afluir el capital extranjero se creó un ej~rcito de 

desempleados. Las acciones de los ferrocarriles empezaron a decaer 

las transacciones mercantiles fueron menos activas y las aglo-

( *) Roeder, Ralph. Hacia el M~xico Moderno. Porifirio IJ!az, 
M~xico, Fondo de Cultura Econdmica, 1973. Vol. 2,p. 292. 

(**) lb!dem, p. 308. 

57. 



meraci6n de mercanc!as sin pronta realización caus6 graves tras
tornos al comerciante. 

Sobrevino el decaimiento natural después de una actividad ficti

cia, Pero el factor que golpeó al país fue nin duda la deprecia

cidn mundial de la plata, que desestabilizó el equilibrio econ6-
mico interno que se buscaba en ese momento. 

2. FLUCTUACIONES DB VALOR DEL ORO A LA PLATA 

El sistema monetario mundial antes del siglo XIX estuvo regido 
tanto por el oro como la plata, hab!a un patrón bimetalista, por 
lo que las transacciones se hac!an con cualquiera de los dos me

tales. 

La relaci6n de intercambio que guardaban entre s! estos dos me

tales hab!a sido m!s o menos estable ya que de 1701 a 1710 esa 

relaci6n fue de 1 a 15.27 y de 1791 a 1800 vari6 de 1 a 15.42: 
pero en el siglo XIX el oro y la plata perdiemn la estabilidad 
de su relacidn de 1 a 25.31 y de 1 a 32 en 1915. 

La variación de la relaci6n de la plata con respecto al oro sig
nificd la p~rdida del poder adquisitivo del metal blanco como 
moneda. La fluctuacidn del valor de la plata significd su inme

diata devaluación. 

La depreciación de la plata en la d~cada de los setentas en el 
siglo XIX fue un factor determinante en la inestabilidad de la 
diferentes economías mundiales que desembocd en la crisis de 1884. 
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1.a iniciacidn de esa depreciacicSn trastorncS al mercado mundial, 

ocasionando una enorme merma en loa capltales existentes, lo que 

did por resultado que la mayor!a de las naciones con patrdn mo

netario en plata o patrón doble (plata y oro) se apresuraran a 
implantar un patr6n monetario regido exclusivamente por el oro, 
con lo cual se precipit6 más rápidamente la baja de la plata. 

M~xico, como primer productor mundial ele plata tuvo una afecta-
cidn importante a causa de esta devaluaci6n, la cual se acentu6 
a partir de 1872, después de muchos siglos en que la relacidn de 
l a 15.5 se hab!a sostenido con insignificantes oscilaciones, co-
mo se observa en el cu;idro :iiguicnte: 

RELACION l)l:J., Vl\LOR LJBL ORO A L,'\ l'Ll\Tf\ 

Af}os R:::LJ\CION Af\OS RELt'\ClON ~·os RELACION 

1651 15.40 1865 15.44 1879 18,49 
1852 15.59 1866 15.43 1880 lB.35 
1853 15.53 1867 15.57 1881 18.16 
1854 15.33 1868 15,61 1882 18.27 
1855 15.36 1869 15,60 1883 18.65 
1856 15. 34 1870 15.60 1884 18.63 
1857 15. 27 1871 15.38 1885 19.39 
1858 15.36 1872 15.64 1886 20. 73 
1859 15.21 1873 15.93 1887 21.13 
1860 15. 30 1874 16.16 1888 21.99 
1861 15.48 1875 16.63 1889 22,09 
1862 15. 36 1876 17,80 1890 19. 76 
1863 15.38 1877 17.19 1891 20.88 
1864 15.39 1878 17.96 1892 23. 72 

Fuente: Casasds, Joaquín Demetrio. La cuestidn de la plata ~ 
M~xico; ·el problema monetario¡ la depreciacidn de la plata y 
sus remedios; historia de los impuestos sobre el oro y la pla 
~ Mixico, Tipoqraffa de la Oficina del Timbre, Palacio Na
cional, 1896, p. 27 
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3. HEPERCUSIOUES DE LA DEVFILUACION Oi> LA PLATA r.ll MEXJ.CO 

A pesar de la devaluaci6n de la plata, la producci6n en M~xieo 
mantuvo una l!nea ascendente poco variable. Ésto fue debido a que 

al devaluarse el metal blanco, el pa!s tuvo que apresurarse a im

pulsar la producción de ese metal y ademrts porque eran pocas las 

minas de oro explotadas. 

El aumento de la producci6n de plata permitid n M~xico mantener 
su intromisi6n en el mercndo internacional, pues esta produceidn 

significaba capacidad de intercambio bajo la relación con el o

ro. { •) 

Por esa raz6n, la plata fungid como hilo de uni6n entre la econ<>
m!a mexicnna y la econom!a mundial. 

No obstante el aumento necesario de la producei6n de plata, M~xi
co sufrid grandes af ectacioncs en su lucha por mantenerse en el 

mercado internacional: el hecho se describ!a claramente por el 

Lic. Joaqu!n Casasds, en su libro "La cuestión de la plata en 

M~xi co", del cual rese.l'lamos los puntos m~s importantes: 

( •) 

l.- Las fluctuaciones del precio de la plata han con
vertido la operaci6n de cambio en juego de azar. Los 
precios de las mercanc!as de producción extranjera se 
han elevado y continuar!n elev~ndose sin interrupcidn,, 
porque a la p~rdida que se experimenta convirtiendo 
la moneda de plata en oro es necesario aaadir una pr.!_ 
ma enorme que asegure al comerciante contra todo rie!!. 
go, durante todo el per!odo de tiempo que debe trans-

La moneda de oro requería cada vez mayor cantidad de pla~a 
para su intercambio, en 1877 la relación era de 17.19, pa
ra 1884 de 1 a 18.63 y as! continud subiendo llegando en 
1893 a una relacidn de 1 a 25.31. 
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(*) 

currit entre el 111omento en que hace sus eompras 
y aquél en que las realiza. 

2.- La fijeza de los precios en plata est& a 
merced de las fluctuacioncD del cambio, la mane 
da de plata obra en estas circunstancias eobre
el precio de todos los productos, como har!a el 
papel moneda de curso fori.oeo, el agio y ln es
peculacidn no pueden servir de buena base para 
la producción de riqueza. Los beneficios, no de 
pendiendo de una disminuci~n del costo de pro-
ducción, deber~n bajar a cada alza del valor de 
la plata, y el ~xito o la ruina del trabajo de
pender.1n de hechos inciertos, desconocidos e im 
posibles de contrarrestarse. -

3.- La moneda de plata tiende a perder d!a a 
d!a su poder de adquiaicidn en el mercado inte
rior, a causa del alza de los precios que tien
de a generalizarse m~s y m~s. Los precios de ar 
t!culos de producción extranjera suben, loa de
los artfculos de producción nacional suscepti
bles ser cxportudos, suben tambié11 y .:.i ulza de 
los precios de ambas clases de productos estimu 
la el acrecentamiento de los precios de todos -
los dem~s que antes sufrieron por la disminuc:idn 
?el poder de adquisición del trabajo nacional. 

4.- La p~rdida del poder de adquisic:i6n de la mo 
neda, causa de los mayon·s daños a las clases -
obreras y a todas las que reciben un 8alario, 
porque BOn los salarios los que m~s difícilmen
te pueden elevarse en medio de las f luctuacio
nes constantes de los precios. 

5.- La baja constante de la plata aumenta el 
monto de las cargas que impone el poder pdblico 
de deuda pdblica contraída en oro, y los d~fi
cits del presupuesto existentes, gravando una · 
producción que no puede ya resistir las condi
ciones desfavorables con las cuales tiene que 
luchar.(*) 

Casasds, Joaqu!n !Jemetrio. La cuesti~n de la plata en 
M~xl.cn; el problema monetario; la depreciacidn de la 
plata y sus remedios; historia sobre los impuestos del 
oro y la plata, M~xico, Tipograf!a de la Oficina Impr~ 
sora del Timbre, Palacio Nacional, 1896, p.25 
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La !,ituad.dn qúe describfa el Lic. Casasds era simplemente la 

manif estaci6n de la crisis mundial en el pa!s desde 1884, cu

ya abundancia en plata fomcnt~ la crisis interior provocando 

fluctuaciones en el sistema monetario y cambiarlo: pérdidas 
al comercio, al convertir la moneda de plata a su equivalente 

en oro: alza de precios: p~rdida del poder adquisitivo de la 

moneda, que se reflejaba mayormente en las clases menestero
sas o asalariadas; aumento del monto de la deuda pdblica con
traída en oro y d~ficit presupuesta! del Erario Federal. 

3.1 La moneda cupron!quel. 

Por otra parte, con la devaluación de la plata el gobierno te

n!a que disponer de m~s moneda para seguir realizando sus gas
tos, los cuales se ve!an acrecentados con el desarrollo de in

fraestructurd que el pa!s requería. 

La devaluación también se hab!a dejado sentir en la población 

ante el aumento considerable de los precios. Dicha situación 
vino a acentuarse adn m~s con las medidas que el gobierno qui

zd implantar, para proveer de fondos a la hacienda pdbliea. 

como una de las medidas correctivas se pens6 en la emisión de 
moneda cupron!quel (amonedada con una ligadura de cobre y ní

quel) que, además de representar un buen ingreso por la bara
tura de los metales que entraban en su composición , sustitui
r!an a las monedas de un centavo en circulacidn, que eran con

sideradas demasiado grandes, feas y pesadas. 

Con tal motivo, el congreso, por decreto del 16 de diciembre 
de 1881, cre6 las monedas de uno, dos y cinco centavos, con l! 
ga de 75% de cobre y 25% de n!quel (primera vez que se amone
daba en M~xico), y orden6 que cesara la acul'laci6n de piezas de 
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plata de cinco centavos y de cobre de un centavo. Se preve!a 

que ae autorizaba el posible troquelado en el extranjero. 

La amonedacidn comenzó el 6 de diciembre de 1882. Al principio, 

la moneda fue introducid<1 paulatinamente en el mercado de acue,r 

do a sus necesidades, por lo que fuo de gran utilidad en las p~ 

queñas transacciones. 

Bl gobierno, queriendo incrementar sus ingresos, puso en circu

lación más moneda de la que conven!a y la declaró de poder li

beratorio ilimitado. 

Con esta medida, la moneda do cupron!quel, se deprecid y el co

mercio impuso un descuento de 4;;; a la moneda de n!quel, en rel~ 

cidn con las de oro y plata: el descuento pronto llegó al SX. y 

las mercanc!as cotizadas en monedas de cupLou!qutl alcanzaron 

precios elevad!aiamoa y casi prohibitivos para las clases po

bres. 

Con tal n~tivo la Secretar!a de Hacienda dictd algunas disposi

ciones tendientes a regularizar la circulación de esas monedas, 

entre ellas, la apertura, en la Ciudad de M~xico, de un mercado 

oficial de subsistencias que se vend!an a c~nbio de moneda de 

n!quel, y la amortización de las piezas de n!quel de cinco cm

tavos. 

El descontento del pueblo llegó a su máximo. al grado de lapidar 

el Palacio Nacional, rompiendo vidrios y arrojando monedas a los 

guardias • 

.el 6 de diciembre de 1883 se suspendió la amonedacidn de n!quel 

y se abrieron casillas para que las monedas de n!quel se cambia
sen a la par por piezas de plata, desde 25 centavos hasta 1 peso 

y medio •. 
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Para evitar una escasez de moneda menuda provocada por el reti

ro del n!quel, el 10 de mayo de 1886 se expidieron drdenes para 

que las distintas casas de moneda de la Repdblica fabricasen 

piezas de plata de 5 y 10 centavos en cantidad doble a la que 

autorizaba la reanud;:ici6n del troquelado de las monedas de co

bre de un centavo. 

Concluyendo el proceso hist6rico ya descrito, tenemos que la e

misión de monedas cupron!quel en 1882, la suspensión de ~stas en 

1883 y la reanudación de la acufiac:i6n de monedas de plata en 

1886, marcaron un desajuste en al mercado cambiario en 1884-1885. 

La baja del poder adquisitivo monetario para el pueblo y el go

bierno, provocada por la devaluación de la plnta, se vid foment! 

da por la emisión de moneda cupron!quel, cuyo respaldo económico 

se encontr"b;¡ en la continua fluctuación del metal blanco. La d~ 

valuación monetaria (cupron!quel) basada en otra devaluación de 

la moneda (argentifera) fue un factor interno determinante para 

que estallara la crisis en M~xico en 1884. 

Siguiendo loa hechos históricos ocurridos podernos afirmar que la 

crisis financiera del pa!s Gii 1884 fue causa de la transición 

económica mundinl dobico ul c<1mbio y unificación del patrón mone

tario en oro. Debido a que el m<'>tal adreo superó a L1 oferta, or.!_ 

yinó un gran d~fici t: rn»,1.~tario que repercutió fuertemente en las 

tran11acciones comercial e·» y prouuc\:i vas, no sólo df'!l pa!s Aino de 

muchas otras naciones. 

La devaluaci6n de la plata fue un factor m~s de la expansi&n he

gemónica del capital financiero interna~ional que arrastró al 

pa!s a la dependencia financiera. ~or esta razón el an~lisia hi~ 

tórico del porqu~ de la depreciación arg~ntea a nivel mundial 

forma parte de este capítulo. 
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4. EXPANSION Ur:L CAPITAL Y DESl'LAL.AMil::NTO uE LA PLATA 

4.1 Situación mundial. 

Antes de la caída de la plata, la mayoría de los metales precio

sos eran utilizados por el gr.:i.n comercio europeo, Sin embargo, 

tuvo preferencia en las transacciones comerciales internaciona

les. En el comercio marítimo se requería negociar con la moneda 

más estable a nivel internacional, esta moneda era el oro, pues 

la plata se devaluaba por su gran producción y en algunos pa!sea 

se restringía a moneda fiduciaria, 

Para 1858 Inglaterra, como primera potencia imperialista, ya ha

b!a dominado toda la península de la India, lo que demostraba su 

expansioniamo colonial de ese momento. Como primer potencia en 

el comercio internacional, adopt6 en 1860 el patrón oro. 

Por su parte, Alemania tambien se er:ig!a en la vanguardia capi

talista. ue 1850 a 1860 fue la segunda potencia hullera, y por 

lo tanto energética. 

En 1871 ante la necesidad de efectuar una reforma monetaria que 

diese facilidades a su comercio o hiciese desaparecer las trabas 

que la diversidad de las monedas en circulación se opon!an a su 

desarrollo, exigió a ~rancia el pago en oro por concepto de in

demnización de guerra, con lo cual cre6 un sistema monetario d

nico, respaldado en el patrón oro. 

Al unificar su sistema monetario fü.emania lanz6 al mercado in
ternacional sus thaler de plata, con lo cual provocó una brusca 

variación en la fluctuación de la plata con respecto al oro. 
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La adopcidn del patrdn monometalista fue consecuencia y manifes

tacidn del desarrollo del intercambio comercial de los países c~ 

pitalistas. As!, el cambio de la moneda de Alemania obedeció a 

su mismo desarrollo dentro del capitalismo mundial. 

La implantación del aiste111a m;;inetJ.rio 6nico d<; Inglaterra y Ale

mania, ante el dominio y lucha por los mercados, los favoreció 

en las transacciones comerciales, siendo los primeros que po -

ee!an un patrón monotario basado dnicamento en ol oro, que con 
respecto a la plata por su mayor cotizacidn, venderían m"s caro 

y comprarían m~s barato. 

La devaluación oe la plata fue motivo de preocupación princi

palmente para los países poseedores del metal blanco, ya que 

afectaba las condiciones normales de intercambio mercantil, en 
la medida en que los compradores de mercancías tenud:an qug h"'cer 

pagos en oro o, en su defecto, pagar más plata de la que antes 

se requería, posición contraria a la de los países poseedores de 

dinero en oro, dado que tenían mayor capacidad adquisitiva sobre 

los propietarios de dinero en plata. 

Por esta razón, ante el lanzamiento de Alemania de sus monedas 

de plata al mercado internacional el gobierno holand~s tambien 

cambió su patrón en oro en 1871: Suecia y üinamarca en 1872: Es

tados Unidos en 1873 al igual que Noruega. 

Ante esta situación los países bajos abrigaban dos temores igual

mente graves: que la plata desmonetizada en Alemania invadiese 

sus mercados; y, que la baja de valor del metal los colocase en 

situacidn desfavorable, ya que se encontraban rodeados de nacio

nes cuyos reg!menes monetarios se componían de plata. 

Para contrarrestar el primer temor se expidió la ley del 21 de 

mayo de 1873, la cual sin decir nada acerca del sistema moneta-
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rio había sostenido la acuñaci6n de plata por cuenta de los par

ticulartls: para evitar los e[ectos del segundo temor propusieron 

a los estados generales imitar la conducta seguida por las demás 

naciones monometalistas oro. 

4.2 Pol!tica internacional en torno a la plata. 

Con la adopción del patr6n oro por parte de Inglaterra y Alemania, 

se vieron afectados todos aquellos pa!ses que basaban BU econom!a 

en la circulaci6n de plata. 

Dicha situación provcc6 manife~tildones que se olasmaron en la 

realizaci6n de Conferencias Monetarias, donde se expresaron posi

ciones contrariae en cuanto a la conveniencia de aceptar o no el 

bimetalismo, o sea que los países aceptaran en sus pol!ticas mo

netarias tanto a la rlata como al oro, para que as! la plata tu

viera importancia económica. 

En la Conferencia Monetaria de 1878 los paÍseo de la Uni6n Lati

na (Francia, ~lgica, Suiza, Italia y Grecia) y Estados Unidos a

poyaron la circulación de la plata. 

El apoyo de Bstados Unidos a la circulaci6n del metal blanco, a 

pesar de haber adoptado el patr6n oro en 1873 y retirar de las 

transacciones comerciales las piezas de plata, se deb!a a que era 
un gran productor de ese metal y tuvo que autorizar a lao casas 

de moneda la acuñación del "trade dollar" , que no tendr!a poder 

liberatorio dentro de los Estados Unidos, pero se destinar!a d

nicarnente a la exportaci6n hacia los mercados de Oriente que se

gu!an con su r~gimen de plata. 



Con el prcpósi to de crcor un.; demi".nda c:c rr.c ~.al blanco, y i\ f,lr,. 

de que ella contrituyera a elevar los prer:ios deprimidos en los 

mercados de Nueva York y Londres,promulgaron dos leyes, una en 

1878 y otra en 1890. 

Por su parte Inglaterra declaró que no estaba dispuesta a in·tr.2_ 

ducir ninguna reforma en su sistema monetario a pesar de recon.Q 

cer la necesidad del mundo de que lo!; dos metales conservaran 

su posici6n de agentes monetarios. 

Alemania no tuvo a bien enviar sus delegados a l.:i conferencia de 

1878, y aunque se había mostrado hostil al bimetalismo interna

cional, reconoci6 la necesidad de hacer algunos '!lil.crificios" pa

ra awnentar el empleo monetario do la plata, por lo cual declar6 

estar dispuesta a: 

Retirar de la circulaci~n las pieza de oro de 5 
marcos, as! como los billetes del Imperio del 
mismo valor. 

- Refundir y reamonedar las piezas de plata de 5 
y 2 marcos, que hab!an sido acuttadas, seg~n la 
legislaci6n en una relación con el oro de 1 a 14 
para aproximarlas a la adoptada en naciones de 
la Unión Latina de 1 a 15.5. 

Abstenerse durante un período de algunos años de 
hacer ventas de plata en el mercado, y a no ven
der despu~s anualmente, sino una cantidad limi
tada y tan pequeña, que no ejerciese presión al
guna sobre el valor de las existencias acumula
das. ( *) 

Como puede apreciarse, las consideraciones de Alemania resulta· 

ban insignificantes en comparaci6n con las que la situación 

exigfa. 

( *) como conse-
el de la mo-
Universidad 
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·l. 3 

1~clo lo anteriormente expuesto representa una ratificacidn de la 

lucha mundi<Jl entre dominados y dominadores, basada en el domi

nio del patr6n monetario monometalista sobre ol bimetalista, que 

significaba la concentraci6n dineraria y capacidad financiera áb 

unas cuantas manos. 

En ese momento la hegernon!a del capital financiero a manos de A

lemania e Inglaterra -principalmente- as! como de otros paf ses 

europeos, fue determinante, Jada la posesión y hegemonía del oro 

sobre la plata. 

J:>or otra parte, sus rnerconc!"s t;;,ndr!~ m~!.1 dPm<1nda, ya que la 

devaluaci6n acarrearía la preferencia por el pago en oro o por 

sus representantes, ya fuese en papel moneda, cr~dito, etc. Por 

ello los paí'ses bajos fueron los primeros en afrontar el monome

talismo inmediatamente despu~s de Alf'mania. 

Otra raz6n para la implantación del r~gimen áureo por aquellos 

países fue el desarrollo del capital financiero, cuyo crecimien

to requer!a rebasar la región. 

Este crecimiento significaba el incremento de su demanda, v!a 

pr~stamos. Y debido a que las deudas externas de las nBci~nes·&S! 

como las compra-ventas en el mercado internacional se pagar!an 

en oro, la demanda de pr~stamos a los países acreedores se ve

r!a acrecentada. 

De esta manera, el crecimiento del capital financiero se ve!a mo

tivado a trav4s de su expansi~n en otros territorios, lo que im

plicaba la hegemon!a y el poder en el mundo. 
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La independencia de los países poseedores de plata (la cual era 

eoantitativamente mayor que el oro) se fuo eliminando por la nue

va dependencia ante el oro para efectuar las transacciones, y no 

solamente ~stas, sino también los procesos de produccidn en la 

industria y el comercio, ya que para su iniciación y rotacidn 

(D-M-D') se requería y demandaba dinero E!n oro. 

Dajo la nueva situación do la econom!a mundial, el comercio de di 

nero vid ampliado su campo de accidn, siendo m~s rentable en la 

medida en que la demanda crec!a sobre su oferta, lo que permit!a 

el aumento del interés sobre los pr6stamoa. 

As!, la riqueza de los países auríferos sería a costa de la des

truccidn y crisis económicas de los países dominados comercial y 

financieramente. 

La crisis en las distintas economías nacionales causada por la 

desmonetarizacidn de la plata no solo afect6 a la industria y al 

comercio; el aspecto financiero y la deuda exterior fue uno de 

sus blancos. Las naciones endeudadas con el exterior tuvieron que 
pagar en oro a sus acreedores y no sólo el precio de la deuda 

inicial, sino tarnbien el incremento que el oro había adquirido en 
su relacidn con la plata a partir de 1871. 

Al igual que el Jap6n, la India, M~xico y otros pa{ses con patrdn 

monetario bimetalista que demandaban metales precios a Inglaterra, 

ve!an vigorosrunente monopolizada su oferta y demanaa mercante ha

cia la gran potencia, ya que la devaluación de la plata canaliza

ba las importaciones y exportaciones a los est~dos poseedores de 

moneda respaldada en oro, lo cual eliminaba de la competencia a 

los paises que pagaban o tuvieran cr~dito en plata, como fue el 

caso de M~xico. 

La ejemplificacidn de esa monopolización es sobresaliente cuando 
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Marx,al hablar de los metales preciosos y el curso del cambio, 

se refiere a la dependencia de la lndia respecto a Inglaterra: 

11 En efecto, si se hacen envíos de metales preciosos es 
precisamente, porque y en la medida en que las letras 
de cambio libradas, por ejemplo, sobre la India y que 
se ofrecen en el mercado de dinero de Londres no bas
tan para cubrir estas remesas extraordinarias, Se crea 
por tanto, una demanda de letras sobre la India que 
rebasa la oferta, con lo cual el curso del cambio se 
vuelve moment~neamente contra Inglaterra, no porque ,e!!, 
te país tenga deudas con la India, sino porque tiene 
que enviarle sumas extraordinilrias. i\ la larga, estos 
envíos de metales preciosos a la lndia tienen m~cesa
riamente que contribuir a aumentar en la India la de
manda de mercancías inglesas, ya que indirectamente 
acrecientan la capacidad de consumo de la India para 
las mercancías de Luropa." (•) 

Con este mecanismo las potencias capitalistas dominarían las 

economías de los demás países, en donde el acicate fue el flo-

recimiento del capital financiero a costa de la descapitaliza

ción de las diferentes economías del mundo, que desembocó en 

la crisis financiera mundial de 1884-1885. 

(*) Marx, Carlos, El Capital, M~xico, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1975, Vol. III,p. 553 
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e o N e L u s I o N E s 

- El ascenso de ~orfirio Díaz al poder obedeció a la incapacidad 

de la facción juarista de superar la crii'li s, as! como la impo

sibilidad de conciliar los diferentes intereses de clase al 

proyecto de desarrollo nacional plasmado en la Constitución de 

1857, que se enmarcaba clentro del contexto del capitalismo mun 

dial. 

- Con el arril:x:> porfirista se geRtó la contormación del estado 

wrgués surgido de la revolucióo liberal de 1857. La consolid.:1 

ci6n de e5te estado obedeció: 1) a la inminente necesidad de 

orientar y desarrollar las fuerzas productivas; 2) al crecimien 

to acorde con las exigencias de los intereses de las clases co

mercial y terrateniente; 3) a la adecuación de la estructura e

conómica a las exigencias de la expansión y acumulación del ca

pital mundial. 

- La necesidad de operativizar la ideología liberal plasmada en 

la Constitución de 1857, que sostenía el desarrollo de la socie

dad capitalist9 como 6nica forma de desarrollo social, obedecía 

a la satisfacción de los intereses de crecimiento y desarrollo de 

las clases económicamente fuertes: los terratenientes exportado

res y los comerciantes, los que formarían posteriormente la cla

se dominante. 
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- La transformación econ6mica para el desarrollo del capital im

plic6 la reclefinic.i6n en las formas ele dominación social y 

organización económica. Esas formas de dominación estuvieron 

dirigidas a lograr la hegc--mon!a y ln centrnllzaci6n del poder, 

que penniti6 crear un ap~rato de estado en donde la sociedad 

política y la !ioci1>dad civil se acoplaron a lo!!! objetivo!! de 
la clase dominante. 

-Dentro de la" necesidades que urgieron al gobierno para el fun

cionamiento de la nueva socie-dad :ie l'!ncontraba 111 carenci11 de 

dinero. El docu-"'lunto "Anem 11 111 Memoria de Hacienda 1878" r

vela a trav~s de ou diBcurso las car~ncia!!I de la sociedad de 

ene tiempo, y con ello la gestación de nuevos procesos econ6mi

coa y poHticoe. 

- La p~ouucciJn para ~l ~utc::on~u.-r.o, l~ in~~¿~tnnci~ del pago en 

salario al trabajo en el c=po. l~ riquoza blioda en la propio

dad raíz y ln inversión o gasto de laa ganancias de los c~pita

lietae y hacendados en Gl exterior generaba el aumento eJ'I la 

estrechez dQl mercado interno, lo qua influ!11 en la poca mono

tariaacidn qUe a su vez repcrcut!~ ~n lA falta ae tinanc1fírltAWl&

to a cualquier oector de la 50CiGdau. 

- La falta de inversidn y el reducido attrcado interno obedecían 
tambián a la función misma del dinero la cual adn no des11111peí'iaba 

su papel dominante COl!IO representante de riqueza social, pues 9!! 

toncea la riqueza se basaba en la poseaidn de la tierra y el di

nero funcionaba bajo la fonna de la usura. 

- La uaura era el medio principal para que siguiera desarroll4ndo

se la necesidad del dinero como medio de pago, puel!lto que hund!a 

al productor en el pantano de las deudas y lo privaba de 108 me

dios de pago normales al impedirle, Mediante la carga de los in

tereses, mantenerl!le ni aiquiera en la vía de su reproduecidn 

nor111al. AqUí la usura brotaba del dinero C01110 medio de. pago y 
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dilataba la fu~cidn del dinero. 

- La r~ucida monetari?.acidn reflejaba la inexiotcncia de una 

clase Có!IPitali:sta :::<~li<l,1: p')co de~arrol lo de los el<!'mentos clel 

capital, utilización d<>l riinero bá!lic<11nente como medio de com

pra pero no como capi tc-1, lo que rnani [estaba la rcproduccidn 

d" la circulación :dinple O(! rnercilncía:l. 

- El denarrollo de la econorn.!11 por mo<Ho do l;:i invenlidn extran

jera implic..-0 la ocup;¡c.lón del trabajo asa.lariado, lo cu11l rc:

dund6 en el crecimiento d~l morc-•C.Q y con <'!llo la evolucidn y 

expansi6n de lae funciones del din<"ro, de mt-<lio de pago a cap,!:. 

tal, que se aprecia con mayor fuerza ~ntre 1880 y 1884, inicio 

del nuévo cr~imiento económico con líl construccidn ferroviaria 

y !'l\lrg!niento de 111 &mea Nncional. Las nuevas fvncion<?s del 

dinero sirvieron de vehículo p.:1ra e-1 d 0 ::pl.iz:imi.ento de las re

lacionP~ eoci;:iles de producción c~pitalista durante el pcr!o-

do de acum\Jlnci6n. 

- El desnrrollo clol si t.emn de crfc:cH to !le> op<>rabn como una reac.-cidn' 

contra la usura, pues llignificaba la B\lpP<litaci6n del capital · 

a inter~s a las condiciones y a las necesidades del r~gimen ca

pitalista de~ producción. lis! las distintas operaciones del co

mercio de dinero se derivaban de los di!'t.intos conceptos del di

nero mismo y de sus funciones que tcnfil que realizar también el 

capital como capital dinero. 

- Dadas las necesidades y la inexistencia de dinero pudo producir

se \lna acumulaci6n de capital de pr~st~mo sin que mediara una 

acumulación efectiva, por medios pur<irnente técnicos, tales como 

la concentración del sistema b,1ncr1rio, que conllevó también al 

ahorro.de reservas de los diversos medios ele pago de los parti

culares. 
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- La concentración de las reservas metálicas fungieron como 

piedra angular para el funcionamiento del capital financie

ro. Tanto la centralización y la reglamentación de la acti
vidad de los nancos así como las preferencias y c~ncesiones 

manifestaban la relación de la política económica con la 
facción hegemónica, la cual empezó a obtener un monopolio .!! 

fectivo, pues dentro de rus funcione.s estaría organizar so
ciedades, emitir valores, otorg<tr pr6.stamoa al Estado y otraa 

especulaciones, lo que reforzaría el dominio económico y po
lítico tanto de la clase financiera como del Estacb, 

- La institucionalización de la banca mexicana y el reconoci
miento de la de exterior como mecanismos de apertura in

ternacional de cr~dito extranjero significó la instituciona

lización del pa!ll como acreedor del capital financiero de do

minio mundial, .i:::n ese momento, el país entró a formar parte, 

de manera oficial, de la depcn~encia de los acreedores inter

nacionales, característica innata de los paiaes capitalistas 

denominados subdesarrollados. Con lo cual se cerraba un cir

cuito del capital financiero internacional, cuyo contacto fue 

el endeudamiento. 

- Laspol!ticas para el surgimiento de la Banca Nacional y el re--, 
conocimiento de la JJeuda P'dblica se vieron motivadas por la 
crisis financiera mundial de 1883-1884, cuya causa primordial 

fue la depreciación de la plata, Uehido al cambio y unifica
cidn del patrón monetario en oro que desplaz~ poco a poco al 

metal blanco. 
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-La adopcidn del patrdn monometalieta en oro fue consecuencia 

del desarrollo del intercambio comercial de los pa!aea capi

talistas, pues entre máe extensas eraY¡las transacciones se 

requería negociar con la moneda más estable a nivel intern~ 
cional. Mientras tanto la plata Be r1wtring!.:i <i moneda fidu

ciaria. Por ello, las importaciones y exportaciones se cana
lizaban preferentemente a los pa!sea poseedores de moneda 

respaldada en oro, lo cual eliminabu de la competencia a los 

pafeee que pagaban o tuvieran crédito en plata. l.a deamonc
tarizacidn argéntea no e6lo afectd a la industr.ia y el comer

cio: el aspecto financiero y la deuda exterior también fue 

uno de sus blancos, al aumentar el interés sobre loe pr~sta

mos internacionales respaldados en oro. 

-oe esta manera, la adopci6n del patrón en oro por parte de 
las potencias capitalistas llev6 a su dominio sobre las eco

nomías de otroe pa!ses, en donde el acicate fue el florecimien 
to del capital financiero a costa de la descapitalización de 

lns diferentes economías del mundo, que deeemtoc6 en la crisis 

financiera mundial de 1884. 
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