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INTRODUCCION 

Cuando inicié los trubaj os para eluborar esta tesis 

me hab1a planteado sistematizar algunas investigaciones para 

conformar una panorfimica de la oligarquía financiera en México, 

Queria lograr una interpretación sociológica y económica que 

sirviera para presentar una 'radiografía' de esta fracción 

de la clase dominante. 

No obstante, la labor era ardua y extensa y estaba 

fuertemente marcada por un acontecimiento que habla venido 

a modificar radlculmcntc las características y estructura 

de la oligarquia financiera: LA NACIONALIZACION BANCARIA. 

Por otra parte, estt'.! hecho, tal como fue planteado, 

impactaba en varios puntos el acontecer económico del pais 

en el corto y mediano plazo. 

Fue asi como lo que originalmente se planteaba como 

una investigación sobre la oligarquia financiera en México, 

pura muchos fracción hegemónica de la burgues[a, se convirtió 

en un estudio sobre la nncionalización de la banca. 

Hi objetivo es profundizar en las mfiltiples determina

ciones que incorpora una decisión tan trascendente para el 

país que ocupó por largo tiempo la atención de diversos 

sectores, partidos y estudiosos de la realidad nacional. 

En este sentido, intento entender y esclarecer las 

cn1Jsns que condujeron a esta decisión, enfatizando no sólo 

los aspectos econ6micos que 

sino también, los aspectos 

sirvieron de contexto a la medida, 

políticos, en una conjunción, la 
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de la economía y la politica, que no puede dejar de existir 

Y que es mi propio manera de concebir la ciencia económica. 

Analizada a la luz de los acontecimientos posteriores 

y del devenir del sistema financiero a partir de 1983, la· 

nacionalización de la banca hu expresado sus limites y sus 

perspectivas, en istn óptico, sus causas e intenciones. 

Con hose en el lo lu hipótesis central de este trabajo 

es la siguiente: 

LA NACIONALIZACION DE LA BANCA EN HEXICO, 
CONCEBIDA COMO PRODUCTO DE MULTIPLES DETERMI
NACIONES, ES RESULTADO DE UNA SERIE DE ACON
TECHIIENTOS ECONOMICOS, PERO TAMBIEN Y FUN
DAMENTALMENTE, MANIFIESTA LA INTENCION DEL 
ESTADO llE RECOMPONER SUS RELACIONES CON 
LA SOCIEDAD, Y CON LAS CLASES Y SUS DISTINTAS 
FRACCIONES. 

Las hipótesis que de manera particular se desprenden 

de esta general son: 

1.1 La nacionalización bancuria no introduce una modalidad 
distinta en el manejo de la banca, ni en el desempeño 
de sus funciones activa y pasiva. 

1. 2 Se trata de un evento fundamentalmente politice, recons
titutivo de las alianzas al interior del bloque de poder. 

1.3 La nacionalización de la banca no cambia el patrón de 
desarrollo económico. 

l. 4 La medida permite al Estado replantear su 
la economía y con las clases dominantes, 
permite replantear su función de conducción 
nes reguladoras; en sin tesis, su capacidad 
política nacional. 

relación con 
es decir, le 
y sus funcio
de conducción 

La primera parte de la tesis.' "Teórico-Histórica" se 

compone de dos capítulos. 
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El capitulo I está concebido como una breve introduc

ción teórica que retoma los aspectos medulares del planteamien

to marxista sobre el copitol financiero. De manera especifica, 

sitúa al sistema financiero y sus partes constitutivas. 

El capitulo II le dn contexto histórico al problema 

que se va o trotar, desarrollando por etapas la evolución 

de la banca en Héxico. De esta forma, partiendo de algunos 

antecedentes que se tratan de manera general, ubica la confor

mación del sistema bancario y aterriza finalmente en la crea

ción de lo banca múltiple, que es la formo de operación actual 

del sistema bancario. 

Lu segunda ¡;arte, "Lo Coyuntt1ra", dividida en tres 

capltulos, cstú diseñada para los fines concretos de los hipó

tesis a demostrar. 

En consecuencia, el capitulo III, "El Capit"l Finan

ciero Internacional", analiza los cambios sufridos en la década 

de los setentas, que marcan las características fundamentales 

de la estructura financiera internacional de la presente déca

da. Ello sirve pura explicar el contexto internacional en 

el que se da la medida nacionalizadora. 

El capitulo IV, el de "La Nacionalización de la Banca 

en México", desarrolla de manera especifica el tema de esta 

tesis; por ello es el más largo. 

Partiendo de un análisis del contexto económico nacio

nal, donde se ubican el boom petrolero y los desequilibrios 

por él generados, asi como la crisis de 1982, concluye c,on 

el análisis de la nacionalizaciónde la banca, tomando en cuenta 

las siguientes ópticas: 
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1° El contexto de la medida en términos de los mecanismos 
utilizados y del discurso oficial. 

2° Las reacciones provocadas por la medida en términos de 
respuestas y actitudes de los distintos sectores sociales 
("Los sectores frente n la nacionnliznci6n"). 

3° Los diversos análisis 
nalizaci6n. 

vertientes teóricas sobre la nacio-

4° Una conceptualización sobre el Estado con ln que explico 
mi idea sobre la nacionalización bancaria. 

Un quinto 

Posteriores a la 

Glti~o capltulo, "Los Acontucimientos 

los principales Nacionalización", revisa 

sucesos que sobrevinieron al decreto nacionulizador, haciendo 

una presentación breve 

de los años 1986-1987. 

mis conclusiones sobre 

ción. 

del acontecer económico financiero 

Esto (1ltimo upunta de alguna manera 

la medida y le da cuerpo a mi concep-
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INTRODUCCION 

En este capítulo abordo algunos de los elementos 

teóricos que constituyen el aspecto medular de la concepción 

de Marx sobre el capital financiero. Creí necesario introducir 

este breve marco teórico debido a que le du contexto ul análi

sis del sistema financiero mcxic::rno, particularmente de su sector 

bancario. Está claro que no es, ni con mucho, un estudio 

detallado del sector financiero, tema por lo demás poco estu

diado y ul que Hnrx no dedicara ninguna sccci6n en especifico, 

Se ubica solamentl!, en el sentido aquí apuntado, como una 

breve entrado al análisis de una coyuntura concreta: la nacio

nalización de la banca en Hixico. 

Sl bien es cierto, como~ apunta Samuel Lichtensztejn, 

que lo remisión al análisis clásico sobre el capital financiero 

(Marx, Lenln, llilíerding, Bujarin) "no sólo acaparó el centro 

de muchos discusiones, sino que, aún contra la imaginable 

voluntad de sus ¡1rotagonistas, esterilizó por bastante tiempo 

las indagaciones aceren del papel histórico que estaban cum

pliendo las relaciones fin1rncieras" ( 1), también es necesario 

remitirse a un referente teórico, y tal vez histórico, que 

corno muchos otras orientaciones enriquece el análisis de coyun

tura. 

En el caso de Mixico, por ejemplo y como veremos 

más adelante, el bloque financiero pudo centralizar esas masas 

de capital para imponer su poder gracias a la activa participa

ción y el apoyo del Estado: "el sistema bancario público, 

( l ) Snmuel Lichtensztejn, "Notas sobre el capital 
en América latina", en Economía de Amiricu 
4, revista del CIDE, marzo de 1980, pág. 54. 

financiero 
latina n. 
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las empresas públicas y las pollticas económicas en todos 

los planos (monetario, crediticio, cambiario, comercial, tribu

tario, etcétera) cumplieron la mediación requerida para ensam

blar y volver hegemónico un patrón de acumulación privado, 

q~e ~Apidnmente se internacionalizó". (2) Ell~ a diferencia 

de to qué ocurrió en países del c~'pitnlismo desarrollado como 

Alemania o Estados Unidos, donde si bien el papel del Estado 

fue·· activo, lo fue miís en el sentido de apoyar la cohesión 

privada de los capitales. 

Es a e~tas particularidades o las que n~s referiremos 

al abordar la parte histórica de la banca mexicana, parti¿üia

r:!.dades ·que· le dan también vigencia al análisis teórico· que 

nqu1 di~~jnr~obs u grandes trazos. 

¡,, '.'· 

C•.! :¡" 

. ":•,·. 1:· 

.,i ÍJ 

'•_:¡··' 

(2)· Ibi_d. 
"' 
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HACIA UNA DELIHITACION DE LOS CONCEPTOS 

En realidad, el concepto de "capital financiero" 

no es utilizado por Harx en ninguna de sus obras. Aunque 

los rasgos esenciales del concepto aparecen analizados en 

la obra dC> Harx con más o menos profundidad mediante referen

cias cercanas tales como "burguesla financiera" o "nueva aris

tocracia financiera", el origen de esta categoría se puede 

rastrear entre las corrientes del pensamiento marxista en 

la obra El capital financiero, de Rudoph Hilferding (3), apare

cida por primera vez en el año de 1910. 

Se trata esencialmente de un concepto propio para 

el análisis del capitalismo moderno, en el cual una estrecha 

fusión entre el capital bancario y el capital industrial (4), 

y más precisamente el dominio del primero sobre el segundo, 

aparece como la nueva forma que asume la producción capitalis

ta. 

Dentro del pensamiento marxista encontramos de sarro-

llos ulteriores del concepto que sustentan las bases para 

el análisis del capitalismo en sus etapa imperialista,. como 

es la polémica que sobre el concepto se desarrollara entre 

distintas tendencias teórico-políticas durante el convulsionado 

nacimiento del siglo XX. 

(3) Rudolph Hilferding, El capital financiero, ed. de Ciencias 
Sociales, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971. 

(4) "La característica del capital financiero es ser simultá
neamente capital bancario y capital industrial". Nicolai 
Bujarin, El imperialismo y la economia mundial, Cuadernos 
de Pasado y Presenten. 21, México. 1971, pág. 145. 



12 

LA POLEMICA SOBRE EL CAPITAL FINANCIERO 

En la rica polé~ica sobre la caracterización del 

capital financiero, comGnmentc nos remetimos a los que ya 

se han constituido en clásicos del marxismo: Hilferding, Lenin 

y Bujarin fundamentalmente. 

La discusión, que acapora la atención rle algunos 

teóricos del marxismo por largas décadas ( 5), estli centrada 

en algunos de los siguientes puntos: si por capital financiero 

entendemos una nueva forma de capital; si debido a la existen

cia de esta nueva forma de capital asistimos a una nueva fase 

del capitalismo; si existe, al suponerse una nueva forma de 

capital, otrn, nueva también, fracción de la burguesía (la 

burguesS.a u oligarqula financiera) y finalmente cuáles son 

los grados de subordinación entre las fraccions, esto es, 

si el capital bancario tiene supremacía o no sobre el capital 

industrial. 

El contenido de esta polémica permltíó teorizaciones 

posteriores importantes como la del imperialismo, así como 

el análisis detallado de las fracciones de capital, el papel 

del Estado en la regulación de la vida económica, los análisis 

(5) Además del texto de llilferding antes citado, véanse los 
siguientes: Y. I. Lenin, "El imperialismo, fase superior 
del capitalismo", en Obras escogidas, ed. de Lenguas 
Extranjeras, HoscD, 1948, plgs. 949-1069; Nicolai Bujarin, 
El imperialismo y la economía mundial, ci t; Susanne de 
Brunhoff, La política monetaria, ed. Siglo XXI, ~léxico, 
1980 (especialmente capítulo III); Suzanne de Brunhoff, 
Estado y capital, ed. villnlar, España, 1978, 1978 (espe
cilamente capítulo II); Suzanne de Brunhoff, Teoría 
marxista de lo moneda, ed. Roca, México, 1975; Ale~ 
Gerschenkron, Atraso económico e industrialización, ed. 
Ariel, Barcelona, 1970; Varios autores, Nueva fase del 
capital financiero. Elementos teóricos experiencias 
en Ar.iérica Latina, ed. Nueva Imagen, México, 1981 y Jorge 
G. Castañeda, Los últimos capitalismos, ed. Era, México, 
1982 (especialmente capitulo 11). 
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sobre los patrones de hegemonla basados en gran medida en 

el problema de cuál de las fracciones sostiene la hegemon:l.a 

sobre lus otras, etcétera. 

No obstante, esta polémica parccib convertirse en· 

un interminable espacio de disputa tebrica que impedía ver 

las particularidades con que se gestaba la veloz expansibn 

del capital financiero. 

A continuacibn expondremos a grandes rasgos el sentido 

general de la polémica, partiendo de la crltica del nnólisis 

formulado por Hilferding para concluir en una caructerizacibn 

teórica del capital financiero, aporánd<lnos en los conceptos 

elaborados por Hnrx. 
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LA CRITICA AL CONCEPTO FORMULADO POR HILFERDING 

a) LA POLEMICA LENlN-HILFERDING 

Se ha criticado a llilferding en su interpretación 

sobre el capital financiero en cuanto a la preponderancia 

excesiva que asigna a los bancos en la reproducción capita

lista. De pronto, para Hilferding el capital bancario y los 

bancos lo dominan todo (6). 

discusión. 

Detengámonos brevemente en la 

A diferencia de Lenin, para Hilferding el capital 

financier•l es el 

(6) "El capital bancario se convierte cada más en la simple 
forma de dinero -del capital realmente activo, esto es, 
del capital industrial. Al mismo tiempo, la independencia 
del capital comercial se elimina cada vez más, mientras 
que la separación del capital bancario y del productivo 
se elimina en el capital financiero ( ••• ) Asi se extingue 
en el capital financiero el carácter especifico del capi
tal. El capital aparece como poder unitario que domina 
soberano el proceso vital de la sociedad ( ••• ) Al mismo 
tiempo, se presenta la propiedad, concentrada y centrali
zada en manos de algunas grandes asociaciones de capital, 
contrapuesta directamente a la enorme masa de los despo
seídos. La cuestión de las relaciones de propiedad recibe 
así su expresión más clara, inequivoca y agudizada, mien
tras que la cuestión de la organización de la economía 
social se soluciona cada vez mejor con el desarrollo 
del mismo capital financiero". R. Hilferding, op. cit., 
pág. 265. 
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( •.• ) capital bancario, esto es, capital 
en forma de dinero, ~ue de este ·modo 'se 
tninsforma realmente en capital industrial. 
Frente a los propietarios mantiene siempre 
la forma de dinero, es invertido por ellos' 
en forma de capital monetario, de capital 
productor de intereses, y puede retirarlo 
·siempre en forma de dinero. Pero en realidad 
la ·mayor parte .del capital invertido asl 
en los bancos se. ha transformado en capital 
indUstri!ll, productivo (medios de producci'ón 
y fuerza ·de trabajo) y se ha inmovilizado 
en el proceso de producción. Una parte 
'cada vez mayor· del cu pi tal empleado en la 
industria es capital financiero, capital: 
a dispodici6n d~ los bancos y utilizado 
por los industriales. (7) 

Mientras tan to, de manera muy resumida, para Lenin 

el capital financiero se puede definir n partir de los siguien

tes elementos: existe una vinculación muy claru entre el domi

nio del cupitul financiero y el surgimiento del imperialismo, 

nueva era del capitalismo caracterizada por fenómenos de fuerte 

concentración y centralización del capital que dan origen 

a la formación de monopolios, los cuales se convierten en 

uno de los ejes fundamentales del proceso productivo y en 

el r11-sgo ec.onómico distintivo de esta etapa. La enorme con-

centración genera un proceso de socialización de la producción 

gobernaao por un p~queno número de grundc~ e,prcsarios, primor

di~lm~nte. financieros. 

En la fase imper inl is ta 1 os bancos, ·que a . lo largo 

de la historia habian ac.t\lado únicamente como int.ermediarios 

d'e pagos, ocupan ·un nuevo papel que deriva de su creciente 

.capacidad .de concentrar grandes sumas de capital' dinerario 

y de fusidn~rse con otras actividades productivas y económicas, 

e inéluso. de controlarlas de manera sustancial. Las operacio-

(7) lbíd., págs. 253-54. 
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nes fi.nancieras se multiplican en tiempo y monto absorben 

paulatinamente a otras 

a la formación de un 

financiera. 

actividades productivas, dundo origen 

nuevo estnmento socinl: la olignrquia 

Es muy importante subrayar que el planteamiento leni

nista sobre el capitnl financiero incorpora dos elementos 

determinantes: la exportación de capitales y el reparto del 

mundo entre las grandes potencias. El primero aparece como 

consecuencia de la necesidad de acrecentar ganancias sobre 

los capitales excedentes en las potencias imperialistns ( "ga

nancias extraordinarias"); el segundo, como producto de la 

necesidnd de consolidar un mercado mundial y de repartirse 

finalmente espacios pura la realización real y efectiva de 

los mercancías. 

El proceso, paso a paso, pod ria resumirse en Le nin 

de ln sigueinte f ormu: "concentración de la producción; monopo

lios que se derivan de la misma; fuión o ensambladura de 

los bancos con la industria: he aquí la historia de la apari

ción del capital financiero y el contenido de dicho con

cepto". (8) 

HACIA UNA CRITICA A RUDOLPH HILFERDING 

1) En Hilfcrding se confunden crr6neamente las formas 

de propiedad del capital con las funciones del mismo. Una 

cuestión es quién posca o cuántos posean una forma del capital 

y otra muy distinta es cuáles son las funciones del capital 

bajo sus tres formas. Como lo afirma Jorge G. Castañeda, 

(8) V.I. Lenin, op. cit., pág. 989. 
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Hilfcrding confunde esas dos cosas cuya 
distinción es clave para entender las contra
dicciones del proceso de circulación del 
capital, del ciclo "las metamorfosis del 
capital" (Marx). Los términos "capital 
bancario" y "capital industrial" identifican 
formas de propiedad del capital: el capital 
bancario es el capital que se halla en lo 
pos¡;si6n-opropiación de los bancos; capital 
industrial el que está en manos de los indus
triales y que bajo su propiedad estA valori
z[111dose en la industria. Mientras que los 
conceptos "capital dinero" y "capital produc
tivo", producidos y desarrollados por Marx 
en la primera sección del libro II de El 
Capital son otra cosa, que se sitúa a otro 
nivel de abstracción. A tal punto son dife
rentes los niveles que lo circulación del 
capital bancario y la del capital industrial 
sólo son ent(•ndibles a través de (y no sus
tituiblas por) la utilización de los concep
tos de los ciclos del capital dinero, el 
capital productivo y del capital mercancía, 
(siendo estos últimos sólo funciones o momen
tos del capital social global), (9) 

Con la aparición del capital financiero cambian 

las formas de posesión del cnpi tal, pero 110 los funciones 

del capital en el ciclo, que siguen siendo las mismas. 

2) En Hilferdins se habla de transformación del 

capital bancario en capital industrial, manteniendo la propie

dad de este último en manos de los bancos, mientras que en 

Lenin encontramos la idea de fusión, que equivaldría a decir 

que las dos formas de capital se unen conservando sus funciones 

e11 la reproducción y circulación del capital 

el inconveniente de la concepción general de 

global:"( ••• ) 

Hilferding es 

que confunde centrali~ación y control del capital con el domi-

(9) Jorge G. Castañeda, Los últimos capitalismos. El capital 
financiero: México y los nuevos países industrializados, 
ed. Era, México, 1982, pág. 72. 
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mio de la circulación financiera". (10) 

Creemos que esta distinción es sustancial pues nos 

permite entender la división de los capitalístas en sus distin-

tas fracciones la lucha que SE! establece entre cada una 

de ellas, la cual constituye una herramienta fundamental en 

el astudio socioeconómico. Con la tesis de l!ilferding podrí!!,. 

mos hacer desaparecer las contradiccionei entre banca e indus

tria y por supuesto entre banqueros e industrialC!s, pero tam

bién las contradicciones del ciclo completo de reproducción 

social del capital que poro la explicación marxista dan origen 

a las crisis. 

3) En llilferdirq¡ se asientan las buses para el análi

sis de un capitalismo de rasgos distintos al analizado por 

Marx, que muestra niveles de concentración y centralización 

muy marcados (monopolización y cartoliz:ación), lo que lo hnce 

aparecer como un nuevo estado del desarrollo del capitalismo. 

La expansión de la industrie capitalista 
desarrolla lu concentración de la Banca. 
El sistema bancario concentrado es también 
un motor importante para la consecución 
del grado superior de la concentración capi
talista en los cúrtels y trusts ( ••• ) Ln 
movilización del capital y la expansión 
cada vez mayor del crédito van cambiando 
completamente la posición de los capitalistas 
monetarios. Crece el poder de los bancos, 
se convierten en fundadores y finalmente 
en dominadores de la industria, apoderándose 
de los beneficios como capital financiero, 
igual que arrebataba antes el usurero con 
su "interés" el rendimiento del trabajo 
de los campesinos y la renta del latifundis
ta ( •• ,) El capital financiero es in sínte
sis del capital usurero y del capital banca
rio, y, como éstos, aunque en un grado infi-

(10) Suzanne de Brunhoff, Estado y capital, cit., pág. 74. 
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del desarrollo 
frutos de la 

económico, 
producción 

Sin pretender oqul echar por la borda las apreciacio

nes de llilferdin¡; respecto a los nuevas formas que asume la 

reproducción del cupitul social global, quisiera destacar 

junto a Suzonne de Brunhoff (12) la ideo de que la fase impe

rialista no auprimc, sino que conforma de una manera irrepeti-

ble los roseas biisicos del capitalismo. La existencia de 

formus rcnovoduu de rcproduccl6u del capital ha conservado 

y desarrollado Jos rns¡:os esenciales del capitalismo, subordi-

111indolo!1 codo vez mfls a su objetivo último: la obtención de 

la ganancia el lucro. I-:1 paso de lo que se ha denominado 

"capitalismo cliisico" a lu ero del imperialismo confirma las 

tendencias esenciales reveladas por Marx. 

El problema de la pcriodizuci6n de las etapas capita

listas nos remite a cuestionarnos si efectivamente el nuevo 

papel de los bancos su fusión con el capital industrial 

significan cambios cualitativos que permitan conceptualizar 

al capitalismo como capitalismo financiero. Si bien es cierto 

que la actuación de los bancos en el capitalismo ha variado 

en volúmen y eficacia de la época que Marx analiza a aquélla 

que a llilfe~ding le toen analizar, sostengo que no se puede 

establecer una l!nea única y univoca de cambios. Como bien 

lo expresa Suzanne de Brunhoff, "( ••• ) la aportación de Lenin 

en lo concerniente a la idea de 'fusión' del capital bancario 

con el capital industrial ( .•• ) sugiere que 'la dominación 

de la banca no es siempre de ley', como Hilferding tiende 

a pensarlo". (13) 

(11) 

(12) 

(13) 

R. Hilferding, op. cit., págs. 251-55. 

Suzanne de Brunhoff, La politica monetaria, cit. 

I bid • , p 1i g • 109. 



21 

Así pues, no basta hablar en general de capital finan

ciero; es necesario tratarlo como periodo renovado del capita

lismo en función del caso concreto. 

En algunos paises, en algunas épocas, pueden 
dominar los bancos; en otros y en otras, 
la industria. Pueden también coexistir 

.ambas dominaciones y pueden desde luego 
cambiar e invertirse ( ••• ) Ni el perfil 
de las correlncioncs de fuerza ni su génesis 
son internas al concepto del capital finan
ciero. Pero existen, son totalmente analiza
bles y su análisis no es de menor importancia 
para entender el funcionamiento específico 
de cadu capital financiero. (14) 

lQUE ENTENDEMOS ENTONCES POR CAPITAL FINANCIERO? 

Con el objeto de darle cuerpo a las observaciones 

anteriores aceren del concepto manejado por ttilferding, retoma

mos el sentido del término "capital financiero" tal como queda -

implícit:i en la obra de Marx. Desafortunadamente, como de alguna 

manera lo sefial~bamos antes, en la obra de Marx no encontramos 

un sólo texto o capitulo dedicado a esta cuestión especifica. 

Creemos que esto es asl no s6lo por la ya conocida imposibili

dad de Marx de terminar una obra que ya estaba planeada, sino 

también porque lo que Marx tiene frente a sí es un capitalismo 

en el que los bancos todavia no ocupan el lugar que les tocarla 

ocupar en el presente siglo. 

Esto, sin embargo, no nos impide referir el ,concepto 

a qui manejado, y puesto en el terreno de la discusión por 

Hilferding y Lenin principalmente, tal como Marx lo prefigura, 

como capital productor de intereses. 

(14) Jorge G. Castañeda, op. cit., pág. 82. 
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Desde el punto de vista del análisis marxista podemos 

clasificar el capital en tres grupos de acuerdo con las funcio

nes que cada uno de ellos cumple en la reproducción capitalis

ta: a) capital industrial, b) capital comercial y c) capital 

que devenga interés. 

De la misma forma en que se clasifican los tres tipos 

del capital de acuerdo con su función, podemos separar y clasi

ficar las formas que adopta la ganancia en esta división de 

funciones: a) la ganancia empresarial, b) la gauuncla comercial 

y c) el interés, como formas que derivan del reparto que deberá 

registrar el excedente entre las distintas fracciones del capi

tal para cubrir su ciclo completo. E igualmente, también por 

su función, podemos catalogar, en un primer nivel de acercamien

to, a los distintos grupos o fracciones de clase que se definen 

en función de su relación o situación de propiedad sobre cada 

una de las formas antes señaladas. 

Así, aunque la realidad es mucho más vasta y compleja, 

desde el punto de vista del esquema teórico de Marx se distin

guen tres fracciones de la clase capitalista completamente 

diferenciadas por el rol que desempeñan en el proceso de acumu

laci6n: La burguesía industrial, la burguesía comercial y la 

burguesía financiera. 

De hecho, en sentido estricto, el llamado capital 

industrial comprende e incorpora a las otras formas de capital 

en la rcalizaci6n de su ciclo. 

El capital industrial se refiere de menera directa 

a todo capital productivo que se pone en marcha mediante la 

compra de medios e instrumentos de producción y de fuerza de 

trabajo con el fin de producir mercancías, y con ellas plusva

lor. 
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Expresado o representado por el esquema: 

... P ... M'-n•* agrupa los distintos momentos o formas 

que recorre el capital en la realización de un ciclo completo. 

Bajo este esquema aparecen estrechamente unidas tanto la fose 

productiva como la fase circulatoria del mismo, de la siguiente 

forma: el ciclo global se inicia con el ámbito de lo circula

ción en el que el capitalista dcbcrñ disponer en el mercado 

de los elementos productivos adquiriendo con capital dinerario 

medios .e instrumentos de producción y fuerza de trabajo 

< n-n;p; continua con el ámbito producti\'O ( .•• l' ••. ) en el 

que la conjunción de los elementos productivos hace posible 
la producción de mercnnc!os y de plusvalia; culmina con 

el fimbito circulntorio en el que deberán realizarse lns mercnn

c1as y la plusalla generados en lo fase anterior, poro regresar 

a un estado de liquidez dineraria (H'-D'). 

De aquí, de este ciclo completo del capital, surgen 

las dos formas del cu pi tal comerc iul ~ del capital que rinde 

interés. ~lientrns que el capital comercial (D-tl•.D') hoce 

posible 111 compra-venta de mercnncias como funci6n particular, 

el capital a interés cubre las necesidades dinerarias del 

ciclo (D-D'). 

El capital a interés, tal como se analiza en El 

Capital, se dedico al tráfico de dinero, haciendo posible 

que los recursos dinerarios se inviertan productivamente. 

Del capital globnl se separa entonces y 
autonimiza uno parte determinada en forma 
de capital dinerario, cuya funci6n capitalis
ta consiste exclusivamente en llevar o cabo 
esta especie de operaciones poro todo lo 

*D= dinero; H=mercaníca; MP= medios de producción¡ FT= fue!. 

p .. proceso productivo; M' =mercancía incrementada 
D'= dinero incrementado. 

za de 
trabajo. 
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clase de los capitalistas industriales y 
comerciales. Al igual que en el caso del 
capitol dedicado al trófico de mercancías, 
se separa una parte del capital industrial 
existente en el proceso de ci.rc:ulación bujo 
ln figura del capital dinerario, llevando 
a cabo estas operaciones del proceso de 
reproducción para to1lo el capital r!!stnnte. 
Una vez mis, los movialcntos de aste capital 
diner,lrio son solamente movimientos de una 
parte uutonomizada del capital industrial 
cru¡1cfiudo en su procc~o de rcproducci6n. 
(15) 

A medida que avanzo se sofist.ica 

producci6n reproducción capitollsta, este 

<:>l proceso de 

trubajo, señala 

Marx, que constituye un co.'lto de circulación y por tanto no 

es creador de valor, se va situando en un sector especifico 

de la sociedad, donde un grupo ti!! capitnlistns hocen refluir 

productivnmente estos recursos. 

El pago de dinl'ro, su cobro, el saldo de 
balances, el manejo de cuer.tas corrientes, 
la conservación del dinero, etc6tera, sepa
rados de los actof! en virtud de los e un les 
se tornan necesarias estos operaciones téc
nicas, convierten al capital adelantado 
en estas funciones en capital dedicado a 
operaciones dinerarias. (16) 

Ad: pues, estamos ante lo presencia y surgimiento 

'.'" ln intermediación financiera, conaecuente-

1·~1 d1n x·o. rrimero u:::urcro y después 

.! ,.. 1 ~ ;~ \' d c..1tJ:i t \)t~,.i~-; r:stas operaciones. Et1 primera 

instancia, su l. 1 .. ~; (,11 .ie remite a mediar las transacciones 

monetarias del dinero que se halla en circulación y que si 

bien es propiedad de otros grupos de capitalistas, es caneen-

(15) 

(16) 

Carlos Marx, El Capital, ed. Siglo XXI, México, 1978, 
vol. 6, cap. XIX, tomo III, págs. 404-405. 
!bid •• pág. 405. 
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trado y revertid productivamente con una ganancia adicional: 

el interés. Esta ganancia es, de esta forma, "( ••• ) sólo 

una deducción del plusvalor, puesto que sólo tiene que habérse

las con valores ya realizados (aunque sólo realizados en forma 

de obligaciones de crédito)". (17) 

Debido a esta capacidad de aparecer como una mercancía 

que se vende y compra a un precio, con el capital que según 

el esquema marxista devenga interis surge de manera aparencial 

una mercancía sui-géneris capaz de fijarse a un precio -el 

interés- que se ustablece en íunci6n de la oferta y la demanda 

pero que en realidad es sólo una parte de la plusvalla generada 

en el proceso 

fracciones del 

cumple. 

productivo, que 

capital por la 

tiene que repartirse entre las 

función que cada una de ellas 

(17) 

En el mercado dinerario sólo se enfrentan 
prestamistas y prestatarios. La mercancía 
tiene una misma forma: el dinero. Aqui 
se han extinguido todas las figuras particu
lares del capital, según su inversión en 
determinadas esferas de la producción o 
la circulación. El capital existe nqu1 
en la figura indiferenciada, igual n si 
misma, del valor autónomo, del dinero. 
Aqui cesa la competencia de las esferas 
pnrticulnres; todas ellas se hallan mezcladas 
como prestatarios del dinero, y el capital 
también se halla frente a todas ellas en 
la forma en la cual aún es indiferente con 
respecto a la manera determinada de su em
pleo. El capital industrial se manifiesta 
aqui, en todo su peso, en la oferta y la 
demanda de capital, tal como sólo aparece 
en el movimiento y competencia entre las 
diferentes esferas: como capital colectivo, 
en si, de la clase. Por otra parte, en 
el mercado de dinero el capital dinerario 
posee realmente la figura en la cual se 

Ibid., pág. 412. 
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distribuye como elemento colectivo, indife
rentemente con respecto o su nplicnci6n 
particular, entre las diversos esferas, 
entre la clase de los capitalistas, según 
las necesidades de producci6n de cado esfera 
particular. A ello se sumo que, con el 
de:rnrrollo de la gran industria, el capital 
dinerario, en la medida en que aparece en 
el mercado, resulto codo vez mús rcpescntado 
no por el capitnlistn individual, por el 
propietario de tnl cual frucci6n del capital 
que se encuentro en el mercado, sino que 
se mnnificsto como uno mnsn concentrada 
y organizada, situada, en forma muy diferente 
a la producc16n real, bajo el control de 
los banqueros que reprcnentnn al capital 
social. De modo que, en lo que a la forma 
de la demanda respecta, ul capital presta ble 
lo enfrentn asimismo el peso de una clase; 
asi como, en lo que a la oferta respecto, 
él mismo se manifiesto como capital prcsta
ble en masse. (18) 

Justamente a partir de los elementos oqui esbozados 

es que pareciera posible reconstruir, en los términos expuestos 

por Marx en El Copita!, un concepto de capital financiero 

su~eptiblc de ubicarnos en el análisis concreto. 

Los funciones del cupitul bajo sus distintas formas 

aparecen asociados fusionados, tal como Lenin, y tal vez 

llilferding, entienden la fusión entre un tipo de capital y 

otro. De la misma manera, con la articulaci6n de funciones 

del capital, emergen los elementos constitutivos del capital 

financiero: el crédito, la bolso, las sociedades por acciones, 

los titulas de deudn y obligaciones, etcétera. En ese sentido, 

es importante destacar que la idea de capital financiero no 

va desligada de la teoria del dinero y de la moneda; por tanto, 

de la teoria del valor que las sustenta. Por lo que toca 

a la temática aqui tratada bastará con acercarnos de manera 

(18) !bid., vol. 7, tomo III, pág. 470. 
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suscinta a la cuestión del capital fiancicro. 

Este concepto podria entonces ser entendido como 

aquel capital que se encuentra hajo lu forma dineraria, que 

es prestado al capital industrial o comercial con el fin de 

facilitar ininterrumpidamente el ciclo 

capital global que goner11 un interés 

plusvalin social. No obstante, no bosta 

se encuentre bajo su fori:w dinerario 

de reproducción del 

que es parte de la 

con que el capital 

que genere intereses 

pura que se convierto en copital financiero. 

Es a partir <le su autonomización de la otrns formas 

de capital, y con ella, de L, S<'paración especialización 

de un grupo de cnpitnlistus en el 

diur las opcraclonoo productivas 

originan las 6rgn11os o i11stitucioncs 

ción de capital dinerario y surgen 

cieros. 

trófico de dinero para me

de circulación, que se 

dedicados a la intermedia

los intermediarios finan-

Por su mi~mo origen, los capitalistas financieros 

estftn licados indinolublcmente a los otros lmbitos de la repro

ducción del capital, pues en ellos encuentran su razón de 

existir; es debido u su colaboración e interacción que se 

hace posible la reconversión del capital en los distintos 

momentos del proceso pn>úuctivo (vgr. no habría compra de 

fuerza de trabajo suponiendo condiciones de reproducción capi

talista, sin reconversión del capital productivo en capital 

d ine ra ria), que se pu1.><.t e lograr s 1 n sal tos ni interrupciones 

la unión entre proceso productivo circulatorio y que se 

pueden ahorrar gastos de circulación. 

Es este último punto, como veremos más adelante, 

el que constituirá ua ejl! que hará posible la interpretación 

del ¡>apel del crédito a través de la intermediación en la 
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reproducción ca pi tal is ta, como elemento moderador de los des

faces entre los ciclos del capital y por consiguiente como 

elemento moderador de las crisis. En adelante, el crédito 

se convertirfi en un elemento central de interpretaci6n. 

En un análisis mas fino, desarrollado con especial 

profundidad por Suzunne de Brunhoff, encontramos al capital 

financiero situado en el iirnbito circulatorio estrechamente 

ligado a la esfera productiva fundamentalmente como capitul 

comercial, como una parte de este capital que asume un papel 

específico: el de producir los intereses necesarios para la 

reproducción del capital. 

En este orden de ideas encontraruos dos niveles de 

análisis: en el primt•ro, desarrollado sobre todo en la sección 

cuarta del libro tercero de El Capital, Horx analiza el capital 

dedicado al trfifico o comercio de dinero como taren específica 

que llevan a c:aho los coplt::ilistas con el fin de disminuir 

los gustos de circulnción y hacer miís eficiente y veloz la 

misma. En un segundo nivel de análisis ubicoriamos al capital 

que deviene inter~s incorporando los elementos del sistema 

de crédito y ausmicndo a este capital como una función separada 

y especifica de uno fracción de los capitalistas con intereses 

distintos a los del capitalista industrial. 

Los capitalistas ya no sólo realizan distintas tareas 

en distintos momentos, sino que se van separando e independi

zando de manera fraccionada y establecen mecanismos de reparto 

de la plusvalúi global. Este segundo nivel es extensamente 

analizado a· paitir de la sección quinta del libro tercero 

intitulada "Escisión de la ganancia en interis y ganancia 

empresarial. El capital que devenga interés". 

Este segundo nivel de análisis comprende un obvio 
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elemento contradictorio en la medida en que al mismo tiempo 

que los capitalistas surgen y sobreviven gracias n este entre

lazamiento de funciones, se enfrentan cada vez mlis defendiendo 

como fracciones los intereses que les son propios. 

Al tiempo que el desprendimiento y la especialización 

de los capitalistas financieros representan un ahorro efectivo 

de tiempo y gasto de circulación, disminuye la ganancia que 

de otra forma correspondería al capitalista intlustrinl, gene

rando asi una relación necesaria pero conflictiva. 

Esto es lo que perr.iite entender también, en el anlili

sis concreto, las formas contradictorias en que deberlin articu

larse las fracciones de la clase dominante y la necesidad 

de la existencia del Estado, que como fuerza relativamente 

autónoma conjuga y articula los intereses no sólo entre las 

clases sino también entre sus diversas fracciones. 

Siguiendo a Suzanne de Brunhoff dirlamos entonces 

que "el concepto de capital financiero designa as1, por una 

parte, una función de gestión para toda la clase capitalista 

y, por otra parte, una fracción de capitalistas que prestan 

su dinero como capital. Estos dos aspectos, 

el análisis de la actividad de los bancos, como 

lizada de la circulacuón del capital dinerario, 

ción financiera de ese capital". (19) 

convergen en 

gestión centra

y la valoriza-

Como podemos observar, no existe una particularidad 

en lo que al funcionamiento de los bancos se refiere, tal 

como a lo mejor lo podrlamos suponer en Hilferding, ni tampoco 

esa aparentemente renovada forma de interacción y absorción 

entre bancos e industria. 

( 19) Suzanne de Brunhoff, Estado y capital, cit., plig. 74. 
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La manera en que debe llevarse a cabo la reproducci6n 

capitalista, la esencia misma de la interacci6n-autonomizaci6n 

del capilal dinerario, lo especialización-sepuraci6n de los 

capitalistas financieros, nos conduce n verificar 

fusión del capital industrial y el capital bancario 

que sin 

no podría 

llevarse a cubo de manera eficiente la culminuci6n del ciclo 

del capital. Que un grupo banc¡irio o un grupo financiero 

domine . mas 

se estreche 

o menos, que se profundice esta separación, que 

un vínculo, dependerá de coda caso concreto, de 

cad historia, y eso es justumentc lo que tenemos que estudiar. 

Hoy las formas financieras y los fracciones que alre

dedor de ellas se conforman parecen dominar todos los ámbitos 

de la reproducción capttal1stn. Ello sin c.mbnrgo es más un 

problema de formas que asume el cupita11smo y no un problema 

de un nuevo capitalismo, Cambio la forma, más no el estatuto. 

La definci6n dada por llilferding del capital 
financiero como "capital bancario, por con
siguiente bajo la forma de finero, que es 
transformado, en realidad, en capital indus
trial", pone especialmente el acento sobre 
la centralización financiera y el control 
financiero del capital industrial. Pero 
el inconveniente de ln concepción general 
de Hilferding es que confunde centralizaci6n 
y control de capital con el ·dominio de 
la circulaci6n financiera. (20) 

En el análisis del capital financiero, de acuerdo 

con los elementos aportados por Marx estamos refiriéndonos, 

como bien queda analizado por Suzannc de Brunhoff, al proceso 

de centralización del capital en forma de dinero, proceso 

que lo dota de una movilidad particular en la medida en que hace 

eficiente, oportuno y rápido el uso del capital dinerario con 

fines productivos y, lo más importante, lo multiplica mediante 

(20) Ibid. 
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el sistema de crédito. 

ílasta aqul hemos puesto un 6nfasis particular en 

la banca, que no es ni con mucho el Gnico intermediario finan

ciero. Otras instancias de participación y regulación financie

ra, algunas dedicadas tambifin a actividades especulativas, 

son parte integral de esta conceptualización. 

Desafortunadamente, tambi6n el papel del Estado en 

este terreno del nnfilisis es disperso e incompleto en la obra 

de Marx. Sabemos sin embargo que existen avances importantes 

que apuntan a circunscribir ei5trm5tica y precisamente la fun

ción del Estado en rclaci6n con estas ideas. Una de estas 

profundizaciones ha sido lograda justamente por la economista 

francesa Suzannc de Brunhoff, en quien nos hemos apoyado de 

manera enfática, 

Para cerrar c:1te punto quisiera destacar lo que de 

acuerdo con la autorCl tratando de articular las ideas de 

Marx al respecto, constituyen las instituciones 

del capital financiero: a) sistema bancario; b) 

y priicticas 

bolsas; c) 

sociedades por acciones y d) capitalista financiero, que presta 

D para recibir O del capitalista industrial. 
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EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 

A un nivel menos te6rico buscaremos acercanos al 

sistema financiero desde el punto de vista de sus funciones 

y de las úreas que comprende. 

Nos cnf rcntamos 

uparenLe nbslracci6n del 

los fines del análisis 

n un problema: lC6mo resolver iu 

concepto de capital financiero para 

concreto? Para resolverlo, partimos 

de la premisa úe que el capital finllnciero t!S un concepto 

inútil vuelo si no se vincula con lu realidad concreta e 

hist6rica. En ese sentido, tanto los grupos f inancieTos como 

dinerarios (financieros) 

los sistemas de banca 

las instituciones que manejan recursos 

y los personajes que las udmi.nistran, 

y crédito con su complejo mundo de instalaciones y sistemas 

electr6nicos, las estructurns de poder que resultan del 

manejo finonciero de la economío dotan a este concepto de 

significndn y concrcsión (21). Como dice Hichel Aglietta: 

(21) 

Puede denominarHe capital financiero a la 
medici6n por la cual las coaliciones de 
capitulistas mantienen el control de propie
dad sobre las formas estructurales necesarias 
para la continuidad de los ciclos valoriza-

"Las categorías econ6micas no constituyen mAs que expre
siones te6ricas, anstracciones de relaciones sociales 
de la producción( .•• ) Los mismos hombres que establecen 
las relaciones sociales conforme o su productividad 
material producen también los principios, las ideas, 
las catgegorlas, conforme a sus relaciones sociales. 

"Asi, estus ideas, estas categorías, resultan tan poco 
eternas como los relaciones que expresan. Son productos 
hist6ricos y transitorios". Carlos Marx, Miseria de 
la filosofía, ed. Sarpe, Madrid, 1984, paga. 118-19. 
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zación de los capitales productivos, gracias 
a la disposición del capital monetario cen
tralizado. El capital financiero no es 
una abstracción. Se concreta en los grupos 
financieros que realizan la cohesión del 
capital financiero. (22) 

De esta forma, el binomio capital financiero-sistema 

financiero es 6til purn resolver lo abstracción teórica cante-

nido en el primer concepto. La categoría de capital financiero 

nos remite ciertamente a una discusión teórica en cuanto al 

significado de un11 fase o curact('rÍslica del capital moderno; 

su concre,;ión, qu~ "qui hemos resuello b¡¡jo lu conceptualiza

ción de sistema financiero, implica necesariamente una forma 

ele relación socíul, la edificación de instituciones y hombres 

que le dan cuerpo a un ciclo de capital bujo su forma dinera

ria. 

Partir.ios de la iuea de que en un momento histórico 

determinado el capitalismo desarrolla y consolida "organismos 

especializados" en el manejo de dinero (aparición de los ban

cos), con lo cual el sistema financiero queda constituido 

como mediación entre las diversas fases del ciclo económico, 

al funcioanr como intcrmediudio entre prestamistas y prestata

rios de capital dinerario. Como hemos visto, esta mediación 

permite el control y monopolio de las estructuras e institucio

nes que dotan de continuidad a los ciclos de valorización (23). 

(22) 

(23) 

Michel Aglietta, Regulación y crisis del capitali"smo, 
ed. Siglo XXI, México, 1979, pág. 219. 

Michel Aglietta, Loe. cit. 
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El capital financiero es producto de la formación 

de una entretejida red de relaciones entre países, 

circulación del capital a nivel mundial determina 

Así, la 

no sólo 

la posibilidad de exportaciones de capital, sino también la 

conformación de un sistema financiero que ve cada vez menos 

dibujadas sus fronteras nocionales para dar lugar a la forma

ción de poderosos grupos de capí talistos que monopolizan el 

mercado, cuyos intereses rebasan los límites nacionales. 

En un primer nivel de acercamiento podemos decir 

que el capital financiero, o m{1s precisamente, el sistema 

financiero, esta conformado por la banca tanto pública como 

privada, la Bolsa de Valores y las Casas de Bolsas, las Compa

ñías Afian~.adorns y Aseguradoras, las Casas de Cambio y en 

general por todas las sociedades de inversi6n. Con esta defini

ci6n (24), nos referimos en esencia a aquellas instituciones 

cuya característica es que operan con recursos dinerarios 

o de capi.tal en la forma de dinero, dando cuerpo a todo un 

sistema de transacciones vinculadas a la concentraci6n y velo

ri znción del capital dinerario: 

(24) 

(25) 

( ••• ) un sistema financiero está formado 
por todas aquellas instituciones que .se 
ocupan de las transacciones de recursos 
financieros ( ••• ) Un recurso financiero 
representa une determinada magnitud de poder 
de compra generalizado. (25) 

Dar una definici6n del sistema financiero en cierto 
sentido es, como toda definición, limitativa de su histo
ria, funci6n y continui'dad. Desde esta Óptica, toda 
definición es meramente descriptiva, lo que no quiere 
decir que a veces sea .necesario. Pero intentaremos 
hacerla en estricta rn•iaci6n con su función histórica 
y su operatividad. 

Carlos P. Basdresch, "Evolución 
financiero mexicano", en varios 
México, 1983, pág. 142. 

reciente del 
autores, ed. 

sistema 
Premiá, 
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En ese sentido, la funci6n del sistema financiero 

consiste en poner en movimiento recursos financieros que pro

vienen de las unidades superavitarias hnc ia aquellas unidades 

deficitarias que demandan dichos recursos. 1\l poner en movi-

miento cnpitnles dinerarios, 

los ciclos de reproducci6n: 

el sistema financiero regula 

El sistt•ma financiero sirve, entre otras 
cosas, para transferir los superávits de 
recursos financjcros que tengan ciertas 
entidades hacia aquéllas que tienen déficit 
financiero en sus transacciones corrientes 
( ••• )La funci6n de intermediaci6n financiera 
es poner en contacto al ahorrador (, •• ) 
con el inversionista. Si definimos ahorro 
e inversi<ln de forma amplia, stempre podemos 
clasif icor una operación financiera como 
una transferencia de ahorro e inversión. (26). 

Analizado desde el punto de vista de las fuentes 

y usoe del dinero, el sistema financiero se situu en medio 

de los prestamistas y los prestatarios de capitul dinerario. 

En t6rminos de Harx, adem6s de servir como intermediario entre 

los prestamistas reales y los prestatarios, entre los poseedo

res de capital dinerario y las empresas productivas, si consi

deramos la funci6n del dinero como medio de pago y el enorme 

desarrollo del crédito que acompaña al desenvolvimiento del 

capitalismo, podemos afirmar que el sistema financiero no 

sólo sirve de intermediario sino que también funciona como 

creador de dinero. En ese sentido, existen dos tipos de insti

tuciones financieras en el sistema: aquéllas que tienen la 

capacidad de crear y destruir dinero y las que no pueden hacer

lo. 

(26) Ibid., pá 8 • 143. 
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En sentido estricto, 6nicomente la Bnnca Central 

o las autoridades monetarlns y financieras en general pueden 

crear dinero. Existen otrus instituciones que tienen la 

ntribuci6n de prestar dinero, poni~ndolo a disposici6n de 

los demandantes que requieran foados adicionales para llevar 

a cabo sus actjvidadcs. A trav1~s de los bancos, los flujos 

monetarios en estodo de relativa iliquidez -como los dep6sitos 

a largo plazo-, se transforman en fondos líquidos canalizables 

a los actividudus productivas. 

!lujo e~; tus co11side1·acioncs el complejo ejercicio 

de lu hegemonla cnrecterlstico del Estado moderno implica 

tambi&n su dominio como entidad ccon6mlco que regulo los proce-

sos productivos de un pais. De ello se desprenden dos circui-

tos financieros interconectados: las finanzas estatales o 

p6ulicas y el circuito financiero privado. 

Lus inatiLuciones p6blicas cuya función son las tran-

SllC(. j OrH ... 1 !") dineraria& -como lns secretarias o ministerios 

de hoc ienda o finanzas, la Banco Central, los bancos estatales 

' l~s instituciones de fomento, entre otros-, quedan comprendi

do" en el primer circuito, mientras que los bancos privados 

y tod~s las instituciones financieras no bancarias ·(Bolsa 

de Val ores, Corupañíns Aseguradoras, Casas de Bolsa, Sociedades 

de lnvcrsión o Fiduciarias controladas por el sector privado 

pertenecen al segundo circuito. (27) 

(27) v. Lester Chandler, The Econornics of Money und Banking, 
Unrper BroLhers, Nueva York, 1959, pág. 320. 
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Concluyendo, podemos decir que el sistema financiero 

está constituido por un complejo organismo de instituclones 

diversas cuyn carnctcrísticu central es su participación en 

el mercado de dinero y de capitales. (28) A travós de estos 

organismos, el sistema finnncicro en su conjunto pone en juego 

su capacidad de canalizar lJUc:na parte del capital exl.stcntc 

en la forma dlnernria hacia la esfera productiva, De a hi 

su importancia como rcguludor d~ lo actividad económica en 

su conjunto. 

El sistcroa f inancicro no es un mero interme
diario entre unidades superavitarias y unida
des deíiciturios. Es mucho m&s que eso: 
es el ordenador que viul>ilizu un proyecto 
industrial (v u lo inversa, cuando está 
dominado por. lu actividad especulutiva es 
desurticulador de ese proyecto, como parecía 
evidente en México antes de la nuclonaliza
ción). (29) 

LOS BANCOS 

En la determinación de las áreas comprendidas y de 

las funciones del sistema financiero los bancos juegan un 

papel primordial como los íntermediurios financieros por exce-

( 26) 

(29) 

"( ••• ) Podemos decir que el sistema financiero esta fo~ 
mudo por todus las instituciones que participan en 
el mercado de dinero y de capitales. Sus operaciones 
se refieren a la transferencia mercantil de deuda entre 
personas físicas y morales, es decir, de poder de compra 
no asociado a algún bien real particular". Carlos P. 
Basdresch, op. cit., pág. 143. 

José Manuel Quijano, "La banca que se fue", ~ n • 
59, noviembre de 1962, pág. 26. 
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lencia, en tanto que constituyen "( ••. ) los únicos organismos 

que combinan la gestión de los medios de pago y la del capital 

dinerario ( ••• ) Por esta razón, el sistema bancario es el 

sector estrat6gico del sistema de cr6dito". (30) 

Captondo los recursos de los ahorradores, los bancos 

son susceptibles de financiar a las empresas o negocios justa

mente porque en ellas se concentran enormes sumas de recursos 

dinerarios. Gracius a su operación es posible convertir los 

recursos 

de otra 

monetarios inactivos 

manera estaría fuera 

en cupitill dinero. activo, 

del ámbito productivo. 

que 

DA do 

que los bancos tienen la cupncidad de reunir toda clase de 

recursos monetarios de ponerlos a trabajar productivamente 

se sitúan como los lntermcdiurios financieros m6s importantes. 

Con la operación de los bancos es posible multiplicar 

el monto de recursos dinerarios que el pablico ahorrador depo

sita en sus manos, por lo que se convierten en el mecanismo 

id6neo para intensificar el proceso de concentraci6n del capi

tal (31), de constitución de monopolios y de acumulaci6n capi

talista en general. 

En el capitismo de nuestros días, los bancos no 

se pueden separar de otras instituciones financieras, como 

los referidas anteriormente. H6s aún, hablar en la actualidad 

del sistema bancario nos remite necesariamente a una inmensa 

red de relaciones tanto económicas como sociales que incluyen 

(30) 

( 31) 

Suzanne de Brunho!f, Estado y capital, cit., pág. 77, 

Su negocio consiste precisamente en que por medio de 
la concentraci6n de dinero hasta cierto punto improduc
tivo pueden incidir en un "gran número de ciclos de 
capitales para aprovechar los desfases entre flujos 
y reflujos de dinero". !bid., pág. 75. 
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una multiplicidad de organismos y empresas circunscritas prác

ticamente en todas lns ramas económicas, vinculadas también 

con los complejos lazos del poder polltico. 

Al fu~ion~1r5c con las enpresa:-; productivas, los bancos 

dejan de ser simples intermcdl11rios financieros para convertir

se en monopolios de control de un sinn6mero de empresas, absor

vicndo otras órhit1u1 de la rcprnduccit)n capitnlista mediante 

participaciones de c;1pital por medio de comprus accionarios, 

pr~st¡smos crediticios, t~tcótera. 

El resultado es que "un puñado de monopolistns subordina 

las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad 

capitalista, obtenl.endo la posibilidad ( ••• ) primero de ente

rnrse con exactitud del estado de los negocios de los distintos 

capitalistas y dcspuós controlurlos, de ejercer influencia 

sobre ellos mediante la ampliación o restricción del crédito, 

facilitándolo o dificultándolo para, finalmente, dererminar 

enteramente su destino ( ••• ), su rentabilidad, de privarles 

de capital o de permitirles acrecentarlo rápidamente y en 

proporciones inmensas, etcétera". (32) 

(32) V. I. l.enin, El imperialismo, fase superior del copita
~. en Obras escogidas, ed·, en Lenguas Extranjeras, 
Moscú, 1948, Tomo I. 
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CONCLUSIONES 

Consid~ro <¡ue 1.n pol~mica qqt1Í plnntcncln e~ importante 

pues do pié a que un campo vndado y conflictivo pnrn el mnrxis

mo, el del mundo fi11anciero, se11 ¡>rofu11tlit:1Jo sigr1ificativomcn

te. 

En el con\.l'Xto de estil polémica teóric;, es que se 

inscribe nuestro ob_jcto de estudio: el sist~m¡1 bu11curio moxica

no. Retomar los elementor. pol•'micos de cstn discus.ión nos 

permite enriquecer el nnólisis del problema. 

Tn11 110 es e!~t~ril cst1s pol~mico que hoy c¡uedon consta

tuda,; alp1na1; de la:-: priucip .. 1ll~;; tesis ;;obre el capitel finan

ciero: la vigencia de Hilfordin& la discusión marxista en 

este nmbito es un hecho. Sin embargo, el seutido general 

de lu pol {,mica, v1Ílido por lo untes dicho, queda rebasado 

por la realiddd, pues discutir hoy si lo banco tiene o no 

supremacía sobre otras fdcciones del capital nos podría condu

~ l r o un andlisis circular de lugnres comunes, poco provechoso 

para cualquier estudio concreto. Es mas que evidente que 

11sistímos aun mundo completu1ne11te bnncarizado Yt como expondre

mos m;Ís adelante, someti.lo a una dinámica especulativa sin 

precedentes en la historio del capitalismo. 

Hoy, l~s intereses de las fracciones están entreteji

dos de taJ manera que cada día parece mós difícil encontrar 

lns f ronterns entre una otra. No obstante lo anterior, 

pu1lieramos udelanLar la idea de que hay una dinámica eje de 

las fracciones, que es la definida por los intereses especula

tivos. 
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La concreción de un planteamiento tan abstracto como 

el del capital financiero se logra mediante la asimilación 

del concepto sistema financiero: su contení do está referido 

a la dinámica y direccionalidad de cado proceso, de cada histo

ria de cada pnis. 



CAPITULO 11 
HISTORIA DE LA BANCA EN MEXICO 



45 

EVOLUCION HISTORICA DE LA BANCA EN MEXICO 

ANTECEDENTES 

El sisternn financiero mexicano tiene su origen en 

las instituciones heredades del régimen colonial, entre las 

que destacan la Casa de Moneda y el Nacional Monte de Piedad 

(Monte de Piedad de Animas), fundado por los borbones en 1774 

como lu primera institución de crédito cuyas operaciones eran 

de tipo prendarlo o bien se encargaba de la custodia de depósi

tos confidenciales, de la administración de secuestros o depó

sitos judiciales y de la venta pública de almoneda de las 

prendas 110 rescatadas. En 1879 comenzó a operar como institu-

ción de emisión, función que cumplió tan solo hasta 1887. 

En este mismo período podemos ubicar la creación 

del Banco Nacional de San Carlos (1782), del Banco del Avío 

de Minas ( 1784) y del Banco de Amortización de lo Moneda de 

Cobre ( 1837), Tanto 

de Avío tuvieron unu 

fueron clausurados al 

lugar a la posterior 

el Banco de Amortización como el Banco 

vida relativamente corto debido a 

1840 para 

que 

dar iniciarse la 

conformación 

década 

de la 

de 

Banca Comercial. 

Sin embargo, su importancia radica en que ambas instituciones 

constituyeron el primer intento serio del gobierno por promover 

el desarrollo de un sistema monetario y bancario para organizar 

lo vida económico de México. 

ORIGENES DE LA BANCA 

El sistema financiero y monetario en México, tal 

como actualmente se conoce, encuentra su rozón de existir 

en una confluencia de elementos del period~ ~ue a continuación 
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caracterizaremos. 

Como resul t:ndo de la invasión francesa de 1864, cuyo 

resultado fue el establecimiento del imperio de Maximiliano, 

se cre6 el primer banco comercial que registra nuestra historia 

y que denota el predominio que desde sus orí.genes ha tenido 

en México el flujo de capitales extrunjeros 1!n los circuitos 

financieros. Nos referimos n la concesión que se otorgó a 

Inglaterra pnra operar en M6xico n través del Banco de Londres, 

México y Sudamérica LTl>., "institución f:innnciudn con capital 

liritúnico (que) reci bi.ó depósitos y concedió créditos, emitió 

billetes que rúpidamente alcanzaron aceptabilidad general 

como medio de pago, proporcionó otra clase de servicios 

bancarlos pilru lus negociantes dedicados al comercio exte

rior". (l) 

Desde 111 crcución de eslc llaneo hasta el periodo 

porfirisla, esto es, poco miís de una década (1864-1876), se 

registran algunos intentos por establecer bancos regionales, 

como el Banco de Santa Eulalia y el Mexicano de Chihuahua, 

que daban muestra del desorden existente en el sistema moneta

rio, al tiempo que tambi6n tenlan ln facultad de emitir bille-

t.,s. 

El establecimiento del r6gimen porfirlsta, que podría 

mos decir "inicia la historia de la actividad uancaria en 

Móxico y con ella la de la moneda fiduciaria como base esencial 

de la generalización de nuevos flujos financieros en la econo-

(1) S. Dwight Brot:hers y Leopoldo M. Solis, Evolución finan
ciera de Móxico, Centro de Estudios Monetarios Latinoame
ricanos, México 1967, pág. 13. 
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m{a mexicano", (2) posibilita una reorganización del sistema 

financiero, expresada en los siguientes acontecimientos: 

l. La creación del Banco Nucionnl Mexicano en 1881 

con copJtal franc6s. Este bnnco funciona como cajero del 

gobierno 

Código de 

su fundación va acompaliada de la promulgación del 

Comercio, intento gubernamental de controlar de 

manera centrnlizndu los recursos financieros del pais. Es 

mediante esta nueva legislación que se dan íucultadcs excepcio

nales al hoy Banco Nacional de México (Banamex) -nacido en 

mayo de 1884 de la fusión del Banco Nocional Mexicano y el 

Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario-, paro servir como 

el único íocul ta do pnra cm1 ti r billetes, troto prcfereucinl 

que en los hechos significa permitirle funcionar hasta cierto 

punto corno banco central. 

El papel privilegiado que se asignó a este banco 

proviene a¡HH'cntemenle de que una de las fuentes internas de 

financiamiento del gobierno de Díaz, además de los ingresos 

fiscales, era el crédito concedido por el entonces Banco No

cional de México. 

(2) 

Este banco funcionó como intermediario en 
las negociaciones de los créditos entre 
el gobierno federal y los sindicatos banca
rios de los que era socio. Y lo que es 
más importante como "receptor de dichos 
recursos". Una fu.nción que s6lo volvería 
a cumplir más de medio siglo después, en 
los años setenta ( ••• ) El gran concentrador 
de los recursos financieros del gobierno 
porfirista fue un bonco privado de origen 

llilda Sánchez Martínez, "El sistema monetario y finan
ciero mexica bajo uno perspectiva histórica: el porfi
riato", en La banca: pasado y presente, ensayos del 
CIDE, México, 1983, pág. 15. 
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extranjero (el cual lleg6 u constituirse 
como) la principal isntituci6n [inanciera 
del país (en tonto) que el agente financiero 
del gobierno mexicano durante más de tres 
décadns. ( 3) 

2. La expedición de lo Primera Ley General de Insti

tuciones de Crédito en 1867 (4), que intentaba responder al 

desorden creado por el C6digo de Comercio antariormente seftala

do, el cual no .. 610 fue parcialmente respetado por ln pugna 

(3) 

(4) 

lbid •• pág. 35 

Con esta ley surge 
patrón anglosoj6n 
ti.pos de bancos: 

lo banco especializada, copiada del 
que iniciolmente distinguía tres 

a) De emisi.6n: Si bien se conservó 1•1 pluralidad de 
emisi6n, se dieron privilegios o los bancos m6s impor
tantes: el Nacional de México y el de Londr6s y Méxi
co, que operaban a nivel nacional. Al nacional de 
México se le respetaron los derechos previamente 
definidos en Lérminos de bunqueros gubernumentalmente 
y se estublcci6 que sus billetes fueran los únicos 
que se reci bierun en cualquier pago a las oficinas 
general~s. 

b) Bancos hipotecarios: Se les defini.6 como bancos para 
otorgar créditos hasta por diez años con interés 
simple y hasta por cuarenta años con interés compues
to. Podían también efectuar las operaciones normales 
del banco comercial, recibiendo dep6sitos, descontando 
documentos mercantiles, etcétera. 

c) Bancos refaccionarios: Son aquéllos que debían cubrir 
créditos a mediano plazo, hasta de dos años a la 
agricultura, industria y minería. Podían también 
operar como bancos comerciales. 

En la elaboraci6n de esta ley participaron tanto banque
ros como autoridades hacendarias con el fin de tratar 
de reorganizar el sistema en su conjunto y atender la 
demanda crediticia de los sectores que urgían capital. 
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que suscitó en términos de la pluralidad de emisión, sino 

que quedó virtualmente desacreditado por las dificultades 

monetarias del periodo. Estas dificultades se resumen de 

manera muy clara en los siguientes señalamientos de Brothers 

y Solís, si11tetizaúos en la formula del "pánico financiero 

y la posterior depresión de 1883-94": 

de las 

( ••• ) durante la última parte de la década 
de 1880-89 y la primera mitad de la de 1890-
99, el sistema bancario y los diferentes 
concesiones gubernamentales en que se basaba 
se tornaron sumamente confusos, si es que 
no caóticos. La tendencia a la declinación 
del valor-oro de la plata contribuyó a inten
sificar las dificultades monetarias. Esa 
tendencia se había iniciado en la década 
de 1870-79 cuando, estudos Unidos primero 
y después otros países, desmonetizaron la 
plat11 ( ••• ) Durante este periodo (del pánico 
financiero y la posterior depresión de 1893-
94), al principal [uctor que oyud6 a sostener 
el sistema financiero y monetario de México 
y a promover el desarrollo económico lo 
representó un ingreso sustanciul de capital 
extranjero con destino a la construcción 
de ferrocurrile.i, a actividades mineras 
y u otras empresas rel11cionadas con el comer
cio internacional. (5) 

Además de que esta ley hacia 

institituciones crediticias 

especializada en México (Bancos 

Bancos Hipotecarios o de Crédito a 

de 

un11 primera clasiticaci6n 

dando origen a la banca 

Emisión y Comerciales, 

largo plazo, bancos refac-

cionarios o de crédito a medi11no plazo y Almacenes Generales 

de Depósito), pon:!. a condiciones de reserva a los bancos y 

establecía las reglas para la instalación de sucursales y 

para 111 emisión de billetes. 

(5) S. Dliight Brothers y L. M. Solis, op. cit., pág. 15. 
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Este es, de hecho, otro intento importante para la 
conformaci6n de un sistema de banca centralizado, con institu

ciones de crédito centralizadas y con uno banca central recto
ra. 

3. La creació11 de ln Bol su 
daba cucntu del impulso n fuentes dc 

al sistema de hunca. Su origen se 

de \'ulores en 1894, que 
financiamiento alternas 

puede encontrar en las 

algunas empresas, entre opcruciones con \'lllores que rcalizubnn 

las que destaca la Compnriiu Mexicano de Gas. 

Su existencia fue corta pues sus opernciones se can-

celaron rúpidurnente 

Privada de México, 

para resurgir doce oños después como Bolsa 

SCL., y establecer en definitivo en 1910 

con el nombre de Bolsu de Valores de M6xico, S.C.L. 

El mercado de valores en México, se distin
gui6, u lo largo de mús de ochenta años, 
por su pequeñez y nulo significado en el 
mercado financiero mexicano. Enfrentando 
a la competencia de la bnnca como medio 
de ahorro y a los instrumentos de financia
miento barato y en condiciones de paridad 
fija desde 1954, ofrecidos por el sistema 
financiero, el mercado mexicano de valores 
constituía un ámbito reducido para un núcleo 
pequeñ~ de inversionistas y para ciertas 
operaciones tanto de los grandes bancos 
como de grandes empresas que en 61 cotizaban 
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sus acciones. (6) 

Durante el periodo porftristn el sistema financiero 

mexicano recibió un importantl' impulso sustentado en los dos 

objetivos que este r6gimcn quería enfrentar en el terreno 

económico: la reforma <le la:-; finanzas gubernamentales y el 

restablecimiento de los canales de crédito externo en Mi\xico, 

propuestos por Fr<111c i seo Bul ncs. Los flujos financieros er11n 

crecientes en comparación con el período inmediato anterior 

que mostraba una cconomiu fundamental inestable. Ello s!! 

(6) Jorge Alcacer, "La Bolsa Mexicana de Vnlores en 1979", 
en Lo crislH quedó atraR?, División de Estudios de Posgra
do, Facult11d de Economía, UNAM, 1980, pág. 110. Pura 
une historia un poco m&s detallada de la Bolsu de Valores 
ee consultó el texto de Reynnldo Hcr6ndez Buzald6u y 
Luis Enrique Mercado S6nchez, El mercado de valores, 
cd. Loeru y Cht\vez llormanos, México, 1984, págs. 12-13. 
De manera resumida la historia del surgimiento es la 
siguiente: mexicanos y extranjeros se reunían en las 
oficina.'> de la Compaidu de Gns para intercambiar títulos 
mineros. "Su principal misión eru establecer los contactos 
entre vendedores y compradores. Su existencia fue efímera 
debi1!0 a diversas c.aufrns entre las cuales se contó lu 
poca cant:idud de títulos que se comerciubon. En 1897 
sólo se cotizaban tres emisiones p6blicas y ocho privadas, 
entre lus que destocan las acciones del llaneo Nocional 
de H6xico, Jel lnternocional Hipotecario, las de la Cerve
cería Hoctezurno, las de la Compafiía de F6bricaus Sun 
Rafoel y las de ln Compufii¡¡ Industrial de Orizabn". Desde 
que resurgió en 1907 carnbi6 de nombre varias veces hasta 
el de Bolsa de Valores de M6xico en 1910, No sería sino 
hasta 1933 cuando comenzó a funcionar con el estatus 
de organización auxilior <le cr~dito bajo el mismo nombre, 
pero registrada como sociedad un6nima de capital variable, 
Fue en 1975 cuando se promulgó "La Ley del Mercado de 
Valores, y con ello se proporcionó un marco legal y jurí
dico idóneo para propiciar y consolidar el desarrollo 
y la institucionalización del mercado de valores de nues
tro puís" (págs. 12-13). 
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debió a que: 

( ••• ) durante las dos últimas décadas del 
síglo pasado y en los inicios del siglo XX, 
la economía mexicana registró un considerable 
desarrollo de carácter capitalista. Varios 
fueron los hechos que previamente o en los 
inicios del porfiriato propiciaron este proce
so. Desde luego la desamortización de los 
bienes del clero, que se inició en 1850 y 
finalizó en 1875, ayudó n la consolidación 
económica de lo burgues[a terrateniente y 
comercial ( •.• ); por otro lodo, con lo ruptura 
de la vieja organización comunal de outoconsu
mo y lo gencrnlizact6n del trabajo esolartodo 
( ••• ), osí como con el desarrollo de los 
transportes, lo supresión de los alcabalas 
y el nuevo avance de la ugr icul tura y la 
minerío de exportación se fomentó lo progresi
va expansión del mercado interno ( ••• ) Un 
elemento fundamental fue ln presenc.la de 
importantes montoE' de capital de empresa
rios nacionales o extranjeros que empezaron 
a ser orientados hacia el sector agrominero 
exportador y hacia algunas ramas manufacture
ras. (7) 

Es lógico suponer que bajo este impulso modernizador 

de dinamización de la economía mexicana en su conjunto, se 

daría estímulo a ln creación de un sistema financiero y de 

instrumentos monetarios idóneos para hacer frente a los reque

rimientos del sistema. La actividad económica se fue monetari

zando de manera creciente, producto de la necesidad de crear 

los medios de cambio que le dinámica económica exigía. 

En efecto, en este periodo -cuyo eje de acumulación 

está constituido por el sector agrominero exportador-, el 

aparato productivo mostró señales de reanimación sustentadas 

(7) H. Sánchez Martinez, op. cit., págs. 19-20. 
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en la agricultura y la minería de exportación, en el crecimien

to de la siderurgia, las acererns, la mecánica y en general 

en las obras de infraestructura de gran magnitud, entre las 

cuales destaca el trazo de las vins férreas. Con estos incen

tivos económicos y ln convicción de hacer posible en México 

un desarrollo modernizador fundudo en inversiones extranjeras, 

tenla que crearse un sistema f innnciero ndeucndo n las nuevas 

necesidades. Aunque de forma desorganizada, durante este 

periodo verificamos el primer intento de dotar n México de 

una estructura financiera que prutendia ser integrada y ordena

da. Entre e:>ta multiplicidad de acontecimientos destaca la 

importancia que tenía la creación de un banco central como 

el intento de hacer del Banco Nacional de México el monopolio 

de emisión cajero del gobierno, generando lus leyes regula

doras del financiamiento y el crédito, usí como los instrumen

tos de financiamiento nlternat.ivos a la banca: los almacenes 

de depósito y la bolsa de valores. 

Empeñado en la con:>oliddción de un pals y de un Estado 

nacional, llíaz debía acompnñor su estrntegio con un sistema 

de banca central que le apoyara permanentemente con recursos 

y que funcionara como su bunqucro oficial. El sistema bancario 
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de Díaz, cor.io lo c:onstata Vcrnon (8), se situó en un lugar 

relativamente importante c:or.10 intcrr.iedio financiero para ser-

vir sobre todo a la agricultura. Aunque su función e interven-

c:ión fue crcciundo en el periodo, tcrmin6 mostrando su inmadu-

rez y relntivn 

(1907), cuando 

pobreza hnc:iu finales del período porfirista 

Llel:>ido a lo escasez, de fondos su margen de 

seguridad se puso en peligro. 

En este período se da un auge del sistema bancario 

mexicuno hab:iéndosc instalado entre 1882 1897 veinte bancos 

de emlsl.ón, entre los cuales el :lncionul de Núxico y el de 

Londres 

también 

y México ocupan un 

el surgimleto del 

lugar 

Cheque 

dc:;tacado. Es de resaltarse 

com11 instrumento novedoso 

para realizar transacciones comerciales, lo que incrementó 

notablemente el papel de los bancos como intermediarios finan

cieros y consiguientemente los recursos bancurios. 

Sin l!mbnrgo, el relativomcnte exitoso sistema finan

c:iero fundado y desarrollado por Diaz, encontró serios obstá

culos en su desarrollo al sobrevenir la crisis de 1907. La 

crisis mundial ¡¡olpeó de manera severa al sector mús ligado 

(8) "La primera d6cada del siglo XX fue un periódico de ines
tabilidad considerable ( .•• )Veinte o treinta nftos antes, 
el sistema bancario sólo habla sido de importancia margi
nal para la vida económica de México, pero al pasar el 
tiempo, la importancia del sistema aumentó. Pura 1907 
los bancos seguian el procedimiento de aumentar los cr6di
tos a la poco sólida agricultura mexicana, renovando 
los antiguos préstamos, hasta parecer obligaciones perpe
tuos. Con la !?scosez de fondos, en 1907 el margen de 
seguridad de los bancos fue puesto repentinamente en 
peligro. Las institbciones bancarias se.vieron obligadas 
a restringir los créditos en forma brusca, y a pesar 
de los esfuerzos del gobierno por avalarlas, la enorme 
deuda de las haciendas fue hecha efectiva". Roymond 
Vernon, El Dilema del Desarrollo económico de M&xico, 
ed. Diana, México 1977, póg, 73 •. 
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a la economla internacional: el agrominero exportador, que 

a su vez hobiu dado impulso o lo banco y constituía su princi

pal cliente. 

Al bojar el precio de los Productos de cxportnción, 

entre los que se contaban en un lugar destocado el henequén 

y el algodón, los productores registraron pérdidas en cadena 

que se trnc\11jcron paro el sistema bancario en deudos incobra-

bles que lo ponían en limite de ln bnncnrrotu. 

Con esto crisis el sistema bnncario comenzó a resque

brase, a lo que el gobierno rcs\1oncliú en 1908 con algunos 

reformas a lo legislilc ión bancurin. No obstante, ello no 

revivió la estructura bancaria que se desmoronaba con un régi

men que por mis de 30 nfios intentó orgnnizor lo in[roestructura 

que soportarla el capitalismo mexicano. 

Al sobrevenir lo revolución, los bancos que salían 

triunfantes de esto criHis eran por supuesto aquéllos que 

por los privilegioH de que gozaron y por su fortaleza financie

ra, apoyado en el capital financiero, no sucumbieron al proble

ma de 1 ic¡uidcz generalizada: el Nacional de México, el de 

Londres México y el Unnco Internacional Hipótecario, que 

concentraba la proporción más grunde de los pasivos. 

El sistema financiero creado por el porfiriato era 

de dos circuitos de canalización: aquél en el que predominaba 

la banca extranjera, mucho más centralizada en el D.F. y con 

preferencias por el crédito industrial y comercial, y el de 

lo banca regional, que tuvo un crecimiento considerable en 

el período 1897-1907, tratándose un su gran mayoría de bancos 

de emisión de capital nocional, que canalizaban el grueso de 

sus recursos a lo hacienda latifundista. 
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EL PERIODO REVOLUCIONARIO 

Como todo estallido revolucionario, el mexicano vino 

a desestabilizar ol conjunto de la vida económico y social 

dol país, A esta confusión y desorden no podía escapar el· 

sistema financiero, que como dijimos antes mostraba ya signos 

de agotamiento desda ln crisis de 1907. Los conflictos fueron 

creciendo desde la restr:icción del crédito, el atesoramiento 

del oro ln plato, y la !!misión dei;medidn de papel moneda, 

hasta la qui.ebra de algunos bancos, De hecho, los aconteci

mientos sefialedos dejarían sin operatividad el sistema bancario 

hasta 1914, año en qul' Venustiano Carranza l leg6 al poder, 

iniciandosc ln rcestructuraci6n bancaria: 

A fines de 1914, cuando Carranza tomó defini
tivamente el poder, inici6 la reestructura
ción bancaria constitucionalista que tuvo 
como desenlace la incnutnci6n de 1916 a 
1920. !.os bancos estuvi!'ron en poder del 
gobierno; en consecuencia, las relaciones 
Estado-Bancn se resolvieron. (9) 

El gobierno intent6 restablecer la maquinaria finan

ciera con algunas mo<lidns como el intento de control sobre 

la emisi6n de billetes y el control sobre el circulante moneta-

rio via decretos y sobretasas. Se crc6 una comisi6n 

para tales motivos que recibifi el nombre de Comisi6n Reguladora 

e Inspectora de Instituciones de cr&dito y se estructur6 nueva

vamentc unn propuesta que intentaba crenr una instituci6n 

bancaria central: 

(9) Maria del Carmen Solórzano, "G&nesis y desarrollo de 
la banca en M&xico", en Estudios Politicos, revista 
trimestral del Centro de Estudios Politicos de la Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales, n. 1, vol. 2, 
nueva época, enero-marzo de 1,983, UNAM, México, pág. 
67. 
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( ••• )el Banco Unico de Emisi&n que funcio;a
ría con un fondo metálico de 100 millones 
de pesos (25% aportado por el gobierno). 
El 8 de enero de 1916 se expidi6 el decreto 
que reglamentaba la creaci&n y funcionamiento 
de las casas de cambio y prohibía la especu
laci&n sobre monedas y valores al portador. 
El 3 de julio del mismo afio se autoriz6 
la apertura de una Bolsa de Valores en ciudad 
de México. En 1917, con fundamento en la 
nueva Constituci&n, se planten un nuevo 
sistema financiero y se regresa al patr&n 
oro. Este regreso al patr&n oro se vio 
favorecido entre 1917 y 1920 por la Primero 
Guerra Mundial y las exportaciones mexicanas. 
En 1920 existian 25 bancos de emisi6n, 3 
hipotecarios y refaccionarios y lo bolsa 
de valores. (10) 

Todos estos intentos escarian frenados en buena medida 

por los ajustes necesarios que sobrevinieran a la revoluci6n. 

En periodo subsiguiente intenta corregir en definitiva las 

relaciona Banca-Estado a través de la devoluci&n de los bancos 

a manos privadas y de la reformulaci&n de iniciativas regulado

ras en materia bancario-crediticia: 

Al tomar Alvaro Obreg&n la presidencia, 
inagur& una s&lida amarra que sign6 cincuenta 
y ocho afios de relaciones arm6nicas entre 
el Estado y la banca privada. En 1921 se 
devolvieron los bancos o sus dueños y en 
1924 se llev& a cabo lo primera convenci&n 
bancaria. De ella surgieron las leyes banca
rias fundamentales. El Banco de México, 
S.A. y los acuerdos para crear una estructura 
crediticia más adecuada a las necesidades 
de crecimiento del poís. (ll) 

( 10) Eduardo H. Vil legas y Rosa Ma. Ortega, El sistema finan
ciero mexicano, ed. Pac. México, 1985, pág. 6. 

(11) Ha. del Carmen Sol&rzano, art. cit., pág. 67. 
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Fue así como nuevamente lu historia financiera de 

México registrn un acontecimiento de largo 

posible la formalización de una necesidad 

alcance que hace 

planteada tiempo 

atrfis. La creación del Banco de Mixico hacia posible un con-

trol mis riguroso de la vida financiera de H&xico al establecer 

el comando definitivo del. Estado en los asuntos bancarios 

y financieros en general 

bancario. 

fundubn de hecho un nuevo sistema 

Este es <>l mom<>nto en que de hecho podríumos decir 

que se inicin lu vida del moderno sistema buncnrio mexicano 

y se da pie a la creación de diversas instituciones tanto 

públicas como privadas encargadas de la intermediación finan

ciera y del fomento a las actividades productivas. Después 

e estos acontecimientos, el sistema bancario y financiero 

mexicano asistirla a sólo tres momentos significativos en 

cuanto a su estructura funcionamiento: el periódico cardenis-

ta, du un fuerte impulso a las instituciones de crfidito públi

cas: la creación de la Buncn Múltiple en el sexenio de Luis 

Echevcrria y lu nacionnlizaci6n de la banca con L6pez Portillo. 

RAICES Y DESARROLLO DEL ACTUAL SISTEMA BANCARIO (DE LA CREACION 

DEL BANCO CENTRAL AL ESTABLECIMIENTO DE LA BANCA MULTIPLE) 

El establecimiento de la Banca Central en Hlxlco 

es relativamente tardlo si lo comparamos con la formación 

de instituciones similares en otros paises, particularmente 

los europeos, en los cuales o lo largo del siglo XIX asistimos 

a lo formación de bancos de emisión, sobre lo base de la expe

riencia inglesa, pionera en lo que a asuntos bancarios se 

1·eficre. 

En México, como en la mayoría de los paises latinoa-

mericanos, la fundaci6n de instituciones similares es poste-
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rior a la Primera Guerra Mundial. (12) El término del proceso 

revolucionurio y la promulgución de la Constitución de 1917, 

marcubun el camino u seguir no sólo en lo referente al sistema 

bancario y el ré¡¡imcn de emisión, sino en ge11ernl u todo lo 

que tocaba hacer al nuevo Estado :;urgido de la Revolución 

Mexicana, ttrnto en el terreno polltico como en lo que a la 

intervención económica del Estado su refiere. 

El marco juridico que servirá a la posterior forma

ción del Banco Central r.stá co11tcnido en el articulo 2B c.ons

titucionnl que u la letra estubleclu: 

En los Estados U11idos Mexicanos no habrl 
monopolios ni estancos de ninguna clase; 
ni exención de impuestos; ni prohibiciones 
a titulo de protección a la industria; excep
tulndose únicamente los relatiYos a la acuña
ción de moneda ( ••• ), a la emisión de bille
tes por medio de un solo banco que controlará 
el gobierno federal. (13) 

(12) Bolivia, Colombia y Uruguay fundan el Banco Central 
antes que nosotros; Chile casi simultáneamente Argenti-
na, Ecuador y Perú breve tiempo despuea. 

(13) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Articulo 28, 2a. ed. preparada por la Secretaria de 
la Presidencia, México, 1972, pág. 55. La nacionalización 
de la banca quedó expresada constitucionalmente en la 
siguiente modificación al articulo 28: "Se exceptúa 
también de lo previsto en la primera parte del párrafo 
de este articulo la prestación del servicio público 
de banca y de crédito. Este servicio será prestado ex
clusivamente por el Estado a través de instituciones, 
en los términos que la correspondiente ley reglamentaria, 
la que también lletnrminará las garantías que protejan 
los intereses del p6blico y el funcionamiento de aquellas 
en apoyo de las pollticas de desarrollo nacional. El 
servicio público de banca y crédito no será objeto de 
concesión a particulares". Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, ed. Porrúa, México, pligs, 
35-36. 
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Esta declaración está inscrita en un contexto mucho 

mis amplio de conformación del Estado mexicano, el cual daría 

todos los espacios necesarios para su intervención en la vida 

económica de Hfixico, colocándose como rector del proceso capi

tulistu. En efecto, 

( ... ) en l•Stas condiciones, la concentración 
de la emisión monetaria en manos del Estado, 
era condición indispensable paro la formación 
de una nuevo sociedad. Sin ella, el Estado 
Mexicano no hubriu podido consolidarse ni 
hubiese podido desarrollar posteriormente 
su proyecto de participación en la economía. 
La Constitución de 1917 sentó las bases 
legales poro impulsar la circulación f iducin
rla estatal. Sin embargo, su realización 
no se logró de inmediato sino que tuvo que 
espernr quince largos años. (14) 

•Esa larga espera so debía u las pugnas suscitndus 

nlrededor de ln nplicnci6n de ln medida, que sostenian y repro

ducían una vieja discusión ¡¡obre el pnpcl del Estudo en el 

control monetario y finunciero en general. Como ern de cspe-

rurse por parte de los defensores del interés privado, particu

larmente de aquellos banqueros de vieja tradici6n porfiristn 

que hablan vivido un régimen de libre emisi6n, se podín y 

debin conservnr el derecho privado de emisi6n sin control 

centralizado, en contraposici6n con los que pugnaban por apli

car de lleno ln medida establecida constitucionnlmente. 

Finalmente, con Calles en el poder y bujo la direcci6n 

de Alberto Pani como secretario de Hacienda, se promulg6 la 

ley del Banco de México, en la cual éste upnrece como sociednd 

(14) Ma. del Carmen Solórznno, "Breve hojeadn u la historia 
bancaria en México", en Estudios Politicos n. 1, nueva 
época, vol. 3, enero-marzo de 1984, pág. 15. 
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anónima de capital privado y mayoritariamente estatal. Res

puesta a las pugnas entre los banqueros el Estado, esta 

ley delinea un eje de negociación necesarin entre la burguesla 

bancaria y el poder estatal, que cristaliza en la constitución 

de un Consejo de Administración donde Banqueros y Estado defi

nen las finanzas del país. Lu suscripción de dos tipos de 

acciones (las de serie A del gobierno federal -51% del cupital

y la de la serie B -49% del mismo-), se inscribe en el contexto 

de esta pugna y parece responder también a la insuficiencia 

de recursos 

Central. No 

estatales para el establecimiento de la Banca 

hay que olvidur que "esta di visión de tareas" 

entre los dos 

Asociación de 

está desde su 

tipos de capital da pie 

Banqueros de México (ABM) 

surgimiento profundamente 

al surgimiento de la 

en 1928, grupo que 

vinculado al Estado 

y que cuenta con los canales de comunicación e influencia 

más directos sobre el gobierno". (15) Su consolidación, 

que formali.zaba el restablecimiento de la alianza banqueros

Estado, se desenvolvió con grandes dificultades hasta el año 

de 1941, cuando "se otorgaron al banco bases más firmes para 

su desarrollo, mediante una serie de medidas que ampliaron 

sus facultades, diversificaron y afinaron sus instrumentos 

y extendieron su poder de regulación, permitiéndole, cada 

vez en mayor medida, aplicar políticas más activas y directas 

en materia monetaria y crediticio". (16) 

(15) Cristina Puga, "Los empresarios 
en Estudios Politicos n. 1, vol. 
marzo de 1984, pág. 69. 

y la nacio11alización", 
3, nueva época, enero-

( 16) Ernesto Ferniindez Hurtado, "Reflexiones sobre aspectos 
fundamentales de la Banca Central en México", en Cincuen
ta años de Banca Central, coedición Banco de México 
y Fondo de Cultura Económica, México, 1976, págs. 19-
20. 
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En 1949, al producirse nuuvamcntc una preocu
pante entrada de divisos, se reformó la 
ley bancario, dundo ol Instituto Central 
la facultad adicional de elevar el encaje 
de la banca comercial hasta el 100% del 
crecimiento de sus pasivos. Esta nueva 
facultad también fortnleció el sistema de 
regulación selectiva del crédito, al relacio
nar directamente la oblignci6n de los bancos 
de constituir su encaje legal con la de 
dirigir recursos crediticios hacia donde 
la autoridad mon(,toria le indicara. Es 
decir, se fijó un encaje legal de 100% a 
cada uno y se le permitió cubrir una parte 
de esa obligación con los cr&ditos que conce
diera a sectores o &reas geog1·fificas que 
el propio Instituto Central señalara. 
Desde fines de ln década de los años treintas 
f principios de la de los cuarentas, el 
fortalecimiento de la confinnza en el sistema 
bancorio y los efectos de la guerra sobre 
la industrinlización del país, permitieron 
a México trasponer los umbrales de una prime
ra etapa de desarrollo financiero, con predo
minio de lns transacciones de significación 
puramente dineraria, y entrar a unn segunda, 
representada por la creciente actividad 
generadora de ahorros del público y de las 
empresas susceptibles de ser colocadas a 
mús largo plazo en el sistema bancario. 
( 17) 

EL PERIODO CARDENISTA 

Después de los estragos de la crisis del 29 sobre 

la economia mexicana y habiéndose estabilizado relativamente 

la revolución, se fortaleció un grupo que "en ningún momento 

cesó en el empeño de dirigir al régimen revolucionario lll\cia 

sus objetivos de reforma social. Al fin de los años treinta 

ese sector estaba a punto de convertirse en la fuerza hegemóni

ca de la revolución y en poco tiempo daria lugar al movimiento 

politico más importante de la época posrevolucionaria: el 

(17) !bid. 
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cardenismo, que apareció, al princi¡>io, simplemente como una 

especie de conciencia crítica do la revolución y con gran 

rapidez se convirtió en el elemento director de la politicn 

nacional". ( 1 B) 

Como es ya bien conocido, una de las cnracterlsticas 

peculiares y mús sobreslicnlo.!l del período cardenistn es la 

amplia intervención del Estado cn la economía, apoyado por 

una politicn de masas coherente con la magnitud de las decisio-

ncs y proycctog que asumirín el gobierno. Cúrdcnas era un 

convencido de la necesidad de establecer un control regulador. 

Este control regulador impulsarla y ordenarla la vida posrevo

lucionaria de México y dnriu al pnis sus rnsr,os distintivos. 

Este control lo debía ejercer 1•1 Estndo, en una dinúmica de 

impulso creciente a ln acumulación de capital en el pais. 

Al término de su periodo gubernamental (1928-1932), Cárdenas 

declaraba: 

la 

de 

No es posibln que el Estado como organización 
de los servicios públicos permanezca inerte 
y fria, en posición estática frente ol fenó
meno social que se desarrollo en su escenario. 
Es pr<•ciso que asumo una actitud dinámica 
y consciente, proveyendo lo necesario para 
la justa cncauzación de las masas proleta
rias, seftalando trayectorias para que el 
desarrollo de la lucha de clases sea firme 
y progresista. (19) 

Indudablemente, 

política financiera 

hacer del Estado un 

este esquema de pensamiento inspiró 

del Héxico cardenista. Convencido 

Estado conductor y articulador del 

movimiento de masas y hnciendo conincidir los intereses del 

(18) 

(19) 

Arnaldo Córdova, 
ed, Era, México, 
Ultimo Informe 

La política de masas del cardenismo, 
1986, póg. 24. 

de Gobierno, tomado de ibid •• pág. 29. 
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Estado con los de las musas populares, Cárdenas desarrolló 

de manera cabal el intervencionismo estatal sobre la base 

de unu concepción de progreso que abrió el camino al dcsenvol-

vimicnto del sistema bancario. Se multiplicaron las institu-

ciones de cr&dito especializados que tcniun por objeto el 

fomento a las actividades productivas y se utilizó de manera 

ampliada el endeudamiento de la Bancn Central como mecanismo 

de financiamiento del saetar pGblico. En el ámbito monetario, 

se lanzaron a la circulación varias ümisiones monetarias sin 

habla abandonado desde mediados respaldo metálico, c¡uc México 

de 1931, dejando de lado el 

bimetllico inconvertible. 

putrón oro y adoptando un patrón 

con la periodización De acuerdo 

que realizan Brothers y Solis, esta fose está marcada por 

un ordenamiento y crecimiento de la actividad financiero-banca

ria pública y privada que implicó la creación y el perfecciona

miento del moderno sistema financiero mexicano. (20) 

(20) Los autores, en uno de los pocos textos completos que 
existen sobre ln evolución financiera de México, hacen 
una clasificación de tres periodos previos al estableci
miento definitivo del moderno sistema financiero: 
a) 1870-1910. Período que reporta la edificación del 
sistema bancario, de rasgos muy rudimentarios que cons
tituyen una etapa de extrema astringencia financiera, 
durante la cual no se registró ni un desarrollo económico 
significativo, ni uno evolución financiera importante. 
b) 1910-1930. Destrucción del viejo sistema, especialmen
te de los mecanismos establecidos por Díaz y reestructu
rados sobre la base de la modernización exigida por 
el periodo revolucionario. 
c) 1930-1940. Creación perfeccionamiento del moderno 
sistema financiero articulado alrededor de la Banca 
Central, con instituciones públicas y privadas especia
lizadas promotoras del desarrollo. 
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Entre los bancos públicos de inversión y fomento 

fundados en este periodo destaca el Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas (1933), la Nacional Financiera 

{1934) y el Banco Nacional de Crédito Rural ( 1935). Por su 

parte, las instituciones financieras privadas registraron 

un crecimiento espectacular, de tal forma que mientras al 

principio de la década de los treinta las instituciones de 

crédito privadas sumaban, sc¡;ún la fuente señalada, 102 bancos 

e instituciones auxiliares (incluyendo sucursales y agencias), 

al finalizar el gobierno de Cfirdenas en 1940, esta cifra habla 

ascendido a 204. 

Uno de los rusgos más i.mportantes del cardenismo 

es el fuerte encadenamiento de los intereses estatales con 

los intereses de los banqueros. Es en este momento cuando 

las relaciones Estado-banqueros no sólo son relativamente 

pacificas, sino incluso compartidas en una ideologia de progre

so y fomento económico. En efecto, el hecho de que el Banco 

de México dejara de funcionar como banco comercial hizo posible 

su mayor ingerencia en los asuntos relativos a la creación 

de bancos privados y sucursales, ya fuera mediante apoyos 

directos en capital accionario o mediante apoyo y asesor1a 

en experiencia y administración. 

El surgimiento de la nueva estructura banca
ria constituyó una transformación en la 
estructura de clases. El grueso de los 
banqueros del siglo XX posrevolucionario 
no vivieron el porfiriato, sino que fueron 
resultado del movimiento social iniciado 
en 1910, Como nuevos empresarios apoyados 
por el Estado, no vivieron directamente 
los enfrentamientos de los antiguos banqueros 
con el gobierno de Venustiano Carranza, 
ni los altibajos de la politica de Alvaro 
Obregón. Se integraron a este productivo 
negocio llenos de optimismo y esperanzas 
en el futuro económico de México. A ello 
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se debe que los anos inmediatamente posterio
res n 1932, los dirigentes de la banca priva
da participarán, en buena medida, de la 
ideolog1a revolucionaria de la époc;:i (, •• ) 
En este sentido, se puede decir que el llaneo 
de México hizo surgir bancos de la nada. 
Aún cuando muchos de ellos no progresaron, 
hubo un intenso proceso de fusiones y recs
tructuracl.ón; pura fines de la década de 
los treinta, el nuevo sistema bancario )'a 
rendia jusosos frutos. (21) 

Con el fin del gobierno cardcnista M~xico inicia 

una nueva etapa de fortalecimiento económico y de fuerte impul

so a la actividad bancaria sobre lu base de la brecha abierto 

por el nuevo Estado surgido de la revolución. 

EL PERIODO 1940-1970 

En este largo periodo agrupamos vnrios sexenios que 

no consideramos necesario sep¡¡rar: Av ila 

Ruiz 

Cnmacho 

Cortincs 

( \9110-1946). 

(1952-1958. Miguel 

Adolfo 

1970). 

Alemún (1946-1952), Adolfo 

López Hnteos ( 1958-1964) y Gustavo Diaz Ordaz (1964-

Si bien abundan los aniílisis minuciosos sobre coda 

uno de estos sexenios, particularmente en lo que se refiere 

a la problcmátl.ca bnncnrio conservan una linea relativamente 

homogénea: se trata de uno etapa de consolidación de lo creado 

anteriormente y en todo caso de una fuerte tendencia o la 

concentración y monopolización de lo vida económica. De ucuer-

do con la concepción de ilrothers y Salís, el período de 1940-

1960 se caracteriza por un aumento en 

( ••• ) los recursos invertidos como resultado 

(21) La disparidad en los datos de las fuentes parece deberse 
a los criterios de agrupamiento. En el primer caso se 
incluye a bancos, instituciones auxiliares (que varían 
desde instituciones de prestamos pignoraticios, almacenes 
públicos, host la Bolsa de Valores y uniones de crédito 
y sucursales. En el 2o, coso, la autora se refiere o 
firmas. 
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del desarrollo del sistema fin::n:c:iero (pues) 
al dirsele mayor movilidad toles recursos 
pudieron contribuir mas n la eficacia y 
crecimiento de lu economía en generul ( ••• ) 
Desde luego, no es posible determinar con 
exactitud lo c:ontribuc:i6n del desarrollo 
del mercado interno di' dinero y cnpitoles 
al desarrollo econ6mico general de M&xico 
(o, al respecto, las relaciones de cnusa 
n efecto de estos dos tipos complementarios 
de desarrollo) pero, u pesar de ello, parece 
claro que ul desarrollarse el sistema finan
ciero y nl aumentar el volumen de rec:ursos 
pretnbles canal izados n trav6s del mercado, 
el dnsnrrollo de la economía mexicano se 
vió codo vez menos obstaculizado por una 
estructura financiera inodecuada. (22) 

Los e ven tos en términos de crea e i ón de nuevas ins ti-

tuciones no son espec.taculares. En renlidnd, la estructura 

del sistema financiero mexicano no _qe vio gravemente alterada 

hasta 1976, año en que el sistema bancario, componente hasta 

ese momento mis importante del sistema financiero en su conjun

to, sufre una trasformnc:ión de fondo al registrnri;c el cambio 

de la banca especinlizada ul régimen de banca m6ltiple. 

Entre 1940 1970 destacaron por su participación 

las instituciones que en el orden se sef1alnn: el Banco de México 

y la Nacional Financiera (entre las instituciones oficiales); 

los bancos de depósito y ahorro de las privadas, que son por 

lo demás los que obtuvieron las mayores ganancias, y hacia 

la década de los cincuentas, las instituciones financieras 

y fiduciarias. De hecho, se parte de lo ya creado antes con 

sólo algunos nuevos acontecimientos. Para este periodo los 

sucesos más sobresalientes los podemos resumir de la siguiente 

forma de acuerdo con el análisis de Brothers y Solls: 

a) Entre 1940 y 1960 se crean seis instituciones 

(22) Brothers y Solís, op. c:it., pág. 70. 
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nacionales de crédito: Banco Nacional de Pequeño Comercio 

( 1943), Banco Nacional de Fomento Coop1Hativo ( 1944), Banco 

Nacional del Ejército y la Armada (l<lt16), Banco Nacional Cine-

matogrfifico (1947), Banco Nacionol de 

Financiera Nocional de Productos de 

Transporte (1953) y 

Azúcar (1953). Otras 

nuevas instituciones no bancarias fueron las siguientes: Fondo 

de Garnntla y Fomento a lo Agricultura, Ganndcria 

(1951.), Fondo de Garantla y Fomento al Turismo 

y Avicultura 

(1957) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales <le los Trabajadores 

del Estado (1959). 

b) Por lo que toca a los instituciones de intermedia

ción privada, &stas no modificnn su cst1·uctura on relar.ión 

a lo conformada en los cuarentos. Lo que si varió fue el 

número de ilwtituciones prlvodns de tipo financiero, sobre 

todo por el impacto de nueva sucursales y agencias. 

cuadro I y II). 
(Véanse 

Se suscitaron algunos cambios importantes en los 

tipos de instrumentos financieros empleados en el mercado 

de dinero y capitales, c.uya trayectoria se podría resumir 

de manero muy general en los siguiente:; hechos: modificación 

de los depósitos, antes mayoritariamente a la vista, y cuentas 

de ahorro por el uso de bonos financieros, hipótecas y obliga

ciones a plazo; del.crédito en forma de préstamos y descuentos 

comerciales o los préstamos de habilitación y avío, refacciona

rios y a otros créditos de plazo fijo. Pero quizfi "la carac

teri.stica más sobresaliente de los instrumentos financieros 

empleados en el mercado de dinero y capitales en el periodo 

que se examina, fue el alto grado de liquidez que tenían muchos 

de ellos", (23) determinado por el bajo ingreso percibido 

(23) Ibid., pág. 48. 

1 
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CUADRO I 

INSTITUCIOBFS NACIONALES DE. 
CREDITO (1940-1960) 

Jnstitucionu cUI JÚ1t'ma bancario 

ütablrcida.J anltJ dt 1910 ütablaida.J dt1pu<i ,U 19#0 • 

Banco de México, S. A. 
Banco Nocional de Crtdito Agtl· 

cola 
Banco Nacion:al Hipotcario Ur

bano y de Obr:u Nblicas 
Nadou;ml fju:rncicra, S. A. 
J4nco Nacional de Crtdito Eji

dal 
B1nco Nadan¡,} de Comercio Ex· 

taior 

Banco Nacion•I del Peqnrno Co
mercio (1915) 

ll;.nco Nacion:il de Fomento Co
operativo (l!H4) 

Banco Nadotul dd Ejo!rdto y la 
Ann>da (19~ 

BilnCO Nuianat Cinrm.atogrifi. 
ro (1947) 

Banco Nacion:al de Tnruportcs 
(1m¡ 

financien Nacional de Produc-
1orcs d• Atúcar (19SJ) 

OtraJ irutituciO"ntJ 

Nzcional Monte de Pla!MI Fondo de Caranlf• y Fomento de 
Alnu=o Nacional<'.$ de De¡» la Apicultun, Canaderf.a y 

>leo A•icultun (19Si) 
Unlón Nodon:al de l'roductores 

de Azila.i 
lnllituto MexiC2no del Sq¡uro 

Social (1942) 
Patronato d<i Ahorro Nacional 

(1950) 
Fondo de Caranú.a y Fomento de 

b M•diana y P<queiU 1 ndu>
trla (1954) 

Fondo de Carantl> y Fomcnti> 
del Turiuno (1957) 

lrutituto de Seguridad y Scrvl
cl01 Socioles ele la1 Tnbajado
rci del Ea~clo (1959) 

Artiw de /1U inHituciont1 nadonalts dtl tirlt1r1a baru'orio" 
(M illnnts de l><JOJ) 

1940 19rn /9H /961J 

Bauco de M~xico 1 075.t 5 620.7 9009.4 U:!Ot.6 
fl:;i.donal financien 18.2 1201.9 2 491.7 

19544.7• 
ÜlfOi 529.9 2 755.8 7011!.2 

TtitaltJ / ~2}.} 9'7U 18 584.J J2 749.J 

Futsn:.s: Comisión Nacional lllnaria y O. EmClt Moon:, .Ewluddt. M 
la1 lnJtifucionn FinancittOJ m AUxko, Centro de tuudlol Moncurlot 
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CUADRO II 

Il'iSTITUCIOli~ DE CREDITO PRIV.ill.A..6 
(1940-1960) 

(Nómero de inBtitucioneaª) 

SiJtC"mil bancario 

D.anc.o• de drpó~i10 
nancot de abono 
Soded<1d linancicr;u 
JmtJ1ucioncs íiduci.ariai 
Banc0t. hipo1ccario1 
Danco1 de c.apitJliución 
A.ociado""' de ahorro y 

prbt.uoo 
Sucurulcs y •g<:nciu 

Otras iftSlituciOJ1t1 

l!olsoi de nlDTn 
Alm.><1'n<s S""<nlts d< 

dep<liito 
Asoc:iaciono matw.listu 
Uniones de cro!<lito 

61 
6 

!!9 
8 
2 
8 

61 

IS 
5. 
9 

IOfi 
85 
9Q 
91 
20 
16 

M6 

¡y¡; 

106 
100 
!l2 
99 
~l 

16 

4 
1 146 

27 
10 
9i 

lYOO 

102 
108 
98 

115 
~6 • 
12 

2 3-46 

29 
ll 
7:? 

Actitm dr laJ ;,utíturiones privadas ,fd si.sttma bancario b 

(.llillon<J d• pesoJ) 

Sancos de dep<liho 
Bancos de •horro 
Sociedades financims 
Bancos hipotecarios 
01r<>< 

Totalts 

1910 

659.8 
!7.9 
8.l 

80.4 
59.4 

SIS.8 

J9JO 

4 524.0 
525.2 
916.5 
491.2 
487.5 

691U 

/9H 

8 552.6 
l 467.5 
l 991.6 
l UB.6 

698.4 

JJ BH.7 

1960 

lB~.8 
2 90'!.9 
!1057.8 
2167.5 

955.9 

28412.9 

fuuou: Comhiún ~.icion;a1 l\ancarU )' O. Emnt Moorc, Et1olución dt 
la1 ln.J11tuciont1 fi"ancinGJ m Mb:fro, 1063. T1mhi~n lnfom1C'S anua· 
lc1 di:l llanrn de Mtxlco, S. A. 

r\ous: a CUr;u de (Í.flal de al\o. 
b Cifras de final de al\o: IC indU)-cn los n6.lilos lrurrbancarios. 



71 

por la población, junto a una propensión elevada a gastar 

en bienes de consumo. Igu1ilmente destacan los instrumentos 

financieros denominados en moneda extrnnjera; paro el periodo, 

las obligaciones en divisas aumentaron más rftpido que las 

obligaciones denominadas en posos. 

d) Se crettron dos bolsas de valores además de la 

de México: la Bolsa de Valores de Monterrey ( 1950) y la Bolsa 

de Valores de Occidente (Jalisco, 1960), cuya participación 

por lo demús fue poco relevante. 

e) De este p~rlodo también es signif icativn la incor

poración de México al Fondo Monetario Internacional y al Banco 

Nac.ional úe !teconstrucción y Fomento en el sexenio de Manuel 

Avila Camucha (en 1944), con uaa nportnción de 90 y 65 millones 

de dólares respectivamente. 

f) Hubo al&unos intentos de 

al consumo para lo!l trabajadores, que 

proyecto del Banco Fedcrol de Trobojo 

fomentar el 

cristalizaron 

en 1947. Su 

crédito 

en el 

función 

se limitarla u impulsar el crédito en diversos reglones popula

res como v iviendn, pequeiia industria y tiendas populares y 

cooperativas. Esto se quedó en proyecto y en 1953 se creó 

el Banco Nacional del Trabajo, que tampoco tuvo gran impacto; 

fue hasta 1977 cuando se crean el Banco Obrero y otras institu

ciones semejantes como el INFONAVIT. 

El balance para los dos Gltimos sexenios de este 

largo período a que hacemos referencia no es tampoco de cambios 

sustanciales en el ámbito de las instituciones financiero

bancarlas del pais, aunque sí hay que destacar como hecho 

de trascendencia histórica la rearticulación financiera de 

México en el contexto internacional. El siguiente párrafo, 

extraído de un texto ya clúsico en México del profesor Ramón 
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Ramirez Gómez, da cuenta de lo anterior: 

( .•• ) tanto una como otro administración 
se marcaron, en sus progrnmas de gobierno, 
como objetivos básicos mantener lo solidez 
del peso )" el CQUl.librio de la balanza de 
pagos, fortalecer el comercio exterior, 
o sea reducir la!J importacionetJ y estimular 
al máximo las exportaciones, y ln capacidad 
de pago externo como garantía de los cr~ditos 
que viniesen del exterior (.,,)Dos recientes 
hechos que conviene hacer resaltar fueron 
la suspensión de lu conveti lidnd del dólar 
en el ano de 1968, lo que supone la desapari
ción de un sistema tradicional en Estados 
Unidos, el llnmndo pntrón de lingote de 
oro, sistema monetario al que desde hace 
años e!;tabt1 incorporado México, y lo crea
ción por el Fontlo Monetario Internacional, 
de los Derechos Especiales de Giro ( DEGS), 
t'.!spccic. de monedn de reserva ( ..• ) • y en 
cuyo manejo puede participar México hasta 
por la cantidad de 300 millones de dólares. 
(24) 

El crédito al consumo ocupó un lugar relevante en 

estos dos sexenios, lo que favorcci6 lo aparición de las tarje

tas de crédito. El lanzamiento de las tarjetas Bancomíitico, 

Bancomer y Carnet en 1969 dan cuenta de esto política financie

ra novedosa, sustentado en la formulación de instrumentos 

financieros para el consumo de las clases medias. 

El sintesis podemos decir que en el período inmediato 

posterior n la segunda guerra mundial se registró la consoli

dación del sistema financiero mexicano, y con él, de la banca 

privada y la oligarquía bancario-financiera, que se especializó 

en la Banca de Depósito y en las sociedades financieras. 

( 24) Ramón Ramirez Gómez, L,? moneda, el crédito y la banca 
o través de la concepcion marxista y de las teorías sub -
jetivas, UNAH, Instituto de Investigaciones Económicas, -
México, 1977, pigs. 336-37. 
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No obstante, los rasgos del sistema financiero fueron trazados 

y delimitados tiempo antes durante el periodo posrevolucionario 

comprendido desde ln Constitución de 1917 hasta el cardenismo. 

A lo largo de lo que se conoce como periodo de "desarrollo 

estabilizador", la concentración de capitules tuvo una celeri

dad significativa mediante procesos de absorción y de canaliza

ción de recursos a las empresas propiedad del grupo bancario 

(25), práctica sostenida y acelerada hasta el sexenio de López 

Portillo que parecía constatar lus tendencias de insuficiente 

canalización del crédito registradas en el periodo y la caída 

(25) "El crecimi<rnto del número de bancos duró hasta 1947 
y la década de los cincuentas dió paso a las funciones 
y a la consecuente formación de monopolios. 
"En 1954, por ejemplo, el Banco Industrial de Jalisco 
absorvió por completo el Banco Provisional de Jalisco. 
Entre 1950 y 1963 el Banco de Londrés y México encabezó 
la fusión del Rnnco del Norte, el Banco Mercantil de 
Michoacán, el Banco del Bajío, el Banco Provincial 
de Querétaro, el Banco Algodonero Refaccionario, el 
Banco Agrícola y Comercial de Soltillo, el Banco de 
Mcxicali, el Banco del Norte de México y el Banco indus
trial de Monterrey. 
"El Banco de Comercio, por su parte, habla impulsado 
filiales desde de 1934 y para 1958 ya tenia bancos 
afiliados en 22 entidades de la República. Durante 
los años cincuenta muchas otras fusiones se registra-
ron. 
"Cooforme se estabilizó, e incluso disminuyó el número 
de bancos, se disparó la cantidad de sucursales. Este 
hecho es un vicio de la desmesurada concentración del 
capital en el sector. Cada sucursal se convirtió en 
un poro por el que fluían recursos monetarios del públi
co a manos de los banqueros". Ha. del Carmen Solórzano, 
"Breve hojeada a la historia bancaria de México, en 
Estudios Políticos n. 1, vol. 3, nueva época, enero
marzo de 1984, pág. 20. 
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en la captnci6n, producto de pricticas viciadas en la asignaci6n 

de crédito. 

Los circuitos de capital se cerraban alrededor de 

los grandes grupos que controlaban el horizonte bancario, 

entre los que destacan el Banco de Comercio y el Banco Nacional 

de México u fines de los sesentas. Como verificaremos 

más adelante, el otro impulso gigantesco a los procesos de 

concentración bancario no se presentarlo sino hasta la creación 

de ln banca múltiple. 

PERIODO 1970-1976: LUIS ECHEVERRIA 

Desde principios del sexenio hubo una clara intención 

de poner 11 tiempo el sistema financiero con las necesidades 

de desenvolvimiento econ6mico. Pura ello, habla que sobrepasar 

los limites que imponin el tipo de banca tradicionalmente 

aceptado en México: In banca especializada. 

Desde mucho antes de que se decretara la operación 

de la banca múltiple, de hecho desde principios de la dlcada, 

se di6 pie n ln existencia de grupos financieros integrados, 

que estaban concebidos como sgrupnciones de instituciones 

crediticias, las cuales doblan diseñar sus políticas de manera 

coordinada. Ello pareclu responder o la forma en que se venia 

estructurando el mercado financiero. 

El público demandaba de las instituciones de crédito 

y de lns organizaciones auxiliares diversos servicios que 

una sola organización no estaba facultada para desempeñar, 

además de que habla una diferencia en la rentabilidad de los 

diferentes tipos de banca, pues su proceso de captación de 

recursos era distinto, lo que las suponia en desventaja. 
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Las primeras modificaciones que se hicieron a la 

Ley General de Crédito y Organismos Auxiliares (29 de diciembre 

de 1970, articulo 99 bis), sentaron las bases que más adelante 

permitirían la existencia dt> fuertes grupos financieros. 

Mediante estn modificación se rcconocla que aunque el grupo 

financiero no tiene personalidad jurídica pro¡iia, es posible 

mantener servicios comunes y presentar las cifras consolidadas 

de las operaciones combinadas (26). Los primeros grupos finan

cieros fueron: Bnnnmcx, Bnncomer, Serfln, Comermex, Banpals, 

Conf1a, Innova, Banobras e Internacional. 

LA BANCA MULTIPLE 

Otro de los grandes eventos de la historia de la 

banca en México, que inicia un proceso de concentración jamás 

registrado en nuestro sistema financiero moderno, lo constituye 

(26) "Grupos financieros integrados {1970. Se concibieron 
como agrupaciones de instituciones de crédito, entre 
las cuales existian nexos patrimoniales de importancia, 
que oc obligan a seguir una politica financiera coordi
nada. Así, Bancomer, por cj emplo, integró en tres depar
tamentos -el comercial, el financiero y el hipotecario
lo que eran tres instituciones separadas. Debe notarse 
que estos grupos f innncieros según la terminología 
legal, ya existían de hecho". Ma. Elena Cordero, José 
Manuel Quijano y José Luis Manzo, "Cambios recientes 
en la organit.ación bancaria y el caso de México", en 
Varios autores, La banca. Pasado y presente: problemas 
financieros mexicanos, ensayos del CIDE, México, febrero 
de 1983, pág. 194. 
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la creación de ln banca múltiple, cuyas reglas de ·estableci

miento y operación se aprobaron en marzo de 1976 (publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de ese 

mismo aiio), aunq11e ya desde 1973 se habían iniciado esfuerzos 

por cambiar las leyes bancarias para hacerlas corresponder 

con los intereses de los monopolios financieros. 

La Banca :-lúltiplc estú compuesta por instituciones 

financieras reunidas bajo una sola persona jurídica, que tiene 

el atributo de operar todo tipo de instrumentos de captación 

de ahorro al p(1blico, así como la amplia variedad de mercados 

y plazos, con lo que integran todo tipo de servicios financie

ros. 

Antes de la aprobación de la Banca Múltiple babia 

seis tipos de bancos establecidos de acuerdo con el servicio 

que prestaban; 

I) Bancos de Depósito, que 

autorización para recibir del público 

se distinguen por su 

depósitos irregulares. 

II) Los que estin autorizados para recibir dep6sitos 

de ahorro "con o sin emisi6n de emisión de estampillas y bonos 

de ahorro". 

III) Los autorizados para realizar operaciones finan

cieras, o sea, para intervenir en el fomento de la producci6n 

industrial y agr1cola, con préstamos a largo plazo. Estas 

instituciones, llamadas financieras, entre las que destaca 

la Nacional Financiera, de participación y control estatales, 

podrán crear las obligaciones llamadas bonos financieros, 

de los que se habl6 con anterioridad. 

IV) Las instituciones de crédito hip6tecario, que 
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tienen por principal función la de intervenir en la creación 

de las cédulas hipotecarlas y que suelen emitir las obligacio

nes llamadas bonos hipotecarios. 

V) Los bancos de copitnliznción, que se dedican 

a la formación de capitales a largo plazo. 

VI) Los bancos fiduciarios, que se dedican a prestar 

el servicio de fideicomiso, como su nombre lo indica. 

VII) Los bancos de ahorro y préstamo para ln vivienda 

familiar que se dedican a un campo muy especializado de ahorro, 

destinodo a resolver el problema de vivienda de la familia, 

y que celebran el contrato de ahorro y préstamo para la vivien

da familiar. 

Estas instituciones no podlan encimar sus funciones 

y ante todo debian respetar una divisiión tradicionol de la 

estructura bancaria especializada: la que separa los bancos 

comerciales de los bancos de inversión (27). No obstante, 

ello no impidió que los monopolios financieros en plena expan

sión ~e saltaran estas regulaciones del Banco Central. 

(27) 

Como legalmente estaba prohibido que una 
sola firma explotase más de unn institución 
de crédito, los banqueros más poderosos 
desarrollaron otras operaciones bajo diferen
te firma. Asi, a fines de la década de 
los sesenta, los grupos bancarios más gran
des, a cuya cabeza se encontraban el Banco 
de Comercio y el Banco Nacional de México, 

Entendernos por banco comercial, como lo asumen Cordero, 
Quijano y Hanzo en su articulo del CIDE, aquél que 
en su función de intermediación se limita a conceder 
préstamos a las empresas y al banco de inversión, así 
como aquél que puede suscribir y/o adquirir acciones 
de una empresa. (CIDE, La banca. Pasado y presente: 
problemas financieros mexicanos, cit., p§g. 171. 
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aseguradores, compafiius 
hipotecarios y almacenes 

Asl, e medidn que crecinn los opcrnciones financieras, 

que se estrechaban los vinculas entre ln banca y lo industria 

y se fortalucían los grupos mediante cr&ditos que los banqueros 

.otorgaban a sus propias empresas -que de hecho operaban inte

grando distintos funciones financieras-, se \'cin con mayor 

claridad y ansiedad la urgencia de establecer un morco jurldico 

nuevo, mf1s propicio a los intereses d!! los monopolios finan

cieros. 

El permiso poro estnblec<!r la Banca Múltiple venia 

no sólo o confirmar uno formo de operar gestado desde los 

sesentas, que no cstubo debidamente reglamentada y que contra

dccia la tradicional estructura especializado de origen nnglo

saj ón. 

En los hechos, el sistema de especialización y separa

ción de las instituciones de crfidito ero formol, pues se cons

tituyeron estructuros unitarias controludns por los mismos 

uccionistas y dirigidas por los mismos administradores, que 

cubrlan diversos renglones de la banca y el crfidito. 

Una institución de crfidito, en principio, 
no podía obtener concesión para realizar 
simultáneamente operaciones de depósito, 
financieras, hipotecarias y de capitnliza
ción; sino que únicamente podía tener como 
actividad principal, un solo grupo de dichas 

(28) Ma. del Cnrmen Soló·•znno, "Breve hojeada a la historia 
·banco ria de México", en Estudios Politicos, n. 1, vol, 

3, enero-marzo de 1984, pág. 20. 
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operaciones y, como adicional, las de ahorro 
y fiduciarias. (29) 

r,!~ nrnE 
jj¡;,.¡,_~Jl1CA 

En su definición legal, la Banco Miiltiple, también 

conocida como banca univPrsnl, puede ser definida en México 

como "una socied¡l<!._ an6n.ima n 

conducto de la Secretaría de 

lo que el gobierno federal, 

llacicnda Crédito Públjco, 

por 

le 

ha otorgado concesión paro dedi.carse al ejercicio habitual 

y profesional de banca y crédito en los ramos de depósito, 

ahorro, Cinanciero-hipotecnrio, fiduciario y servi.cios cone-

xos". (30) 

De hecho, se distlnguen dos etapas en el proceso 

de aproboción dcfinitvn de lo Banco Múltiple: 

J) AquHla en la que sólo las instituciones que 

ya estaban operando como bancos multiples se fusionan en uno 

solo de acuerdo con los requisitos seftalados por la Secretaría 

de Haciendo y Crédito PGblico. 

Il) 

L tculo 2o. 

Aqué1 la que abarca, mediante la reforma al Ar

de la Ley General de Instituciones de Crédito 

A u xi liares -_,.("'"D""i_.a .. r._i-.o.__O,__f_i_c_i..,a_l del 27 de diciembre Organ.tsmos 

de lCJHl) a todns los instituciones bnncarias sin restricción 

de o¡rnrnción, pudiendo funcionar uno o más de los siguientes 

grupos de operación: a) Operaciones de depósito, b) operacio

nes de ahorro, e) opraciones financieras, d) operaciones de 

Crédito H:lpoteciurio, e) operaciones de capitalización, 

f) opernciones fiduciarias. 

(29) 

( 30) 

Miguel Acostu Romero, Derecho bancario, ed. PorrGa, 
México, pág. 408. 

Ibid,, pág. 414. En términos de los Artículos 2o y So., 
Párrafo primero, de la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, pág. 414. 
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Para la creación de la Bonca Múltiple se definía 

claramente el requerimiento de concesión del gobierno federal 

q"e compete otorgar n la Secretaría de Hacienda Crédito 

Público, oyendo ln opinión de la Comisión Nacional Bancario 

y de Seguros, Asi como del Banco de H&xico. 

La anterior forma de reglamentar la Bnnca Múltiple 

denoto muy claramente una forma de opernr típicamente estable

cida entre lo!l ¡¡rupos del sector privado mexicano: en los 

hechos se trnbnjn y organizo de unn formo, sólo se solicita 

al Estado lo regularización o legalización de ln misma, 

Podrln parecer lógico suponer que u media que va 

creciendo el poder de la burguesía bancaria r inancicrn en 

general, la presión para la constitución de la llnncn Múltiple 

y pura el reconocimiento de los grupos financiaros se incremen

ta de manera sustancinl. 

El mecanismo se podrla resumir de una manera muy 

sencilla: la banca privada y algunas instituciones financieras 

se hablan saltado )'ll, en los hechos, las regulaciones de las 

autoridades financieras. Su proceso de consolidación como 

bancos múltiples -aunque todavía 

persona juridicu-, constituyó un 

ciéin financiera para adaptarse a 

no reunidos bajo una misma 

verdadero proceso de innuva

las nuevas circunstancias. 

Sin lugar a dudas, el sistema de Banca Múltiples ofrecia diver

sas ventajas a los grupos financieros. El reconocimiento 

de estos grupos permitía una operación sumamente centralizada 

y poderosamente concentradora. 

En principio, los bancos múltiples y los 
grupos financieros tienen mayor soltura 
y más amplio horizonte de operación que 
las instituciones especializadas independien
tes, en virtud de que aquéllos pueden lograr 
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una mayor diversificación de operaciones 
activas y pasivas, y una mayor estabilidad 
de operación en sus utilidades. 
El Banco de México podrá autorizar a las 
instituciones integrantes de los grupos 
financieros, que encabecen un banco múltiple 
para computar globalmente sus capacidades 
de pu si''º. 
Lo anterior significa que, parn efectos 
de los cómputos concernientes, los sobrantes 
de capital de unas instituciones podrin 
ser aplicados, a los faltantes de otras, 
dentro de cada grupo financiero. (31) 

El proceso concentrador hace posible la generación 

de grandes utilidades pues gracias a sus ventajas aleja del 

horizonte posibles quiebrc1s. Las ven tajos de la Banca Múlti

ple, formalmente hablando, pueden quedar resumidas como sigue: 

1) Fortalecimiento de la función bancaria: 
la función social de las instituciones de 
crédito se ve fortalecida al dotarlas con 
un nuevo instrumento, que les permite reali
zar de formo más adecuada su actividad de 
intermediarios profesionales en el mercado 
del dinero y del crédito. 
2) El principio de competencia sana y equi
librada entre las instituciones de crédito, 
se ve reafirmado al permitir que las institu
ciones de menor tamaño, aúnen sus recursos 
para formar sociedades mÍls grandes y produc
tivas. 
3) Robustecimiento del desarrollo regional, 
el cual se ve robustecido al fusionarse 
sociedades medianas y pequeñas, propiciando 
un incremento en el numero de bancos que 
ofrezcan, en el interior del pais, servicios 
integrados. 
4) fomento del ahorro interno. La oferta 
de servicios variados por parte de institu
ciones de crédito que antes no lo proporcio
naban, contribuye n fomentar el ahorro inter
no del país y a financiar su desarrollo. 

(31) Miguel Acosta Romero, op. cit., p6g. 411. 
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5) Abatimiento de costos. Los costos de ope
ración de las instituciones de crédito se 
ven disminuidos nl poder reflejar, en un 
solo bu lance, las operaciones y resultndos 
del grupo integrado. 
6) Mejor nprovechamlcnco y productividad 
de los recursos huma11os. Al orientarlos 
hncin el conocimiento asimilación de toda 
la gama de servicios que ofrece la nunca 
Mí1ltiple, 
7) OplimizacHJn integral de los servicios 
banc11rios. La integrución de los sistemus 
de trabajo pcrmi.t:e una mejor adaptación 
de las necesidades y preferencias d<'l públi
co 1 al poder obtener, en unn sola institu
ción, una gamn complota de servicios banca
rios y.financieroe. 
8) La consolidación de los activos originada 
por lu fusión permitiría operar con mayor 
flexibilidad y mis capacidad parn operar 
en el mercado f inoncicro internacional. 

32 

Es evidente que este acontecimiento finoncicro expresa 

con claridad el poder que van adquiriendo los grupos financie

ros en la vida económica de México, Con el establecimiento 

de esta nueva estructura bancurin surgen instituciones muy 

poderosas que articulan bojo su dominio todo tipo de instrumen

tos de ahorro y crédito, lo que les da mayores posibilidades 

de penetrar en la industria, el comercio, los servicios, etcé

tera, y que absorven a los bancos pequeños imponiéndoles su 

firma y logotipo. 

Aunque la Banco Hültiple queda oficialmente estableci

da durante el sexenio de Echevcrria (recordemos que la legisla

ción para legalizarla se publica el 18 de marzo de 1976, cuando 

ésta ya se encontraba funcionando), la legislación se extiende, 

modifica y consolida durante el siguiente sexenio de López 

(32) Ibid., pág. 413. 
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Portillo. Entre fines de 1978 y principios de 1979, práctica-

mente el 95% de las instituciones de tipo financiero-bancario 

estaban constituidas bajo el r~gimen de Banca HGltiple. 

Las investigaciones constatan que "durante _la segunda 

mitad del sexenio de L6pez Portillo ln conccntrnci6n tuvo 

un crecimiento espectacular. [~n 1980 el llaneo de Comercio, 

el llaneo Nacional de Héx.ico y Banca Serfín concentraron el 

80% de los rec.ursoR captados por la bnncu privadn y mixta 

( ... ) De 1978 n 1980 el promedio de expansión de sucursales 

fue de 404 

de 1981 a 

por afio y en aproximadamente sólo un afio -de junio 

agosto de 1982- el sistema bancario logr6 abrir 

tantas sucursales como en los cincuenta afias precedentes". 

(33) 

Como se puede ver, el proceso de crecimiento fue 

monstruoso. Desde el punto de vista empresarial el fortaleci

miento de los grupos oHgop6Hcos financieros se expresa en 

la creación del Consejo Coordinador Empresarial, "fundado 

durante el régimen de Echeverrla, cuando los canales acostum

brados de participación política de la burguesia parecieron 

ser insuficientes hubo necesidad de crear un organismo 'cú-

pula' que ugrupara los intereses empresariales dispersos". 

(34) 

Al enorme crecimiento y concentraci6n bancaria, lo 

acompaña una fuerte penetración de estas instituciones finan

cieras en las empresas productivas, que comandadas ahora de 

manero centralizada sufren también procesos agudos de concen

tración de capita!. 

(33) 

( 34) 
Ha. del Carmen Sol6rzano, op. cit., p6g. 21, 
Cristina Puga, "Los empresarios y la nacionalización", 
en Estudios Politicos, enero-marzo de 1983, p6g. 69. 
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El articulo "La evolución reciente de los grupos 

del capital privado nacional", de Eduardo Jacobs (35), constata 

el crecimiento vertiginoso de 

nacional -denominados GPN, esto 

que se dan en el morco del 

los grupos del capital privado 

es, Grupos Privados Nacionales

crecimiento de la concentraci6n 

global del 

del sexenio 

cupital. Este 

de Echeverrín, 

proceso, 

continúa 

iniciudo hacia la mitad 

a lo largo del sexenio 

durante la primera mitad de López Portillo, particularmente 

del mismo. 

La purticipación de las cien mayores empresas 
en la producción industrial del pais -indice 
por lo general usado para medir la concentro
c1on agregada- aumentó sensiblemente en 
el período 1973-1979, pasando del 19 al 
28X, Pero también se observa que dentro 
de ese conjunto creciente de la participación 
de los GPN aumentó constantemente, en tanto 
que las filiales de transnacionales dismi
nuían su participación, al interior de los 
cien mayores, y las p(iblicas se sostenían 
aproximadamente al mismo nivel. (36) 

Este proceso de concentración responde de manera 

clara a tres estímulos desglosados y analizados por el autor 

y que se pueden resumir en los siguientes puntos: a) el control 

a la inversión extranjera que fomentó la inversión privada 

nacional; b) las políticas de facilidades que el Estado realizó 

para el establecimiento de Holdings o compañlas tenedoras 

de acciones y c) la capacidad de resistencia de los grupos 

del capital privado nacional ante la recesión que vivió el 

país a mediados de los setentas, que se debía fundamentalmente 

a su estructura diversificada en la producción, con lo que 

se diversificaba también el riesgo frente a las fluctuaciones 

económicas. 

( 35) 

(36) 

Eduardo Jacobs, "La evolución reciente de los grupos 
del capital privado nacional", en Economía Mexicana 
n. 3, revista del CIDE, México, 1981 plgs. 23-24. 

!bid., pág. 25. 
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A nivel del tema que nos interesa, aunque las observa

ciones del autor no son ni con mucho abundantes ni se ha pro

fundizado esa vertiente de an&lisis, es posible extraer algunas 

consideraciones importantes para el estudio de ln concentración 

bancaria en México. En primer lu¡.:ar cabe destacar que una 

buena parte de los grupos privados nacionales poseia algunos 

de los bancos m&s importantes del sistema financiero nacional: 

Serfín (del grupo VISA), Banco del Atlántico (del grupo ICA), 

CREMI (del grupo Penoles), Banpaís (del grupo VITRO), y Comer

mex (del grupo Chihuahua), (37) 

Si bien la expansión acelerada de la industria y 

los procesos de concentración de estos grupos no parece respon

der, corno tal vez fuera el estilo cl&sico, al crecimiento 

y financiamiento de sus propios bancos, es cierto que la acti

vidad bancaria, aunque sea una actividad rentable más, entre 

orras del grupo, registró un auge sin precedente en la historia 

(37) Véase Anexo I. 
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de Hlxico durante el periodo. (38) 

Como constatamos lineas arriba este proceso culmina 

a nivel jurídico con la aprobación de la Banca Múltiple y 

a nivel financiero con la acelerada concentración de recursos 

a que hemos hecho rcíerencin, 

(38) El autor sugiere que a difcrencin de algunos países 
desarrollados, HGxico no presenta los nexos clfisicos 
entre el circuito financiero y el circuito industrinl. 
Por lo pronto apunta la conclusión de que estos dos 
procesos no porcccn estar articulados no huy ningún 
rasgo distintivo aparente para los grupos propietarios 
de bancos, Según el autor, "no parecía existir ninguna 
correlación estrecha entre la actividad financiera banca
ria, en la cual ulsunos grupos estaban directamente 
involucrados, y su desarrollo industrial. Encontramos 
además, que el principal veh!culo financiero c¡ue estos 
grupos parcelan tener, se desurrollnha con el exterior, 
puiis ahl satlsfocteron sus necesidades de capital a 
largo plazo" (ibid., plig. 33). Sea como fuere, además 
de que lsta es una conclusión upuntudu como preliminar, 
ln penetraci6n de lu banca en la industria fue muy impor
tante y no se trata aquí de verificar si el modelo de 
desarrollo seguido por Hfixico se adapta al estilo clási
co. Por lo demás, no solamente sería un dato curiosa
mente contradictorio con la conclusión del autor el 
hecho de que los grupos industriales mfis grandes fundaron 
también los negocios bancarios mas grandes, sino que 
además concentraron capital de manero significativa. 
Es preciso recordar que esta conclusión sigue siendo 
muy controvertida en lu octuolidod. 
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En segundo lugar, independientemente del grado, la 

participación de la banca en una gama amplísima de empresas 

y ramas industriales y de servicios se fue acentuado a lo 

lago del período. Como se muest rn en el Anexo 2, la banca 

participaba al momento de la nacionalización en prácticamente 

todas las ramas industriales en un sinnúmero de empresas 

del sector servicios. 

La lógica de constitución de grupos es asimilada 

también por la banco públicn, que asimismo se incorporo a 

este nuevo sistema de organización: en 1977 el Banco Interna

cional, en 1978 Somex y poco tiempo después Banurbono, que 

se fusionará casi inmediatamente con Banobrns. 

( ••. ) puede su:;crirse que con lu Banca Múl 
tiple y, en especial, con la nueva política 
de los bancos públicos y mixtos, se .insinúa 
lu conformución de seis grandes grupos ban
carios: cuatro privados y dos del Estado. 
Los seis tienen, ademús, una caracterlstico 
común: son grupos financieros, lo que quiere 
decir que tl~ncn vinculas con empresas indus
triales, comerciales o de servicios. El 
origen de cado grupo y su modalidad de opera
ción son, sin duda, diferentes. Pero lo 
que los usemeja es su relación preferente 
(cualquiera sea la caracteristi.ca que ésta 
adquiera) con empresas no financieras. 
(39) 

LA OPERACION DE LA BANCA MULTIPLE 

Como decíamos anteriormente, la operación de la Banca 

Múltiple tiene su referente preciso en la década de los seten

ta. "Al finalizar 1977, había diecisiete bancos múltiples 

(39) José Manuel Quijano, México: Estado y banca Privado, 
CIDE, México, noviembre de 1981, pág. 227. Para un análi
sis más completo sobre la concentración bancaria en 
década de los setenta, véase este mismo texto, especial
mente págs. 201-240, 
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en operación¡ en diciembre de 1978, llegaban a 27. Al concluir 

1979, 33. Para este último año, el sistema bancario mexicano 

había cambiado, en su conjunto, su forma de operación: los 

principales 

el 91 y el 

30 bancos múltiples representaban, en 1979, entre 

92% del total de los pasivos bancarios, lo que 

significaba que el remanente de banca especializada era poco 

importante". (40) 

Entre las razones que condujeron a establecer la 

Banca Múltiple de manera formal podemos destacar cuatro, que 

han sido analizadas de manera por~enorizada en algunos textos 

del CIDE. (41) 

· I) La primera 

de motivos de la Ley de 

de ellas, extraida de la exposición 

19711 y de la reglamentación de 1978, 

se referia a la necesidad de apoyar el proceso de concentración 

financiera que se venía gestando años atrás, lo que se lograrla 

promoviendo las fusiones entre bancos de distintos tamailos. 

Sin embargo, al ponerse en marcha el proceso de fusiones se 

puede constatar que, según algunos estudios, se concentró 

de manera más aguda el monto de recursos en algunas grandes 

firmas. 

• II) La segunda razón, expuesta de manera explicita 

en las reglamentaciones correspondientes, aducia a le reducci6n 

de los costos de administración, lo que repercutiría en el 

público en la medida en que sería favorecido por los bajos 

costos del servicio bancario. En este punto, aunque no hay 

estudios especializados, todo parece indicar que "la Banca 

(40) 

(41) 
!bid •• piig. 223. 
Para uno referencia más precisa, véase Ha. Elena Cordero, 
José Manuel Quijano y Josi Luis Manzo, "Cambios recientes 
en la organización bancaria J el caso de México, en 
Varios .:;L:.::ª:...-..::b_,a;.;n;..c=a.;.:="""ª"'s'"'a::,d;;;,;:.o=.__._r:...;;,e"'s""e,_n'-t""'e=,_Pi'-r""'o"'"b""l,_e,,..,,m.,,a,.._s 

CIDE, México, febrero de 1983, 
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Húl tiple, al menos en los años de su aplicación, no 

condujo a una reducción relativa de los costos". ( 4 2) 

'III) La tercera r11zón, muy importante, tenía por 

objetivo resolver uno de los problemas económicos financieros 

m6s acuciosos de la dficndo de los setenta: la tendencia regis

trada por la captnción bancaria interna que, medida como por-

centnje del PIB, tendía a caer. En est:e punto es preciso 

apuntar que sí hubo mejoría en los niveles de captación (43), 

pero esto más bien se debió n la rcnctivación de la economía 

generada por el boom petrolero a la politica de la Banca 

Central dcntinndn a cubrir este objetivo, la cual se plasmaba 

en tasas de inter66 positivas -sobre los tasas de los mercados 

externos-, en el permiso alto1ncnte negativo de captar en 

Resultado de lo anterior fue la dolarizo-monedo extranjera. 

ción frente a los riesgos cambiarios. 

'IV) Por útlimo, lo l6gica de la internacionalizaci6n 

bancaria llamo a la llanca Múltiple a participar de manera 

mlis si.gniíicativn con montos acrecentados de recursos. Esta 

lógica alcanza sus objetivos, pero genera efectos adversos 

expresados en los niveles de endeudamiento de la economia 

mexicana, proceso en el que participó de manera activo la 

Banca Múltiple. 

En síntesis, los resultados que se esperaban de la 

operación de la Banca Húlti¡ile no se lograron, con excepción 

de lo participación de la banca mexicana en los mercados inter-

(42) 

(43) 

Ibid., piig. 205, 

"Los activos financieros del público en el sistema banca
rio en el periodo 1960-·1965 representaban 27 .4% del 
PIB; para 1966-1970 alcanzaron 35.6% y continua con 
su tendencia ascente hastol972, cuando llegaron al 43.5% 
A partir de ese a~o caen hasta poco miis de 30% en 1977 
y repuntan nuevamente en 1979 (35%), 1980 (35%) y 1981 
(37%), Ibid., pág. 206. 
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nacionales operando como Banca Múltiple, yn fuera de manera 

directa -como Bancomer y Scrfín- o u través de los consorcios 

Libra Bank y Euro-Latinumerican Bunk. Lo que sí permitió 

la creación de la Banca Múltiple fue la consolidación del 

poder de los grupos del capital privado nacional, particular

mente de los financiero-bancarios y junto con ellos del poder 

de la oligarquía financiera en México. (44) 

(44) Para mayor información al respecto, véase Jorge C. Casta
ñeda, Los últimos capitalismos. El capital financiero: 
México y los nuevos paises industrializados, ed. Era, 
México, 1982, particularmente págs. 94-114; revises 
Expansión, edición anual de "Las quinientas empresas 
ás 'importantes de México". Varios años (aparece normal

mente en el mes de agosto); El vira Concheiro et al., 
El poder de la gran burguesia, ed. de Cultura !'o pu lar, 
México; Nora Hamilton, Los límites de la autonomía del 
Estado, ed. Era, México, 1983, particularmente págs. 
2'62=3T1. 
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Para finales de la décudn de los setentas ln siCuución 
de concentración boncarln es la siguiente: 

Periodo 

CUADRO III 

EL SISTEHA BANCARIO MEXICANO: INSTITUCIONES 

CREADAS Y PORCENTAJE DEL TOTAL 

Nílmero de sucursales abi~rtus 

1930-1965 

1978-1980 

121 3 

1212 

FUENTE: 

Nfimero de instituciones bancurias % del total 

de recursos monetarios 

1970 1979 del sistema ba nen ri o. 

l 20% 

2 2 40% 

s 4 60% 

18 6 75% 

Elaborado con datos de Estudios Politicos n. 
2, enero-marzo de 1983, nueva lipoca y n. 1, 
enero-marzo de 1984, nueva época. 

1, vol. 
vol 3, 

Segfin la misma fuente, "en 1980 el Banco de Comercio 

el Banco Nacional de México y la Banca Serfín concentraron 

el 80% de los recursos captados por la banca privada y mixta". 
(45) 

Ln existencia de la Banca Múltiple privada no seria 

muy larga, aunque sí de consecuencias profundas e.irreversibles 

(45) Ha. del Carmen Solórzano, "Breve hojeada a la historia 
bancaria de M5xico",.en Estudios Políticos, nueva 5poca, 
n. 1, vol. 3, enero-marzo de 1984, pág. 21. 
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pura nuestro sistema económico, que se corroboran en los altos 

índices de concentración de los circuitos bancarios y en los 

efectos de vasta dores sobre ln economía de los ochentas en 

términos del endeudamiento, del tipo de cambio, la doluriza

c1ón, la fuga de capitales y en general, la especulación de sen-· 

frenada de que fue objeto el pnís. 

La operación de la Banca MDltiple en manos del sector 

privado encontró su fin el lero. de septiembre de 1982, después 

más de un siglo de desarrollo financiero concesionado por 

el Estado a manos de particulares. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

- El establecimiento del régimen porfirista da lugar 

a la organización del sistema bancario mexicano. Su eje arti

culador fue la participación extranjera, sin la cual muy difi

cil hubiera sido la construcción del sistema financiero mexica-

co. 

Los bancos mas grandes, todos de origen y capital 

extranjero, (Nacional de M6xico; de Londrés y México e Interna

cional) fueron el puntal que <lió origen al sistema bancario 

mexicano. 

- Una mngnifl.ca relm:ión entre banqueros y. Estado carac

teriza el largo periodo que corre desde el inicio de la segunda 

mitad del siglo pasado hasta el primero de septiembre de 1982. 

Estas relaciones pacificas y de fuerte colaboración 

y sólo interrumpidas brevemente durante la incautación carron

c:ista, sufren un reucomodo definitivo después de mas de un 

siglo de instauradas. 

- Los siguientes son los perldos que marcan de manera 

definitiva la historia de la buncn en H6xico. 

El período de Diaz. 

La creación de ln Banca Central 

El período cnrdenista, que estructura las institu-

ciones de cr6dito públicas. 

El de Echeverría, que transforma el viejo patrón de 

banca especializada. 

El de López Portillo que nacionaliza la banca, 
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La forma en que se constituye la banca central, con 

un consejo de administración integrado por las series A y 

B (del gobierno federal y de los banqueros privados respectiva

mente) es expres:i.Ón de la correlación de fuerzas existente 

entre los dos sectores, y como decíamos en el texto expresa 

una línea de negociación neccs:iria entre banqueros privados 

y Estado, nl tiempo que expreso lo carencia de recursos estata

les para constituir por s( mismo In banco central. 

El surgimiento de la Asociación de Banqueros de México 

y la excelente reluc i 6n que desde su creación ( 1928) tiene 

con el gobierno mexicnno, así como el control que sobre él 

ejerce, da cuenta también de ln magnífica relación que tienen 

banqueros privados y Estado. 

Si bic~ el periodo 1940-70 es de una fuerte concentra

ci6n bnncaria, el mayor ouge en la concentraci6n y fusionamien

to de capitales se da en el periodo de López Portillo, sobre 

todo en la segunda mitad. Ello es resultado no de una política 

indiscriminado, fuera de control, sino de un diseño de política 

del gobierno mexicano, consistente en permitir el enorme proce

so de concentraci6n que presencia ln historia bancaria y que 

sería cuestionado posteriormente por el propio gobierno, sin 

asumir la responsabilidad que en este proceso tenía. 

Elemento fundamental de este mecanimo concentrador 

fue ls creación de la banca m6ltlple y el permiso para estable

cer holdings, que pemirtió, luego con consecuencias muy criti

cadas, la intervenci6n de la banca y banqueros en actividades 

productiva3 y empresas de todo tipo. 

Una evaluación de conjunto de la trayectoria histórica 

de la banca en México, nos permite constatar no s6lo la exis

tencia de relaciones muy estrechas y cordiales entre banqueros 
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Y Estudo, sino también el fomento y enorme espacio que este 

Último abre, al concesionor la actividad bancaria a manos 

privados. 

Como decíamos en lo introducción nl capitulo 1, el 

bloque financiero bancario pudo centralizar y concentrar ese 

poder económico y político gracias a la activa participación 

del Estado. Esta peculiaridad hace diferente el desarrollo 

y crecimiento de los capitales financieros en México, si se 

compara con lo sucedido en los paises de c;ipitalismo clásico; 

en cllo9, los capitales establecen una dinámica al margen 

del control estatal. 
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.AB~O I ¡ LIS'.rA DE LAS EMPRESAS DE LOS GRUPOS PRIVADOS liCIOllALES -

GRUl'O A13A 

Corporaci6n H;rl•a, s~·A 

Bylsa, S.A. 

Comoañie Operadora del Pacifico de M~xieo, s. A. 

Meteriales y Aceros, s. A. 

Blaca y LPmina, S. A. 

Industrias Pormaeero, S,A. 

Perrominer• Me:iricana, s. A, 

Indu&7rias Gama de ttonterre;r, S, A. 

GalT&k, S • .l. 

Atlu, S,A. 

Jl;Jb• Internacional Oorp. 

lngenieria 1 Servicios Integrados, S.A. 

lapulaora 1 Promotora Aprl, S.A. 

lklropOll 

.lco~inamiento Beltber, S.A. 

Industrial y Comercial Rio Lerma, S.A. 

Tist.ar, S.A. 

Alfa Induatrlas Di ,.i. ei6n Pe• roquimica, S.A. 

Praccionllliore 1 Hotelera del Pacif''c~, S.A. 

Servicios Adminiatradoa, S.A. 

Cuolar, S,.l. 

Ti~H Le Granel, S • .A. 

Le Grud '?raneportacionea, S.A. 

La Gru .A.natura, S • .A. • 

.ldallli•traci6n ele Operación 7 .laeaorla, S • .A.. 

• Z.ta• liatas prod.nn del traba¡1o d• la Seoretaria el• Prograaaoi6D 7 
· f1"911upuHto 7 de la revista Empei6a 



Industrial A~a, S,A, 

Pbilco, S,A, de C, v. 
Electr6nica Aura, Ltd. 

Aemiral Trade Co. 

Acmiral de Mi:7:i.co, S,A, de C,V, 

Conetrucci6n Electrónicas, S.A. 
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Cor.,oreción IncuPtriali xadora de Maderas, S,A, 

Acuetec, S,A, de C,V, 

Velttor, S.A. 

Componente• 1 Montajes, S.A. 

Aceraex, S,A, 

Motocicletaa Car~b•l•, 6,A, 

lli.cicletu Windllor, S.A. 

!l'uboa J.ua, S.A. 

Pláeticoa Amsa, S,A, 

Inmobiliaria Phbide, S,A, 

Megatek, S.A. 

lemalc, 6,A, 

Polfolea, S,A, 

:&.pecadora Brenner 

Maaaey Ferguaon, S.A. 

laplementoa Agricolu Rericlll'loa, S.A • 

.lceptacionea Mua97 Fergu.aon, S,A, 

Televiei6n Independiente de Mixioo, S,A, 

~•l•productora Independiente de México, S,A, 

roaento de Televisilm B&Gional, S,A, 

Televiai6n del Borte, 6,.l, 

Televiaión Independiente de Jalisco, S,.l, 

Tleviaión de Puebla, S,A, 

Televiaión del Golfo, S,A, 



Draoo, S.A. 

Minas Draco, B.A. 

Minera Draco, S,A, 

Alta, S,A, 

Alfa Induetrioa, S.A. 

Dinlmica, B.A. 
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Inmobiliaria de Desarrollo Ind,;strial, S,A, 

Petrocel, S.A. 

E.paquea de Cartón Titán 

llinaa Peftolea, S.A. 

Iad. Peffolea, S,A. de C, V. 

llet-119Z Peftolea, S.A. de c.;. 
Quimica del R97, S.A. 

Qat.ice del llar, s.J.. 
8efl'ec'arioa lluioanoe, S.A. 

llinera llexicena Peñolea, S.A. 

Compailia llinera X. Campana, S.A. 

Le EIDcanteda, S.A. 

01111Pena de Plat1, B.A. 

C•pañia Minera Rio Colorado 

•1uorita El Rio Verde, S.4. 

Compañia heaaillo, S • .A. 

Z:laapan, S.J.. 

Coapañia Minera LBB ~orr9a, S.A. 

aepciación Mina• Santa Lucia 

Compafti• llinera Oe~ro• S,J., de c.v. 



Peñoles Do Brasil Ltda. 

Quire7 Do Brasil Ind, 

Peñoles, Metala 11nd Chemicals 

Soci~s Indusrriele~ Peñolea 

Cerveceria Moctezuaa 

Central de Malta, S,A, 

Banca Crnú. 

Cr6dito A!ienzador, S,A, 

99 

Palacio de Hierro, S,&. 

Distribuidora Peña!iel 

Fraccionamientos Urbanos Oempestrea 

Inmobiliaria Bluar 

Al.llacenet'lora Bcnt>ida, S.A •. 

GRUPO ICA 

Borg end Beclt de R6rico, S.&. 

6inciaati Me7.ic .. a, S.A. 

Compacto, S.A. de c.v. 
Fabricaciones de Ingeniería 7 Montajea, S.A. 

lea Industrial, f:l.A, 

Industria del Hierro, ª·"· 
Trenemieionee y Equinos Me~icanos, S.A. 

Empresar Tolteca, S.A. 

Pueolanaa Ac•ivadas, S.A. 

PreFforzaroe Me~icenos, S.A. 

Concretos de Alta Re1dl!'tencia 

Circuito Mexicano, S.•. 
Preconcreto 

Puaolanas del Mort• 
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Conaoroio 

Compaflia Mexicana Aero!oto, S.A. 

Conetruzport, S.A. de c.v. 
G•oeiate•aa, S,A. 

Ice.tea, s.·A 

Operarora Interamericana de Hoteles, S.A. de c.v. 
Bectel e Ica, 8,A, 

Bufioa 

Bica, S,A, de C.V. 

C.C. y P. Jrlieco, S.A. 

C'"•ncretoa, 6 • .A.. 

Oon•truccionea, Conducciones y PaTimentoa, S,A, 

Desarrollo de Recursos !otu.ralea, S.A. 

RHtz>6aetro, S,A, 

Eetructuru 7 Cimentaciones, S.A. 

I.&SA Acapulco, S,A, 

IOA .. Internacio~al, S.A. 

lagenieria de Bi•temu de !boenaporte 1'etropolitao, 6,A. 

lagenieria de Puerto•, S,A. 

Iagenierioa Civil•• Asociado•, S.A. 

Ingeniero• 7 Arqu i f·ec 1 o•, S. A. 

Panamericana de Ooll8truccionee ~ncua rialea, SIA. de 0,V, 

Solum, 8,A, 

Túnel, S,A, de º•'· 
Sel'\'icioa de ~onatrucción, 6,A, de O.V. 

Si•t•maa Oon•tructoz-ea, S.A. 

Banco del ~tlántioo, S.A. 

Oaaa de Bolaa del Atl6ntico, S.A. 
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Pondo Indus1rial He7icano, S.A. 

Seguros del Atl6.ntico, S.A. 

Grupo lOÁ, S.A. de C.V. 

Cementos Tolteoa, S.A. 

Empresaa Tolteca, S.A. 

GRUFO VISA 

Valores Indu•trisles, S.A. 

Compleme~ Industrial, S.A. 

Cerveceri~ Cuauht,moc, S.A. 

Fábricas Honterrl17, S.A. 

Grato Regia, S.A. 

Clemente Jacque• y Compañia, B.A. 

Cerveceria Cruz Blanco, SiA. 

Fomento Eeon6mico Me:xicaDo 1 S.A.. 

Servicio• Industrisles y Comarcialea, S.A. 

Carta B1nnce de Occidente, S.A. 

Carta Blanca de Laredo, S.A. 

Carta B~ln•co de Reynosa, S.A. 

O~rte Blanca de Hctamorolt, B.A. 

Corla Bienes del Golfo, S.A. 

Agencia Carta Blanca <le Tempico, B. A. 

Pl'8ticoe Tienicos Meyiconos, S.A. 

Malta, S.A. 

Avioola Comercial A&tec.a, S.A. 

Avicola Gerrison, S.Á. 

Absstecedora de Producto• Avicolas, S.A.. 

Desarrollo Avk0 la 1 Ganadero, S,A. 



Jueva Icacos, S,A. 

Technogar, S. A, 

Industrial Marítima, S.A. 
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Prnductoa Alimenticios del Mar, S,A, 

Coaercial C art ago • S. A, 

Servicios VISA, s.¿, 

Campos De~~rtivoa, S.A. 

Paaetiempoa Gallo, S.A. 

Quiaiproduotoa, S.A • 

.J>iatribuidora de Cerveza, 

Com•rei.&1 Oalejo 

Servicios Unidoa; S.~ • 

.IJaduatrias ,.a.ter del Sur, S.A. 

C.cahuatea de Koreloe, S.A. 

Induatriu Ita.ter, S,A.. 

R&.7• tn~ernaoional, S.A. 

Que~oa Le. Ceperucita, S,A, 

Walter, S.A. 

Operar.oro de Productos Pecuarioa, S.A • 

.1.vicola Come·cial Azteca de Occidente, S,A. 

Alim9Dtoe y :Bebicas de Chiar ... S.A. 

Oonceaionea, S.A. 

Cadezaa Comercial, S,Á, 

Iwpulaora de ftercadoa, B.A. 

Diatribuci6n •n CadtmS, S,A, 

Chupillell:, 6 • .l., 

Eiamat, S,A, 

Enricar, ~.A. 
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Asociaci6n de Ser ... icios y :J.·ecnologia en Administración Hotelera, B.A. 

Abisal, S.A. 

Servicinr; de Administración y Re!ri¡?:eraciAn, S.A. 

Fo•ento Cn~ercial, S.A. 

Ono 

Burger Bo:r 

Cer'l1tcerfa de Son·1ra, S. A. 

Compa~ia Cervecera de la Laguna, S.A. 

Compa~ía Cervecera de Sabinas, S.A. 

Compañia Cervecera de Chihuahua, S.A. 

Compañia Cen•cera de Ciudad Juma, 

Compañía Dietriba.idora Cruz Blanca, 

S.A. 

S.& •. 

Comp.tiia. Co1119ric:ial Dititri:.bu.idore, S.A. 

Dinco, S.A. 

.l:'romotora y Ventaa de Cuaa, S.A. 

Modistral, S.A. 

lndustriae Arve, S.A. 

~a!lu .. liltrico, S.A. 

Maquinados M6ltiples, S.A. 

Herreriu Constructivas de Occidente, S.A. 

C.rpinteria.e Coll8tructivas de icoidente, S • .A. 

Granulados P6treos, B.A. 

Gnpo VI.Sa,s.A. 

Grupo l•dústrial VISA, S.4. 

Bance Ser!in, S.A. 
Sel""icioa VISA, s.~ 

Hotel Oancdn Caribe 

Doob Food Producte 

.Anthon7 end Pizsa Corp. 



Seruros Monterrey Serfin 

Afienzac'ora Serf ia 

!'acl:oring Serfin 

Arrenderora Serrín 

Casa de Bolsa Serfin 

Almacenadora Serfin 

GHU~O VlTRO, S.A. 

Vidriera Monterrey, S,A. 

Vidriera Héxi.co, S,Á. 

Vidriera Los Beyes, S.A. 

Vidriera Guada1.ajara, S.A. 

Vic'riera Quer6taro, S.A. 

Regioplast, S.A. 

Envrsea de Borosilicato, S.A. 

Vidrio Neutro, S.A. 

Ampollet .. , S.A. 

Aapolaez, S.A. 
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Producto• ~aaz de M6xico, S.A. 

Met:romatio de ~6xico, B.A. 

Vidrio Plano de M6xioo, S.A. 

Vidrio Plano, S,A, 

Lunas i:1e México, S.A. 

Cr'.steleP MeTicenos, B.A. 

Criataleria, S.A. 

Alaacenac'ora BPn •e.is, B.A. 
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Cristaleria Toluca, 6,i, 

Vitro!ibras, B.A. 

Silicetoe y Derivacos, B.A. 

Arcillas 1!ratad1U1, S.A. 

Industria del ilcal.1, S,A. 

Materias Primas Monterrey, S.A. 

Materias Prillu Mia. de San José, S • .á.. 

Maieriae Prim&J! Mi.Ja. de Ahuazotepec, S.A. 

Materias Primas Min. de LampB.!:os, S.A. 

Fabriceci6n de Mequinaa, S.A. 

Peerlee Tiea, S.A. 

Poveedora cel Borcr, S,A, 

GRU .PO Cllllil.I AlitU. 

Valorea Industriales y Comerciales 

Inversiones fndustrialee 

T6cnice del iorte 

nempo Compartido de Chihuahua 

Algodonera Comercial Mexicana 

Prodpto• Alemanes, S.A. 

LlFintae Royal de Chihuahua 

Aserores Técnicos, S,A. 

Reriodifusora Continental. 

Inversión Me:idcena 

Pomenio Indu~·rial y Bur~átil 

Provee~ora de Chih~shu& 

Inaobiliaria Comermex 
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An1iguo Roncho Gurrola 

Bienes Raíces, A.C • 

.Fraccionamiento V. de Culiacán 

Constructora Cbuyina 

Hoteles Palma 

Conii:tr11ctora Buge.mbilia 

Inmobiliaria Majaloo 

Inverl'i ones del Lago 

Parcuev Indu11triales de Chihuahua 

Inmobilir.rie Chihuahuenae 

Muli i!ondo 

Seguros La Comer~ial 

Le Comercial de Chihuahua 

Le Comercial de Occidente 

Le Co••rcial del Norte 

X.. Comercial del Horoeete 

La Comercial de Puebla 

Multibanco Comeraex, S.A. 

~rov e~ora roref tal e Industrial 

BoaqueF de Chihuahua 

hloquimia 

~iacoaa de Chih1•ahua 

~ormol y Derivado• 

Tri~lay de P~rral 

Du:raplay de Chihuahua 

Minera el Milagro 

llinera el Yaqú 



"ineralea de Soyopa 

Aviones de Chihuahua 

Celulosa de Chihuahua 

Papelea Poaderoaa 
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Conatrucci6n y "equinaria de Chihuahua 

"•r.uinaria Indua rial y de Trensporte 

"•quiae7 

Equipag 

Acero~ ~e Chihuahua 

Calhidra 1 "ort. de Chihuahua 

Me:rali.t del RorUa 

Ladrillera Industrial 

Cementos de Ob.ihuah11a 

F.abotelladora del Borte, S.A. 

RefHacoa de Deliciaa, S,A~ 

Re~ic ... de Jueo• y Saborea, S,A, 

Oitricoa 1 Saboree de Chihuahua, S,A, 

Concentraro~ 1 ~erive~oa, S.A. 

RaquilaF de Chihuahua d~ H'7ico 

lnduattiu Erlo 

Donnar 

Saith Int. de "'7:ico 

Chihuahua Ind. Parlnl 

Fa~acadora de Guerrero 

Prigorificos de Guerrero 

GRUPO ~C 

.lutomagnato 

lndust-ria Eléc· rica Automo1 ris 
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Bujías Mexicana.e 

Indusirio de Baleros Intercontinenta1 

Spicer 

D.M. Narinnal 

Industrias R~aistol 

F'enoquimia 

Ner:rome:ir 

ROA 

Sta!t Corporativo 

Química Hichoacana, S.A. 

GRUPO l'lE>.lCO 

"' 

Organización Editorial Novaro 

Incuetrial Minera México, S.A. 

Minerales Metálicos del Norte 

Zinc de México, S.A. 

Cerbonífera de ft~Yico, S.A. 

Compañi~ MinerR t. Lotería, S.A. 

Compañia Minera San Iaicro y Ane7as 

Compañia Minera Benef. de San Antonio 

bplomiD, S.A. 

"inera Normex, S.A. 

Rinera Picacboa, S.A. 

Minera lienacimiento, S.A. 

Minera Selene, S.A. 

Minera Septentrional 

Minera Purmex, S.A. 
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A;uf¡ era lntercont- i.nental 

Consorcio Minero Pe~e Colnrada 

Mineros Santa Ri:a Por~una y Aneyas 

Mexicana de Gae li. 

Tubo de Acero de México, S.A. 

Siderúrgica Tamaa, S.!. 

~. P. de l"léYico, S.A. 

Proveedora Minera de .Artículos de Consumo, s.c. 
Metal ver 

Alumini~, S,A. 

Al.·mex, s.J., 

Auc'ome::r, B.A. 

Berr8l!lientaa de Acero, S.A. 

Perralver, S,A, 

Indus,rias TubulareF- y ce For~a 

Metalúrgica Veracruuuaa 

Asbesto de México 

Indu•triaa de Baleros Iatercoatinental 

Aaerco Meyicana, S.A. 

Compa~ia General de Industrias Quimicaa 

Organización Editorial Rivero 

ImprePora y Ec'itora l"loicana 

Inmobiliaria Cines, S.A. 

InmobiUuia c'e la Zl'lca Inc' Ftrial de Framboyin 

Minera Soume7 

Iamobiliaria Paria-Maf.rid 

Lomas Verdes, S,J.. 

Inmobiliaria Aluminio 

Inmobiliaria Melav•r 
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Aerominerales, S,Jde R,L, 

Preparaci6n de Terrenos de Labranza, S,C, 

Carboni!era de San Juan, S,A. 

Carboni!era de Nueva Rosita 

GRU.l'O CIDS.l 

Soles cel Istmo, S.A. 

C~lulosaP y Deri,ndoa, S.A. 

EmnaqueF re C~lulosa, S.A. 

QuiMob6sicoa, S.A. 

Quimica Orgánica 0e Mbico, S.A. 

Novaqlli.a, S,A, 

Polic7d, S.A. 

:Indu•tri .. Qu!Jd.caa del Istmo 

0.lloprint, S.A. 

Industrias ~ayer 

Re;JPrint, B.A. 

Ge6a de R6:rl.co, S.A. 

Conesiones 7 Tuberiais, S.A. 

Convertidora d• Guadalajlll'9 

07daa Comercial, S.A. 

Inaobiliaria Ciaa 

Grupo C7daa 

CII6A 

GRUFO J?ROT.&a.A 

Oonatruccionea ·. Proteu, S.A. de O. V. 

Perforaciones Maritimaa Mezioanaa, S.A. 



111 

Oonstruccionea Pluviales y Marítimas, S,A. de c.v. 
Condux, S.A. de C.V. 

Ingeniería ~écaica de M6xico 

Ingeniería Técnica de Protexa, S.A. 

Ooneiruccionee In·egralee Mecano-eléctrica.a 

Prote7a, S,.l, 

Revemex 

Entru•ex 

Vitrexa 

Pavimento• y Emuleionea 

Conatruccionea y Equipoa Latinoamericanos, S.A. 

Ticnico• Manufactu:riag 

.lataltoe Chileno• Proteza (Chile} 

Aeroglu Braaileira, S • .A.. 

Bcbuller Lobo, S.A. 

Protexa Argentina, S.A. 

lnterconault, S.A. 

GRUPO COliDUMU 

Aftome:ir, S,A, 

Conductor•~ GuodalaJara, S,A, 

ConduMZ, S.A. 

Condutel, S.A. 

Induat.riaa Aialantes Eléctricoa, S,A, de C,V, 

~ol de México, S.A. 

Salmat, S,A. de c.v. 
Servicio• Condll98X 

'fenemeJr, S. A, 

Ooaalua, 6,A. 



Tubop FleYib1es, S.A. 

Cronos, S.A. 
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Com~u·eci6n y ~e1e~roceso, S.A. 

Promociones Industriales, S.A. 

Compañía Minera de Cananea 

Tbe Cananea Consolidated Coorer, B,A. 

Cobre de H6xico, S,A, 

Nacional de Cobre, Q,A. 

Cartuchos Deportivos de Mbxico, S,A, 

Empaquetadora de Desperdicios, S,A, 

Face, S,A. 

Imperial Eaatman de México, S.A. 

IDd••l 

Lingobronce, S.A. 

Manquera Fle7, S,A, de C.V. 

MaDufacturaa Me:ricenar ele J:ler• es c'e A111na6,•ileP, S.A. 

Productos Eepeciolee de MéYico, S A, 

Williaa Pryat de México, B.A. 

Cobr. y Al•aciO•••· S.A. 

Agricola Swec011ex 

GRUPO C:EJmi'l'OS MElICJIHOS, S,A, 

Cementos Me~canoa, S.A. 

Oementoe del Mor~e, S.A. 

Cementos Maya, S,A, 

Cemento• Guadal ajare, S.A. 

Gar lncuetrial Monterrey 

·Banco Comercial Mexicano de M0n1errey 
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GRUPO IliWSTRUL RAMIREZ, S,A, 

Trailere Monterrey, S,A, 

Industria Autom~triz, S.A. 

Iaduatrias Metllicaa Monterrey, S.A. 

Berg de H6xioo, S,A, 

Talleres Univwreales, S.A. 

EstructuraE Modernas 

Banco Comercial de Monterrey, S.A. 

Sneiednd Genere, de Cr~dito 

GROl'O GAM.F.S.l 

Galletera HeYicona 

Fábricas de GelletatJ y Far-tee Terye,.-.c, S.A. 

Galletera Falma, S.A. 

Harinera Son toa 

Repreaentacionae Santa Clara 

Repreaentnciones Riso, S.A. 

Inmobiliaria Constructora Val1• 

Edificio Banto11 

Edificio Moreloa 

Praccionamien1 o•.3onora Monterrey 

Imp· .. lrore Regiomontana ce la Vi'-·iencla Popular 

GRUPO INOOBTRIAJ.. SA.11.HLU> (GIB) 

Ointunsa, s. A. 

Compañia Incustrial del Rorte 

Ialo, S,11.. 

Oerlimica Vitromex 



Brochas y Cepillos Exito, S,A, 

Milcensa, S.~. de C,V, 
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Compañia General de Bienes Raices y Cons'rucciones, S,A, 

Bur6 d• Publicidad 

Corporación Internacional de Negocios, S.A. de c.v. 
Ciden, S,A, 

Compa~ía Im~uleadorc Meclmicn, S.A. 

Induetri .. K.S,M. de M'~ico, S,A, 

Sterling, S,A, 

Motos RFvolución, s.~. 

Plotovehiculo• 

llotores, s.•. 
Supermoto cel Pacifico, S,Á, 

Comercial ce Motoa, S.~. 

P'rez Oaetellana11, Baos., ~.A, 

GRUPO BJH~'l!E lllXJSTRIAL 

Bufete Iaduatrial Dieetlos y Pro:yectoe, S.A. 

Bufete Industrial Conatruceionea, S.A. de c.v. 
Bufete Industrial de Ingen1eria, B.A. 

Constructora Urbec, S.A. 

Conatruccione1 lniegral~•, S,A, 

Ontrifugu Broadbent InteremericanF.. S.A. df' O, V. 

Eanaaericana df' Avalúo•, S,A, 

Brimea, S.A. 

Induatriaa Sigma, S,A. 

Pro.eedora 7 Arreadadora de Equipo de Conatrucci6n, S.A. 

Ingen eria 7 Psbricacion•• Mec~eaa, S.A. 

Iacinerador~s Goodrich I•ter ... riollDA, S.A. de c.v. 
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Pullaa-Swi.Jldell "exicana, S • .t... 

Parque Industrial. Ler11a, S.A. de C.V. 

Sulfato de Yiesca, S.A. 

GRUPO 'lUllAC.ERO, S.A. 

Tubecero, S.J.. 

GRUPO CERVIDEIUA ftOD.EW 

Cer~eceria Modelo, S.A. 

Cervecería del Pad.fico, S.A. 

Cervecería Modelo del Noroeete 

Cortecería Modelo de Torr.ón, S.A. 

CeI-veaería Zacateoaa, S.A. 

Eatraetoa 1 "altas, S.A. 

F6brica laeional de ftalta 

Elapaquea de Cart6n Uniteg 

r.:.~aquee Moderno• Sflll Pablo 

Nueva Pábriee lecional de Vidrio 

J.rena Bilice In~1striel de fté~ieo 

ftoldurae Arce•orioe, S.A. 

GRUl?O DlBÁ 

Illaa Wemi, S.A. 

Clcner, S.A. 

Roberteon Rexia1111a, S.A. 

Vig11ero IfWA, S.A. 

Stabilt, S.A. 

Muebles Monterre~, S.A. 

Repraaentacionee de Pibric .. 



Constructora DlSA 

Automotriz del Noroeete 

Autom6vilea, S.A. 
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Eq~li.,os y C!lmio!1ea Mon~ errey, S.A. 

IndustriaF Mon errey, S.A. 

GRUl'O CONTINlllTli 

E11botel ledora Ag:..aacnlien •es, S,A, 

Embotelladora Coahuila, S.A. 

Eabotelladora G6mez Pal.acio, S.A. 

Eabotelladora Guardiana, S.A. 

Eabotelladora La Favorita, S.A. 

Embotelladora Lagunera, S.A • 

.aisbotellado~ Rio Verde, S.A. 

Embotelladora Sen Luis, S.A. 

Embo'elladora Zeca'ecaa, S.A. 

Sociedad Indue rial, S.A. 

~omento Incue rial Aa'eca, S.A. 

· Gro111aan y Aaocia1·oe, S.A. 

Ooncentracos Industriales, S.A. 

Anuncios Co~ercialas, S.A. 

Abaatecadorea Industriales del fiarte, S.A. 

.A.bu tecedores Induatriales del Centro, 

C011unicación Publicitaria, S.A. 

Rereadotécnica de Occidente, S.A. 

Intercom y Cablea, S.A. 

Grabados 1'9rnando Farnández,S.A. 

lllpresora Grafa, S.A. 

Gsr Carb6nico indu11tr:e1, S.A. 

Produc•os Ind·eirialeP Po7osi, S.A. 

B.A. 



Fo:nento de Aguaecelientea, 

Fomento l'lsyro, S.A. 

Fomento Potoein">, S.A. 

1Po1un• o Río !far.ea, S.A. 

Fornen to San Luis, S.A. 

Pomento Tamaulipeco, S.A. 

Fomento Zacatecano, S.A. 

Inmobiliaria Favorita, S.A. 

Banco Continental, S.A. 

GRUPO INDUSTRIAL BDlBO 

Panificaci6n Bi.Jlbo, S.A. 

~roductoe l'larinela, S.A. 
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S.A. 

Dulces y Chocolates RicoliDo, S.A. 

l'larinela de Occiden~e, S.A. 

Bimbo de Occiden·e, S.A. 

Bimbo del Harte, S.A. 

Biabo del Roroe11t.e, S.A. 

Bimbo del Golto, S.A. 

Bimbo del Oentro, S.A. 

Bimbo del Sureste, B.A. 

Productos Hubar, S • ..l. 

l'rexport, S.A. 

DJDUSTRIAS HACOBRi, S~. DE C.V. 

(Cotiza en Bolea) 

Deyter de México, S.A. 

Eetra•egia en Mercadotecnia, S.A. 

Imperial Eaetman de M~xioo, S.A. 
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Productos Especinlee Metálicos, S.A. 

Swecomex 

Willia.m Pr;yn de M~~ico 

Centroamericana de Cobre 

Compañía Minara Kappa 

J.adue1riae Nacobr•, S.A. de C.V. 

Ecemax, S.A. 

Industrias Tecno, S.A. 

ltronoa Coaputaci6u y Teleproceso•. 

Mansuera l!'lex, S.A. de c.v. 
Me:irbar, B.A. 

Solvae7, S.A. 

Tubocol Ltde. 

Alingobronce, S.A. 

lacional de Cobra, B.A. 

Cupro San Luia, S.A. 

&RVFO IllllS'.rRliS UIIDAS 

Ia4\Ultria~ Unidas (G.I.U.) 

Citla, B.A. 

l•~reeionee · orneroialee, S.A. 

S • .A.. 

Eaaex El6c!rieo Industrial, S.A. de c.v. 
Preciai6n, S.A. 

Teeno•eo6niea, S.A. 

Produotoa .Artlik, S.A. 

Iaduatria• Pardo, S.A. 

Lat6n Industrial, S.A. 

Industrias de Pl~atiooa ~ Elast6meroa, S.A. 



l'ulldicione11 "etálicas, S.A. 

Industrial de Zimapin 

Latones Bacionales, S.A. 

Pla~a Ind;atrial Mexicana, S.A. 

Servicios Viaducto, S.A. 

Constructora Well~ S.A. 

l"raccionadora y Constructora Santa Cecilia 

Telecomuniceci~nea y Equipos, S.A. 

Ill, S.A. 

Servicio Organiza~o Becretarial, B.A. 

Servita~ia, S.A. 

Ingenierí.a Electromecánica y Asociac'oa, 6.J.. 

El6ctrica de Preciai6n, S.A. 

PoreelaDa Induatrial de l'lbico, Sj.. 

COllllaJlder l'le:xicana, S, A. 

Aeronltutica Agricola "e::d.cana 

Ganadería de Paataje, s. de R.L. 

•eerever de Réxico, S.A. 

Comple~entoa Grb!icoa 

Pl1U1aa Ideal, S.A. 

lllnna7 ,Saith 116:rlco, 6 .A. de C.V. 

llora• de l'lénco, S.A. 

Bcribol, B.A. 

Induatriaa Metro, S.A. 

Yinah, s.11.. 
triple E, S.A. 

ScOYill Mezicana, S.A. 

BiUTeB Idaal de Kbico, S.A. 

Roapatch Metlcma, B.A. 



Eticart, S.A. de c.v. 
Alseseca Textil, S.A. 

Filamentos de M6xico, S.A. 

Electromanuracturas, S.A. 

Sistemas y Comnonentea 

Berr6~ien•ae y Vilvulaa, S.A. 
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Promoci~nes In~ ~ rialee Hericanae 

l'raccionrdorn y Constructorr MeYicena 

Cigarros La Tabacalera Mexicana, S.A. 

Compañía Minera de Cananea, S.A. 

~ábrica de ~apel Tuxtepec, S.A. 

Ferrocarriles Paoitico, B.A. d• c.v. 
Ferrocarriles Unido• del Suroeste9 S.A. de c.v. 
Kococoaac, S.A. 

Zincamex, S.A. 

Soea 'fexeooo, S.A. 
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A!í3ZO II:?.\..1':.'Icv.-.r,ro:; JJ.:: r.._\ .3.A_.~g~f_:.l __ ]ll'l!,~.~ INDUqTRIALEif 
Y DE SERVICIQS.~ 

BANAJml'.- Se6UT09 Am~rica,Hotele<1 Oattlno !eal,Hotel Alameda., 

Hoteles Calindn,IEU.cul2.11onc,•exicana de Aviación, 

Inclc~el,ltimberly Clarlc,O'nion C&rbide,cementoa A.na

huac,Papel qan Rai'ael.,Ericsson,Cignrrera La Moderna:. 

APIU!co,~ete Ixldustrial,Hul.era El Centenart.o,Joh.n 

neere,Lister NacianaJ.,ReynoldB Aluminio,Cervece.rie 

Modelo,La.drillera 110nterr17,P'ibracel,Par:!a Londres 

y Asbeatoa d• M6xico,entre muchas otnu1. 

pANCCJMm!.-Atoquim,Aviones 'RO,Bayer,Industrial Bce.tepec,Mexica

IlB. de Conoreto,Preten.sado comecop,:trieoo,Ill ~oah:i.ba9 
MexaJ.it,Pi81ll•n:tos 1 Productos Quimicoa,Xexicana d• 

Parmacos,Progrw,a,ou.ímica Plour 7 ~ociedad Kexicana 

de QU:!micn Industrial,de las más import;ant ... 

BANCA 
·sERJP:m. -Sega.ros Monterrey, Gloria (:Ucule. de mn.íz) ,Harinel'a 

BarqU!n,.eaehoao(llVieultura),Cervecer!a CWm.ht111100-

Viaa,Grupo Aga,.Imrtituto 1'•cnol6gico 4e •cmterre7, 

GI'llpo J.lla,comercial •exicana,Cmlat:Necicm.ea d• -

.U.uminio,Indul!l'trial 'llfinera llhico,1armaciu r..vi, 

Va1enzuela Hermanoe y comermex. 

COMERI.ua. -"al.l:Lloaa de <!h1 bt1ahtJ.a,Gru.po Viaa,Herdes ,Dllee-Reeis:

tol, Buret e Industrial., '?rane portac16n llarf ti:ma, Pefio-

lel!I 7 cremi entr. otrao. 

"R~-

ii'LiNTICO.fondo Industrial Mexicano,Seguros del Atlántico, 

~caon,Grupo Bimbo,ICA,General. Po-po,!remec,PUd 

(vendido a A1f'a:),Banque Nationale de Par!s,Genel"al. 

de Gas,Tamaa,Cementoe !olteca,entre las 1114'1 deetaca

daa. 

•Esta lieta :tu.e tomada del arttcul.o de Gerardo Ceniceroa,qua 
apareció en el ··uplemento del l'er:fodico UnomasUno,titulallo 
Ayenturas del Capital ~nanciero,el 26 de aeptiembr• de 1982,pag.4 
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.Lb1rpartnera, T.td llondrn), r.rupo Vi tro, CJdaa, 

ilfa,Deao,PUerto de Liverpool,Rerl'in,r,.n1ral 

Popo,Iremec,IE!d,cervecería cuauhtemoc.(&l. ~~~ 

de esta banca llDiltiple lo controlaba Vitro) • 

. ~e~.- Industrias de Etilene,~yntex,Jobn neere,De T~ 

do,Aator,~a,Nacobre,spicer,cannon llilla,In-

du.strial Sal tillo ,.Ucan,iluminio y Banco de 14'

xioo. 

Industrial PeflolH,11in1ra l.sarco,.lzufrera Tehuan

tepeo,central de Ma.lta,cervecería Moctezuma,c1r

veoeria del Norte,Kanantialea Peflai'iel,El Pala

cio de Hi•rro,Praccionamientoe urbanos 7 Camp111-

tres.J.rt1a Grllficas trn14all,Qu.ím1ca Hoooker,T1l

m.x,trnibanco,sto. 

S&BU.l"OB .ltlas..,Pi.anaa J.tlaa, lQ.atia Investment, 

socin' n.s.,nnpua,JleXicana de J.Ti11ei6n,B11Dce 

l'lñernaci onal ,m Sh•l. ,.Acft'Ot!I "Rea t•P90, :eanpa!e:, 

il:fa,cannon llll.18 1 otru. 

361f!lRESBB.- S•su.r-· Indeptmdencia,Piam.u llúi.co,Prodelmez:, 

Cido•,Ol'apo ll. &ritariano, .. bl,Ash'al,Pedro no-
11911,!D11J11'89a ftl.l.aral.,Jllltwe 'RDOll,Rerdes,fferma

nos l'áqaea, 111.nen ll&ics., "FariDa, t!om81'11U, Grupo 

11'Ua,ID4•1iel,Spicer 7 "Bllllamm:. 
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CAPITULO III 

EL CAPIWL FINANCIERO EN LA IICADA II LOS SETENTAS 



"EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN EN EL CUAL TODA 
LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN SE BA
SA EN EL CRÉDITO, SI EL CRÉDITO CESA SÚBITA
MENTE, , , DEBE PRODUC 1 RSE EVIDENTEMENTE UNA 
CRISIS, UNA VIOLENTA CORRIDA EN PROCURA DE -
MEDIOS DE PAGO, POR ELLO TODA CRISIS SE PRE
SENTA A PRIMERA VISTA SÓLO COI'~ UNA CRISIS -
DE CRÉDITO Y DINERO. Y DE HECHO SÓLO SE TR~ 
TA DE LA CONVERTIBILIDAD DE LETRAS EN DINE
RO, PERO ESTAS LETRAS REPRESENTAN EN SU MA
YOR PARTE VENTAS Y COMPRAS REALES, CUYA -
AMPLITUD, QUE SUPERA LAS NECESIDADES SOCIA 
LES, CONCLUYE POR CONSTITUIR EL FUNDAMENTO 
DE TODA CRISIS, PERO ADEMAS DE ELLO, HAY -
TAMBIÉN UNA MASA INGENTE DE ESTAS LETRAS -
QUE SÓLO REPRESENTAN NEGOCIOS FRAUDULENTOS, 
QUE AHORA SURGEN A LA LUZ DEL DÍA Y ESTA-
LLAN; ASIMIS1"0, HAY ESPECULACIONES LLEVADAS 
A CABO CON CAPITAL AJENO, PERO FRACASADAS: 
Y POR ÚLT!r-'O CAPITALES MERCANTILES DES
VALORIZADOS E INCLUSO NO VENDIBLES, O BIEN 
REFLUJOS QUE YA NUNCA PODRÁN PRODUCIRSE: -
TODO EL SISTEMA ARTIFICIAL DE EXPANSIÓN -
VIOLENTA DEL PROCESO DE REPRODUCCIÓN NO -
PUEDE REMED 1 ARSE, NATURALMENTE, , , 11 

CARLOS MARX, EL CAPITAL. 
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LA DÉCADA DE LOS SETENTAS ES DE GRANDES E IM
PORTANTES Cf\1'1BIOS EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA MUNDIAL, EN EL PERÍODO ASI~ 
TIMOS A TRANSFORMACIONES DEBIDAS A UNA CRISIS GLOBAL DEL CAPITALISMO, QUE 
SE CONSTATAN EN LOS SIGUIENTES HECHOS: UN CRECIMIENTO ACELERADO DE LA LI
QUIDEZ MUNDIAL: UN PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN BANCARIA PRIVADA SIN -
PRECEDENTES; EL SURGIMIENTO DE MERCAOOS, FINANCIEROS SUPRANACIONALES Y -
SIN LÍMITES FRONTERIZOS PRECISOS COl'O EL EUROMERCADO Y LOS CENTROS FINAN
CIEROS INTERNACIONALES; LA EXPANSIÓN DESMESURADA DE LA DEUDA EXTERNA DE 
LOS PAÍSES DEPENDIENTES Y LA APARICIÓN DE LOS ESTADOS COM:l PRINCIPALES DfU 
DORES MUNDIALES, 

INDUDABLEMENTE, ESTA EXPANSIÓN DEL SISTEMA F..!_ 
NANCIERO INTERNACIONAL. Y LA BANCARIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS FINANCIEROS NO 
SE PUEDEN EXPLICAR A PARTIR DE UNO SOLO DE LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS, 
SINO QUE ES PRODUCTO DE UN EFECTO ENCADENADO DE ACONTECIMIENTOS QUE LE DAN 
CUERPO A UNA REARTICULACIÓN DEL CAPITAL FINANCIERO A ESCALA MUNDIAL. 

EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS INTENTAREMOS EXPLI
CAR LA CR 1S1 S DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACION!t. ABORDANDO LOS CAMBIOS 
OCURRIDOS A NIVEL DEL PATRÓN l'fJl'ETARIO QUE PARECEN ORIGINAR ESTA REESTRUf 
TURACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. 

lA RUPTURA DEL PATRÓN l()NETARIO DÓLAR ORO, 

LA DÉCADA DE LOS SETENTAS SE INICIA CON LA -
RUPTURA DEL PATRÓN DE REGULACIÓN FINANCIERA QUE HABÍA REGIDO LAS RELACIO-
NES ENTRE PAÍSES DESDE LA SEGUNDA POSGUERRA, Los ACUERDOS DE llRETTON 
'tloODS SE ROMPEN EN EL l'O'IENTO EN QUE EL GOBIERNO NORTEMRICANO ENCABEZADO 
POR RICHARD NIXON DECLARA QUE EL DÓLAR, f>'ONEDA RECTOOA DEL SISTEMA ~ETA
RIO, NO TENDRÁN EN ADELANTE RESPALDO EN ORO, 

ESTA DECLARACIÓN, Y LA POSTERIOR DEVALUACIÓN -
DEL DÓLAR EN 1973, SIGNIFICAN EN LOS HECHOS LA READECUACIÓN DEL PATRÓN MON§. 
TARIO QUE DEJA A LAS 1-'0NEDAS SIN RESPLADO PERO QUE SIN EMBARGO NO DESPLAZA 
AL DÓLAR DE SU FUNCIÓN HEGEl'ÓNICA, 

, SE TRATA SIMPLEMENTE DE UN DÓLAR INCONVERTIBLE QUE 
S 1 G U E CIRCULANOO DE MANERA FORZOSA CCV'IJ f"'.JNEDA IXJ'11NANTE EN LOS IERCAOOS 
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l"IJNDIALES, LA CONSECUENCIA INMEDIATA DE ESTA DECISIÓN FUE EL REQUEBRAJAMIEf:! 
TO DEL SISTEMA DE PARIDADES FIJAS Y CAMBIOS ESTABLES ENTRE LAS DISTINTAS f'() 

NEDAS DE LOS PAÍSES INVOLUCRADOS EN LOS ACUERDOS DE BRETTON HoDDS, Los RAS
GOS Y MODALIDADES RECIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL ENCUENTRAN 
EN ESTE ACONTECIMIENTO SU PRINCIPAL CAUSA, 

EN EFECTO, Al UBICARSE a. J:Ó..Nl INCONVERTIBLE CO
MO LA MONEDA HEGEt'ÓNICA DE CURSO FORZOSO, SE INICIA UN CRECIMIENTO DEL SIS-
TEMA FINANCIERO QUE.CARENTE DE 1ESPALOO Y REGULACIÓN, ACELERA LA PARTICIPA-
CIÓN DE LOS BANCOS PRIVADOS Y DA PIE A LA CONFORM/\CIÓN DE MERCADOS FINANClf 
ROS EXTRATERRITORIALES Y DE ENORMES CENTROS FINANCIEROS INTERNACIONALES DE 
CARÁCTER EMINENTEMENTE ESPECULATIVO, 

Los MERCADOS FINANCIEROS, PARTICULARMENTE EL 
EUROl"~RCADO (1), REGISTRAN UN CRECIMIENTO ESPECTACULAR: 

ÜAOO QUE EL MERCADO DE EURODÓLARES ESTÁ DIRECTl>MENTE VINCULADO -
CON EL MERCADO INTERNO DE DINERO, ÉSTE ALIMENTA LA DEMANDA DE -
RECURSOS EN LOS CENTROS FINANCIEROS; LOS BANCOS CENTRALES ADQUlf 
REN LA CAPACIDAD DE CIRCULAR DÓLARES, LO QUE PERMITE AWéNTAR -
LAS RESERVAS OFICIALES AUNQUE NO HAYA AUMENTOS CORRESPONDIENTES 
EN LAS OBLIGACIONES OFICIALES NORTEAMERICANAS, POR OTRO LADO, --

(1) "AA IMPORTANT ASPECT OF THIS FINANCIAL EXPANSIÓN HAS BEEN THE DEVELOP-
fo'ENT OF EUROl't:JNEY -A CREOIT MARKET BASED ON JIONEY HELD OUTSIDE THE -
COUNTRY IN WHOSE CURRENCY IT IS OENOMINATED. THus EURODOLLAR (THERE -
ARE Al.SO EUROMARKS,EUROFRANKS, ETC) IS A DOLLAR DENOMINATED DEPOSIT -
AT COl'ERCIAL BANKS OUT SIDE THE USA, INCLUDING FOREIGN BRANCHES OF US 
BANKS, Ir OOES NOT ACTUALLY INVOLVE THE PHISICAL TRANSFER OF DOLLARSI 
BUT lT REPRESENTS CLAIMS ON THE DOLLAR, IT IS A HIG HLY ORGANIZED l'tJNEY 
MARKET-WHICH OPERATES THROUGH TELETYPE ANO CQ'ol'UTERS, AND IS GENERALLY 
BASED IN LONDON, Ir IS CREATEO ANO SUSTAINED FOR FOREIGN BANKS, ALL OF 
WHICH ACCEPT DOLLAR DEPOSITS ANO MAKE LOANS AGAINST THEM,,, lfE EROMAR
KETS HAVE SERVEO TO TEMPORARILY STABILIZE THE INTERNATIONAL FINANCIAL -
SYSTEM BY PROVIDING A fo'ECHANISM TO 'RECYCLE' THE BILLIONS OF SURPLUS -
FUNDS OF CffC", JACK HILL. "FINANCIAL INSTABILITY, ÜEBT ANO THE THIRD -
WoRLD#, EN THE USA ANO THE WoRLD CRISIS, WORK PAPER EXCERPTED FROM A -
A LONGER VERSION ENTITLED THE OS ANO THE CRISIS, USA, 1980 PÁGS, 138-39 
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HACE POSIBLE LA CREACIÓN DE DEPÓSITOS EN DÓLARES; DE ESTA FORMA SE PER
MITE TAMBIÉN AUMENTAR ESAS RESERVAS Y FACILITAR SU CIRCULACIÓN, (ON ES
TO SE LIGAN LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ PRIVADA CON LA LIQUIDEZ OFICIAL, 
APOYANDO LA DILATACIÓN DE LOS MERCADOS DE CRÉDITO 

EL AUMENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS INTERNACIONALES SE VE ASÍ RELA-
CIONADO CON LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN MONETARIA PROVOCADOS POR LA INCO~

VERTIBILIDAD Y R':Cl!E ASIMISl'O UN IMPULSO AL INCREl'éNTARSE LOS EXCEDENTES 
LÍQUIDOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS ANTE LA CAÍDA DE LA RENTABILIDAD 

DE LA INVERSIÓN EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS INDUSTRIALES, ( 2 ) 

EN ESTE PUNTO ES H"PORTANTE APUNTAR EL FENÓri:NO 
ESTRUCTURAL DE CRISIS DEL CAPITALIS/"O QUE SE EXPRESA EN ESTA ABULTADA -
LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL, PARECIERA QUE EL EXCESO 
DE OFERTA DINERARIA MUNDIAL SE EXPLICA TANTO POR LA RUPTURA DEL SISTEMA 
DE TIPOS DE CAMBIOS FIJOS Y LA CRECIENTE PÉRDIDA DE CONTROL DE LOS 
CIRCUITOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS ESTADOS. COl"O POR UN ELEMENTO -
CONSUSTANCIAL AL FUNCIONAMIENTO DE LOS PAÍSES CAPITALISTAS, Nos REFERI
MOS A LOS FENÓMENOS DE CRISIS ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO EXPRESADOS -
EN LA CAÍDA DE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN Y EL LENTO CRECIMIENTO 
QUE AFECTA AL MUNDO CAPITALISTA EN LOS PRINCIPIOS DE ESTA DÉCADA. NATU

RALMENTE, LOS CAPITALES SE DESPLAZARÁN HACIA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE 
LES BRINDEN MAYORES POSIBILIDADES DE REALIZACIÓN DE BENEFICIOS (3) 

(2) LEÓN Bf:dlESKY, "EL FINANCIAMEINTO EXTERNO EN EL DESARROLLO RECIENTE 
DE i1MERICA LATINA". EN INVESTIGACIÓN ECONÓMICA N. 173. FACULTAD DE 
EcON~íA DE LA UNAM. JULIO-SEPTIEMBRE DE 1985, PÁG. 160. 

(3) PARA UN ANÁLISIS PORMENORIZADO DE ESTE PROBLEMA VÉASE FEDERICO MAN
CHÓN, "EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL Y LA INTERPRETACIÓN DE -
MARX SOBRE EL CICLO DEL CAPITAL", EN ECONOMÍA: TEORIA Y PRÁCTICA N, 
3. UAM. l"ÉXICO. OTOÑO DE 1983, 
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UN TERCER ELEMENTO QUE INCIDE DE MANERA DIREC
TA SOBRE EL INCREMENTO DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL SISTEMA LO CONSTI
TUYE LA GENERACIÓN DE EXCEDENTES PRODUCTO DE LA EXPANSIÓN DE LA ACTI-
VIDAD PETROLERA MUND!AL. 

EL SISTEMA F!NANC!ERO !NCORPORA ENORMES SUMAS 
DINERAR!AS PROVEN!ENTES DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO. FUNDA
MENTALMENTE DE LOS PAÍSES DE LA OPEP QUE DEB roo Al fJJ...ZA EN LOS PREC !OS. 
DEL CRUDO REGISTRAN UN SUPERÁVIT EN SUS BALANZAS DE PAGOS, LAS CUALES 
SON REC!CLADAS POR LOS BANCOS PR!VADOS EN LOS CIRCUITOS DE CRÉDITO !N
TERNACIONAL, 

LA MASA DE RECURSOS QUE NO FUE ABSORVIDA POR -
LAS ECONOMÍAS LOCALES SE DEPOSITÓ EN LOS MERCADOS DE CAP !TALES !NTERNA 
CIONALES: UNA ALTA PROPORCIÓN DE ELLA SE COLOCÓ EN EL MERCADO DE EURO
DIVISAS, DE HECHO, ENTRE 1974 Y 1977 LOS BANCOS PRIVADOS INTERNAC!ONA
LES RECIBIERON CERCA DE E{) MIL MILLONES DE DÓLARES PROVEN!ENTES DE LOS 
PAÍSES DE LA tHJ>, LO CUAL ECU I VALE Al 40% DEL TOT fJJ... DEL SUPERÁV !T DE 
LA .BALANZA DE PAOOS DE ESTOS PAÍSES. El SuPERAV!T PETROLERO SE REC!CLO 
BÁSICAMENTE EN ESTADOS ~ltxJS E INCi..ATERRA ••. EN Los Ai«Js SIGUIENTES. 
SIN EMBARGO. ESTA PROPORCIÓN BAvÓ, AUNQUE CONTINUÓ SIENDO IMPORTANTE (4) 

AuNOUE EX!STE CONTROVERSIA CON RESPECTO A LA -
IMPORTANCIA QUE TIENE EN EL EXCESO DE LIQUIDEZ DEL MERCAOO FINANCIERO 
INTERNACIONALES EN RECICLAJE DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO, 
(5), PARECIERA QUE ESTE liJVIMIENTO DE EXCEDENTE SE SITÚA DE UNA MANERA 
111"0RTANTE COl'll UNA DE LAS CAUSAS DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA FINANCIE
RO V PARTICULARMENTE DEL INCREMENTO EN LA PART!CIPACIÓN DE LOS BANCOS -
PRIVADOS TRANSNACIONALES: EL FENéff:r«> DErollNAOO 11BANCARIZACIÓN11

, 

(4),- JAIME ESTÉVEZ Y ROSARIO GREEN. "EL RESURGIMIENTO DEL CAPITAL Fl-
NANCIERO EN LOS SETENTAS: CONTRIBUCIÓN A SU ANÁLI$IS 11

, EN ECONOMÍA DE -
JIMÉRICA LATINA, REVISTA DEL CIII. N. 4, MARZO DE 1980. PÁG. 66. 

(5),- VÉASE JRVING FRIEtf'IAN, EMERGING ROLE OF PRIVATE BANKS IN FINANCING 
AND RISK IN DEVELOPING COUNTRIES. OSA 1982. PAG. 2\), EL AUTOR ADUCE AL -
HECHO DE QUE LOS EXCEDENTES PETROLEROS SON SÓLO UNA PEQUEÑA PROPORCIÓN 
DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, POR LO QUE SE DEBEN BUSCAR OTRAS CAUSAS MENOS 
SIMPLISTAS DE LA EXPANSIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO, 
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LA BANCARIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CEN
TROS FINANCIEROS INTERNACIONALES, 

LA RUPTURA DEL PATRÓN MONETARIO DÓLAR-ORO, ASÍ 
COMO EL FUERTE INCREMENTO DE LA LIQUIDEZ REGISTRADA A ESCALA MUNDIAL, 
ORIGINAN UN PROCESO DE AUGE DE LOS BANCOS PRIVADOS EN DETRIMENTO DE -
LOS PRÉSTAMOS PÚBLICOS Y DE LA INVERSIÓN PRIVADA DIRECTA QUE CONSTITUÍA 
EL FLUJO TRADICIONAL DE CAPITAL DE LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1960, A LO LA~ 
GO DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA Y EN LO QUE VA DE LOS OCHENTA, LOS BAN- -
COS PRIVADOS DE LAS GRANDES POTENCIAS-PRINCIPALMENTE ESTADOS ÜNIDOS, -
JAPÓN y EUROPA ÜCCIDENTAI.-, DOMINAN LOS FLUJOS FINANCIEROS ENTRE PAÍSES. 

ESTE PROCESO SE INICIA CON LA MULT:NACIONALIZA
CIÓN DE LOS BANCOS NORTEAMERICANOS QUE SE RAMIFICAN CON REPRESENTACIO-
NES, SUCURSALES Y CENTROS AFILIADOS A LO LARGO DE LA DÉCADA DE LOS SE-
SENTA, Su ACTIVIDAD HACIA EL EXTERIOR SE E)(flENDEN FUNDAMENTALMENTE EN 
EL EUROMERCADO, AUNQUE ESTA EXPANSIÓN ENFRENTA EL CRECIMIENTO DE LA -
COMPETENCIA DE OTROS BANCOS MULTINACIONALES PERTENECIENTES TAMBIÉN A -
PAÍSES DESARROLLADOS, SU POSICIÓN ES HEGEl'ÓNICA A LO LARGO DE LA DÉCADA. 
ÜE ACUERDO CON ALGUNAS ESTIMACIONES PUBLICADAS RECIENTEMENTE, TAN SÓLO 
EN EL BANK OF llJ.1ERICA ESTÁ INVOLUCRADO EN EL 42% DE TODOS LOS PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS EN 1975, MIENTRAS QUE EL 66% DE LA DEUDA CON LA BANCA PRIVA
DA DE LOS PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA Cf'EP ES RESPONSABILIDAD DE LOS 
BANCOS NORTEA'ERICANOS (6), 

EsENCIAl...MENTE, SE TRATA DE LA EXPANSIÓN Y DOMI
NIO DE UNO DE LOS BRAZOS DEL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL, CUYOS -
COMPONENTES. ADEMÁS DE LOS BANCOS MULTINACIOAM..ES, SON LAS EMPRESAS -
MULTINACIONALES DE DIVERSO GIRO, 

(6) VÉASE PETER DE W1TT v JAMES PETRAS, POLITICAL·EcoNoMv oF INTERNAT10 
NAL ÜEBT:·THE ÜYNAMICS OF FINANCIA!... CAPITAL, ·ÜEBT AND·THE LESS·DEVE 
LOPED·COUNTRIES; WESTVIEW PRESS, BouLDER CoLoRADO, 1979. 
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EL FENÓMENO DE TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA BANCA -
RESPONDE A UN PROCESO GLOBAL MUCHO MÁS COMPLEJO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CA 
PITAL, ESTE PROCESO, QUE INCLUYE FLUJOS DE MERCANCÍAS Y DE CAPITALES A TRAVÉS
DE CIRCUITOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, 
DE LA INVERSIÓN PRIVADA DIRECTA Y DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES DE PRODUC
CIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LAS DÉCADAS PASADAS, ESTÁ DOMINADO ACTUALMENTE POR 
LA BANCA MULTINACIONAL. 

HoY POR HOY. EL CAPITAL BANCARIO DIRIGE. DE MUY 
NOVEDODAS FORMAS, EL PROCESO DE ACUMULACIÓN INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE SUS -
ACTIVIDADES ESPECULATIVAS Y BURSÁTILES CON LAS LLAMADAS EURl»'()NEDAS, Y DE SUS 
OPERACIONES DE PRÉSTAMOS A PAÍSES DESARROLLADOS Y SUBDESARROLLADOS, TODAS LAS 
OPERACIONES QUE EJECUTA LA BANCA INTERNACIONAL CONDICIONAN LA ACUMULACIÓN DE 
LOS CAPITALES MONOPÓLICOS. EL VIEJO CAPITAL FINANCIERO PARECE SALIR NUEVA"EN
TE AL ESCENARIO MUNDIAL PARA CONTROLAR AHORA LOS EXCEDENTES DINERARIOS QUE EL 
CAPITALISMO MONOPOLt~TA HA TERMINADO POR CREAR, Su IMPORTANCIA DEPENDE, cor-o 
A PRINCIPIOS DE SIQ..O, DEL PROPIO FUNCIONAMIENTO DE AQUEL CAPITALISl'Q, QUE LO 
COLOCA COMO EL RECTOR NATURAL DE SU ACTIVIDAD, Y ES TAMBIÉN ESO SÍ, UN PRO
DUCTO DEL PROCESO DE MADURACIÓN DE ESE CAPITALISl'O; ES CONSECUENCIA DEL PRO-
CESO DE TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. PERO NO EXCLUSIVAfof:NTE, 
EL RECIENTE CRECIMIENTO EXPLOSIVO DE LA BANCA TRANSNACIONAL ENCUENTRA TAMBIÉN 
SU FUNDAMENTO Y ESTÍM.JLO EN LA SITUACIÓN DE CRISIS QUE VIVE EL CAPITALISMO: 
EN LOS PERIODOS DE CONTRACCIÓN DE LA EXPANSIÓN PRODUCTIVA, LA GANANCIA SE HA

CE PREDOMINANTEl1:NTE FINANCIERA, 

EXISTEN INFINIDAD DE INDICADORES SOBRE LOS MOVl
~IENTOS DE LA BANCA INTERNACIONAL. IJNo DE LOS MÁS IMPORTANTES ES EL QUE SE -
REFIERE A LA RENTABILIDAD DE LAS OPERACIONES BANCARIAS EXTRATERRITORIALES, LA 
CUAL SE MANFIESTA EN EL SIGUIENTE CUADRO: 
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CUADRO I 
ACTIVOS Y GANANCIAS ORIGINADOS EN EL EXTERIOR POR DOCE BANCOS MULTINA-
CIONALES C PORCENTAJE OCL TOTAL ) 

B A íi C O S ACTIVOS INGRESOS 
1974 m 1975 (%) 

BANK OF /IJ.lER l CA 35.9 108.2 
FtRST NATtONAL Cnv 13ANK 50.9 126.8 

(HASE !14NHATTAN BANK 36.3 81.8 

Í'\ANUFACTURERS HANOVER TRUST 26.2 51.2 
r'bRGAN GuARANTY TRusT 36.5 44.2 
(HEM!CAL BANK 32.4 32.1 

BANKERS TRUST Co. 32.2 81.1 
CONTINENTAL ILLINOIS 23.4 15.3 
FtRST NAT!ONAL 13ANK ((HICAGO) 33.0 63.1 
WELLS FARGO BANK 15.4 9.7 

l'ltlRINE MtllLAND. N.Y. 37.1 N.A, 

F1RsT NATIONAL BANK. BosToN 35.1 79.6 

PROMEDIO, DOCE BANCOS 32.9 63.0 

FUENTE: u.s. REPRESENTATIVES. (OM'\ITTEE ON BANKING, FINANCIAl INSTITU
T!ON ANO THE NATION's EcoNOMY. LIBRO !!, PARTE 4 (WASHINGTON: 
GoVERMENT PRINTING ÜFFICE, 1976), PÁGS, 891-92, 
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EL FENÓl-1ENO DE LA MULTINACIONALIZACIÓN BANCA
RIA EN ESTA NUEVA FORMA DE ARTICULACIÓN DEL CAPITAL FINANCIERO INTER
NACIONAL ESTÁ ACOMPAÑADO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA RED DE CENTROS Fl-
NANCIEROS INTERNACIONALES, CUYAS SEDES YA NO SON LAS GRANDES POTEN- -
CIAS TRADICIONALES SINO PAÍSES PERIFÉRICOS QUE POR SUS CARACTERÍSTI-
CAS FACILITAN ESTE DESARROLLO. 

EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA, LOS CENTROS FI-
NANCIEROS TRADICIONALES UBICADOS EN NUEVA YORK, PARÍS, BERLÍN, ETCÉ
TERA, SON VIRTUALMENTE DESPLAZADOS POR CENTROS QUE SE UBICAN EN ZONAS 
PERIFÉRICAS DEL CAPITALISl-'O CARACTERIZADAS POR NO TENER LA AUTONOMÍA 
NI LA CAPACIDAD RECTORA DE LOS GRANDES CENTROS FINANCIEROS TRADICIO
NALES, SINO QUE MÁS BIEN FUNCIONAN COMO EXTENSIONES O AMPLIACIONES -
DE INTERMEDIACIÓN DE AQUÉLLOS, SITUÁNDOSE EN DIFERENTES ZONAS HORA-
RIAS, LO QUE LES PERMITE CUBRIR UNA ACTIVIDAD COMPLETA E INTENSA A LO 
LARGO DEL DÍA. ENTRE LOS MÁS IMPORTANTES PODEMJS DESTACAR LOS QUE 
OPERAN EN HoNG KONG, SINGAPUR, BAHAMAS, BEIRUT y PANAMÁ. 

ESTOS CENTROS SON PARTE INTEGRAL DEL MERCADO 
FINANCIERO MUNDIAL QUE NO ENCUENTRA LÍMITES O RESTRICCIONES EN NIN-
GUNA BANCA CENTRAL, PUES ESCAPAN AL CONTROL DE LAS AUTORIDADES MONE
TARIAS, COLOCÁNDOSE ASÍ COl-'O VERDADEROS ENCLAVES TRANSNACIONALES POR 
ENCIMA DE LOS ESTADOS NACIONALES, ELLO NOS MUESTRA, JUNTO A LOS ELE-
MENTOS ANTES ABORDADOS, LA CRECIENTE AUTONOMIZACIÓN DEL CAPITAL FINA!:!_ 
CIERO QUE LOGRA UN MECANJSl'O DE AUTOEXPANSIÓN PROPIO, 

CON ESTE PROCEDIMIENTO SE LE DA MAYOR DINAMIS
MJ Y RAPIDEZ AL PROCESO DE VALORIZACIÓN FINANCIERA Y SE TIÑE EL SISTE
MA FINANCIERO MUNDIAL CON UN MATIZ EMINENTEMENTE ESPECUALTIVO, (8) 

{8)"UNA VEZ ALCANZADO UN VOLUMEN DE CAPITAL FINANCIERO EXCEDENTE INCA
PAZ DE SER REINVERTIDO EN LOS CIRCUITOS LOCALES DE REPRODUCCIÓN -
DEL CAPITAL, SE CREAN LAS CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN MERCADO FINANCIERO A ESCALA MUNDIAL, TENIENDO COMO PUNTO DE APO 
YO PARA SUS MOVIMIENTOS ESPECULATIVOS LAS PRINCIPALES PLAZAS FINAN 
CIERAS ( ••• )Los BANCOS(,,,) ESTABLECEN UN CIRCUITO ESPECIAL QUE-
SUPERA LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS RESPECTIVOS BANCOS 
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CONTINUA (8) 

CENTRALES, LA CANCELACIÓN DE LAS RELACIONES DE DEUDA Y CRÉDITO ENTRE LAS 

EMPRESAS, EL ESTADO Y LOS PROPIOS BANCOS PRIVADOS, EN ESTE SENTIDO, EL 

SURGIMIENTO DE ESTE CIRCUITO ESPECIAL TRANSNACIONAL VUELVE ELÁSTICA LA -

CAPACIDAD DE VALOR 1 ZACIÓN F INANC JERA Y DE SOBRECAP !TAL 1 ZACIÓN DE LAS -

EMPRESAS INTERNACIONALES, AL MISffi TIEMPO QUE PROVOCA INESTABILIDADES -

l'YJNETARIAS NACIONALES CRECIENTES EMPEZANDO POR ARRUINAR, EN CADENA, VA-

RIOS PATRONES l'()NETARIOS NACIONALES Y TERMINANDO POR LLEVAR A LA DESIN-

TEGRACIÓN EL PROPIO SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL. CONSTRUIDO SOBRE LA 

HEGEl'DNÍA DEL PATRÓN DEL DÓLAR NORTEAMERICANO", MARÍA TAVARES DE ÚJNCEl

CAO y Lu1z G. f'lALLO BELLUZZO, "CAPITAL FINANCIERO y EMPRESA MULTINACIONAL", 

EN JAIME EsTÉVEZ v SAMUEL L1cHTENSZTEJN (cCJM,), NuEVA,FASE DEL·CAPITAL -

FINANCIERO, ED, NUEVA IMAGEN f"ÉXICO, 1981, PÁGS, 44-45, 
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Es MÚLTINACIONALIZACIÓN BANCARIA O EN OTROS TÉR 
MINOS LA FORTALEZA DEL CAPITAL EXTRATERRITORIAL, EXTRANACIONAL Y SIN -
FRONTERAS, HA CONVERTIDO A ESTOS CENTROS EN ENCLAVES FUNDAMENTALES DE -
LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL A ESCALA MUNDIAL. Los EXCEDENTES SE RECl-
CLAN EN ESTOS CENTROS DE DIVERSAS FORMAS, INCLUYENDO EL COMERCIO Y LA 
ESPECUALACIÓN CON DIVISAS, LO QUE HA BRINDADO A LOS BANCOS UNA NUEVA -
FORMA DE OBTENER GANANCIAS SOBRE LA BASE DE LA MANIPULACIÓN DE LAS PARl 
OADES ENTRE MONEDAS FUERTES Y oEB !LES, 

ADEMÁS DEL COMERCIO CON DIVISAS, QUE A TODAS -
LUCES ES UNA ACTIVIDAD ESPECULATIVA ABIERTA, SE REALIZAN ARRENDAMIENTOS, 
FACTURACIONES, INFINIDAD DE FINANCIAMIENTOS Y CRÉDITOS (OFF SHORE LENDING) 
A LAS EMPRESAS-CLIENTE, NORMALMENTE TRANSNACIONALES; SERVICIOS DE MANEJO OE 
EFECTIVO A NIVEL INTERNACIONAL; TR~~SFERENCIAS DE FONDOS AL EXTRANJERO -
PARA LOS MIS~'OS CLIENTES, ASÍ COf1J TODO TIPO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS 
PARA LA MANIPLA..ACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, INCLUYENDO LOS PRONÓS
TICOS SOBRE DIVISAS A QUE HACÍN"IJS REFERENCIA LÍNEAS ARRIBA, 

To!Xl ESTO HA PERMITIDO A LOS PAÍSES CAPITALISTAS 
Y A LAS GRANDES EMPRESAS COMPETIR EN UNA ARENA SIN CONTROL NI REGLAMEN-
TACIÓN, DONDE EL JUEGO ES DIFÍCIL DE SEGUIR Y DE LA QUE NO SE PUEDE TENER 
INFORMACIÓN PRECISA, APARECEN ASÍ PRÁCTICAS NOVEDODAS DE EVASIÓN DE 
CONTROLES QUE CONSTITUYEN VERDADEROS PARAÍSOS FISCALES, VELOCIDAD EXTRA
ORDINARIA DE COLOCACIÓN DE VALORES Y DOCUl'ENTOS CON GARANTÍA UNIVERSAL Y 
OPERACIONES ÜFF BALANCE·SHEET (9) QUE SON TODA UNA INNOVACIÓN Y MODERNI
ZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO FINANCIERO, 

(9) " ... Los BANCOS NORTEAMERICANOS y SUIZOS HAN ESTADO ENTRE LOS LÍDERES 
DEL DESARROLLO DE SERVICIOS A NO ESTADOUNIDENSES, LO QUE PERMITE A -
LOS INVERSIONISTAS DEPOSITAR FONDOS EN 'EMPRESAS DE INVERSIÓN PERSO
NAL' EN LOS PARAÍSOS FISCALES DE TODO EL MUNDO, DICHOS FONDOS SON -
ADMINISTRADOS POR BANCOS (EN BIENES RAÍCES, ORO Y MONEDAS QUE PROBA
BLEMENTE SE RAVALUARÁN), PERO NO ES NECESARIO REGISTRARLOS EN LOS -
BALANCES (OFF·BALANCE SHET), PUESTO QUE REPRESENTAN FONDOS EN EMPRE 
SAS PRIVADAS QÜE TECNICAMENTE NO SON PARTE DE NINGUN BANCO Y QUE, --= 
POR LO TANTO, NO ESTÁN SUJETOS A REGLAMENTACIONES POR PARTE DE LAS -
AUTORIDADES MONETARIAS DEL PAÍS, (ON BASE EN CÁLCULOS CONSERVADORES 
,,, TRES DE LOS CUATRO BANCOS QUE PARTICIPAN EN DICHAS ACTIVIDADES 
PROBABLEMENTE 'ADMINISTREN,ALREDEIXlR DE 100 MIL MILLONES DE DÓLARES 
O MÁS EN ESTE TIPO DE FONDOS, PARA CADA BANCO, LA CANTIDAD DE ESTAS 
'EMPRESAS' ES APROXIMADAMENTE IGUAL AL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL BA!:!_ 
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CONTINUA (9) 

co". RoBERT COHEN B., "LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FINANZAS INTERNACIONALES 
EN EL DECENIO DE LOS OCHENTA", INCLUIDO EN JAIME ESTÉVEZ Y SM'IJEL LICH-
TENSJTEJN, ()p, CIT. PÁG. 120, 
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PARA DAR UNA IDEA DE LA IMPORTANCIA QUE HA TENIDO EL 
MOVIMIENTO DE RECURSOS EN ESTOS CENTROS FINANCIEROS NOS REMI
TIMOS AL TEXTO DE COHEN: 

Los BANCOS MULTINACIONALES, A TRAV~S DE LA RED DE CENTROS 
FINANCIEROS INTERNACIONALES DE LONDRES, PANAMÁ, HONG KONG, 
LUXEMBURGO Y LAS ISLAS CAIMÁN SE INTERRRELACIONARON MÁS.
LOS BENEFICIOS FISCALES DE DICHOS CENTROS Y LA FACILIDAD 
CON QUE SE PODIA OBTENER DINERO EN LOS MERCADOS DE EURO-
DÓLARES, A TRAV~S DE LAS SUCURSALES BANCARIAS QUE OPERA-
BAN EN ELLOS, HICIERON QUE SE CONVIRTIERAN EN LUGARES CLA 
VE DE LA ACTIVIDAD INTERBANCARIA Y DE PR~STAMO, HACIA FI
NALES DE MAYO DE 1976, LOS BANCOS NORTEAMERICANOS REGIS-
TRARON MÁS PRtSTAMOS EXTERNOS EN LAS BAHAMAS (31.9% DEL -
TOTAL) QUE EN LONDRES (27.5r,) EN OCTUBRE DE 197a, EL BAN
CO CENTRAL DE LAS BAHAMAS ESTIMÓ QUE ESE AÑO SE REGISTRA
RlAN PRtSTAMOS POR 100 MIL MILLONES DE DÓLARES EN DICHO -
CENTRO Y QUE DE ESA CIFRA, SÓLO 500 MILLONES CORRESPONDfAN 
A LA ECONDl"IA NACIONAL, DE HECHO, UN SOLO BANCO NORTEAMER! 
CANO, EL CITY 8ANK, EFECTUÓ MAS DE UNA TERCERA PARTE DE -
SUS PRtSTAl"IOS EN EUROMONEDAS A TRAVtS DE LAS BAHAMAS, (10) 

OTRO INDICADOR SORPRENDENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A -
TRAV~S DE ESTOS ENCLAVES SE REPORTA EN EL TEXTO PUBLICADO POR 
EL ILET SOBRE LOS CENTROS FINANCIEROS INTERNACIONALES (11), 

(10) ROBERT B. CoHEN, LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FINANZAS INTER
NACIONALES, CIT,, PAGS, 108-109, 

(11) XABIER GOROSTIAGA, Los CENTROS FINANCIEROS INTERNACIONALES 
EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS, .INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE ESTUDIOS TRASNACIONALES CILET), M~IC01 1977-78. 
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ÜNA COMPARACIÓN DE LA LIQUIDEZ INTERNACIONAL DEL CAP!-· 
TAL FINANCIERO MUNDIAL (EMPRESAS Y BANCOS TRASNACIONALES) CON -
LAS RESERVAS MUNDIALES, NOS PERMITE CONSTATAR LA FUERZA QUE -
ADQUIEREN ESTAS FORMAS DE OPERAC l ÓN DEL CAP !TAL F 1NANC1 ERO Y LA 
HEGEMONIA ECONÓMICA QUE ELLO LE BRINDA, EN 1973 LA LIQUIDEZ DE 
LAS TRANSNACIONALES, INCLUIDOS SUS ELEMENTOS BANCARIO Y EMPRESA 
RIAL, EQUIVALTA A CASI DOS VECES LAS RESERVAS INTERNACIONALES, 
MIENTRAS nuE EN 1975 SÓLO LA BANCA TRASNACIONAL MANEJABA RECUR
SOS LlPUIDOS CERCANOS AL NIVEL DE LAS RESERVAS MUNDIALES TOTA-
LES, ( V~ASE CUADRO l 1 ) , 

ESTA NUEVA ARTICULACIÓN DE LOS CIRCUITOS FINANCIEROS 
TRASNACIONALES RESPONDE A LA NECESIDAD DEL CAPITALISMO DE DAR 
SALIDA A LOS RECURSOS FINANCIEROS EXCEDENTES VIRTUALMENTE CON
GELADOS POR LA CRISIS Y EN BUSCA DE CANALES RENTABLES DE INVEB. 
SIÓN, APROVECHANDO DE ESTA FORMA EL EXCESO MUNDIAL Y LOS RECUB. 
SOS MONETARIOS EXCEDENTES GENERADOS POR LOS PAISES PRODUCTORES 
DE PETRÓLEO (EURODÓLARES, PETRODÓLARES, ASIANDOLLARS Y .!:AI.LJL_ 
DOLLARS) PARA OBTENER GANANCIAS ADICIONALES, 

ADEMÁS, LA GRAN COMPETENCIA GENERADA ENTRE EMPRESAS -
TRASNACIONALES, ENTRE LOS DIFERENTES BANCOS MULTINACIONALES Y 
ENTRE ESTOS DOS BRAZOS DEL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL, -
REQUIERE DE UNA MAYOR SOLTURA PARA SUS OPERACIONES, SIN TENER 
QUE RESPONDER A RESTRICCIONES DE TIPO NACIONAL O GUBERNAMENTAL, 
Los CENTROS FINANCIEROS, ASI COMO LOS CIRCUITOS BANCARIOS MUL
TINACIONALES ENGANCHADOS A ELLOS, SON VERDADERAS ZONAS ABIER-
TAS DONDE NI LOS BANCOS CENTRALES NI LOS GOBIERNOS LOCALES PUg 
DEN INTERVENIR, CUESTIÓN QUE LOS SITÚA COMO AUT~NTICOS PARAt-
SOS DE REALIZACIÓN DE LA RIQUEZA, SU EXPANSIÓN NO TIENE PRECE
DENTES EN LA HISTORIA DE LA BANCA INTERNACIONAL, SU OPERACIÓN 
SE CORRESPONDE CON UNA LÓGICA QUE ARTICULA DE MANERA DISTINTA 
TAMBI~N A LOS PAISES DEPENDIENTES, A TRAV~S DE NOVEDOSAS FOR-
MAS DE RELACIÓN FINANCIERA FUNDAMENTALMENTE SUSTENTADAS EN LA 
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CUADRO II 

RESERVAS INTERNACIONALES Y LIQUIDEZ DE EMPRESAS Y BANCOS 
TRANSNACIONALES, SEGUN TIPOS DE PAISES: 1973 y 1975 
( EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

RESERVAS ¡ LIQUIDEZ DE ACTIVOS L!OUIDOS 
GRUPOS DE INTERNACIONALES EMPRESAS TRANS- DE LA BANCA 

PAf SES NACIONALES TRANSNACIONAL 
1973 1975 1973 1975 

T O T A L 178 227 260 146 

PAISES IN- 112 122 
DUSTRIALI-
ZADOS 

PAISES EX- 14 56 
PORTADORES 
DE PETRÓLEO 

OTROS 51 49 

1,- CONVERTIDAS EN DÓLARES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (DEG), 
A RAZÓN DE 1 DEG = 1.17 DÓLARES, 

FUENTE: CON RELACIÓN A LAS RESERVAS INTERNACIONALES: INTERNATIO
NAL FINANCIAL STAIISTICS; CITADO POR THE BANKER, LONDON1 
MARZO DE 1977, p, 92, RESPECTO A LAS EMPRESAS TRASNACIO
NALES1 SE ELABORÓ UN PROMEDIO ENTRE LAS CIFRAS ESTIMADAS 
POR EL SENATE F!NANCE COMMITTEE (1973) DEL ORDEN DE 
268 000 MILLONES DE DÓLARES, EL INFORME DE LAS NACIONES -
UN IDAS SOBRE LAS CORPORAC 1 ONES MUL TI NAC 1 otlALES (1973) CON 
UN MONTO DE 255 000 MILLONES DE DÓLARES, Y EL ESTIMADO -
POR EL ECONOMISTA MEXICANO MIGUEL WIONCZECK DE 260 000 
MILLONES, 
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CONCENTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL CIRCUITO PRIVADO, 
EL RÁPIDO Y CONCENTRADO ENDEUDAMEINTO DE LOS PAÍSES DEPENDIEN
TES ESTÁ RELACIONADO CON ESTAS NUEVAS FORMAS EN LA HISTORIA DE 
LA BANCA INTERNACIONAL, Su OPERACIÓN CORRESPONDE A UNA LÓGICA -
QUE ARTICULA DE MANERA DISTJNfA TAMBIÉN A LOS PAISES DEPENDIEN
TES, A TRAVÉS DE NOVEDO~AS FORMAS DE RELACIÓN FINANCIERA FUNDA
MENTALMENTE SUSTENTADAS EN LA CONCENTRACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
A TRAVÉS DEL CIRCUITO PRIVADO. tL RÁPIDO Y CONCENTRADO ENDEUDA
MIENTO DE LOS PAÍSES DEPENDIENTES ESTÁ RELACIONADO CON ESTAS -
NUEVAS MODALIDADES DEL FLUJO FINANCIERO INTERNACIONAL, 

AMERICA LATINA: NUEVAS FORMAS DE INTEGRACION A LA ORBITA DEL 
CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL 

Los PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CONSTITUYEN PUNTOS CLAVE 
DEL NUEVO FUNCIONAMIENTO FINANCIERO MUNDIAL, PARALELAMENTE A -
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS BANCARIAS A QUE HICI
MOS REFE~ENCIA ANTERIORMENTE, SE HA VERIFICADO LA MULTIPLICACIÓN 
DE LAS OPERACIONES ÜFF SHORE EN LA PERIFERIA (12), FENÓMENO. -
QUE HA AFECTADO INDUDABLEMENTE A ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 

(12>.- Los AÑOS SETENTA SE CARACTERIZARON POR LA MULTIPLICACIÓN 
DE LOS MERCADOS CON NO RESIDENTES (ÜFF SHORE) EN LA PERIFERIA -
MENOS DESARROLLADA, ESTOS SE CONCENTRARON EN LAS REGIONES QUE 
DISPONEN DE UN EXCEDENTE DE CAPITALES (MEDIO ORIENTE), Y EN AQUÉ 
LLAS DONDE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO HA SIDO ESPECTACULAR (SURES= 
TE ASIÁTICO), LAS PLAZAS EUROPEAS, ESPECIALMENTE LONDRES, HAN·-
PERDIDO SU PRIMAC!A ABSOLUTA. CHARLES ALBERT MICHELET, "LA CRISIS 
FINANCIERA INTERNACIONAL Y EL PAPEL DE LOS BANCOS MULTINACIONALES, 
UNA ALTERNATIVA NECESARIA", EN ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA, REVIS
TA DEL CJOE. No. 10, lER. SEMESTRE DE 1983 PÁG, 16. 
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Los PRÉSTAMOS SE HAN CONCENTRADO DE MANERA CRÍTICA EN 
ALGUNOS DE ELLOS. DEL TOTAL DE CRÉDITOS PACTADOS POR AMÉRICA 
LATINA, TAN SÓLO MÉXICO. ARGENTINA Y BRASIL PASAN DE UN PORCEN-
TAJE DE 52% EN 198] A MÁS DEL 85% EN 1984 (13), POR CONSIGUIEN-
TE, EL ALTO SERVICIO DE LA DEUDA CONTRATADA CON ESTRUCTURAS DE -
VENCIMIENTO DESFAVORABLES. AS] COMO LAS ALTAS TASAS DE INTERÉS, 
LOS HAN ENCADENADO INDEFECTIBLEMENTE AL CAPITAL FINANCIERO MONO
PÓLICO, CON LOS COSTOS QUE ELLO REPRESENTA PARA LA DEFINICIÓN -
DE SU INDEPENDENCIA TANTO EN TÉRMINOS ECONÓMICOS COMO POLÍTICOS, 

(14) 

(13),- LA ATENCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESTÁ PUESTA EN CUATRO 
PAÍSES: MÉXICO. BRASIL. ARGENTINA Y (OREA DEL SUR, LOS CUALES 
SEGÚN FUENTES DE 1983. REPRESENTARONª EL 85% DE LA DEUDA BANCA
R l A DE TASA FLOTANTE DEL MUNDO EN DESARROLLO FUERA DE LA QPEP", 
MA. ELENA CARDERO. PATRÓN MONETARIO y ACUMULACIÓN EN MÉXICO. NA 
c10NA~1zAc1óN v coNTRoL DE cAMB"fos;--Eo, S1GL0 XXI. MEx1co. 19811; 
PÁG, 146, 

(14),- HLos AJUSTES QUE SE IMPONEN HASTA AHORA CON LOS PROGRAMAS 
DE ESTABILIZACIÓN A LOS QUE ESTÁN QUEDANDO SUJETOS LA MAYORÍA -
DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, INTENTAN AFECTAR LAS DIRECTRICES DE 
LA ACUMULACIÓN CON UNA REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA EN LA QUE LAS 
ECONOMÍAS SUBDESARROLLADAS HABRÁN DE DESEMPEÑAR UN NUEVO PAPEL, 
ESTOS AJUSTES SE VEN, EN LAS CONDICIONES ACTUALES. RELACIONADOS 
DE UN MODO DI~ECTO CON LA REGULACIÓN FINANCIERA, MISMA QUE ESTÁ 
LIGADA A LAS RESTRICCIONES Y LÍMITES QUE SE PRESENTAN PARA EL -
DISEÑO Y EL MANEJO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, Es POSIBLE OBSERVAR 
CÓMO ESTAS MEDIDAS SE VEN SUPEDITADAS CADA VEZ MÁS A VARIABLES -
QUE, O BIEN QUEDAN FUERA DEL ÁMBITO DEL CONTROL ESTATAL NACIONAL 
-POR EJEMPLO LA FIJACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS INTERNACIONALES 
O LAS MEDIDAS DE CORTE PROTECC!ON!STAS~DE MANERA QUE SIGNIFICAN 
UNA RETROALIMENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE INTENTA ENFRENTAR. 
-A ESTE RESPECTO PUEDE PENSARSE E~ LAS VICISITUDES QUE CONFRON-
TAN LAS POLÍTICAS DE FIJACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, DE REGULACIÓN 
DEL MOVIMIENTO DE DIVISAS O DE TASAS DE INTERÉS EN EL SENO DEL -
FUNCIONAMIENTO Y ANTE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS FINAN-
C!EROS NACIONALES, LEÓN BENDESKY, "EL SISTEMA FINANCIERO ~ EL -
REORDENAM!ENTO ANTE LA CRISIS, EN ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA, 
REVISTA DEL CIDE. No, 10, lER. SEMESTRE DE 1983. PÁGS, 25-26, 



145 

ESTA NUEVA ARTICULACIÓN FINANCIERA INCIDE EN LA DINÁMICA -
DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS DE MANERA DIRECTA: 

TANTO LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO DURANTE LA 
DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTA, COMO LAS PAUTAS DE ENDEUDAMIENTO 
QUE PROPICIAN Y LA CONTRACCIÓN DE LOS MERCADOS A PARTIR DE -
1982, PRODUCEN UN FUERTE IMPACTO EN LA REGIÓN, EsTo SE VE RE 
FLEJADO EN LA ACUMULACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y POSTERIORMEN 
TE EN EL AJUSTE RECESIVO A QUE SON SOMETIDAS LAS ECONOMÍAS -
DEL ÁREA, LAS NECESIDADES FINANCIERAS ENFRENTAN AHORA CONDI
CIONES RESTRICTIVAS EN EL MERCADO DE CRÉDITO, DETERMINADAS 
POR LOS PROCESOS DE RENEGOCIAC!ÓN CON LOS BANCOS TRANSNACIO
NALES Y POR LA INTERMEDIACIÓN DEL FONDO MONETARIO !NTERNACIQ 
NAL, (15) 

SE PRESENTA ADEMÁS UNA NUEVA MODALIDAD EN TÉRMINOS DE LA IN
TERVENCIÓN DEL EXTERIOR QUE CONSISTE EN UN DESPLAZAMIENTO RELA- -
TIVO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN FAVOR DE LA CONCENTRA
CIÓN DE LA DEUDA EXTERNA, EN EFECTO, MIENTRAS QUE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA PASA DEL 25% AL 18% ENTRE 1970 Y 1981, LA -
CONTRATACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PASA DE 22.3 MIL MILLONES DE 
DÓLARES A 260 MIL MILLONES PARA EL CONJUNTO DE PAÍSES EN EL PE
RÍODO, ESTA RECEPCIÓN DEUDORA PERMITIÓ DETENER O COMPENSAR RE-
LAT!VAMENTE EL ESTANCAMIENTO RECESIVO DE LOS CAPITALISMOS --

(15),- LEÓN BENDENSKY. "FINANCIAMIENTO EXTERNO EN EL DESARROLLO", 
EN INVESTIGACIÓN ECONÓMICA N, 173, JULIO-SEPTIEMBRE DE 1985, PÁG, 
15 ' 
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CENTRALES, ( 16) 

LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA IMPULSÓ 
DE MANERA SIGNIFICATIVA EL CRECIMIENTO DEL EUROMERCADO, PARTICU
LARMENTE BRASIL Y MÉXICO. QUE SON LAS DOS ECONOMiAS FUERTES DE -
LA REGIÓN, PARTICIPARON ENTRE LOS BANCOS UÍ:ERES EN LOS PRÉSTAMOS 
DE LA BANCA PRIVADA. RESPONDIENDO AL ENORME INCREMENTO DE LAS -
DEUDAS DE AMBOS PAISES, ESPECIALMENTE LAS PÚBLICAS, (17), 

EN EL CASO DE MÉXICO SOBRESALE DE MANERA SINGULAR LA PARTICI
PACIÓN DE LA BANCA PRIVADA (CON BANAMEX Y BANCOMER A LA CABEZA) 
COMO ACREEDORA DEL SECTOR PÚBLICO A TRAVÉS DEL EUROMERCADO, CONCE
DIENDO PRÉSTAMOS SINDICADOS (CON UN BANCO LÍDER) O NO SINDICADOS 
(DIRECTOS), 

Es DE SUPONERSE TAMBIÉN QUE CON MOTIVO DE LA APARICIÓN DEL FE
NÓMENO LLAMADO FUGA DE CAPITALES, CARACTERÍSTICO DEL PERÍODO. LA -
BANCA MEXICANA PARTICIPABA TAMBIÉN DE ESTOS DOS NEGOCIOS, CONSTATA 
Qu!JANO QUE ESTE ELEMENTO, 

, , .LA FUGA DE CAPITALES -NOS SUGIERE QUE LA BANCA MEXICANA MQ 
VIL!ZÓ, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, LOS EXCEDENTES DE LAS -

EMPRESAS PRODUCTIVAS DE MÉXICO QUE NO SE REINVIRT!ERON EN EL 
PAÍS. EN TAL SENTIDO, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS BANCOS 
MEXICANOS PODRÍA HABER CONTADO CON UNA BASE INICIAL PARA LA 
EXPANSIÓN, EXTRAlDA DE LOS EXCEDENTES DEL CAPITAL INDUS-

(16).- " ... Los BANCOS PRIVADOS DE BRASIL V MÉXICO HAN REQUERIDO -
ESTAR PRESENTES, COMO ACREEDORES, EN EL MOVIMIENTO ASCENDENTE DE 
LA DEUDA EXTERNA(,,,) PODRÍAMOS PARTIR DE LA HlPÓTE~lSDE QUE EN 
LA DÉCADA DE LOS SETENTA SE REDIFINEN LAS RELACIONES TRADICIO-
NALES ENTRE LA BANCA PRIVADA V EL SECTOR PÚBLICO", MANUEL QulJANO, 
"EL EUROMERCADO V LA NUEVA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO V LA BANCA -
PRIVADA", EN EcoNoMlA DE·AMÉRICA LATINA. REVISTA DEL CIDE. N. 5. 
2º, SEMESTRE ifE!9EQ, PÁG. 9Q, ESTE ARTÍCULO TAMBIÉN FUE PUBLICA
DO POR EL CIDE EN ESTADO-Y BANCA PRIVADA. NOVIEMBRE DE 1981." -
PÁGS, 241~8. 

(17),- !BID .. PÁG, 94, 
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TRIAL DOMÉSTICO, OBSÉRVESE QUE EN ESTA SITUACIÓN, A UN BANCO 
PRIVADO PUEDE RESULTARLE MÁS CONVENIENTE RECIBIR UN GIRO EN 
SU SUCURSAL (POR EJEMPLO, DEL EUROMERCADO) ANTES QUE UN DE
PÓSITO EN EL MERCADO INTERNO, ESTE DEPÓSITO QUEDARÁ SUJETO A 
ENCAJE, MIENTRAS QUE EL GIRO PODRIA REGRESAR, COMO PRÉSTAMO, 
CON NECES !DAD DE RESERVA I NMOV 1 Ll ZADA, ( Jü ) , 

PARA FINALES DE LOS SETENTA TRES BANCOS PARTICIPABAN CON -
PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, BANCO -
DE COMERCIO Y SERFlN; ESTOS MISMOS TAMBIÉN PARTICIPABAN A TRAVÉS 
DE LOS CONSORCIOS BANCARIOS lNTER MEXICAN BANK , LIBRA BANK Y 
EUROLATINAMERICAN BANK RESPECTIVAMENTE, 

MÉXICO Y BRASIL JUNTOS REPRESENTABAN CASI LAS DOS TERCERAS PARTES 
DE TODO EL DINERO DE LOS MERCADOS DE CAPITAL PRIVADO, COMO SE PU~ 
DE VER EN EL SIGUIENTE CUADRO: 

CUADRO 111 

FINANCIAMIENTO DEL EUROMERCADO POR PAISES < 1970 - 1977 ) 

PAIS CANTIDAD <Mil LOMES DE 
DOLARES> 

% 

MÉXICO 13,346. 2 34.4 
BRASIL 11,332. 2 29.2 
VENEZUELA 4,134 .4 10.7 
ARGENTINA 2,868. 2 7.4 
PERO 2,oso.o 25.3 
PANAMÁ 1,119.6 2.9 
CHILE 376.0 1.0 
OTROS AMÉRICA LATINA 3,560,6 9.2 

TOTAL 38,787.2 100.0 

FUENTE: STALLINGS, PRIVATE BANCK lOANS To lATIN AMERICA IN THE 192C 
AND THE 1970S. 

(18).- lBID,, PÁG, 94 
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DE ESTA FORMA, M~X l CO SE ARTICULA DE MANERA S 1NCR6N1 CA A LA 
DINÁMICA FINANCIERA INTERNACIONAL, IGUAL QUE LOS FACTORES QUE PR~ 
CIPITARON LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL DE 1982 SON MÚLTIPLES 
LOS QUE PRECIPITARON LA DE M~XICO ,PERO NO SE PUEDE 
DEJAR DE OBSERVAR LA MANERA COORDINADA Y SIMULTÁNEA EN QUE AMBAS -
CRISIS SE PRESENTAN, 

1982 ES TAMBl~N EN M~XICO UN AÑO CRfTICO, EL PARTEAGUAS QUE 
SEPARA EL CORTO PERfODO ANTERIOR DENOMINADO !lllQl:L PETROLERO DEL -
PERfODO SIGUIENTE, UNA AGUDA CRISIS QUE SE EXPRESA COMO CRISIS DE 
LIQUIDEZ Y PAGOS, GOLPEANDO DURAMENTE LA ECONOMfA, 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

, COMO SE PUEDE OBSERVAR , ASISTIMOS A UN PROCESO DE MODI
FICACIONES Y RUPTURAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO INTERNACIONAL, Es 
A ELLO A LO QUE DENOMINAMOS CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL: 

ALUDIR A UNA CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL 
SIGNIFICA REFERIRSE A LOS DESEQUILIBRIOS QUE SE PRODUCEN 
ENTRE LOS DISTINTOS PLANOS ORGÁNICOS QUE DEFIN~N SU FUNCIO
NAMIENTO GLOBAL: EL PATR6N MONETARIO, LA ESTRUCTURA BANCA-
RIA, LOS MERCADOS DE CR~DITO Y LAS CORRESPONDIENTES PRÁCTI
CAS POLIT!CAS QUE PRETENDEN REGULARLOS. EL ORDEN FINANCIERO 
INTERNACIONAL HA OPERADO CON CIERTA ESTABILIDAD EN AQUELLAS 
ETAPAS HIST6RICAS EN QUE UN CONTROL CLARAMENTE HEGEMÓNICO -
-COMO EL QUE EJERCIÓ GRAN BRETAÑA PRIMERO Y ESTADOS UNIDOS 
DESPU~S- GARANTIZÓ BASES DE REPRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE -
SUS CAPITALES A ESCALA MUNDIAL, CUANDO ESA HEGEMONIA ENTRÓ 
EN CONTRADICCIÓN Y DECADENCIA, POR RAZONES QUE NO VIENE' AL 
CASO TRATAR AHORA, EL RUMBO DEL SISTEMA INTERNACIONAL SUFRIÓ 
ACCIDENTES Y SE VIO ALTERADO (19), 

, EN EL PERIODO SE REGISTRA UN TRANSITO DE UN SISTEMA FINAli 
CIERO EMINENTEMENTE MONETARIO A UN SISTEMA FUNDAMENTALMENTE CREDl 
TICIO, DOMINADO DE MMIERA EVIDENTE POR CUENTAS EN EURODIVISAS Y -
PR~STAMOS QFF-SHORE Y MANEJADO FUNDAMENTALMENTE EN PAPELES Y LI
BROS QUE NO PARECEN CORRESPONDERSE CON LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN 
MUNDIAL, 

<19) .- SAMUEL LICHTENSZTEJN, "AM~RICA LATINA EN LA DINÁMICA DE LA . . ..... ' .......... . 
CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL", EN EcONOMfA DE AM~RICA LATINA, 
REVISTA DEL CIDE, N, 10, lER, SEMESTRE DE 1983, M~XICO, PÁG 35. 
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EN PERSPECTIVA HISTÓRICA, LA CRISIS CONTEMPORÁNEA TIENDE 
PUES A DESPLAZAR SU CAMPO DE CONTRADICCIONES DE LA ÓRBITA 
MONETARIA A LA CREDITICIA, POR LO TANTO, LOS LIMITES DE -
LAS COYUNTURAS CRITICAS ESTÁN CADA VEZ MÁS DETERMINADOS -
POR AQUELLAS CONDICIONES QUE DEFINEN EL GRADO DE CONTINUl 
DAD-REAL! ZAC 1 ÓN DEL S 1 STEMA DE ENDEUDAM 1 EtlTO, S 1 N QUE LA 
CANTIDAD O DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ PRIMARIA SE CONSTI
TUYA EN SU RESTRICCIÓN FUNDAMENTAL, (20), 

LA PROBLEMÁTICA ANTERIOR SE REFIERE A LA EXISTENCIA DE UN -
CIRCUITO DE VALORIZACIÓN DEL CAPITAL DE TINTES CLARAMENTE ESPE
CULATIVOS (21), EN LOS SETENTAS PARECIA QUE ERA MÁS RENTABLE, -
DADA LA DINÁMICA ESPECULATIVA MUNDIAL, LANZAR LOS EXCEDENTES -
COMO CR~DITOS AL TERCER MUNDO QUE UTILIZARLOS COMO CAPITAL PRO
DUCTIVO O COMERCIAL AL INTERIOR DE LAS ECONOMlAS ACREEDORAS, E~ 

TO SE DEBIA TAMBl~N AL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL QUE SE -
REFLEJABA, ENTRE OTRAS COSAS, EN LA INCAPACIDAD DEL APARTO PRO
DUCTIVO PARA UTILIZAR EL CAPITAL DINERO EXISTENTE, DE AHI EL -
EXCESO DE OFERTA CREDITICIA. 

, LA CONTRADICCIÓN ANOTADA ANTERIORMENTE INDICA LA NECESIDAD 
DE ELABORAR ESTUDIOS DETALLADOS Y NUEVAS FORMULACIONES SOBRE LA 
REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL. SI EN LOS SETENTAS EL SISTEMA FINAN-
CIERO PARECIA SER UN SIMPLE REFLEJO DEL SISTEMA PRODUCTIVO, HOY 
NO SÓLO PARECE REBASARLO SINO SEPARARSE POR COMPLETO DE ~L. LA 
VIEJA TESIS DEL ASPECTO FINANCIERO COMO EXPRESIÓN SIMPLE Y ME-
NOR DEL CAMPO PRODUCTIVO TENDRIA QUE SER SI NO REFORMULADA AL -
MENOS ACTUALIZADA. 

(20),- !BID,, p, 36. 

(21),- ",,,CABE SERALAR QUE EL 80% DE LA NUEVA DEUDA CONTRAlDA 
POR LOS PAISES SUBDESARROLLADOS EN EL ÚLTIMO BIENIO RESULTÓ DEL 
RECICLAJE DE LA VIEJA DEUDA VENCIDA, QUE SE CAPITALIZÓ CON ESOS 
ALTOS INTERESES", IBID,, P, 38, 
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, EL PROBLEMA DE LA VALORIZACIÓN DEL CAPITAL SE HA PUESTO 
TAMBl~N A LA ORDEN DEL DlA, EN RELACIÓN, SOBRE TODO, CON LA 
PROBLEMÁTICA DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO Y SUS POSIBLES SA
LIDAS, LA LEY DEL VALOR Y SU VIGENCIA DEBERfAN SER REVISADAS 
TAMBl~N EN ESTE CONTEXTO, SURGEN COMO NUNCA NECESIDADES DE -
ANÁLISIS EN CUANTO EL PAPEL DEL DINERO COMO RESERVA DE VALOR, 
COMO MEDIDA DE VALOR, ETC~TERA, 

, SE HA VERIFICADO EL CLARO DOMINIO DE LA DEUDA DE CORTO 
PLAZO SOBRE LA DEL LARGO, LO QUE ESTRECHA AÚN MÁS LOS MÁRGE-
NES DE NEGOCIACIÓN PARA LAS ECONOMIAS LATIONOAMERICANAS EN LA 
MEDIDA EN QUE LAS DEJA MÁS EXPUESTAS A FENÓMENOS DE LIQUIDEZ Y 
CRISIS DE PAGOS, 

, LAS ECONOM!AS LATINOAMERICANAS ENFRENTAN NUEVOS ASPECTOS 
DE SU DEPENDENCIA, MUY MARCADA YA POR LAS DINÁMICAS DEL ENDEU
DAMIENTO, LO QUE LES RESTA AUTONOMIA Y LAS HACE MÁS VULNERABLES 
A LAS POLlTICAS DE AJUSTE IMPUESTAS POR LOS ORGANISMOS FINANCI~ 
ROS INTERNACIONALES, ADEMÁS, POR LOS ALTOS SERVICIOS DE LA DEU
DA, LAS CONVIERTE Ell EXPORTADORAS NETAS DE CAPITAL, EL PAGO DE 
INTERESES Y AMORTIZACIONES DEL PRINCIPAL PASA DE UN 'VOLÚMEN DE 
ALREDEDOR DE 12 MILLONES DE DÓLARES EN 1975 A MÁS DE 66 MIL -
MILLONES EN 1983. No SÓLO SE HAN CONCENTRADO LOS PRESTAMISTAS -
S !NO TAMB 1 ~N LOS PRESTATAR 1 OS, DE TODOS LOS EUROPR~STAMOS AL -
TERCER MUNDO DESTACAN BRASIL Y M~XICO, MUCHO MÁS GRANDES QUE EL 
RESTO DE LOS EUROPR~STAMOS A AM~RICA LATINA, 

, HOY EL EJE DE LA INTERVENCIÓN EXTERIOR ESTÁ CONSTITUIDO -
POR LA DEUDA EXTERNA Y YA NO, COMO EN D~CADAS PASADAS, POR LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, ESTA DEUDA EXTERNA HA CAMBIADO -
TAMBI~N EN SU ESTRUCTURA, PUES ADEMÁS DE QUE NO NECESARIAMENTE 
SE UTILIZÓ PARA CAPITALIZAR PRODUCTIVAMENTE, HA ESTADO DIRIGIDA 
CON MÁS FUERZA AL SECTOR PÚBLICO DE LA ECONOMlA Y HA SIDO CONTRA 
TADA EN GRAN PROPORCIÓN CON ORGANISMOS PRIVADOS (BRANCA TRAtlSNA-
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CIONAL), PARTICULARMENTE, ESTOS DOS ELEMENTOS -LA PRIVATIZACIÓN 
DE LOS PRESTAMISTAS Y LA ESTATIZACJÓN DE LOS PRESTATARIOS, MAR
CAN DE MANERA CARACTERlSTICA EL PERIODO Y LO DISTINGUEN DE LAS 
D~CADAS ANTERIORES. 

, EN LA D~CADA DE LOS SETENTAS SE PRESENTAN TAMBl~N EN M~-

XICO LAS CONTRADICCIONES QUE VIVE EL SISTEMA FINANCIERO INTERNA 
CIONAL, Y QUE EN NUESTRO PAJS CULMINAN CON UNA DESMESURADA EXPA~ 

SIÓN DE SU DEUDA EXTERNA, M~XICO ESTÁ INSCRITO, EN ESTA PERSPEC
TIVA, EN LA DINÁMICA FINANCIERA INTERNACIONAL CARACTERIZADA, CO
MO HEMOS NOTADO PÁGINAS ANTES, POR UN PROCESO DE INTERNACIONALI
ZACIÓN BANCARIA AGUDO, POR EL SURGIMIENTO DE MERCADOS FINANCIE-
ROS SUPRANACIONALES, POR LA EXPANSIÓN DE LAS DEUDAS Y POR LA AP/i 
RICIÓN DE LOS ESTADOS COMO PRINCIPALES DEUDORES, 



CAPITULO IV 

LA NACIONALIZACION DE LA BANCA EN MEXICO. 



"ESTAS SON NUESTRAS PRIORIDADES CRI
TICAS, PARA RESPONDER A ELLAS HE EX
PEDIDO DOS DECRETOS: UNO QUE NACIONA 
LIZA LOS BANCOS PRIVADOS DEL PA!S Y 
OTRO QUE ESTABLECE EL CONTROL GENERA 
LIZADO DE CAMBIOS, NO COMO UNA POLI= 
TICA SUPERVIVIENTE DEL MÁS VALE TAR
DE QUE NUNCA, SINO PORQUE HASTA AHO
RA SE HAN DADO LAS CONDICIONES CRl-
TICAS QUE LO REQUIEREN Y JUSTIFICAN 
(,,,)CON LA NACIONALIZACIÓN DE LA -
BANCA, SE TERMINA LA CONCESIÓN A LOS 
PARTICULARES, PARA INCORPORAR EL SER 
VICIO DIRECTAMENTE A LA NACIÓN(, ,,j, 

"LA BANCA SEGUIRÁ FUNCIONANDO NORMAL 
MENTE, Su ADM 1N1 STRAC l ÓN SÓLO SE HA
REVERT l DO A LAS MANOS DE QUIEN LA 
CONCESIONÓ: EL·ESTADO-MEXICANO, 

"PRIMERO·LO·QUE A TODOS·CONVIENE, 
DESPUÉS·LO DEMÁS. 

"EN ESTE CASO EL GOBIERNO NO SÓLO 
ESTÁ·EbIMINANDO-UN·INTERMEDIARIO,·-
sllfolJrf INSTRUMENTO QUE·HA PROBADO 
MÁS·QUE·SUFICIENTEMENTE·SU FALTA·DE· 
SOLIDARIDAD CON LOS INTERESES DEL·-
PAIS Y EL APARATO PRODUCTIVO. 

"LA BANCA PRIVADA MEXICANA HA POSPUES 
TO EL INTERÉS NACIONAL Y HA FOMENTADO, 
PROPICIANDO Y AUN MECANIZADO LA ESPE
CULACIÓN Y LA FUGA DE CAP 1 TALES", 

FRAGMENTO DEL VI INFORME 
DE GOBIERNO, lº DE SEP-
TIEMBRE DE 1982, 
(EL SUBRAYADO ES MÍO), 
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1 N T Ro D u e e 1 D.N 

LA PROPIEDAD, MÁS ALLÁ DE SU CONNOTACIÓN LEGAL, ES UNA DETERMINACIÓN 
ECONÓMICO SOCIAL: EN ELLA SE CONDENSA Y EXPRESA UNA FORMA DE ORGANI
ZACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SOCIEDAD, POR ELLA SE REGULAN LAS FORMAS 
DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA SOCIAL. EN TORNO A ELLA, 
SE ARTICULAN Y CONSTITUYEN LAS CLASES, GRUPOS Y ESTAMENTOS SOCIALES, 
CUYAS CARACTERlSTICAS Y FORMAS DE ASUMIR LA REALIDAD ESTÁN DETERMIN! 
DAS POR LA POSICIÓN QUE OCUPAN FRENTE A ELLA, 

EN ESTE CONTEXTO SE INCRIBE. EN UN PRIMER NIVEL DE ACERCAMIENTO, EL 
TEMA QUE AQUi NOS OCUPA: LA NACIONALIZACIÓN BANCARIA (1). No BASTA 
ENTONCES CON LA INTERPRETACIÓN OFICIAL DEL DISCURSO DE LA NACIONALI
ZACIÓN, PUES CUANDO SE ADUCE A UN PROCESO DE NACIONALIZACIÓN SE HACE 
REFERENCIA A UNA FIGURA JURÍDICA BAJO LA CUAL SE REGULA LA PROPIEDAD 
DE AQUÉLLO QUE HA SIDO O SERÁ NACIONALIZADO, PERO NO ES SÓLO UNA -
EXPRESIÓN CONCEPTUAL O LEGAL: RESUME Y EXPRESA UNA DETERMINADA FORMA 
DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POR ENDE DE ORGANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, -
DETRÁS DEL HECHO HAY UNA CONCEPCIÓN ECONÓMICA. UNA CONCEPCIÓN DEL -
ESTADO Y. EN FIN, UNA CONCEPCIÓN DE LA NACIÓN, 

(1),- n(ONSIDERO QUE EXISTEN LAS BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES P! 
RA EL DECRETO DE EXPROPIACIÓN. 

nlos MEDIOS DE DIFUSIÓN Y ALGUNOS AUTORES HAN HABLADO ACERCA -
DE SI ES NACIONALIZACIÓN, EXPROPIACIÓN O ESTATIZAC!ÓN DE LA BANCA -
PRIVADA. 

nEL MENCIONADO DECRETO(,,,} UTILIZA LA PALABRA 1 NACIONALIZA-
c)óN', AUNQUE DESPUÉS. EN ESTRICTO SENTIDO, PUEDE CONSIDERARSE QUE -
ES UN DECRETO DE EXPROPIACIÓN, 

nAHORA BIEN(,,,), DESDE UN PUNTO DE VISTA POLiTICO ECONÓMICO, 
LA NACIONALIZACIÓN PUEDE SIGNIFICAR QUE SE RESERVA EXCLUSIVAMENTE AL 
ESTADO. YA SEA LA EXPLOTACIÓN DE DETERMINADOS BIENES O EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES QUE SE CONSIDERAN DE INTERÉS PÚBLICO.u MIGUEL AcosTA 
RoMERo, DERECHO BANCARIO, ED. PoRRUA, MÉXICO, 1983, PÁG. XLI. 
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Es DECIR, AL NACIONALIZAR SE PRETENDE PONER AL SERVICIO DE LA NACIÓN 
UNA DETERMINADA PROPIEDAD Y EL USUFRUCTO QUE DE ELLA RESULTE, QUIEN 
PROMUEVE, REALIZA, ESTABLECE Y ADMINISTRA UNA NACIONALIZACIÓN ES 
AQUEL ÓRGANO QUE, ECHANDO MANO DE UNA FACULTAD JURÍDICA, TIENE COMO 
FUNCIÓN LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DE LA NACIÓN: NOS REFERI-
MOS AL ESTADO, QUIEN APARECE COMO REPRESENTANTE LEGiTIMO DE UNA DE-
TERMINADA SOCIEDAD, 

LA TESIS CENTRAL DE ESTE TRABAJO INTENTA PROFUNDIZAR LA SIGUIENTE 
PROBLEMÁTICA: LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA EN MÉXICO, CONCEBIDA -
COMO PRODUCTO DE MULTIPLES DETERMINACIONES, ES EL RESULTADO DE UNA -
SERIE DE ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS, PERO TAMBIÉN ES EXPRESIÓN DE 
UNA RECOMPOSICIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD, 
ENTRE EL ESTADO Y LAS CLASES Y SUS DISTINTAS FRACCIONES, Es EN ESTE 
SENTIDO, QUE NUESTRO ANÁLISIS DEBERÁ INCLUIR UNA CONCEPTUALIZACIÓN -
DEL ESTADO. 

LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, COMO UNA DE LAS MEDIDAS TENDIENTES -
A ENCARAR LOS SEVEROS PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA CRISIS. ES TODAVÍA 
UNA CUESTIÓN MUY DEBATIDA POR INTELECTUALES, PARTIDOS, ORGANIZACIO-
NES SOCIALES Y POR EL MISMO "SECTOR" OFICIAL, RECIENTEMENTE, SOBRE 
TODO EN 1987, CON MOTIVO DE LA l!J REUNIÓN NACIONAL BANCARIA, Y DEL 
V ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACIÓN, ASÍ COMO DEL NECESARIO BALANCE 
A QUE OBLIGA EL FIN DE UN SEXENIO, EL ASUNTO OCUPÓ NUEVAMENTE LA -
ATENCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA, 

POR LA DIMENSIÓN DE LA MEDIDA, Y LAS IMPLICACIONES QUE ÉSTA REPRESEN 
TA, SE HAN DESPLEGADO DISTINTOS ÁNGULOS DE ABORDAMIENTO: HAY QUIEN 
HA ENFATIZADO MÁS EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS: OTROS HAN HECHO INCA
PIÉ EN SUS CONSECUENCIAS IDEOLÓGICO POLÍTICAS, SIN EMBARGO, LA NATU
RALEZA DE LA MEDIDA PLANTEÓ LA NECESIDAD DE REPENSAR LAS PROBLEMÁTI
CAS Y LOS ELEMENTOS QUE SE PUSIERON EN JUEGO: LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL ESTADO Y DE LA CRISIS, Y SU INTERRELACIÓN; LA ARTICULACIÓN ENTRE 
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ECONOMÍA Y POLÍTICA, Y COMO YA APUNTAMOS. LA ARTICULACIÓN Y RELACIÓN 
DE LAS CLASES CON EL ESTADO, Y POR TANTO, LA CONCEPTUALIZACIÓN DE 
ÉSTE ÚLTIMO, 

EL ESTADO, COMO EXPRESIÓN Y CONDENSACIÓN DE UNA DETERMINADA CORRELA
CIÓN DE FUERZAS, ECHANDO MANO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE SUS RECURSOS 
JURÍDICOS, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS. EJERCIENDO SU FUNCIÓN REGULADORA 
Y ARBITRAL DE LAS RELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS CLASES Y FRACCIONES 
DE CLASE, INTERVINO PARA REORGANIZAR Y REENCAUZAR EL ÁMBITO FINANCI~ 
RO BANCARIO, EN ESE SENTIDO, LA NACIONALIZACIÓN CORROBORA QUE EL Es
TADO ES UNA INSTANCIA CONSTITUTIVA FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA SO-
C IAL, CoMo DICE JuAN CARLOS PoRTANTIERo: 

CREO QUE CUANDO DECIMOS QUE ENTRE ESTADO Y ECONOMÍA NO HAY RELA
CIÓN DE EXTERIORIDAD, PARA COMPLETAR ESTE ANÁLISIS LO QUE TENE-
MOS QUE DECIR ES QUE QUIEN INTERIORIZA ESTE MOVIMIENTO ES EL MO
VIMIENTO DE LA SOCIEDAD CONCRETA, HISTÓRICAMENTE DETERMINADA, 
CREEMOS QUE EL MARXISMO ESTÁ EN CONDICIONES DE PLANTEAR ESTE PRQ 
BLEMA DE LAS ARTICULACIONES ENTRE SOCIEDAD Y ECONOMÍA, ENTRE SO
CIEDAD VISTA PROVISIONALMENTE COMO ESPACIO DE LA LUCHA DE CLASES 
Y ESTADO YA QUE (,, ,) TIENE LAS POSIBILIDAD DE PENSAR ESTA SEGRf 
GACIÓN Y ESTA SiNTESIS, (2) 

TENIENDO EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES. HEMOS DIVIDIDO E! 
TE CAPiTULO EN TRES APARTADOS, EL PRIMERO DE ELLOS, TITULADO "LA NA
CIONALIZACIÓN lUNA MEDIDA DE CORRECCIÓN ECONÓMICA?N, PRESENTA LOS 
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA QUE DESEMBOCA EN -
LA NACIONALIZACIÓN Y EL CONTROL DE CAMBIOS, SE TRATA DEL MARCO ECO-
NÓMICO GENERAL DEL QUE SURGE LA MEDIDA, EN EL CUAL LA BANCA SE SITÚA 

(2),- JUAN CARLOS PORTANTIERO, "ESTADO Y SOCIEDAD", EN INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA, N, 152, ABRIL-JUNIO DE 1980, PÁGS, 23-24, 
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EN SU FUNCIÓN ECONÓMICA PRECISA: SU FUNCIÓN PASIVA (CAPTACIÓN DE 
DEPÓSITOS), DE INTERMEDIACIÓN EN LAS OPERACIONES DE LOS CIRCUITOS -
FINANCIEROS, Y SU FUNCIÓN ACTIVA, QUE LA DOTA DE UN CARÁCTER MÁS -
PARTICIPATIVO EN LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y EN LA DIRECCIÓN QUE ÉS 
TA ASUMA, YA QUE GRACIAS A SU CAPACIDAD DE CRÉDITO, LA BANCA ORIEN
TA Y REGULA LA CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL, 

EN EL SEGUNDO APARTADO, EL DE "LA NACIONALIZACIÓN,,, PUNTO CULMINAN 
TE DEL SEXENIO•, SE INCORPORARÁN OTRO TIPO DE ELEMENTOS DE ANÁLISIS, 
UNA ARTICUACIÓN DE LOS PLANOS POLÍTICO - IDEOLÓGICOS, A TRAVÉS DEL 
ANÁLISIS DE LAS POSICIONES POLÍTICAS Y DE LAS POSTURAS ANALÍTICAS -
SOBRE LA NACIONALIZACIÓN. NOS PERMITE ACERCARNOS MÁS A LAS DISTIN-
TAS DETERMINACIONES QUE ESTRUCTURAN TAL ACONTECIMIENTO, 

POR ÚLTIMO. COMO PARTE DEL APARTADO 3 DE ESTE CAPÍTULO. ABORDO EL -
'HECHO ESTATAL', TRATANDO DE HACER UNA PRESENTACIÓN SINTÉTICA DE -
LAS DISTINTAS DETERMINACIONES QUE LO ESTRUCTURAN Y SU RELACIÓN CON 
LA CRISIS, TELÓN SOBRE EL CUAL EL ESTADO EJERCE. REPLANTEA Y REES-
TRUCTURA SU HEGEMON\A, ES DECIR. SU AMPLIA Y COMPLEJA RELACIÓN CON 
LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS CLASES, 
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l.- L~ NA~IO~~LI?ACION, ¿UNA.MEDIDA.DE CORRECCION ECONOMICA? 

A.) EL CONTEXTO INTERNACIONAL. BREVE REFERENCIA 

Los ANÁLISIS SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS PREVIOS AL DECRE
TO DE NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, Y QUE SIRVEN DE MARCO DE REFERE~ 

CIA EXPLICATIVO DEL ACONTECIMIENTO, COINCIDEN A GRANDES RASGOS EN -
SEÑALAR LA NEGATIVA COMBINACIÓN DE FACTORES INTERNACIONALES CON FAC 
TORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS INTERNOS. 

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DESTACA -COMO SEÑALÁBAMOS EN CAPÍTULOS 
ANTERIORES- UN PROCESO DE FUERTE TRANSNACIONALIZACIÓN BANCARIA QUE, 
COMBINADA CON EL CRECIMIENTO ACELERADO DE LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA -
FINANCIERO MUNDIAL, DIO PIE A LA FORMACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS 
MUNDIALES Y A UNA NOVEDOSA FORMA DE ARTICULACIÓN DE LOS PAÍSES DES~ 
RROLLADOS Y LOS PAÍSES DEPENDIENTES. 

ESTA NUEVA ARTICULACIÓN MUNDIAL SE TRADUJO EN UNA NUEVA FORMA DE -
DEPENDENCIA, EN LA QUE LOS PAÍSES DE CAPITALISMO TARDÍO HAN TENIDO 
QUE ENFRENTAR NIVELES DE ENDEUDAMIENTO SIN PRECEDENTES EN UN MARCO 
DE FUERTE RECESIÓN ECONÓMICA A NIVEL MUNDIAL, CON EL CONSABIDO FEN~ 
MENO DE PRIVATIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS FINANCIEROS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LOS ACREEDORES Y DE ESTATIZACIÓN DESDE EL PUNTO DE Vli 
TA DE LOS DEUDORES, 

ESTA NUEVA ARTICULACIÓN, TÍPICA DE LA PRESENTE DÉCADA,HA CONDUCIDO A 
LA CONFORMACIÓN DE UN MERCADO FINANCIERO MUNDIAL ÚNICO, EN EL QUE -
LA HEGEMONÍA DEL CAPITAL FINANCIERO SE DEJA SENTIR YA NO SOBRE LA -
BASE DE LA TRANSNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, SINO QUE PARECE -
HABER DESPLAZADO SU EJE A LA PARTE BANCARIA DEL ESPACIO TRANSNACIO
NAL, DE ESTA FORMA, EL CAPITAL FINANCIERO ARTICULA BAJO SU LÓGICA -

LA REPRODUCCIÓN GLOBAL DEL CAPITALISMO DÁNDOLE UNA NUEVA RACIONALI
DAD, 
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BAJO ESTE HORIZONTE, TANTO LOS ORGANISMOS DE CRÉDITO lNTERNAC!ONA-
LES COMO LOS PROPIOS ESTADOS SE INTEGRAN CADA VEZ MÁS A ESTA FORMA 
DE REPRODUCCIÓN GLOBAL, CONVIRTIÉNDOSE EN ESLABONES DE UNA CADENA, 
LAS POLiTICAS NACIONALES SE VEN ASi CADA VEZ MÁS LIMITADAS POR ES
TE ESPACIO Y LOS ESTADOS NACIONALES ENFRENTAN MÁS QUE NUNCA PROBLE 
MAS DE SOBERANiA FRENTE A ESTE PODER QUE EN MUCHOS CASOS LOS OBLI
GA, COMO OCURRE EN MÉXICO, A TOMAR UN PAPEL MÁS ACTIVO EN LA VIDA 
POLÍTICA. 

ESTOS SON LOS FACTORES INTERNACIONALES QUE NUESTRO PAiS ENFRENTA A 
LO LARGO DE LA DÉCADA DE LOS SETENTAS Y OUE ENTRAN EN CONTRADICCIÓN 
A PRINCIPIOS DE ESTA DÉCADA, QUE REGISTRA EL TRÁNSITO DE UN SISTEMA 
DE CRÉDITO MUNDIAL SUPERLiQUIDO A UNO SUBLiOUIDO. (4) 

LA FASE DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL Y LA RELATIVA -
AUTONOM!ZACIÓN DE LOS CIRCUITOS FINANCIEROS CON RESPECTO A LOS PRO
CESOS PRODUCTIVOS PARECiA HABER LLEGADO A SU FIN, COMBINADO CON 
ELLO, Y EN EL MARCO DE UNA AGUDIZACIÓN DE LA COMPETENCIA INTERCAPl
TALISTA, EN SU LUCHA POR LA HEGEMONÍA ECONÓMICA, LA ECONOMÍA NORTEA 
MERICANA INICIA UN PERIODO DE CRISIS QUE SE DEJA SENTIR A NIVEL MU~ 

DIAL Y QUE ES PARTICULARMENTE NOCIVA PARA MÉXICO, QUE COMO SE SABE 
MANTIENE FUERTES LAZOS DE DEPENDENCIA CON ESE PAÍS. 

SIN EMBARGO, LA EVOLUCIÓN CÍCLICA DE AMBAS ECONOMÍAS NO PARECE 
SEGUIR UN CURSO LINEAL HOMOGÉNEO, PUES LAS EVIDENCIAS INDICAN -
QUE MIENTRAS SE ACENTUABA LA TENDENCIA RECESIVA EN ESTADOS UNI
DOS (1980-1981), LA ECONOMÍA MEXICANA TODAVÍA MANTENÍA ALTAS -
TASAS DE CRECIMIENTO (8.3% EN 1980 Y 8.1% EN 1981) PESE A QUE -
.~N lA.SE.~lJl':lPA. MITAD DE 1981. CON LA PRIMERA CAÍDA DEL PRECIO --

(4),-"(,, .)HAY QUE SE~ALAR QUE ES EN 1979 CUANDO COMIENZA UN VIRAJE 
DE LA POLiTICA MONETARIA NORTEAMERICANA: ACENTUADA POR LA ADMINIS-
TRACIÓN REAGAN, ÉSTA VA A PROVOCAR UN ASCENSO BRUTAL DE LAS TASAS 
DE INTERÉS, DEL DÓLAR Y -SEGÚN ALGUNOS ESPECIALISTAS DE LAS FINANZAS 
INTERNACIONALES- VA A HACER PASAR BRUTALMENTE LA ECONOMiA MUNDIAL DE 
UN SISTEMA DE CRÉDITO SOBRELiOUIDO A SUBLiQUIDO." HÉCTOR GUILLEN -
ROMO, ORÍGENES DE LA CRISIS EN MÉXICO 1940-1982,ED, ERA MÉX, 1985, -
PÁG. l 
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INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO, EMPEZARON A EVIDENCIARSE LAS PRIMERAS -
TENDENCIAS RECESIVAS FUERTES. (5) 

lo ANTERIOR SE EXPLICA POR EL SOSTENIMIENTO DE UNA POLÍTICA DE PE
TROLJZACIÓN QUE PERMITÍA PRESENTAR A NUESTRA ECONOMÍA CON UNA APA-
RENTE FORTALEZA BASADA EN EL BOOM PETROLERO, QUE MAS ADELANTE PRO-
FUNDl ZAR]A LOS DESEOUILIBRJOS INTERNOS Y EL IMPACTO DEL ENDEUDAMIE! 
TO CON EL EXTERIOR. HASTA AQUÍ BASTE C0N SEÑALAR QUE LOS CAMBIOS 
OCURRIDOS EN EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL DESDE 1981, EX- -
PRESADOS EN A) CAÍDA DEL CRÉDITO INTERBANCARIO. B) CRECIENTE PAR 
TICIPAC!ÓN DE LOS BANCOS NORTEAMERICANOS EN EL MERCADO INTERNACIO-
NAL DE PRÉSTAMOS Y C) UNA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DE LOS EXCEDENTES 
FINANCIEROS DE LOS PAISES DE LA OPEP" (6), REDUNDARON EN UN IMPACTO 
NEGATIVO SOBRE LA ECONOMIA MEXICANA, 

BAJO ESTA NUEVA TENDENCIA SE DIFICULTA EL REFINANCIAMIENTO Y LA RE
CONTRATACIÓN DE LA DEUDA MEXICANA -QUE PARA EL AÑO DE LA NACIOANL!
ZACIÓN SE ACERCABA A LOS 80 MIL MILLONES DE DÓLARES-, SE ENLAZA DE 
MANERA CLARA EL DÉFICIT PÚBLICO CON EL SISTEMA FINANCIERO INTERNA-
CIONAL, Y FINALMENTE PONE A LA ECONOM]A MEXICANA EN SINCRONÍA CON -
LA RECESIÓN ECONÓMICA MUNDIAL POR LA VÍA DEL IMPACTO EXTERNO, 

DE ESTA FORMA, MÉXICO SE CONVERTIA EN UNA PIEZA IMPORTANTE -POR PE
LIGROSA- DEL AJEDREZ FINANCIERO INTERNACIONAL, PUES SE COLOCABA EN
TRE LOS CUATRO PAÍSES (JUNTO A BRASIL, ARGENTINA Y COREA DEL SUR) -
QUE REPRESENTABAN EN CONJUNTO EL 85% DE LA DEUDA BANCARIA DE TASA -
FLOTANTE, SÓLO QUEDARON DOS ALTERNATIVAS: O SE CONTINUABA EN UNA -
LÓGICA DE PEDIR PRESTADO PARA PAGAR, EN UNA ÉPOCA DE ASTRINGENCIA -

(5),- ALEJANDRO ALVAREZ, LA CRISIS GLOBAL·DEL CAPITALISMO EN·MÉXICO 
1968-1985. MIMEO. Tesis DOCTORAL. PÁG. 116. 

(6).- MA. ELENA CARDERO. PATRÓN MONETARIO y ACUMULACIÓN EN Méxtco 
NACIONALIZACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS, INSTITUTO DE VESTIGACIONES -
SoclALES DE LA UNAM-StGLO XXI EotTOREs, MÉx1co. PÁG. 145. 
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FINANCIERA QUE ESTRECHABA ESTA POSIBILIDAD. O SE DECLARABA LA MORA
TORIA, 

ACOMPAÑANDO A ESTE ADVERSO FUNCIONAMIENTO INTERNACIONAL. SE PRESEN
TARON FACTORES INTERNOS QUE COMPLICAN EL PANORAMA ECONÓMICO, ACER-
QUÉMONOS A ELLOS DE UNA MANERA GENERAL. 

B.> EL CONTEXTO INTERNO 

EL INICIO DE LA D~CADA DE LOS SETENTAS MARCABA EL FIN DE UN LARGO -
PROCESO CONOCIDO COMO LA ERA DEL 0 DESARROLLO ESTABILIZADOR•, QUE 
SE HABiA CARACTERIZADO POR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PRODUCTO l! 
TERNO BRUTO (6.5% PROMEDIO ANUAL). PRECIOS ESTABLES Y EOUILIBRIO EX
TERNO CON RELATIVA ESTABILIDAD CAMBIAR JA, ESTO SE ACOMPAÑABA DE UN 
CRECIMIENTO NOTABLE DEL AHORRO INTERNO. DE UN SOSTENIMIENTO MODERA
DO DEL DÉFICIT PÚBLICO Y EN EL ÁMBITO FINANCIERO (DEBIDO A LAS POLÍ 
TICAS DE ESTABILIDAD CAMBIARIA CON CRECIMIENTO SOSTENIDO Y A LOS Nl 
VELES DE AHORRO) DE UN CRECIMIENTO NOTABLE DE LA CAPTACIÓN BANCARIA. 
LA CUAL PASÓ DE 14% EN 1950 A 34% EN 1972 DEl'()STRANOO LA EXISTENCIA DE S\L 

MAS CONSIDERABLES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN,(7) 

EN EFECTO. EN ESTE LARGO PERIODO -QUE ES UNO DE LOS MÁS REPRESENTA
TIVOS DEL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN EN MÉXICO, MEDIDO EN TÉRMINOS -
DE CAPITAL-PRODUCTO-, SE ASISTE A UN CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD -
ECONÓMICA QUE TAL VEZ SÓLO ENCONTRARÁ UN REFERENTE EN LOS AÑOS DEL 
BOOM PETROLERO. MIENTRAS QUE EL PRODUCTO CRECÍA CON TASAS SITUADAS 
EN PROMEDIO POR ENCIMA DEL 6%, LA INVERSIÓN CRECÍA EN FORMA MÁS ACE 
LERADA. Los DATOS PROPORCIONADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO ASÍ LO DE--

M.l.J.EST~AN; ..... . 

(/),- LEOPOLOO SoLís. #REFLEXIONES SOBRE EL PANORAMA GENERAL DE LA 
ECONOMÍA MEXICANA~. EN EL SISTEMA-ECONÓMICO MEXICANO. EO, PREMIÁ, 
MÉXICO, 1983. 2A. EDICIÓN PÁGS, 338-39,· 
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CUADRO 

<A> (B) (() 
p E R 1 o D O INVERSIÓN 

FIJA BRUTA PIB ~~) / (B) 

1939 - 1949 12.5 5.1 2.45 
1949 - 1959 7.4 6.3 1.17 
1959 - 1969 9.9 7.1 l. 39 

1969 - 1978 5.7 5.3 1.08 

1939 - 1978 
1949 - 1978 

8.9 
7.7 

6.0 
6.3 

l. 48 
l. 22 

FUENTE: BANCO DE MÉXlCO. TOMADO DE JOSÉ VALENZUELA FEIJÓO, EL·CAPl
TALISMO MEXICANO EN LOS ·OCHENTA, ED, ERA. MÉXICO. 1986, 
PÁG. 33, 

$¡ NOS CONCENTRAMOS EN LA SITUACIÓN DE LARGO PLAZO, A PRIMERA 
VISTA LOS DATOS INDICARÍAN: A) UN CRECIMIENTO MUY DINÁMICO DE 
LA INVERSIÓN. LO CUAL PUDIERA SER INDICADOR DE UNA MUY FAVOR~ 
BLE RENTABILIDAD: B) AUMENTO EN LA INTENSIDAD CAPITALISTA (M~ 
YOR COEFICIENTE DE CAPITAL) DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS: C) 
LAS CADENCIAS DE LA INVERSIÓN FLUCTÚAN MÁS AMPLIAMENTE QUE EL 
PRODUCTO: o) PROBABLE EXISTENCIA DE UN CICLO LARGO EN EL CUR 
SO DEL DESARROLLO MEXICANO (8), 

(8).- JosÉ VALENZUELA FEIJÓO. EL CAPITALISMO MEXICANO EN LOS OCHEN
TA ' ED. ERA. México. 1986. PÁG. 33. 
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EL AGOTAMIENTO DE ESTE TRADICIONAL PATRÓN DE CRECIMIENTO QUE NO SÓ
LO MOSTRABA SIGNOS DE DECADENCIA ECONÓMICA SINO TAMBIÉN FUERTES DI
FICULTADES POLiTICAS AL FINAL DE LOS SESENTAS. SE DEJA SENTIR EN EL 
ACELERADO GASTO DEL ÚLTIMO AÑO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ÜÍAZ 0RDAZ, 
EN LA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO, EN EL DETERIORO DE LOS NIVE-
LES DE EMPLEO Y EN UNA MUY DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, (9) 

EN SUMA. EL MÉXICO DE FINALES DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS SESENTA ERA 
MUY DISTINTO AL OUE IMAGINABAN LOS CiRCULOS DE PODER ECONÓMICO: JUN 
TO A LA SOLIDEZ MONETARIA, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA APARENTE -
ESTABILIDAD, ESTABAN LA CRECIENTE CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA, LOS 
REZAGOS EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, LA CONCENTRACIÓN 
DE LA PROPIEAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, LA PENETRACIÓN DEL CAP! 
TAL EXTRANJERO. LA INSUFICIENCIA AGROPECUARIA. LA INEFICIENCIA IN-
DUSTRIAL, EL DESEMPLEO, LA REPRESIÓN Y EL DEBILITAMIENTO DEL SECTOR 
PÚBLICO, <10) 

ESTE ES EL DESEQUILIBRADO PANORAMA SOCIOECONÓMICO QUE INICIA LA AD
MINISTRACIÓN DE LUIS ECHEVERRÍA Y QUE SE ENGANCHA A LAS ADVERSAS -
CONDICIONES DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL, 

DE FRENTE A LOS PROFUNDOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS GENERADOS POR -
EL #DESARROLLO ESTABILIZADOR", AL INICIO DE UN CICLO DE DESACELERA
CIÓN ECONÓMICA A NIVEL INTERNACIONAL, COMBINADO CON LA RUPTURA DEL 
SISTEMA FINANCIERO IMPLICADA EN EL REOUEBRAJAMIENTO DEL PATRÓN DÓ-
LAR-ORO Y CON LA CRISIS POLÍTICA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SEXENIO -
EXPRESADA EN EL MOVIMIENTO DEL SESENTA Y OCHO, LA ADMINISTRACIÓN DE 
LUIS ECHEVERRÍA SE INICIA CON UNA POLÍTICA QUE INTENTA ESTABILIZAR 
LA ECONOMÍA SOBRE LA BASE DE UN PROGRAMA CONSISTENTE EN UNA AGRESI
VA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA CON EL FIN DE LOGRAR UNA 
ESTABILIZACIÓN, MAYORES NIVELES DE OCUPACIÓN Y DE SALARIOS Y LA 
ATENCIÓN DE SECTORES PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL, 

(10),- CARLOS TELLO, LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO: -1970-1976. 
ED. SIGLO XXI. MÉXICO, 1980. 4A. ED,, PÁG. 40. 
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DESDE 1970 FUE PLANTEADA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA PARTICIPA
CIÓN DEL [STADO EN LA ECONOMÍA(,,,) A LAS FUNCIONES TRADICIO
NALES DE DIRECCIÓN, DE ORIENTACIÓN, DE REGULACIÓN Y DE COMPEN
SACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, SE SUMARON LAS DE FOMENTO, DES 
DE LOS PRIMEROS DiAS DE LA ADMINISTRACIÓN SE CREARON NUEVAS -
ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL ADQUl-
R !Ó PARTICIPACIÓN, MUCHAS VECES MAYORITARIA, EN EL CAPITAL SO
CIAL DE LAS EMPRESAS YA ESTABLECIDAS. (}}) 

LA INSUFICIENTE REFORMA FISCAL, ASÍ COMO LA POLÍTICA EXPLÍCITA 
DE PROMOVER LA REANIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESDE EL 
[STADO (12) -AÚN A COSTA DE LA INFLACIÓN-, GENERARON UNA PRO-
FUNDIZACIÓN DEL DÉFICIT DEL GOBIERNO FEDERAL QUE AGRAVÓ LA SI
TUACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, 

tL SISTEMA FINANCIERO FUE INCAPAZ DE SOPORTAR LA MAGNITUD DE 
LA EXPANSIÓN DEL GASTO PÚBLICO: EL DÉFICIT DEL GOBIERNO FEO~ 
DERAL A FINANCIARSE PASÓ DE 4 800 MILLONES DE PESOS EN 1971 
A 16 700 EN 1972 Y A 22 000 EN 1973, ESTA BRECHA DEFICITARIA 
QUE SE ABRiA CON GRAN RAPIDEZ FUE FINANCIADA EN GRAN MEDIDA 
CON UNA EXPANSIÓN DEL CRÉDITO DEL BANCO DE MÉXICO AL GOBIER
NO, LO QUE RESULTÓ CONSECUENTEMENTE EN UNA EXPANSIÓN CONSID~ 
RABLE DEL CRÉDITO DOMÉSTICO Y LOS MEDIOS DE PAGO. (13), 

[L IMPACTO DE ESTOS FACTORES SOBRE LA INFLACIÓN, QUE ROMPIÓ 
CON LA TRADICIONAL "RELATIVA ESTABILIDAD# DE PRECIOS DEL PERIQ 
DO ANTERIOR; LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS: LA CAÍDA -
DEL AHORRO, CUYA EXPRESIÓN FUE LA DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

(11),- !BID,, PÁG. 187. 
(12),- "(,,,)TAN SÓLO LA INVERSIÓN PÚBLICA SE ELEVÓ EN 42.2% 
EN 1972 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. L. SoLis. OP, CIT .• PÁG. 340. 

(13),- !BID, 
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QUE CONTINUÓ A SU NIVEL MÁS BAJO ~TA 1976; El ESTANCAMIENTO DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA, ASÍ COMO LOS CONFLICTOS QUE ESTA SITUACIÓN GENE
RABA EN El TERRENO DE LAS RELACIONES ESTADO-EMPRESARIOS Y TRABAJADQ 
RES, DIERON ORIGEN A UNA SITUACIÓN PARTICULARMENTE COMPLICADA QUE -
COMBINABA PROFUNDAS DIFICULTADES ECONÓMICAS CON UNA CRISIS POLÍTICA 
(A LA QUE SE ALUDiA COMO "PÉRDIDA DE CONFIANZA") QUE CERRÓ El SEXE
NIO, 

EL ESCENARIO QUE EL PRESIDENTE ECHEVERRiA HEREDABA A SU SUCESOR ERA 
El DE UN PAÍS FUERTEMENTE ENDEUDADO CON EL EXTERIOR (14), SIGNADO -
TANTO POR EL ABANDONO DEL TIPO DE CAMBIO FIJO -RESULTADO DE LAS DOS 
DEVALUACIONES DE AGOSTO DE 1976-, COMO POR LA FUGA DE CAPITALES, -
CERCANA A LOS CUATRO MIL MILLONES DE DÓLARES, QUE CONCLUIRÍA EN LA 
FIRMA DE UN CONVENIO CON El FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN El CUAL 
SE ESTABLECIA UN PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN CON REDUCCIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO, RESTRICCIÓN SALARIAL, ELEVACIÓN DE LOS PRECIOS Y TARIFAS -
ASÍ COMO DISMINUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS, ENTRE OTROS REQUERIMIENTOS.
EN EL TERRENO POLiTICO ESA SITUACIÓN SE AUNABA A UNA INTENSA INES-
TABILIDAD ACOMPAÑADA DE RUMORES DE GOLPE DE ESTADO, 

C.l EL BOOM PETROLERO Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMIA INTERNA 

•EL BOOM PETROLERO(,,,) POR LO MENOS GE
NERÓ LA ILUSIÓN DE UNA TRANSICIÓN RELATI
VAMENTE SUAVE A UN NUEVO ESQUEMA DE CRE-
C l M l ENTO. COMO SIEMPRE SUCEDE, El APLAZA
MIENTO O DILACIÓN SÓLO PROVOCÓ UNA IRRUP
CIÓN MÁS VIOLENTA DE LAS CORRIENTES SUB-
TERRÁNEAS. PERO El PROBLEMA NO ES DE AHO
RA: SE VENÍA INCUBANDO DESDE LOS AÑOS SE
TENTA Y POR CIRCUNSTANCIAS COMO LAS SEÑA
LADAS HABÍA PERMANECIDO UN TANTO LATENTE" 

JoSÉ VALENZUELA fEJJOÓ 
E~.c~~!!A~l?~Q-~;~!~~~o ;~_~9~_9c~;~TA. 

(14).- "LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO PASÓ DE 3 200 MILLONES -
DE DÓLARES EN 1970 A POCO MÁS DE 10 000 MILLONES DE DÓLARES A FINA-
LES DE 1975, TAN SÓLO EL SERVICIO DE LA DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLA 
ZO DEL SECTOR PÚBLICO HABÍA ALCANZADO €~ 1974 UN NIVEL EQUIVALENTE A 
LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DEL PAÍS", lBID,, PÁG, 343, 
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DESDE PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA, MÉXICO MANIFESTABA SIG 
NOS DE RESQUEBRAJAMIENTO DE SU PATRÓN DE ACUMULACIÓN Y EL COMIENZO -
DEL PROCESO DE LO QUE SE HA DENOMINADO "EL FIN DEL DESARROLLO ESTA-
BILIZADOR", LA DISMINUCIÓN DEL CRECIMIENTO. AS) COMO EL INCREMENTO -
GALOPANTE DE LA INFLACIÓN QUE CARACTERIZA EL PERIODO 1970-1976, LO -
EXPRESABAN CLARAMENTE, 

EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, COMBINA
DO CON EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA, CONDUJERON A LAS 
DEVALUACIONES DE 1976 CON QUE TERMINA EL GOBIERNO DE LUIS EcHEVERRÍA, 
E IMPLANTARON AL NUEVO PRESIDENTE LA RESTRICCIÓN IMPUESTA POR LOS -
ACUERDOS FIRMADOS CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PARA EL PERIO 
DO 1977-1979. AUNQUE EN 1977 EL CRECIMIENTO FUE LENTO (MEDIDO EN TÉ~ 
MINOS DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PJB FUE DE 3.3%), LOS AÑOS SI- -
GUIENTES REGISTRARON UN CRECIMIENTO ESPECTACULAR QUE HABILITABA LA -
IDEA DE QUE MÉXICO FORTALECÍA SU ESTRUCTURA ECONÓMICA. EN 1978 EL -
CRECIMIENTO FUE DE 7%. EN 1979 DE 8% Y EN P~ENA FASE RECESIVA DE LA 
ECONOMÍA NORTEAMERICANA (1980-1981), DEL 8.3 Y 8.1% RESPECTIVAMENTE, 

A PESAR DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL FMJ, ESTE DESARROLLO 
ECONÓMICO ESTABA SUSTENTADO BÁSICAMENTE EN LOS RECURSOS PETROLEROS, 
QUE BAJO ESTE PERIODO HICIERON POSIBLE EL SOSTENIMIENTO DE ALTAS TA
SAS DE CRECIMIENTO, UNA ILUSIÓN HECHA REALIDAD, 

EN LO QUE SIGUE, INTENTAREMOS HACER UNA BREVE CARACTERIZACIÓN DEL -
BOOM PETROLERO CON LA INTENCIÓN DE EXPONER LSO DESAJUSTES QUE ESTE -
PERIODO GENERÓ Y EXPRESÓ, QUE CULMINARON EN LA CRISIS DE 1982. 

Los AÑOS QUE CORREN DE 1978 A 1981, QUE SE CONOCEN COMO EL PERIODO -
DEL BOOM PETROLERO, ESTÁN CARACTERIZADOS POR EL SOSTENIMIENTO DE UNA 
POLÍTICA CUYO EJE ARTICULADOR E IMPULSOR ES LA EXPLOTACIÓN DEL PETRQ 
LEO, QUE DOTA A LA ECONOMÍA MEXICANA DE LA POSIBILIDAD DE CONTRARRE~ 
TAR EL DETERIORO GLOBAL EVIDENCIADO AL FINAL DEL SEXENIO DE Luis 
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ECHEVERRÍA EL CUAL, COMO ANOTÁBAMOS ANTES, MOSTRABA ENTRE SUS SIG
NOS MÁS EVIDENTES LA DISMINUCIÓN DEL CRECIMIENTO. EL ALZA DE LAS -
TASAS DE INFLACIÓN, EL INCREMENTO DEL DESEMPLEO Y EL ESTRANGULA- -
MIENTO EXTERNO, Y POR SI FUERA POCO, LA PROFUNDIZACIÓN DE UNA CRI
SIS POLÍTICA, MANIFIESTA EN EL DETERIORO DE LA RELACIÓN ESTADO-EM-· 
PRESARIOS Y EN LOS RUMORES SOBRE LA INMINENCIA DE GOLPE DE ESTADO. 

ESTE PERIODO DE AUGE FUE POSIBLE GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE UNA 
SERIE DE FACTORES INTERNACIONALES Y NACIONALES, ÜESTACAN ENTRE 
LOS PRIMEROS LA DUPLICACIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO, 
CATACTERÍSTICO DEL AUGE DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS; LA ESTRATE-
GIA NORTEAMERICANA QUE PRETENDiA DESARROLLARLOS PETROLEROS A NIVEL 
INTERNACIONAL FUERA DEL CONTROL DE LA QPEP (CON EL OBJETO DE DEBI
LITAR SU PODER); EL ESTADO DE ALTA LIQUIDEZ MUNDIAL QUE TENÍA QUE 
FLUIR HACIA LOS PAÍSES DEPENDIENTES Y, EN GENERAL, LA REESTRUCTU-
RACIÓN GLOBAL A QUE ASISTE EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL, -
MUY FAVORABLE AL ENDEUDAMIENTO, (15) 

Los RASGOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN HAN QUEDADO ANALIZADOS EN EL -
CAPÍTULO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO NOS DETENDREMOS EN ELLOS 
NUEVAMENTE, lo QUE SÍ ES IMPORTANTE DESTACAR ES QUE BAJO ESTAS -
CIRCUNSTANCIAS MÉXICO REPRESENTABA UNA CARTA IMPORTANTE, YA QUE, 

(15),- "(,,,)EN ESTOS MISMOS A~OS (,,,)SE REGISTRA A NIVEL MUN
DIAL UN ASCENSO VERTIGINOSO DE LA IMPORTANCIA DE LA BANCA TRANS-
NACIONAL (BT) EN BASE A LA INSTRUMENTACIÓN TAMBIÉN GLOBAL DE LO 
QUE CON TODA PROPIEDAD PUEDE LLAMARSE UNA ECONOMÍA DE LA DEUDA -
(,,,)EL ENDEUDAMIENTO DE LOS PAÍSES, LAS EMPRESAS Y LOS CONSUMI
DORES, COMANDADO A NIVEL MUNDIAL POR LA BT, HA SERVIDO PARA AM-
PLIAR EN ESA MISMA ESCALA LOS MERCADOS Y.LA VALORIZACIÓN DE CAPJ
TAL EN TRES SEGMENTOS PRODUCTIVOS ESTRATEGICOS: EL DE LOS ENERGE
TICOS, EL DE LOS TRANSPORTES Y EL DE LA PRODUCCIÓN DE ARMAMENTOSH 
AL. ALVAREZ, OP. CIT., PÁG. 88. 
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"(, .. ) ER~ UN PAÍS PETROLERO, CONSIDERADO DE~TRO DEL GRUPO DE LOS 
NUEVOS PAISES INDUSTRIALES Y QUE SIEMPRE HABIA CUMPLIDO CON SUS -
COMPROMISOS INTERNACIONALES. Es DECIR, CUMPLÍA CON LAS CONDICIONES 
DE UN PAÍS CON BAJO RIESGO, SEGÚN ESTA PERSPECTIVA El PROYECTO PE
TROLERO DE MÉXICO PRESENTABA CONDICIONES IDEALES PARA SER FINANCIA 
DO ( ,, ,) EN UN PROYECTO DISTRIBUIDO ENTRE LOS BANCOS PRIVADOS IN-7 

TERNACIONALES EN 1977, SE SEÑAJ_ABA QUE "PEMEX ESPERABA EN LOS PRÓ
XIMOS SEIS AÑOS AUMENTAR SU PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y SUS DE
RIVADOS DE 0.95 MILLONES DE BARRILES POR DÍA,A 2.2 MILLONES(,,,); 
AUMENTAR SU CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE 0,87 MILLONES DE BARRILES -
POR DIA A 1,67 (,,,)Y AUMENTAR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PETRO
QUJMJCA," LA PERSPECTIVA NO PODRiA SER MEJOR PARA LA BANCA INTERNA
CIONAL, PUES SUS EXCEDENTES ESTARiAN SEGUROS SI SE PRESTABA A PAi-
SES COMO MÉXICO", (16) 

A NIVEL INTERNO, ESTE DESARROLLO ES RESULTADO DE UNA DEFINICIÓN EX 
PLICITA DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO MEXICANO QUE AL SER 
CONSCIENTE DE LA ENORME RIQUEZA PETROLERA DEL PAÍS, FINCÓ SUS EX-
PECTATIVAS HISTÓRICAS EN LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, LO QUE LE 
PERMITÍA RECICLAR LOS EXCEDENTES Y CON ELLOS MISMOS PAGAR DEUDAS -
CONTRAÍDAS. LA IDEA ERA EN SÍNTESIS UTILIZAR LA DEUDA PARA IMPULSAR 
EL PROYECTO PETROLERO PARA QUE MÁS TARDE CON LOS RECURSOS GENERADOS 
POR EL PROYECTO, ÉSTA SE LIQUIDARA. 

IDEALMENTE, EL PETRÓLEO SE CONVERTIRiA EN LA PALANCA IMPULSORA DE -
DESARROLLO (17), PUES UN CRECIMIENTO CON BASE EN ESTE RECURSO DINA
MIZARiA EL SECTOR EXTERNO, GENERANDO DIVISAS PARA EL PAÍS, EVITARiA 
DEUDA FUTURA E INCREMENTARÍA NUESTROS INGRESOS PARA CAPITALIZARLOS 
PRODUCTIVAMENTE. Nos ACERCARiA AL CAMINO DE LA AUTOSUFICIENCIA FI--

<16).- CLEMENTE Ru1z DuRÁN, HEL PERFIL DE LA CRISIS FINANCIERA", EN 
PABLO GoNZALEZ CASANOVA v HÉCTOR AGUILAR (AMÍN (cooRDS.). MÉXICO AN 
TE LA CRISIS, EO. SIGLO XXL MÉX, 1985, PÁG. 191. 
(17),- "EL EXCEDENTE FINANCIERO DERIVADO DE LA EXPLOTACIÓN DE HIDRO 
CARBUROS ES EL AGENTE CAPITALIZADOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO POSTU 
LADO EN EL PLAN. LAS EMPRESAS DEL ESTADO SON SU SUPORTE (,,,) SóLO
EL DESARROLLO INDUSTRIAL PUEDE CONVERTIR A LOS HIDROCARBUROS Y A -
OTRAS MATERIAS PRIMAS, A PESAR DE NO SER REPRODUCIBLES, EN UNA FUEN 
TE PERMANENTE DE R l QUE ZA, "EL PLAN NAC 1 ONAL DE DESARROLLO 1 NDUSTR !AL 
1979-1982, SECRETARÍA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, MEXICO --
1979- PAG. 13-14. 
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NANCIERA(l8)cOLOCANDOAl\ÉXICO COMO PIEZA CLAVE DEL AJEDREZ DE POTENCIAS 
PETROLERAS DE DESARROLLO MEDIO, 

ADEMÁS, SE CAPITALIZABA ESCANDALOSAMENTE LA GRAN RIQUEZA NACIONAL Y 
EL DESPEGUE DE MÉXICO COMO FUTURA POTENCIA, PARA OFRECER NUEVAMENTE 
BUENAS NOTICIAS A LA POBLACIÓN EMPROBRECIDA POR LOS DIFÍCILES AÑOS -
1976-1977 DE INFLACIÓN Y DEPRESIÓN SALARIAL, EN SUMA, POLÍTICAMENTE, 
EL ESTADO TENÍA UN EXPEDIENTE MUY ADECUADO PARA DISTRAER Y PROMETER 
UN GRAN FUTURO PARA LA NACIÓN, OUE AUGURABA EL BIENESTAR PARA TODOS: 
EL SOBORNO ECONÓMICO, TAN UTILIZADO POR NUESTRA CLASE DIRIGENTE, SE~ 

VÍA NUEVAMENTE A SU PROCESO DE HEGEMONÍA (19) (OMO AFIRMA ALEJANDRO 
ALVAREz 1 

EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, LA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DEL PETRÓ
LEO Y LA COMPRENSIÓN DE LOS SALARIOS SE CONVIRTIERON EN LOS -
EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE JosÉ LÓPEZ PoRTl 
LLO, Así SE INTEGRABA UNA FÓRMULA GLOBAL PARA ATACAR TRES PRO
BLEMAS CENTRALES: EL DETERIORO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LA I~ 

FLACIÓN Y EL DESEQUILIBRIO EXTERNO, POR ESO TAMBIÉN, BASTÓ CON 
QUE EMPEZARA A RECUPERARSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 1978 --

(18),- "EN EL CASO DE MÉXICO, LA POSIBILIDAD DE SUPERAR LA CRISIS R! 
DICA EN EL POTENCIAL FINANCIERO QUE BRINDAN LOS EXCEDENTES DERIVADOS 
DE LA EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS, LA EXISTENCIA DE ESTOS RECURSOS 
PERMITE ASPIRAR A UNA MAYOR AUTODETERMIANCIÓN FINANCIERA, CON ELLO -
PODRÁ REORIENTARSE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PAÍS CONFORME A LA E~ 
TRATEGIA QUE PLANTEÓ EL PRESIDENTE LÓPEZ PORTILLO EN SU DISCURSO DE 
TOMA DE POSESIÓN EN lERO, DE DICIEMBRE DE 1976," !BID, PÁG. 20, 

(19),- UTILIZO EL CONCEPTO DE SOBORNO ECONÓMICO EN EL MISMO SENTIDO 
QUE LO UTILIZA JosÉ VALENZUELA FEIJÓO, COMO ELEMENTO CONSUSTANCIAL A 
LA HISTORIA DEL ESTADO MEXICANO Y LA FRACCIÓN DIRIGENTE, EN LA CONS; 
TRUCCIÓN DE SU HEGEMONÍA, EN EL TEXTO DE VALENZUELA FEIJÓO APARECE UN 
NOVEDOSO Y CREATIVO ANÁLISIS SOBRE LA MUY PECULIAR "CULTURA DE LA SU
BORDINACIÓN" PREVALECIENTE EN NUESTRO PAÍS, PARA MAYOR DETALLE VÉASE 
J, VALENZUELA FIEJÓO, EL ·CAPITALISMO MEXICANO EN LOS OCHENTA ÚA~OÓ'!-
tgp~~1~S~l~A5oL~Et~~A~IO, LA 1 ~~Á~E1 N bt~l~E - A'u )l~~~6o LA REPRE 
SIÓN ABIERTA SIN NINGUNA CLASE DE REMILGOS(,,,), ASIMISMO HA UTILIZA 
DO, Y DE MODO PANTAGRUÉLICO, UN MECANISMO NO SIEMPRE SUBRAYADO EN LOS 
TEXTOS ACADÉMICOS: EL SOBORNO ECONÓMICO", !BID,, PÁG. 183, 
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PARA QUE QUEDARAN OSCURECIDOS LOS INDICADORES SOBRE ESTOS PROBLEMAS 
TAN IMPORTANTES, (2Q) 

EL MANEJO DE TAL ESTRATEGIA CONSISTIA EN CONVERTIR LOS RECURSOS PE
TROLEROS EN EL INSTRUMENTO CORRECTOR DEL DESEQUILIBRIO EXTERNO, POR 
ELLO SE DESARROLLARON CON GRAN VELOCIDAD LAS EXPORTACIONES DE PETRQ 
LEO, QUE ELEVARON SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE 27% EN 1977 A 
61% EN 1981. 

SIN EMBARGO, MUY AL CONTRARIO DE LO QUE SE ESPERABA, EL DESEQU!Ll-
BRIO SE AGRAVA: 11 DESPU~S DE HABER ALCANZADO EN 1980 LA CIFRA ESPEC
TACULAR DE 6 596.6 MILLONES DE DÓLARES, EN 1981 PRÁCTICAMENTE SE 
DUPLICA LLEGANDO A ALCANZAR LA CIFRA PAVOROSA DE 11 704 MILLONES DE 
DÓLARES". (21) 

AL TIEMPO, SE INCREMENTÓ ACUSIOSAMENTE EL GASTO PÚBLICO EN UN MANE
JO DE COYUNTURA PARA ATENDER LA PRIORIDAD DEL CRECIMIENTO, PERO EL 
CRECIMIENTO IMPLICABA AMPLIAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA, CON LO QUE -
CRECIERON LOS REQUERIMIENTOS DE IMPORTACIÓN TANTO DE LAS EMPRESAS -
PÚBLICAS COMO DEL SECTOR PRIVADO. PARA QUE ESTO FUERA POSIBLE SE -
TENÍAN QUE UTILIZAR LAS DIVISAS QUE ENTRABAN POR CONCEPTO DE VENTA 
DE HIDROCARBUROS. DE ESTA FORMA, ESTA ESTATREGIA SE TRADUCÍA EN LOS 
HECHOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE UN MERCADO DE DIVISAS ALTAMENTE DE-
PENDIENTE DEL PETRÓLEO, Lo GRAVE ERA EL USO INTERNO QUE SE DABA A -
ESOS RECURSOS: SE IMPORTABA TODO Y CADA VEZ EN MAYOR CANTIDAD, 

LAS TIENDAS COMERCIALES SE LLENARON DE ARTÍCULOS EXTRANJEROS, 
LAS MATERIAS PRIMAS SE IMPORTARON, AL IGUAL QUE LOS BIENES DE 
CAPITAL; NO SE LOGRÓ UNA MAYOR INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y SE 
CONTINUÓ OPERANDO SOBRE LAS MISMAS BASES. SE PRODUCÍA MÁS DE 
LO MISMO, Y SE AMPLIABA LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA MISMA 
DIRECCIÓN, No SE PROMOVÍA UN CAMBIO DE ESTRUCTURA, CON LO 

C20),- A. ALVAREZ, OP. CIT., PÁG. 83, 

<21>.- H. GulLLÉN RoMo. op,·c1T •• PÁG. 56. 
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CUAL EL PROCESO DE INESTABILIDAD FINANCIERA SE AMPLIABA(,,,) -
EL SECTOR PÚBLICO TUVO QUE RESPONSABILIZARSE DE CONSEGUIR DIVI
SAS PARA MANTENER SU PROPIO GASTO Y PARA MANTENER EL GASTO TO-
TAL DE LA ECONOMiA, (22) 

CON EL OBJETO DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN Y LA INVERSIÓN, EL ESTADO 
SIGUIÓ SOSTENIENDO SU POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCALES AL CAPITAL. LO 
QUE HA SITUADO A MÉXICO. POR VARIAS DÉCADAS YA, ENTRE LOS PAÍSES CON 
MENOR CARGA FISCAL. lo QUE SUCEDIÓ PARTICULARMENTE EN ESTE PE-
RIODO FUE QUE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO SE co~ 

CENTRARAN EN DOS COMPONENTES: EL INTERNO (V\A DEUDA, SOBRE TODO EN-
CAJE LEGAL) Y EL FINANCIAMIENTO EXTERNO. QUE ESTA VEZ SE OFRECiA EN 
FORMA RIESGOSA Y PERVERSA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: }) YA NO ERA -
DEUDA COMPLEMENTARIA, SINO INDISPENSABLE, DÁNDOSE CON ELLO UN GIRO -
AGRESIVO PARA LA ECONOMÍA; LA DEUDA EXTERNA DEJÓ DE SER EL COMPLEME~ 
TO DEL AHORRO INTERNO PARA CONVERTIRSE EN EL EJE FUNDAMENTAL; 2) DA
DAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA MUNDIAL, -
LOS ACREEDORES YA NO ESTABAN DOMINADOS POR LAS BANCAS DE FOMENTO CO
MO EN ESQUEMAS ANTERIORES, SINO POR LA BANCA PRIVADA TRANSNACIONAL Y 
3) LOS PRÉSTAMOS OFRECIDOS ERAN ABUNDANTES. PERO TAMBIÉN, A DIFEREN
CIA DE LAS DÉCADAS PASADAS, SE CONTABAN COMO CRÉDITOS DUROS, EN SU -
MAYORiA DE CORTO PLAZO, 

LA POLIT!CA FINANCIERA 

POR LO QUE TOCA A LA CAPTACIÓN Y EL CONTROL DE DIVISAS, SE INSTRUME~ 

TÓ UNA POLÍTICA DE FOMENTO Y AHORRO QUE BUSCABA EVITAR LA FUGA DE -
CAPITALES, LO CUAL SE CONCRETÓ EN EL PERMISO PARA ABRIR DEPÓSITOS -
EN DÓLARES. COMO LOS DÓLARES SERÍAN ABUNDANTES SEGÚN LAS EXPECTATl-
VAS DE LA EXPORTACIÓN PETROLERA, LA BANCA CENTRAL RESPALDABA CON 

(22).- c. Ruiz DuRÁN. ART. CIT., PÁGS. 186-87. 
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DÓLARES LO QUE SE DEPOSITABA EN PESOS, Y CON ELLO, HIZO QUE SE FUN
CIONARA CON MONEDA EXTRANJERA EN EL SISTEMA FINANCIERO INTERNO, TAN 
TO PARA LOS PEQUEÑOS AHORRADORES COMO PARA LAS EMPRESAS (23) 

EN EFECTO, COMO PRODUCTO DE LOS DESEQUILIBRIOS INTERNOS -FUNDAMENTA~ 
MENTE AQUÉLLOS DE CARÁCTER INFLACIONARIO-, DE DESAJUSTES EN EL TIPO 
DE CAMBIO, DE INSEGURIDAD SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA ME-
XICANA, ASÍ COMO EL DESESTÍMULO A LA INVERSIÓN, SE PROPICIÓ UNA ENO~ 

ME FUGA DE CAPITALES QUE, FAVORECIDA POR EL TRADICIONAL ESQUEMA MEXI
CANO DE LIBERTAD CAMBIARIA, PONÍA AL PAÍS EN UN CAMINO DIFÍCIL, DE -
ACU~RDO CON LAS CIFRAS OFICIALES Y EN PALABRAS DEL PROPIO PRESIDENTE 
A PROPÓSITO DE SU VJ INFORME DE GOBIERNO, LOS NACIONALES HABÍAN DEPO
SITADO 14 MIL MILLONES DE DÓLARES EN CUENTAS EN LOS ESTADOS ÜNIDOS, 
A LOS QUE SE AGREGABAN 31 MIL MILLONES DE DÓLARES POR CONCEPTO DE -
COMPRAS DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR. DE LOS CUALES SÓLO 9 MIL 
HABÍAN SIDO PAGADOS. 

EN SÍNTESIS, EL PROCESO DE DOLARIZAC!ÓN REGISTRADO POR LA ECONOMÍA 
MEXICANA Y PROPICIADO TAMBIÉN POR LA IRRESTRICTA LIBERTAD CAMBIARIA 
Y POR LA INSEGURIDAD EN LA FORTALEZA DE NUESTRA MONEDA, ASÍ COMO POR 
EL FOMENTO A LAS CUENTAS MÉX-DÓLARES. HABÍAN PUESTO EN ENTREDICHO LA 
HEGEMONiA DEL PESO COMO PATRÓN MONETARIO. TAN SÓLO PARA AGOSTO DE --
1982, LOS MEXICANOS DlSPONiAN DE 12 MIL MILLONES DE DÓLARES EN CUEN
TAS ESPECIALES EN DÓLARES. 

COMO RESULTADO DE TODO LO ANTERIOR, LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL -
CAYERON INMEDIATAMENTE, PONIENDO EN ENTRE DICHO NO SÓLO LA POSIBILI
DAD DE CONDUCCIÓN DEL BANCO DE MÉXICO SINO DEL PROPIO ESTADO, "ESTA 

(23),- "DURANTE LOS AÑOS SETENTA EL PATRÓN MONETARIO MEXICANO, DEPEN 
DIENTE. PIERDE TERRENO ANTE EL PATRÓN HEGEMÓNICO. ANTES DE 1976, LA 
MONEDA LOCAL SE CAMBIA CRECIENTEMENTE A DÓLARES Y SE FUGA DEL PAiS: 
DESPUÉS. CUANDO EL ESTADO FACILITA LOS DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJE
RA EN EL SISTEMA FINANCIERO LOCAL, LA FUGA SIGUE Y, ADEMÁS, LOS PASI
VOS BANCARIOS TIENDEN A DOLARIZARSE, LA PÉRDIDA DE TERRENO SE PERCl-
BE TAMBIÉN OBVIAMENTE, EN EL REVERSO DE LA MEDALLA: LOS CRÉDITOS SE -
OTORGAN EN DÓLARES. SEA DESDE El MERCADO LOCAL O DESDE EL INTERNACIO
NAL, MA. ELENA CARDE~O Y JOSÉ MANUEL QulJANO, "EXPANSIÓN Y ESTRAN~U-
LAMIENT8 FINANCIERO EN LA HANCA: PASADO· Y PRESENTE, CIDE MÉXICO 1~83, 
PÁG. 24 
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SITUACIÓN CREÓ UNA CRISIS DE LIQUIDEZ INSUPERABLE, DE TAL SUERTE QUE 
A FINES DEL MES DE AGOSTO LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL HABÍAN CAÍ
DO A UN NIVEL MUY BAJO, EQUIVALENTE AL MONTO DE DOS SEMANAS DE IMPOR 
TACIONES,u (24) 

PARALELAMENTE, EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO CONSUMABA A NIVEL BAN
CARIO, LA TENDENCIA A LA CENTRALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN QUE SE INTEN 
SIFICÓ EN ESTOS A~OS, AGREGANDO UNA MODALIDAD CONSISTENTE EN QUE LAS 
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA BANCA EXTRANJERA SE EXTENDIERON Y -
SE DIO UNA INTENSA OPERACIÓN DE LOS BANCOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR, 

CON ELLO SE PROPICIÓ UN CÍRCULO VICIOSO QUE, APOYADO POR EL SURGl-
MIENTO DE LA MODALIDAD DE PRÉSTAMOS S™DICADOS EN EL MERCADO FINANCIE 
RO INTERNACIONAL, PERMITÍA A LA BANCA MEXICANA PARTICIPAR CON ESPEC
TACULAR COMPETITIVIDAD ENTRE LOS PROPIOS BANCOS LATINOAMERICANOS, EN 
LOS CIRCUITOS DE ENDEUDAMIENTO PRIVADO ENCAMINADOS A HACER DEUDOR AL 
PROPIO ESTADO MEXICANO, 

Así, LA BANCA PRIVADA CAPTABA RECURSOS LOCALES, LOS LLEVABA MEDIANTE 
LA INTERNACIONALIZACIÓN A LOS MERCADOS DEL EXTERIOR Y, PARTICIPANDO 
EN LOS PRÉSTAMOS SINDICADOS, LOS REGRESABA AL ESTADO MEXICANO Y A LA 
BANCA NACIONAL COMO PRÉSTAMOS, 

EL PROCESO CRECIENTE DE CONCENTRACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, CON LOS -
AUSPICIOS DEL ESTADO Y GRACIAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA BANCA MÚLTI
PLE QUE YA HEMOS DESCRITO EN OTRO CAPÍTULO, FAVORECÍA LA HEGEMONÍA -
DEL CAPITAL FINANCIERO SOBRE EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA, ESTE DOMl-
NIO SE DEJA SENTIR NO SÓLO POR LA PREPONDERENCIA DE LAS INSTITUCIO--

(24),- H. GUILLÉN ROMO, OP,CIT,, PÁG. 115, 
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NES BANCARIAS MÁS GRANDES EN EL TERRENO FINANCIERO BANCARIO (25), -
SINO TAMBIÉN POR LO QUE ES CONSUSTANCIAL A LA FORMA DE OPERAR DEL 
CAPITAL FINANCIERO, ESTO ES, SU VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS. (VÉASE ANEXO!. CAPÍTULO !J,) No BASTANDO CON ESTO EL 
GOBIERNO EMPEZÓ A DEPENDER CADA VEZ MÁS DE ESTA FRACCIÓN DEL CAPl-
TAL PRIVADO, EN LA MEDIDA EN QUE SU PROGRAMA DE GASTOS CONTABA CON 
LA PARTICIPACIÓN CRECIENTE DE LA BANCA PRIVADA: MIENTRAS QUE EN EL 
PERIODO 1965-1970 EL CRÉDITO INTERNO REPRESENTABA EL ql% DEL TOTAL 
DEL CRÉDITO COMO FINANCIAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO. ENTRE 1977 Y --
1982 REPRESENTA EL 58%, 

COMO CONTRAPARTE DE ESTA CONCENTRACIÓN, SE DA UN PROCESO DE DESIN
TERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE SE INICIA EN 1973 Y SE PROLONGA HASTA 
1981, QUE DENOTABA NO SÓLO LA TENDENCIA SOCIAL A FUGAR CAPITALES 
SINO TAMBIÉN LA TENDENCIA DE LOS AHORRADORES A SUST!TUlR ACTIVOS 
FINANCIEROS POR ACTIVOS REALES EN ÉPOCAS DE INFLACIÓN , 

COMO SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO, LA CAPTACIÓN COMO PORCENTA
JE DEL PIB TUVO UN COMPORTAMEINTO DECRECIENTE: 

(25)h- u EN 1981 DOS INSTITUCIONES DE LA BANCA, YA PARA ENTONCES MUL 
TIPLE -BANCOMER y BANAMEX-. REUNÍAN ALREDEDOR DE LA MITAD DE LAS su~ 
CURSALES, DE LOS ACTIVOS, DE LA CAPTACIÓN BANCARIA Y DE LAS UTILIDA 
DES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL," CARLOS TELLO, LA NACIONALIZACION 
DE LA BANCA EN MÉXICO. ED. SIGLO XXI. MÉX. 198q PAG. 29. 
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CAPTACJON TOTAL DE RECURSOS 
MONETARIOS Y DE AHORRO 

<PORCENTAJE DEL PIB> 

1970 /91/ 1972 1911 1974 1915 1916 

J/.4 JlO JH JO.ti ltl.8 28.2 24.J 

29.6 JI.O \¡ !!:: 28.b 25.3 2h 6 10 6 
26.6 27.6· ·111.> 25.7 22.1 23.8 18.5 
30 3.4 3 s 2.9 2.6 2.8 2.1 

1.8 2.0 1 ó 2.0 1.5 1.6 3.7 
1.5° 1.6 1.3. 1.7. l.) 1.3 ll 
0.3 0.4 0.) 0.3 0.2 O.J O.b 

].¡; /.5 1.2 16 

CUADRO II 

J9n 1918 ,,, 28.S 

..2U 24.7 
20.9. 22.1 

V 2.6 

4.0 3.8 
3,7 3.5 
0.3 0.) 

1.2 0.6 

FUENTE: JOSÉ LóPEZ PORTILLO INFORME DE·GOB!ERNO, 
(ANEXOS ESTAD!ST!COS DE VARIOS AÑOS) Y 
BANCO DE México INFORME ANUAL (VARIOS -
AÑOS), TOMADO DE CARLOS TELLO, lA·NAC!O
NALIZACIÓN DE LA-BANCA EN MÉXICO: Eo. -
SIGLO XXI. MÉXICO. 1984. 

1979 J!l8D 1991 
29.5 29.2 J/J 

24.Q 24.7 '?5.6 
22.3 22.3 ID 

2.6 2.4 2.7 

4.6 4,5 ~.7 
4.2 4.1 ,,, 
0.4 0.4 0.5 

0.8 1.6 J.4 
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LAS TASAS DE INTERÉS, OTRO INSTRUMENTO CLAVE DE LA POLÍTICA FINAN-
CIERA, AUMENTAN CONSTANTEMENTE TRATANDO DE DETENER LA FUGA DE CAPI
TALES Y LA CAÍDA DE LA CAPTACIÓN EN PESOS: 

EL VERTIGINOSO AUMENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS INTERNAS(,,,) 
REFUERZA LOS EFECTOS SOBRE LA TASA DE INFLACIÓN Y LOS DESEQUI
LIBRIOS EN EL APARATO PRODUCTIVO~ LA ACELERACIÓN INFLACIONARIA 
REPERCUTE, A SU VEZ, SOBRE LA TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO 
DE LOS INGRESOS PETROLEROS Y CONTRIBUYE AL DETERIORO DE LAS Fl-
NANZAS PÚBLICAS. SOSTENIENDO ASÍ EL ALTO RITMO DE CRECIMIENTO -
PRIVADO. (26) 

COMO RASGO CARACTERÍSTICO DE ESTA ESTRUCTURA ECONÓMICA PETROLIZADA 
SEÑALAREMOS POR ÚLTIMO LA SITUACIÓN PREVALECIENTE EN EL CONJUNTO DE 
LOS SECTORcS, QUE SE DESACELERAN EN PLENO AUGE, BASTE DESTACAR AL -
RESPECTO QUE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SE REDUCE DE MÁS DE 10% EN 
1979 A 7% EN 1980, ES DECIR. POR DEBAJO DEL RITMO DE CRECIMIENTO 
DE LA PRODUCCIÓN TOTAL. 

EL FOMENTO A ESTA POLÍTICA TUVO GRANDES DESVENTAJAS PARA EL PAÍS, -
SIN EMBARGO, PARA EL ESTADO MEXICANO TUVO GRANDES POSIBILIDADES 
SÓLO POR UN TIEMPO, PARTICULARMENTE EN LO QUE AL MANEJO POLÍTICO DE 
LA CRISIS SE REFIERE. 

<26).- JAIME Ross, "LA CRISIS ECONÓMICA: UN ANÁLISIS GENERAL", EN -
MÉXICO ANTE LA CRISIS, CIT,, PÁG. 138 
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AL CONVERTIRSE LA VÁLVULA PETROLERA EN UN FACTOR APARENTEMENTE DINÁ 
MICO DE LA ECONOMJA, SE LOGRARON MÁRGENES DE MANIOBRA IMPORTANTES -
EN EL MANEJO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, HABiA UNA 
PLÉTORA DE INGRESOS Y DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIÓN DE PETRÓ
LEO. EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES SUBiA CONTINUAMENTE AL INCREMEN
TARSE EL PRECIO DEL HIDROCARBURO; SE CONTRATABA CADA VEZ MÁS DEUDA 
CON TODO EL APOYO DEL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL Y SE DABA -
A MÉXICO UN LUGAR PREPONDERANTE, QUE LO CONVERTiA EN UNA POTENCIA -
PETROLERA EN LA REGIÓN. (27) 

TODO ELLO. AUNQUE CON UN COSTO POSTERIOR MUY ALTO. PERMITÍA ALGO-
BIERNO MEXICANO ENFRENTAR Y APLAZAR EL ESTALLIDO DEFINITIVO DE LA 
CRISIS, 

Es EN ESTE SENTIDO QUE LA POLiTICA TRAZADA ALREDEDOR DEL PETRÓLEO -
SE SITUÓ COMO ELEMENTO DE DILACIÓN, QUE CONTENÍA TEMPORALMENTE, CA
SI INSTANTÁNEAMENTE, EL RESQUEBRAJAMIENTO DEFINITIVO DEL PATRÓN DE 
ACUMULACIÓN DENOMINADO "DESARROLLO ESTABILIZADOR", 

(27),- "los PROBLEMAS ESTRUCTURALES SUBSISTIERON. PERO EL ESPEJISMO 
DEL PETRÓLEO LOS MANTUVO LATENTE~ EN 1978. EL VALOR DE LAS EXPORTA
CIONES DE BIENES LLEGÓ A b 312 MILLONES DE DÓLARES: EN 1981 ASCEN
DIERON A 19 900 MILLONES: EN TRES AÑOS SE MULTIPLICARON POR 3.15 -
CRECIENDO AL 46% ANUAL. 

"EN 1978 LOS HIDROCARBUROS REPRESENTARON UN 28.5% DE LAS EXPORTACIO 
NES TOTALES (EN 1976 UN 16%) Y EN 1981 UN 73%.EL INCREMENTO PARECE 
DESCOMUNAL y, POR LO MISMO, NO PUEDE EXTRAÑAR LA ECLOSIÓN DE OPTl-
MISMO E INCLUSO DE TRIUNFALISMO, No OBSTANTE. EL 'TOPO ESTRUCTURA-
LSITA' SEGUÍA TRABAJANDO, BASTE UN DATO: SI EN 1977 EL SALDO NEGATl 
VO DE LA CUENTA CORRIENTE LLEGÓ A 1970 MILLONES DE DÓLARES, HACIA -
1981 SE HABiA MULTIPLICADO POR SIETE, ASCENDIENDO A 13 000 MILLONES", 
J, VALENZUELA FEIJÓO, OP, CIT,, PÁG, 144, 
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LA ECONOMÍA PETROLERA, DESARTÍCULADA DEL RESTO, HACE VULNERABLE 
LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA, EL COMERCIO INTERNACIONAL SE ESPECIALIZA 
EN LA EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS, CUYOS EXCEDENTES SIRVEN PARA -
ADQUIRIR BIENES SALARIO (ALIMENTOS) Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN. AL ALI-
MENTAR LA PRODUCCIÓN CRECE LA DEMANDA DE IMPORTACIONES, MODIFICÁNDO 
SE LA COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA EXTERIOR, CON LO QUE SE AGRAVAN LOS 
PROBLEMAS DE LA BALANZA DE PAGOS, A ESTO LLAMO ECONOMiA "PETROLIZA
DA", QUE TRANSITA HACIA L•\ AGONÍA EN EL AÑO DE 1982. 

D.> LA CRISIS DE 1982 

LAS CONTRADICCIONES GESTADAS DESDE TIEMPO ATRÁS Y PROFUNDIZADAS POR 
LA POLiTICA DE PETROLIZACIÓN IRRUMPÍAN DE MANERA VIOLENTA EN 1982. 
ÚLTIMO AÑO DEL SEXENIO DE LóPEZ PORTILLO Y POR ELLO DELICADO Y DES
FAVORABLE PARA LA TRANSICIÓN DE PODERES GUE DEBERiA REALIZARSE EN -
FAVOR DE MIGUEL DE LA MADRID. 

LA FASE ASCENDENTE DE LOS AÑOS DEL BOOM SE REVIERTE AGRESIVAMENTE -
PARA CONVERTIRSE EN •uNA CRISIS FINANCIERA DE TAL MAGNITUD QUE LOS 
EXPERTOS COINCIDEN EN REFERIRSE A ELLA COMO LA MÁS GRAVE CRISIS ECQ 
NÓMICA DE LA HISTORIA MODERNA DE M~x1co·. (28) o BIEN. EN TÉRMINOS 
DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR JOSÉ VALENZUELA FEIJÓO SOBRE LA TRANSI-
CIÓN DE ESQUEMAS DE CRECIMIENTO, SE UBICA COMO• EL MOMENTO MORI 

F 1.t-!AL" • .. q~).. . .. 
(28),- A. ALVAREZ, OP. CIT., PÁG. 81. 
(29),- •(,,,)LA CRISIS ESTRUCTURAL SE DESLIZA EN FORMA RELATIVAMEN
TE LARVADA O LATENTE, HASTA IRRUMPIR CON ESPECIAL VIOLENCIA EN LOS 
VLTIMOS DOS.AÑOS: EL VIEJO ESQUEMA PARECE DEFINITIVAMENTE CANCELADO, 
KESULTA DIFICIL PENSAR LA POSIBILIDAD DE QUE SURJAN NUEVOS FACTORES 
DE DILACION, EN REALIDAD. EL QUIEBRE CICLICO DE 1976 TAMBIEN ES ~X
PRESION DEL MISMO PROBLEMA O CRISIS ESTRUCTURAL Y, EN ESTE SENTIDO 
SE ASEMEJA AL ACTUAL, No ESTÁ DE MÁS RECORDAR QUE LAS CRISIS ESTRUC 
TURALES CASI NUNCA SON INSTANTÁNEAS Y MÁS BIEN SE ARRASTRAN A LO -= 
LARGO DE CIERTO PERIODO QUE, COMO EN EL CASO QUE NOS PREOCUPA, A VE 
CES NO ES CORTO, EN TODO CASO, LA CRISIS DE 1982-1984 PARECE REPRE= 
SENTAR EL MOMENTO DE LA CLAUSURA DEFINITIVA DEL PROCESO, J, 
VALENZUELA FEIJOO. OP. CIT., PAG,, 1~5. SUBRAYADOS NUESTROS. 
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SERIA INTERESANTE CONCEBIR LO SUCEDIDO EN 1982 COMO LA IRRUPCIÓN DE 
TODAS LAS CONTRADICCIONES QUE EL BOOM PETROLERO HABIA OCULTADO Y 
APLAZADO EN TéRMINOS DE INFLACIÓN, DtFIC!T DEL SECTOR P0BL!CO, CRE
CIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA, ENDEUDAMIENTO DOLARIZADO DEL SECTOR 
PRIVADO Y DEL PROPIO SECTOR PETROLERO, ASi COMO LOS DESEQUILIBRIOS 
Y REZAGOS PROFUNDOS EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMiA, QUE SE -
HABIAN VENIDO GESTANDO DESDE PRINCIPIOS DE LOS A~OS SETENTA, (30) 

Sus CAUSAS SE PUEDEN BUSCAR. COMO EN EL CASO DEL BOOM PETROLERO. -
EN LA COMBINACIÓtl DE >t•CTORES INTERtlACIONALES CON LA REVERSIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE LOS FACTORES INTERNOS, A NIVEL DE LOS FACTORES -
INTERNACIONALES SE DA UNA INTERRUPCIÓN VIOLENTA DE LOS FLUJOS DE 
PRéSTAMOS DESDE EL EXTERIOR, AL CONTRAERSE LA PLéTORA DE RECURSOS -
QUE GENERABA EL MERCADO PETROLERO. ESTE ENTRA EN CRISIS, LAS RESER
VAS NORTEAMERICANAS ESTÁN EN SU MÁXIMO NIVEL Y CAE NECESARIAMENTE -
EL PRECIO DEL PETRÓLEO: EL MERCADO DE HIDROCARBUROS, RESPALDO DE LA 
DEUDA DE LOS PAISES DEPENDIENTES. ESTÁ EN CRISIS. 

EL CRéDITO INTERNACIONAL SE REDUJO ANTE LA CONTRACCIÓN DE LA LI 
QUIDEZ PROVOCADA POR LA CAIDA DEL MERCADO PETROLERO Y POR LA -
POLITICA DE ABSORCIÓN DE RECURSOS INTERNACIONALES DESENCADENADA 
POR EL ALZA DE LAS TASAS DE INTERÉS NORTEAMERICANAS, Así, LA -
CONTRACCIÓN DEL CRÉDITO INTERNACIONAL A LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
SE DIO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. DISMINUYENDO EN LOS PRIMEROS OCHO 
MESES DE 1982 EN 6.02% (31) 

(30),- "LA EXPANSIÓN PETROLERA AFECTÓ LA ESTRUCTURA MISMA DE LOS -
GASTOS DEL ESTADO, FOMENTÓ LA CONTRATACIÓN DE DEUDA EXTERNA SOBRE -
LA BASE DE RESERVAS FUTURAS. SUS IMPORTACIONES Y SU PROPIO BALANCE 
SECTORIAL Y LIMITÓ LA POLITICA ECONÓMICA DESTINADA A CORREGIR LAS -
DESPROPORCIONES SECTORIALES DEL MODELO DE ACUMULACIÓNº, MA, ELENA -
CARDERO. PATRÓN MONETARIO Y ACUMULACIÓN EN MÉXICO, NACIONALIZACIÓN 
y CONTROL DE CAMBIOS. ED. SIGLO XXI. MÉXICO, 1984, PÁG. 165. 

(31),- CLEMENTE Rulz DuRÁN, ºEL PERFIL DE LA CRISIS FINANCIERAn, EN 
OP, CIT .. PÁG, 195, 
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LOS BANQUEROS NO SÓLO NO TENiAN YA LA MISMA CANTIDAD DE RECURSOS -
PARA PRESTAR, SINO QUE ADEMÁS MOSTRABAN UN VERDADERO PÁNICO POR 
LO QUE SERÍA EL FUTURO DE SUS REMBOLSOS,YA QUE BUENA PARTE DE SUS 
PRtSTAMOS ESTABAN COLOCADOS A CORTO PLAZO, LO QUE HACIA MUY FRÁGI
LES LOS CIRCUITOS FINANCIEROS, 

ÜE ESTA FORMA SE DA EL PRIMER SIGNO DE AGOTAMIENTO DE LA RELACIÓN 
FINANCIERA SUSTENTADA EN PETRÓLEO-DEUDA AL ESTALLAR LA RECESIÓN -
GENERALIZADA DE LOS PAÍSES CAPITALISTAS; UNA CONTRACCIÓN DEL MERCA 
DO PETROLERO QUE LLEVA SU PRECIO A NIVELES MUY BAJOS DESDE MEDIA-
DOS DE 1981: UNA CAÍDA GENERALIZADA DEL PRECIO DE OTRAS MATERIAS -
PRIMAS (PLATA, PLOMO, ALGODÓN, ETCéTERA) Y UNA ELEVACIÓN SUSTAN-
CIAL DE LAS TASAS DE INTERtS (LIBOR Y US PRIME RATE), 

PARA Mtx1co EL IMPACTO FUE BRUTAL. LA ECONOMÍA ARRASTRABA, COMO -
YA HEMOS DICHO, FUERTES CONTRADICCIONES Y REZAGOS PRODUCTIVOS DES
DE TIEMPO ATRÁS Y SE HABiA SOMETIDO A UNA DINÁMICA DE PETROLIZACIÓN 
MUY INTENSA. EN EL AÑO DE 1981, LAS EXPORTACIONES PETROLERAS OCUPA
BAN MÁS DEL 70% DEL TOTAL Y LAS DIVISAS QUE ESTO GENERABA SE DESTI
NABAN, EN BUENA MEDIDA, AL SERVICIO DE LA DEUDA Y A LA IMPORTACIÓN 
DE MERCANCÍAS, (ON LOS RECURSOS DEL PETRÓLEO SE CONTRATABA MÁS DEU
DA, AL CAER LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL HIDROCARBURO Y POR TAN
TO LA POSIBILIDAD DE GENERAR DIVISAS, LA EXPECTATIVA DE CONTRAER 
DEUDA PARA PAGAR LA ANTERIOR SE DERRUMBA, EN UN CONTEXTO GENERAL -
QUE ES MUY GRAVE, DEBIDO A QUE SE ELEVA EL COSTO DE LA DEUDA POR EL 
INCREMENTO DE LAS TASAS DE INTERtS Y A QUE SE INICIA UN ESTADO DE 
RELATIVA !LIQUIDEZ EN LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, 

Mtx1co SE HABÍA EXPUESTO y ABIERTO COMPLETAMENTE AL EXTERIOR y ESTO 
LO CONVIRTIÓ EN UN PAÍS MUY VULNERABLE, PARA RESPONDER A LAS ADVER
SIDADES QUE PLANTEABA LA COYUNTURA, SE INTENTA DESDE PRINCIPIOS DE 
1982 UN PLAN DE ESTABILIZACIÓN TENDIENTE A MEJORAR LAS RELACIONES 
CON EL EXTERIOR, QUE TERMINA EN UNA SUSTANCIAL ACELERACIÓN DE LA 
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INFLACIÓN, EN UNA ACENTUACIÓN DE LAS TENDENCIAS RECESIVAS DE LA 
ECONOMÍA Y EN UNA MEJORA DE LA BALANZA COMERCIAL (32), QUE SIN 
EMBARGO DEJA SIN RESOLVER EL PROBLEMA DE FONDO. 

Los FLUJOS DE DIVISAS HABÍAN CAIDO. LA SOBREVALUACIÓN DEL PESO AME 
NAZABA LA PARIDAD. SE HABiAN REDUCIDO LAS POSIBILIDADES DEL ENDEU
DAMIENTO, SE HABÍA INTENSIFICADO LA FUGA DE CAPITALES Y LAS EMPRE
SAS ESTABAN ENDEUDADAS, ADICIONALMENTE, LA ECONOMÍA ESTABA DOLARI
ZADA (33), LA INFLACIÓN SE HABÍA ACELERADO (DE 28.5% EN 1981 PASÓ 
A 98,9% EN DICIEMBRE DE 1982), 

AL INICIARSE 1982. Y MANTENERSE LA FUGA DE CAPITALES, RESULTÓ 
OBVIO QUE SE REQUERÍA DE ALGUNA FORMA DE FRENAR ESTE PROCESO 
DESESTABILIZADOR, SIN CONSIDERAR LOS EFECTOS QUE UNA DEVALUA
CIÓN DE GRANDES MAGNITUDES PODRÍA TENER SOBRE LA ECONOMÍA NA
CIONAL. LAS AUTORIDADES FINANCIERAS DECIDIERON RECURRIR A ES
TE EXPEDIENTE, DEPRECIANDO EL PESO EN CASI 100% RESPECTO AL -
DÓLAR, ÜBVIAMENTE QUE UN AJUSTE DE ESTA MAGNITUD EN VEZ DE -
FRENAR EL PROCESO ESPECULATIVO LO AUMENTÓ(,,,) EN AGOSTO DE 
1982 PASÓ LO IMPENSABLE PARA LA COMUNIDAD FINANCIERA INTERNA
CIONAL. MÉXICO NO PUDO HACER FRENTE A SUS COMPROMISOS FINAN-
CIEROS. LA FUGA DE CAPITALES SE INTENSIFICÓ Y LA DESESTABILI
ZACIÓN ALCANZÓ SU PUNTO MÁS ÁLGID0.(34) 

(32),-PARA UN ANÁLISIS MÁS PRECISO SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA !NS 
TRUMENTADA EN ESTE PERIODO. VÉASE JAIME Ross. "LA CRISIS ECONÓMICA. 
UN ANÁLISIS GENERAL", EN MÉXICO ANTE LA·CRISIS, CIT,, PÁGS, 135-52, 

(33),- SEGÚN CÁLCULOS SOMEROS, PARA 1981 LOS PASIVOS DE LAS EMPRE
SAS DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA ALCANZABAN 26,8%, 

(34).- CLEMENTE Ruíz DuRÁN.-ART. CIT •• PÁG. 195, 
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PARA AGOSTO DE 1982. SE DEVALÚA NUEVAMENTE EL PESO, ESTA VEZ ACbM
PAÑADO DE UNA MEDIDA QUE INTENTABA PONER ORDEN AL SISTEMA FINANCif 
RO, QUE CONSISTÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN MERCADO DUAL DE CAM
BIOS: EL DÓLAR CONTROLADO Y EL DEL DÓLAR LIBRE, No OBSTANTE LA ME
DIDA. LA FUGA DE CAPITALES (OE 22 MIL MILLONES DE DÓLARES SEGÚN -
CIFRAS OFICIALES) Y LA DOLARIZACIÓN CONTINUARON: 

DE ACUERDO CON EL DIÁGNOSTICO OFICIAL. A MEDIDA QUE SE AGRAVABA 
LA CRISIS, EL "TROPIEZO" SE TRANSFORMABA EN UN PROBLEMA DE "CA
JA", EN UN PROBLEMA DE LIQUIDEZ, EXACERBADO POR LA REACCIÓN IN
TERNACIONAL, EL AUMENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS Y LA ESPECULA-
CIÓN DESENFRENADA CON DÓLARES, PERO ESO NO ERA TODO, PUES EL -
ENCADENAMIENTO DE QUIEBRAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO PERFILABA YA 
UN COLAPSO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL QUE, ADEMÁS.TAMBIÉN 
TENÍA DEUDAS CONTRATADAS EN DÓLARES (CERCA DE 7 MIL MILLONES 
HASTA AGOSTO DE 1982. (35) 

lo QUE SE HABIA ANUNCIADO COMO UN PROYECTO QUE INICIABA LA RECUPE
RACIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA. QUE RECONSTRUIRÍA AL PAÍS COMO PO
TENCIA PETROLERA, SE CONVIRTIÓ ASÍ, DE MANERA CASI SORPRESIVA, EN 
EL INICIO DE UNA PROFUNDA CRISIS FINANCIERA Y ESTRUCTURAL QUE COLQ 
CABA A Mtx1co EN UNA SITUAClbN MUY PELIGROSA. ASI COMO MUY D~Bll -
EN El CONCIERTO DE PAISES Y QUE BORRABA LA ESTABILIDAD DE QUE HABÍA 
GOZADO EL PAÍS DURANTE LOS LARGOS PERIODOS DE CRECIMIENTO SIN IN-
FLACIÓN, 

SE NECESITABA DE MEDIDAS BRUSCAS NO SÓLO DE POLÍTICA ECONÓMICA SI
NO DE CONTROL Y CONSENSO SOBRE LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD PARA -
OFRECER ALGUNA SALIDA AL DRAMA Al QUE ASISTÍA El PAÍS. 

(35).- A, ALVAREZ, OP, CIT,, PÁG. 44. 
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2. LA NACIONALIZACION BANCARIA, PUNTO CULMINANTE DEL SEXENIO. 

A) EL DISCURSO Y LOS MECARISMOS 

Pnrn septiembre de 1982 lil crisis financiera estaba 

a ln orden del día y junto a el la se perfilnbn una crisis 

generalizado a nivel tle la producción de resultados incalcula

bles. La pérdida tle legitimidad del Estado, producto también 

de estos duros "tropie;~os" ccon6micos, amenazaba ul régimen. 

Como uno medida drfistico desesperada, producto no de la 

intenci6n de iniciar un ciclo de expansión sino de poner alguna 

solución n los hechos descritos, se decretó ln nnctonnliznci6n 

de la bnnca y el control generalizado de cambios. Era necesa

rio, como lo cxpr•~sa Gui llún Romo (36) redefl.nir y rearticular 

las reglas de gcst ión monctnrill, pero además poner nl Estudo 

en el centro de ln rectoría social. De alguna manera, era 

necesario colocar en el centro al capit:il que si podía, por 

lo menos teóricamente salvar la debacle. 

La producción, agobiada por los resultados 
de los fenómenos exteriores que acabamos 
de describir y por el manejo que se hn hecho 
de nuestros propios recursos, no encuentra 
lo forma de financiarse. Se está sofocando. 
Para salvarla requerimos de toda lu concen
tración posible de los medios pura que las 
empresas públicas y privadns, agrícolas 
e industriales, puedan continuar con las 
actividades que dan empleo y sustento n 
los mexicanos. 

No podemos seguir arriesgandoque esos recur
sos sean canalizados por los mismos conductos 
que han contribuido de modo tan dinámico 
o la gravisimn situación que vivimos. 

(36) H. Guillén Romo op. cit., pag. 115. 
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Tenemos que organizarnos para salvar nuestra 
estructura productiva y proporcionarle los 
recursos financieros para seguir adelante; 
tenemos que detener la injusticia del proceso 
perverso -fuga de capitales- devaluación 
-inflación que daiia n todos, especialmente 
nl trabnjador; i!l empleo y a las empresas 
que lo genernn, 

Estas son nuestras prioridades criticas: 

Para responder a ellas he expedido en conse
cuencia dos decretos: ( ••• ) 

Es ahora o nunca. 
NO SE HA ACABADO. 
(37). 

YA NOS SAQUEARON, MEXICO 
NO NOS VOLVERAN A SAQUEAR. 

Y aunque la intención declarativa no fuera la del 

"más vele tarde que nunca" era un hecho c¡ue la medida, desde 

el punto de vista económico, era una respuesta defensiva y 

no un punto de partida para reestructurar la vida de Mlxico. 

Tanto en el discurso del decreto como en la explica

ción de los acontecimientos formulada por el principal elabora

dor de ln propuesta -el economista y director en funciones 

del llaneo de México al momento de la nacionalización, Carlos 

Tello-, quedan claras las intenciones económicas y también 

políticas (aunque lstas últimas no lo suficientemente aborda

das) de ln medida. En síntesis estos objetivos son: 

I) Salvar al pais del desastre, pues cualquier otra 

medida de política económica, o una combinación de éstas, 

corría al riesgo de no resultar creíble para los especuladores. 

(37) Fragmento del discurso que argumenta la nacionalización 
de la banca. VI Informe de Gobierno del presidente José 
López Portillo. 
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II) Oponer una solución más percanente y no sólo 

de cnrficter conyunturnl que fortaleciera nuestra economía 

Y la soliduridnd nacional, en esos momentos tan necesaria 

para sortear la crisis. 

III) Poner al Estado por encima de las fracciones 

del capital y de los grupos con el fin de brindarle la capaci

dad de conducción del proceso económico. 

IV) Eliminar por completo loo privilegios de que 

gozaba lo fracción financiera. 

V) Poner un freno a lns tendencias negativas de la 

economía en el momento PH•Ciso, sin esperar u enfrentar una 

coyuntura mfis negativa en uno posición mfis dfbil. 

VI) "A mediano plazo, la nacionalización de la banco, 

con el control indirecto de divisas que lleva implícito, permi

tiría independizar u la política financiero interna de la 

tiranía del mercado internacional de dinero y capitales". 

(38) 

VII) Acabar con centro do poder económico y político 

con interconexiones internacionales muy peligrosas. EN fin, 

era necesario en la lógica de la nacionalizaci5n "( ••• ) hacer 

todo lo indispensable para evitar que el país se volviera 

o enfrentar en el futuro a una situación como la que se estaba 

viviendo, que por su irracionalidad era tonto más dañina al 

inter6s nacional". (39) 

(38) 

(39) 

C. Tello, op. cit., pag. 126 

Ibid., pag. 127. 
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La medido se decidió en secreto y ul murgen no sólo 

del portido oficial, sino en cierto sentido del propio gabinete 

y de los sectores sociales en general. Lo nacionalización 

se decide en un momento en el que hay cambio de poderes, y 

de hecho Miguel de la Madrid es ya presidente electo, 

El decreto no respondía a la presión de ningún grupo 

en especí fice y en él participó un :;cctor nacionalizndor e 

izquierdista representado por Carlos Tello. La decisión va 

de entrado ocompnfiu<lu de ln ncRociución con el FHI puro resta

blecer un convenio casi al mismo tiempo, y se cvnlfio cuidndosn

mcnte la situación externa, no tocándose ningún interés de 

otro pais, particularmente de los Estados Unidos. 

La medida fue lomuda con relntivn premura, ¡iues al 

momento de ln nacionnli zución no se tenía definidos criterios 

prcciaos de opcrnción, los cuales de hecho tomarian un tiempo 

largo. 

Aunque se expropiaban tnmbl&n las empresas de la 

bancu, ya desde entonces se contemplaba la posibilidad de 

vender las acciones al pfiblico, 

Los decretos serían complementados con la iniciativa 

de convertir al Banco de H6xico en organismo público descentra

lizado, eliminando la participación de los privados (inscritos 

en la serie B de la acciones del Banco), hecho que se presenta 

pora su reglamentación y elevación a rango constitucional 

junto a otros decretos el dia 21 de septiembre de 1982, fecho 

en que el presidente propone a la Cámara de Diputodos lus 

reformas a la constitución, Este acontecimiento seria reverti

do con posterioridad. 

La nucionalización tiene, en si mismo, todo uno lógica 
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interna coherente: contralor la bnncn significa controlar 

el cr~dito y tener la posibilidad de conducirlo o los sectores 

que hobriín <le definirse como prioritarios pura el dC?snrrollo 

del po[s, Significo, junto ol control de cambios, frenar 

la especulación Jo fug:J de di1•isas, evitando que grupos 

p r l\· a <los re ali e en j u>; o,; u s n" ¡;o e i u s e o n L' l p r i v i 1 e g i o que 1 es 

brinda el control del dinero de la sociedad. Significo, en 

sumd tener la po!:iibilidad de usdr un instrumento 11 racionnliza

dor'' para regular l~ invcrsi611. 

C(Jngruentt! con est;i línea de razonamit.~nto, el decreto 

brinda la posihil l<la<l pnra pj Estado de ejercer su papel regu

lador enmedio d<? la crlsU; en el sentido tle atenuar los efectos 

ndversos a la parolizac.:1ón 

de la especulaci6n, frt.'!no 

del crédito de acuerdo a 

de la actil'idad económica: control 

a ln fuf(a de divisas, distribución 

prioridades de dcs.11·rollo nacionnl, 

ubi.iratúntlolo 

lo nt~cesi tan 

posible) a la 

poulGndolo a di sosic lón 

que podrfan ofrt.'cer una 

e r i !'.ti !'.t del p oís ; c.1 n t· ~ª'ne i ü : 

dora del Estado en Ja cconomlu. 

de los aectores que 

salida (si esto es 

intervención regula-

!'ero para lograr esto, ¿era preciso nacionalizar? 

lPor qué otros puíacs, con iguales o peores dificultades econó

micas, no recurrieron u es~ expediente. 

Desde un punto de vista estrictamente económico, 

cuestión por hoy difícil de imaginar, cuando el elemento poli

tice llega incluso a adquirir un carácter privilegiado en 

épocas de crisis, creemos que es posible lograr todo lo ante

rior mediante la munipulución de algunas variables económicas 

a través de medidas de política económica. 

Pareciera que la intervención de la llanca Central, 

como institución encargada de la regulación monetario-crediti-
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cia, bien pudiera controlar, bajo un régi1oen de control de 

combios, algunos movimientos, 

El movimiento de 1 as tu sos de interés, el crecimiento 

ln masn rnonetnrin, la nsignación del crédito y sobre todo 

control de las divisos que junto n 1 oro y pl n ta conforman 

de 

el 

lo 

el 

bose 

Banco 

monetaria. 

de México. 

est{1n 

Ello 

sujetas a lus pol:!ticas que 

se hace mediante lo fijación 

fije 

del 

encaje legal, el control de cambios, el establecimiento de 

bases legales generales (Ley General de Instituciones de Crédi

to y Organismo Auxiliares), as[ como la vigilancia en el cum

plimiento de las leyes y normas. 

Si la sustracción de divisas se había convertido 

en una operuci6n ruti11:1riu de los 

al no registrar las operaciones no 

entregarlas a la llanca Central y más 

el suficiente argumento pura hacer 

bancos comerciales -que 

tenían la obligación de 

bien las fugaban-, había 

efectivo el control de 

cambios s61o si la banco cambiaba de menos, Esa fue la impre-

si6n de quienes di:;ciiaron la 

había antepuesto su interés 

(40) 

propuesta, pues la banca privada 

de grupo al "interés nacional". 

(40) "El riesgo de la fuga masiva de capitales, al amparo de régimen 
de irrestricta libertud libertad cambiaria, ha constituido tradicio
IUllmente el principal obstáculo para el diseño y puesta en marcha 
de una política económica que responda a las necesidades genuinas 
del país. Restringi6 la capacidad de la economía para crear empleos 
durante la década de los años sesenta; frenó la implantación de 
reformas tan urgentes como la fiscal; contribuyó a generar las crisis 
financieras de 1976 y 1982; fue uno de los principales foctores 
que impidió consolidar la trayectoria de expansión económica que 
había instrumentado el gobierno del presidente López Portillo. 
A mediados de 1982 amenaza incluso lo estabilidad política y social 
del país. La abanderada por excelencia de este esquema aberrante, 
que antepone el in tefes de un grupo on6nimo de 1ahorradores 1 al 
bienestar general siempre fue la banca privada. "(C. Tello, op. 
cit. pág. 121). Y después, sin libertad cambiarla, sigue sin resol
ver el problema del empleo, de la reforma fiscal y de la contracción 
económica. La estabilidad política y social del país es hoy en día 
aún cuestionable, 
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La situaci6n lleg6 u tal extremo a partir 
de la devaluac1.Ón de febrero que cualquier 
política convencional que se adoptara -inter
venir en el mercado cambiarlo con la prcten
s1on de estab.1 lizarlo; implantar un sistema 
de control de cambios dual; continuar des
lizando la paridad con elevaciones en las 
tasas de interés; devaluar de nuevo en gran 
escala-, llevaba consigo el riesgo de que 
no resultarn creíble para los cspect1lndores. 
Asi, en febrero la situación era grave y 
después fue crítica, de no tomarse medidas 
drásticas era probable que se convirtiera 
en desastrosa. Nacionali;~nr la bnnco, con 
lo cual se podía implantar en la pn1ctica 
un control implícito <le cambios, no era 
a mediados de 1982 simplemente una alterna
tiva más de polttica ecnnómicn. El compor
tnmiento "perverso" del mercado cambiorio, 
alentado y promovido por la banca privada, 
pnrecin anular cualquier otra opción salvo 
la del desastre econÍ>1:1ico y pol:í.tico, (41) 

Desastre económico y pol:Í.tlco del que tnl vez yo 

ni se requiere mención. 

Por lo nnterior, el acontecimiento aparece como una 

medida desesperada, que pretendía sostener la frágil situación 

econ6mica pero que ibn más allá. Tocaba un problema y una 

discusi6n sobre lo soberanía, la fotaleza y reafirmación de 

ln capacidad de conducción del Estado. Implicaba un cambio 

de propiedad y una reubicación de una fracción de la clase 

doiainante. A esa fracci6n se le pone de caro un Estado que 

se ha definido y desarrollado como el gran regulador y ordena

dor. 

En este sentido, a esto fracción se le está dando 

uno muestro de supremacía y control estatal, si se le asento un 

(41) Ibid., pags. 121-22. 
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de la banca, pero sin desmembrar todavía 

El Estado demuestra cómo se conduce, 

Era preciso que celo rcsu1Luro creíble para el conjun

to de la sociedad, pues 

(,,,) la nacionalizaci6n tendría gran impor
tancia no s61o pnrn el manejo de los proble
mus de coyuntt1ru; su trnsccdencia serín 
permanente. Acabaría con la idea de que 
el Estado habla perdido poder de decisión 
y su capacidad de conducir el proceso de 
desarrollo. Ello mismo heria renacer el 
espírllu de solidaridad nacional, imprescin
dible a mediados de 1982, Contaría, sin 
dudn, con el apoyo del sector obrero, cuyo 
peso político rebasaba con creces ul de 
1 os banqueros pr i v•1<los. E i ne 1 uso, los 
industriales, y el sector productivo en 
general, verían en ello un signo de que 
el gobierno consideraba prioritarias sus 
actividades frente a las de los rentistas 
y especuladores. Pero, sobre todo, el Estado 
podría llcabar de una vez por todas con el 
pr·i ncipal adversario que de manera secular 
había limitado su capacidad de maniobra.(42) 

Aunque desde un punto de vista muy general la medida 

nacionalizadora podrla inscribirse en el pensamiento Keynesia

no, su contraparte, es decir, la política económica que la 

acompaña, parecieru inscribirse en una escuela de corte más 

monetarista, Cuando nos referimos aquí al pensamiento keynesi~ 

no pretendemos tan sólo resaltar el mecanismo de regulación 

necesario que esta escuela postula, y que significa la inter-

(42) Ibid., pag, 122 
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vención del Estndo y el gobierno a través de ncciones tales 

como la expansión monetaria, lo inversión p6blico y sus corres

pondientes políticas de empleo, entre otras. (43) Su contrapaL 

te monetaristn justlficur{a una acci6n contraria (~4). 

( 4 3) "Hcducir los salarios v los sueldos lo estimaba Keynes 
desmoral i:!ador y equiv

0

ocat!o. El buscaba un medio de 
rro~pl·ridad a truvé" de la ex¡rnns1on mocntaria, de la 
inversión pública y de otra~ formas de ucc1on estatal. 
Esto representaba una desviación del laissez faire tradi
cional 1 püro Keyn(\S no se hac in 1 lusiones en cuunto a 
lu mano invisible quP se supone quf.a guln n los hombres 
( ••• ) Ke)·nes desl'aha ln ilc.c:ión del gobierno por1¡ue veía 
ln nccesitlud de una ri>glnmcnt;:ición del tráfico que a 
todos benef icin y sin In cunl ln gl'nte se interpone 
en el camino dP otros y ninguno l legu n ninguna parte 
( ••• ) Keynes ha sido el primer economista académico de 
elevada reputnción pro(etlionnl, desde flnlthus, en atncar 
la doctrina de que los fucrzns económicos de unu cconomin 
de propiedad privada tienden n efectunr el empleo de 
todos los que quierr·n t:rnbn jnr n los ti pos de salario 
predominantes". lludley Dillu~cl. La teoría económica de 
.John Mnynur l:eync"" ed, Aguilar, lfodrit!, 1952, pags. 
28-29. 

(114) Economic freeclom is an csential rcquisite for political 
freedom. By cnnbling pcople to coopcrate with onc another 
wirthout coercion or central directlon, it reduces the 
arens over which politicul power is cxercised. In adition 
by clispersing power, the free market provides an offset 
to whatever concentration of poU.ticnl power may nrise. 
The combination of economtcal and political power in the 
sorne hands is a sure recipe far tyranny". 

Milton and Rose Friedman, Free to choose, Avon PUblishers, 
New York, 1980, pog. 17 (Introduction). 
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Esta nueva forma de neoclasicismo -entre cuyos expo

nentes más reprcsentantivos encontramos a John Stuart Mill, 

Alfred Marshall y A.C. Pigou- 1 diseña políticas basados en 

las fuerzas del mercodo como reguladoras de la ncci6n econ6mi

ca y social. Las leyes d" ln oferta y la 1\emnnda, al entrar 

en acción en el mercado ele trab¡¡jo, de d:inero, de capitules, 

etcétera, scrvir1nn como fuerzas cicgns ordenadoras de los 

desajustes económicos. Contraria o la intervención del Estado, 

a los procesos 11ricional iznilorcs, a los beneficios estatales, 

esta corriente propone Instrumentos de política económica 

que van desd los proceso!; de pri\'atización creciente, vender 

empresas estatales o regalarlas hastn reducir los gastos csta

tnlcs, luchar contra el dúficit fi:;cal, liberación de precios 

y control do lu inflación vln reducción de la tasa de crecimien 

to de la masa monetaria (husta igualarlo a lo tnsu de crecimien 

to de la producción rcul). 

Por lo que toen o lo temática que 

esta corriente se opone a la intervención 

sistema de crédito, debiendo ser el mercado 

aquí nos ocupa, 

del Estado en el 

de capitales el 

que regule los recursos asignables a la inversión. Por supues-

to, vei·lan 

también al 

con malos ojos no s6lo 

control de cambios, y 

una nacionalización, sino 

propone una regulación del 

tipo de cambio en un nivel tal que la exportación se vea favo

recida. 

La poll.tica monetarista constituye una res
puesta a la polltica Keynesiana, que ha 
incorporado y alentndo el desarrollo del 
sindicalismo con efectos conocidos sobre 
el nivel del salario, lo que frente a un 
aumento lento de la productividad ha origi
nado la caída de los beneficios. A los 
ojos de los monetaristas, la política Keyne
siana es también responsable de los subsidios 
públicos y de la manipulación de la demanda 
que han permitido la sobrevivencia de capi-
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toles ineficientes, originando as[ uno dismi
nución de la rentabilidad global del capital. 

Asl, el monetarismo se vuelve una alternativo 
paro intentar elevar lo rentabilidad del 
capital en el largo plazo. Se trota de 
un conjunto de medidas para inducir el desem
pleo y pnrn facilitar la reducción de los 
salarios, así como para destruir los capita
les ineficientes gracias a lu libre movili
zación del capital, lu pollticu monetario 
y de crédito y las tasa~1 de interés ele
vados. (45) 

Nos 11rriesgnmon n ~ostcn~r que ln nncionalizaci6n de

la bancn se inscrii>c en el morco <le cstn pug11u, 'll1C no enfren

to sólo a tecnócratas y poli ticos, sino esencialmente u las 

frucciotws de la burocraci.n política inscritas en el marco 

de una definición sobre Pl modelo de país qul' cada una de 

ellas pretende implantar, Por supuesto, esta pugna tiene 

también detrús un sustento tE!Órico. A éste es ol que hecemos 

referencia. (46) 

Quién conducirá y con qué políticas y costos es algo 

que estó todavía por corroborarse, aunque a la luz de los 

acontecimientos económicos recientes no sólo nos acercamos 

a un proyecto de corte monetarista impuesto desde el exterior, 

sino a un disefio de política económica interna claramente 

concordante con esta tónica de conducción del capitalismo 

o nivel mundial. Los procesos de desnacionalizaci6n y privati-

zación, los recortes al gasto del gobierno, la reducción de 

los subsidios, la política salarial de contención, las eleva-

(45) 

(46) 
H. Guill6n Romo, op. cit., pag. 44 
Para un análisis más preciso al respecto, véase especial
mente capítulo I, inciso y un capítulo 2, inciso 1, 
así como el apartado A de este texto. 
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Esto nueva forma de neoclasicismo -entre cuyos expo

nentes más represcntontivos encontramos a John Stunrt Mill, 

Alfred Murshall y A.C. Pip,ou-, diseñn políticos bnsudns en 

las fuerzas del mercado como regulodoros de lo ncci6n econ6mi-

co y social, Las lcrcs de la oft'rta y ln demanda, nl entrar 

en acción en el mercado <le trabojo, de dinero, de capitales, 

etcétera, serv.irínn como fuerzas ciegas ordcnadorns de los 

desajustes ccon6rnicos. Contrariil n ln intervenci6n del Estado, 

n los procesos naclonnl izndores. a los hüneficios estatales, 

esta corriente propone instrumentos de pollticn econ6micn 

que van desd los procesos de privatización creciente, vender 

empresas estatales o regalarlos husta reducir los gastos esta

tales, luchar contra el déficit fiscal, liberación de precios 

y control de la influci6n vln reducci6n de la tasa de creclmiea 

to de la musa monetaria (hnsta igunlarln o In tasa de crecimien 

to de la producción real). 

l'or lo c¡ue toca n la temática que uquí nos ocupa, 

esta corriente se opone a la intervención del Estado en el 

sistema de crédito, debiendo ser el mercado de capitules el 

que regule los recursos asignables a ln inversi6n. Por supues-

to, verínn 

también al 

con malos ojos no s61o 

control de cambio~;, 

una nacionalización, sino 

propone una regulación del 

tipo do cambio en un nivel tul que la exportación se ven favo

recida. 

La pal Ítica monetarista constituye una res
puesta a la polltica Keynesiana, que ha 
incorporado y alentado el desarrollo del 
sindicalismo con efectos conocidos sobre 
el nivel del salario, lo que frente a un 
aumento lento de la procluctividad ha origi
nado la cuida de los beneficios. A los 
ojos de los monetnristas, la poli ticn Keyne
siana es también responsable de los subsidios 
públicos y de ln manipulación de la demanda 
que han permitido la sobrevivencia de capi-
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tales ineficientes, originando así una dismi
nuci6n de la rentabilidad global del capital, 

Así, el monctarismo se vuelve una alternativa 
para intentar olevnr la rentabilidad del 
capitnl en el lnrgo plazo. Se tratn de 
un conjunto de medidas para inducir el desem
pleo y para fncilitnr la rcducci6n de los 
salarios, así como pura destruir los capita
les ineficientes s~racias n la libre movili
znc1on del capit~l, la política monetaria 
y de crédito y las tasas de interés ele
vndas. (!15) 

Nos urriesgt1mos a !1ostc11er que la r1a~ionalizuci6n de

la banca se inscribe en el marco de esta pugna, que no enfren

ta sólo a tecnócratas y políticos, sino esencialmente o las 

fracciones de la burocracia polltica inscritas en el marco 

de una definición sobre el modelo de país que cada una de 

ellas pretende implantar. 

también detrás un sustento 

referencia, (46) 

Por supuesto, esto pugno tiene 

te61·ico. A éste es al que hecemos 

Quién conducirá y con qu6 políticas y costos es algo 

que está todavía por corroborarse, uunque a la luz de los 

acontecimientos económicos recientes no s6lo nos acercamos 

a un proyecto de corte monetarista impuesto desde el exterior, 

sino a un disefio de política económica interna claramente 

concordante con esto t6nica de conducción del capitalismo 

a nivel mundial. Los procesos de desnacionalizaci6n y privati

zación, los recortes al gasto del gobierno, la reducci6n de 

los subsidios, la política salarial de contenci6n, las eleva-

(45) 

(46) 
H. Guill6n Romo, op. cit., pag. 44 
Para un análisis más preciso al respecto, véase especial
mente cap! tul o I, inciso 1 y un cap! tul o 2, inciso 1, 
así como el apartado A de este texto. 
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das tasas de interés, la apertura de la econom1a al exterior 

y particularmente el libre desarrollo del mercado de capitales, 

especialmente de las casas de bolsa, así parecen constatarlo. 

Rescatando la aparente contradictoriedad de las medi

das . proyectos aqul expuestos, es preciso hacer algunas consi

deraciones políticas que complementen un cuadro de análisis 

más completo. El inciso siguiente ha sido diseñado con ese 

afán. 
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B) LOS "SECTORES" FRENTE A LA NACIONALIZACION 

''El Estado moderno es Ut\a usociaci6n de 
dominio de tipo institucional, que en el 
interior de un territorio ha trutudo con 
~xito de rnono¡)o]izor lu concc1on f1sica 
legítima como instrumento de dominio, y 
reúne a dicho objeto los medios materiales 
de explntac ión L'n manos de sus directores 
pero habjendo expropiado para ello u todos 
los funcionarios de clase nutónomos. que 
unteriormenLc disponían de aquéllos por 
derecho propio, y coloc&ndose asimismo, 
en lugnr de 0llos, en la cima suprema. 

"En el EsLndo moderno, el verdadero dominio, 
que no consú;te ni en los discursos parla
r.l('!ltarios ni en las proclum:is de monarcas 
sino en el mu1wjo diario tic la administra
ción, se encuentrn necesariamente en manos 
de la burocracia". 

Max Weber, Economía y Sociedad. 

En su momento, nadie dudó en afirmar que tnnto la 

nacionalización de la banca como el control general.i.zado de 

cambios eran medidas de enorme trascendencia, y las más impor

tantes medidas tomadas por el Estado en los Últimos cuarenta 

años, para algunos sólo comparables con la expropiación petro

lera del lejano pasado cardenista. Por eso, frente a estas 

decisiones se movieron y manifestaron distintas clases, grupos 

y partidos cuyas consideraciones están determinadas por sus 

concepciones y posiciones acerca del Estado y de la crisis. 

Sinterizaré las m&s significativas al respecto y 

a partir de ellas y del marco de referencia apuntado en el 

inciso anterior, presentará algunas consideraciones analiticas 

que a mi entender permiten un acercamiento más preciso al 

problema, 
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- BUROCRACIA SINDICAL 

Por supuesto, para la burocracia sindical de la CTM 

la nacionalización de la banca y el control de cambios consti

tuían un avance pera el pueblo, que debía exigir lo irrevcrsi-

bi lidnd de la medida el apoyo con sendas manifestaciones 

en el pnís, al tiempo que Fidel Vcl62qucz llamaba u una concen

traci6n e11 el zbcnlo. En ese momento <lcclar6: 

El pueblo de H6xico no perdonarlo que el 
Estado vendiera a los cxbanqueros las accio
nes de las empresas que obtuvo mediante 
ln nocionalizoci6n de ln banco (yo que serln) 
un retroceso ( ••• ) Lo expropiación de la 
banca, porque no es Únicamente nacionaliza
ción, es para siempre y asl se quedar6.(47) 

Todos los lideres sindicales apoyaron gustosos una 

medida que veínn como un avance sustancial para el pueblo. 

lino <le ellos, al comparar la nacionalización con la expropia

ci6n petrolera, se atrevería a decir que la medida era casi 

ia antcsaln de 1 i beruci.ón del pueblo, nl declarar que "con 

la nncionulizuc.tón de ln hanca, el presidente López Portillo 

liberó al pueblo y u quienes lo explotaban desde dentro, mien

tras que la expropiación petrolera emprendida con L6zaro C6rde

nns liberó a México de quienes lo explotaban desde el exte

rior". (48) 

El coordinador general del Congreso del Trabajo, 

Ramiro Ruiz Medro, decla: 

(47) Proceso, n. 322, 3 de enero de 1983, pag. 9. 

(48) Ibid. 
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Esta decisión impedir6 ln especulación de 
los particulnres y pcrmitir6 un rcnl control 
de los recursos financieros( .•. ) La naciona
lización cobra singular rclevilncia dada 
la disociaci6n cncre los fines que perscguin 
el sistcmu nacional bancario v los objetivos 
do dcst>rrollo del país. (49) · 

Para Alfonso Calderón, secretario adjunto de la CTM, 

"( ... )las mayorías, corno son obreros, c¡impesinos y clases 

medias propulnres est6n con el presidente ( ••• ) Además la 

nacionalizuci6n permilifa <1lconznr uno de los grandes objetivos 

de nuestra Central: La sindica!i1.ación de los trabajadores 

bancarios". (50) 

Sin embargo, aunque los burocracias chorros se desbor

daban en upoyos, la medida -si bien movilizó hasta a sectores 

de la izquierdu en el zócalo-, no se puede comparar con ln 

decisi6n tomada por L&zuro C4rdenns en el 6mbito de la movliza

ci6n y el upoyo de musas, pues su disefio su logró desde arriba, 

imponiéndose como raz6n de Estado y sin que mediara ninguna 

petición explicita de sectores de musas, mucho menos que res-

(49) Revista Ex~unslón, n. 349, vol, XIV, México, 15 de septie~ 
bre de 198 , pug. 104. 

(50) Ibtd. El asunto de la sindicaliznción de los trabajadores 
bancarios merece mención aparte. Después de largos años 
y de diversos golpes a todo intento de sindicalizaci6n 
por parte de este gremio, "( ••• ) se levantó la prohibici6n 
para la organización sindical cuando ya se tenia prefabri
cado el registro legal a sindicatos organizados práctica
mente por los directores de personal de las instituciones 
nacionalizadas, y los trabajadores quedaron ubicados 
dentro del restrictivo Apartado B del Articulo 123 consti
tucional". Alejandro Alvarez, op. cit., pag. 96. 
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pondiera a una demanda social. (51) 

- FUNCIONARIOS Y GABINETE 

Tanto los funcionariso en general como el gabinete 

en particular tenían que reaccionar a favor de la nacionali

zación de la banca el control de cambios. Algunos más, 

otros menos entusiastas, declaraban que la nacionalización 

era un avance revolucionario. Es cierto que la medida tomó 

a varios de ellos por sorpresa, pues sólo el gabinete cerrado 

sería llamado la noche unterior pura ser informado de la deci-

sión del presidente. 

fue contundente. 

No obstante, su apoyo posterior 

Pura el actual jefe del Departamento del 
Distrito, Ramón Aguirre, cuando era secre
tario de Programación y Presupuesto a las 
Órdenes de López POrtil lo, las medidas adop
tadas "complementan y robustecen la capaci
dad constitucional y material del Estado 
como entidad rectora ~e la economía. (52) 

(51) "( ••• ) La participación de las fuerzas sociales y en 
particular de los trabajadores en el proceso de naciona
lización fue distinta al de los años treinta. Contrastan
do con los grandes movimientos huelguísticos de los ferro
carrileros y los petroleros de los años cardenistas, 
los trabajadores bancarios no cuentan con experiencia 
organizativa ni con una traditión sindical~. Samuel Le6n~ 
"Los trabajadores bancarios, la nueva generaci6n de banqua 
ros", en Estudios Políticos, n. 3, nueva época, vol. 
2, enero-marzo de 1983, pag. 72. Lo anterior no excluye 
la presencia de algunos desplegados donde se hacía la 
petición explícita de la nacionalización. Eventualmente, 
aparecía entre muchas otras demandas en algunos documentos 
del PSUM. 

(52) Proceso, 3 de enero de 1983, pag. 10. 
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Por su parte, Pedro O jeda Paullnda "expres6 que a 

quienes prefirieron croar prosperidad y empleos en el extranje

ro a costa del atraso y del desempleo en ~éxico 'les responde

mos que hoy, con C6rdenas y L6pez Portillo, que su poder econ6-

mico su arrogancia no los escudan contra la dignidad y la 

soLrranín de unn Nnci6n''. (53) 

Para Enrique Olivares Santnna, secretario de Goberna-

ci6n en ese momento, "las medid ns fueron tomadas con total 

apego a la realidad y se inspiraron en lo mejor del ser de 

López Portillo". (54) 

Diverso~; funcionarios se expresaron en lns entrevis

tas a favor de la mcrllda, mientras que el PRI llamaba con 

desplegados y pancartas a la opini6n para apoyar la nncionali-

zaci6n de la banca. Aunque su intervención desmerecía en 

comparación e on la magnitud del acontecimiento, intentaron 

evocar a 

sorpresa. 

todos SU-5 poderes después de haber sido tomados 

lf{>c tor ,\gui lar C.:im í n daba cuenta de lo siguiente 

El mismo PRI, fort<1lecido y legitimado por 
unu medida que nunca exigió, pareció econ
trnrsc por abajo de ella. Primero, por 
que no resistió la tentnci6n de convocar 
el gran mitin de apoyo del 3 de septiembre 
como un acto de ufrimaci6n nacional; sectaris 
mo de lus mayorías. Segundo, porque n; 
pudo ofrecer a los congregados una perspecti
va política del tamaño de su entusiasmo, 
porque no supo proyectar ese entusiasmo 
hacia un rumbo definido ni supo seguir, 
acompañar, vestir y capitalizar políticamente 
el tir6n que recibía desde la cúpula, rutina 

(53) !bid. 

por 

: 

(54) Revista Expansi6n, n. 349, vol. XIV, México, 15 de sep- -
tiembre de 1982, pag. 104. 
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de las mayorías. Tercero, porque no inund6 
al pnís de manifestaciones, porque no convoco 
unitariamente la voluntad de su impresioante 
pirhmide y prefirió los golpes aislados 
-Monterrey, Puebla, D.F.- el aluvión concer
tado que hubiera podido poner en pie, en 
el mismo viaje, hasta lo 6ltima cabecera 
municipal de la República. Porque no había 
que hacer mucho ruido: miedo o apatía de 
las mayorías. (55) 

Y si el Pin reaccionó así fue justamente porque no 

necesi tuba hacer mas. La medida estaba tomad u, lo favorecía 

directamente, el consenso logrado por el presidente se capita

lizaría a su favor, sobre todo en una conyuntura electoral, 

y tnmbi6n en parte porque fue tomado por sorpresa. La decisi6n 

pasó por encima de él, pero lo legitimó como partido en el 

poder. De el no se podía esperar menos que su apoyo incondi

cional. 

Algunas otras instituciones cuyo peso ideológico 

es sustancial, sobre todo en un pals como H6xico, se manifesta

ron también en favor de la medida. El golpe había sido brutal, 

lquién se iba a manifestar en contra sino los sectores directa

mente afectados? 

estatal. 

Lu iglesiu tambi6n fue consensada bajo la Óptica 

Así, "a través del secretariado social mexicano, dicta-

minó que el gobierno hnbíu actuado de 'manera legítima y moral' 

al nacionalizar el sistema bancario y que con ello se reanudaba 

el 'proceso democr&tico roto despu6s de C6rdenas'." (56) 

(55) 

(56) 

!lector Aguilar Camín, "Hem0rins de una expropiaci6n", 
en Cuando los banqueros se van, cd, Oc6ano (Nexos), 
México, 1985, pag. 21. 

Proceso, 3 de enero de 1983, png. 10. 
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No podemos dejar de citar, por su importancia, dos 

declaraciones muy representativas: la de Félix Galván López, 

secretario de la Defensa Nacional, quien comprometió de manera 

puntual el total respaldo del ejército mexicano a la medida, 

al declarar que "( •.. ) las decisiones presidenciales fueron 

bien tomad'1s, bien medidas (y que) ln postura del ejército 

es completnrílt'nte institucional" (57), y la de Miguel de la Madrid 

Hurtado, candidato electo a la presidencia de ln República, 

quien al comentar el l'I Informe de Gobierno decía:"( ••• ) 

su informe claro y genuino es ejercicio de la democrncin 

( ... ) El Entado no puede permitir el avance de situaciones 

caóticas que amenacen con daHos nl intcr6s nacional y particu

larmente al de las amyorías de nuestro pueblo". (58) Esta 

6ltima declaración, aunque no comprometida y hasta cierto 

punto ambiguo, no podía contradecir la del presidente en fun

ciones. 

- EMPRESARIOSY BANQUEROS 

Es preciso rescatar aqu1 algunos aspectos de la histo

ria de la banca en México (v6ase capítulo II) con el objeto 

de encontrar el significado real de la medida nacionalizadora 

para un sector de la clase capitalista. 

Como queda claro en dicha descripción, el Estado 

concesiona a los privados la operación de la banca por varias 

décadas, estableciendo con ellos una relación que aunque en 

en momentos es tirante, está guiada por la convicción de respe

to a ese espacio de la vida económica que funciona sin mayores 

(57) Expansión, n. 349, vol. XVI, 15 de septiembre de 1982, 
pag. 104. 

(58) !bid. 
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cfrentamientos. Se trata de una convivencia en la que el 

Estado está colocado, constitucionalmente y en los hechos, 

como rector en el pa{s. Ello 

plasmado en 

la educación 

del proceso capitalista 

Articulas como el 3ero, (responsabilidad 

queda 

sobre 

primariü", función 

27 (propiedad de la Nación sobre 

ideológica 

tierras 

fundamental); 

aguas; poder 

el 

al 

ejecutivo para establecer las modalidades que determine el 

bienestar público); el 28 (monopolio estatal sobre la emisión 

de moneda) y 123 (normas lnbnrales nplicobles a todo el país). 

Es cierto que la relacón Estado-empresarios no ha 

sido siempre pacifico, y que por momentos ha tendido a violen

tar los pactos que sostienen la cstabiliclad política del paí.s 

(59); pero también es cierto que en específico, la relación 

con los grupos bancarios hasta antes Lle la nacionalización 

habla estado signado por una profuncln vinculación. Lo anterior 

es producto y se expresa: 1) en la forma bajo la cual se 

crea lo Banca Central (50% de capital privado y 50% de capital 

estatal); 2) en los ya referidos largos años de convivencia 

pacífica tianqueruu-Estado; 3) en la Convención Bancaria de 

Acapulco, con motivo de la creación de la Banca Múltiple y 

4) 

de 

de manera general, 

Luis Echevcrria y 

en el enorme impulso que los gobiernos 

José López Portillo brindan al proceso 

de conccntraci6n del capital financiero en México. 

Es cierto que los grupos privados no son únicamente 

los agrupados en torno al sistema financiero. A lo largo 

de la historia moderna de México se han ido conformando diver

sas organizaciones industriales comerciales y bancarias identi

ficadas por la defensa de sus intereses: CONCANACO (1917); 

(59) Recordemos tan sólo, 
Estado-empresarios con 
Echeverria. 

recientemente, 
que termina el 

la confrontaci6n 
sexenio de Luis 
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CONCAMIN (1918); COPARMEX (1929); Asocinci6n de Bunqueros 

de México (19:2E); CAt-;ACINTRA (l9!il) 

Coordinador Emprc9ariol (1976), 
por último el Consejo 

Lo que, e; í parece posible, a pesar de la amplia goma 

de posiciones y agrupaciones, es identificar, en lo que aquí 

nos interesa, lu profunda ,·incuulci6n de los banqueros y el 

Estado: 

( ••• ) Lu política empresarial se ha orienta
do en dos direcciones: una sumamente conser
vadora que se opone u ln Constltuci6n y 
que consitlc•ra que el Estado nadn tiene que 
hacer ni corno empresario ni corno organizador 
del capital isrno, y otro mucho mús fnvoruble 
a la alianza con los sucesivos gobiernos 
y al upro1·echamicnto de los reglas de la 
econornla "raixto". Parad6jicamentc, pareciera 
que• en lo pol1tico e:lta última había ¡¡ido 
hasta ahora la posic1on de los banqueros 
en cuanto Grupo organizado. Individualmente 
lo mbs probable es que suscribieron lu prime
ro, pero en su actuación política, trad'icio
nolmcntc discreta, no escatimaban los halagos 
ul poder público y las referencias a las 
ventajas <le la relación amistosa con el 
Estado. (60) 

Con la nacionalizaci6n de la banca se rompe la rela

ci6n sostenida por décadas entre el Estado y los capitalistas 

bancarios a dos niveles: a nivel de lo relación económica 

y a nivel de la relaci6n política, entendidas en su necesaria 

interacción. Asl, poner limites al poder económico sostenido 

por la burguesía financiero a lo largo del desarrollo reciente 

del capitalismo en México, implico también restar capacidad 

. de decisión y negociaci6n política a esa fracci6n de la burgue

sía. 

( 60) Cristina Puga, "Los empresarios y la nacionalización", en Estudios 
Políticos, n, l, nueva época, enero-marzo de 1983, pag. 69, 
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La nacionalización de la banca, pues, trans
forma de golpe muchos de los supuestos econó
micos en que hn dcscnnsado hasta ahora el 
desarrollo cnpitnlistu del país y, al mismo 
tiempo, elimina a la que hasta ahora ha 
sido quizá la organización más importante 
de México ( ••. ); el Consejo Coordinador 
Empres aria 1 . ( 61 ) 

Para los banqueros, la medida era un golpe del Estado 

que trataba de culpabilizar a algún scctor,de la crisis genera

da por el modelo económico del que sólo el gobierno era respon

sable. Carlos Abedrop DÚl'ila, presidente de la Asociación 

de Banqueros de México, declaró: "lo Único que se ha hecho 

es nacionalizar la deuda externa del país" y se defendió dicien 

do que los banqueros entregnrlnn "sin resistencia los bancos" 

y que "no hobinn favorecido la fuga de capitules y ( ••• ) hablan 

actuado legalmente conforme a derecho", que "obraron por deci

sión de sus ahorradores, evitando fomentar la especulación", 

que "hablan actuado igual que la banca mixta oficial" y 

que "lo banca era sólida, firme y buena". Y agregó: 

Como mexicano discrepo del diagnóstico de 
la crisis que hizo el señor presidente y 
sobre todo de sus apreciaciones sobre la 
banca privada ( ••• )Lo Único que se nacionali
za es el elevado endeudamiento en dólares 
de la banca privada, sector que no es traidor 
sino patriota( ••• ) Y de ello existen abunda~ 
tes pruebas. (62) 

Al comentar el VI Informe de Gobierno, el mismo funci~ 

nario decla: 

(61) !bid., pag. 69. 
(62) Expansión, n. 349, vol. XIV, México, 15 de septiembre 

de 1982, paga. 17 y 104, 
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No es con medidas policiacas o incautadoras 
como el país ha de madurar, La banca ya 
estaba nacionalizada. Lo que se anunci6 
fue la estatizuci6n, que preserva el paternn
lismo ( •.• ) El pele es infantil porque existe 
paternalismo. Ambos son complementarios, 
(63) 

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial 

"estudinba posibles rm•!idns de fuerza en lo primero semana 

del mes mientrus unos 10,000 industriales nucleados en ln C6mara 

de la Industria de Transformación de Nuovo León anunciaban 

acciones de protesto por boca de su presidente, Jorge Arrambide 

Garza". (64) 

El prestdente de la C.C.E. a nivel nacional, Manuel 

J. Clouthicr, declaraba: 

Tras acusar ul gobi.erno de haber precipitado 
la crisis por "ir demnsiado aprisa" y favore
cer la inflación con un peso artificialmente 
sobrevaluado ( .•• ), señaló que "se desalent6 
el ahorro y se cubrieron los d6f icits presu-
puestales con emisión de circulante". "Los 
mcxicunos queremos un gobierno que gobierne 
sólo en lo necesario. (65) 

Mientras los defensores de la banca privada critica

ban ampliamente al gobierno de tomar medidas socializantes 

(63) !bid., pag. 104 

(65) !bid., pag. 20 

(65) Ibide., pag. 18 
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y, como decíamos, lo culpaban de los excesos de la política 

econ6mica (66), otros sectores también empresariales titubeabon 

en su posici6n frente a la nacionaliznci6n. En este orden 

de ideas destaco la declaraci6n del vicepresidente de la misma 

CANACINTRA, Rafael Anaya, quien safialaba que 

72 mil industriales nucleadoH en la entidad 
Nuevo León) analízobon lo posibilidad de 

apoyar los medidas gubernamentales y rechazar 
las de sus colegas de Monterrey. En to-'. 
do caso el temor empresarial a la burocratizn 
ción de la banca parecía correr parejo -
-sobre todo en el cuso de la pcquefia y media
na industrial- con la cspernnza de un acceso 
a créditos menos selectivos y más buratos 
que permitan romper el círculo de lo rece
sión, al menos en un futuro inmediato, (67) 

Es importante destacar aquí dos posiciones de sobresa

lientes personajes que apoyaron a los sectores afectados. 

La <le Miguel Mancera A¡¡uayo, que retom6 el cargo de director 

del Banco de México al inciarse la administración de Miguel 

de la Mudrid, con lo que se murcaba la linea a seguir por 

el actual régimen: y le del economista Luis Pazos, representan-

(66) El comentarista de Excélsior, José Pérez Stuart, recordaba 
que los Cetes y el creciente encaje legal -herramientas 
del gobierno- habían contribuido a la escasez y carestia 
del dinero, "Por cada peso el Banco de México se quedaba 
con 40,5 centavos y por cada d6lar con 70 centavos". 
Excélsior, 3 de septiembre de 1982, editorial. El mismo 
recordaba que "hnce dos convenciones bancarias Gustavo 
Romero Kolbeck David lbarra Huñoz, en una conferencia 
conjunto, comentaron que en vista de las regulaciones 
oficiales estatales, la nacior.alización, expropiación 
o socialización de la banca privada mexicana resultaba 
innecesaria ". (pag. 17) 

(67) Expansi6n n, 349, vol. XVI, México, 15 de septiembre 
de 1982, pag. 20. 
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te del sector privado y uno de los más publicitados docentes 

del ITAM, institución por lo demás encargado del diseño de 

una buena parte de lo política económica actual. 

Con motivo de la discus1Ón sobre la posibilidad de 

restaurar en México un sistema de control de cambios, que 

dio por resultado la rdabornción del documento por porte de 

la Banca Central "Inconveniencia del control de cambios", 

del 20 do abril de 1982, el director del Banco de México, 

Miguel Huncarn Anunyo, declaró: "Si nlg6n pn!s existe en donde 

el control de cambios Longa lo máxima probnbilidod de fracasur, 

ése es México". (68) 

Los motivos para considerar que este mecanismo era 

"claramente adverso" se re'1uminn en 32 consideraciones, entre 

las que destacan: 

•Aparici6n de mercados incontrolados (mercado 
negro). 

•Enormes activos sobre deuda externa para 
rcsolvc r si los pagos por intereses o princi
pal de créditos extranjeros son legítimos. 

•Riesgo de no poder dif crenciar viajes de 
negocios o estudios de los de recreo • 

• Incertidumbre ante casos en que los provee
dores otorguen créditos a sus clientes extran 
jeros: c6mo saber si el crédito es un rcquisi 
to de competencia internacional o un expdien
te para posponer la entrada de divisas para 
una época en que el tipo de cambio sea más 
favorablo. 

(68) Expansi6n n. 348, vol, XIV, año XIV, México, 1 ero. de -
septiembre de 1982. 
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Contrabando de exportación; "los viajeros 
al exterior pueden llevar consigo oro, pie
dras preciosos, joyas, plata u objetos de 
arte y, por supuesto, no hacer entrega u 
las autoridades de lus divisas que obtengan 
de su ventana". 

Desaliento ol turismo, puesto que los 
visitantes tendrían dificultades paro cambiar 
moneda. 

Fuerte presión política para mantener 
estable el nivel de cambios: sobrevendrio 
uno fuerte inflación que asíixiaria las 
exportaciones. (69) 

Su oposición no sólo al control de cambios sino a 

lo propio medida nacjonalizadora quedó constatado con su regre

so o la dirección del Banco Central a lo que siguió lo propues

ta de desnacionalizución que llegó n la C6mara el 27 de diciem

bre de 1982, mediante lo cual se reglamentaba la conversión 

de los bancos en "sociedades nacionales de crédito", abriendo 

las puertas al capital privado. (70) 

(69) 

(70) 

Por su parle !,uis Pazos, vecero del ITAH, declaró: 

Lo medidas no son adecuados porque no logran, 
dad ns lns circunstancias, controlar la pari
dad cambinria, frenar lu fuga de divisas 
la especulaci6n y la incertidumbre. Son 
medidas de última horu, de desesperación 
y escapismo, como el mismo Hancera lo advir
rió. Tapan un hoyo a corto plazo, pero 
crean otro más profundo, que es el de mayor 
incertidumbre, desconfionzn el oc abar 

Ibid., pags. 51-51. 

Para mayores detalles véase Revista Proceso, n. 322, Méxi 
ca, 3 de enero de 1983, paga. 6-11. 
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con una libertad que era símbolo de una 
economía adelantada y que creaba confianza 
interna y externa. Significan un retroceso 
de por lo menos medio siglo, y reflejan 
la falta de capacidad que han tenido los 
administradores econ6micos y financieros 
del país ( ••. ) Las empresas del gobierno 
han sido los parásitos que hun gastado y 
derrochado divisas ( ••• ) Es lo ley del embu
do, lo ancho para los ~nbcrnantc>s y lo angosto 
para los gobernados. (71) 

Sus propuestas auguraban también la política 

año:; recientes: " ( ... ) un cambio tajante en 

a seguir 

el gasto 

público, una reducci6n que debe implicar la liquidaci6n de 

fideicomisos y puraestntales". (72) 

Efectivamente, la burguesía no reaccionó 

homogénea ni en bloque, Era lógico esperar, como 

una reacción virulenta aunque f inulmente pacífica 

de manera 

sucedió, 

de parte 

de la fracción bancaria afectada, en la medida en que el Estado 

mexicano no sólo rompía con un pacto cordial sostenido por 

décadas, sino que afectaba directamente sus intereses económi

cos y en consecuencia, politicos. 

Otros grupos empresariales tuvieron una respuesta 

(71) Expansi6n n. 348, vol. XIV, año XIV, México, 1 ero. de 
septiembre de 1982, pags. 54-55. 

(72) !bid., pag. 55 
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menos agresiva (73), algunas \'eces rechuzante, otras escéptica 

y en menor escala afirmativa frente u la medida. Ello estaba 

sustentado, por un ludo, corno de alguna manera se seftal6 antes, 

en el 

les con 

en las 

desmembramiento y 

que cada fracción 

espectativns que 

las \'entajas o desventajas desigua

dc la burguesln enfrentaba la crisis; 

cada frac e ión construln en torno a 

posici6n de fuerza relativa de cada 

una frente al Estado y, finalmente, en la capacidad de respues

ta que cada una de ellos ha conformado a lo largo de su existen 

cia. 

la nucionalización; en la 

Por otra lado, los matices en las respuestos se funda

mentan también en la historiu que ha conformado 11 cada uno 

de los grupos empresariales (74) y específicamente en la vincu

lación de cada uno de ellos con el Estado y su influencia 

sobre los sucesivos gobiernos. 

(73) Jose Ma. 1)11sagoita presidente de la Confederaci6n Patronal 
de la Repúblicu Mexicana, dijo: "( ••• ) El informe no 
respondió a las expectativas empresariales. En lugar 
del aplauso fácil del Congreso de la Uni6n, que se adelan
tó al juicio de la soberanía nacional, debi6 prevalecer 
un silencio respetuoso y protocolario". Expansi6n n. 
349, México, 15 de septiembre de 1982, pag. 104. 

(74) Para un an6lisis pormenorizado al respecto, véase Salva
dor Cordero y Rafael Santín, "Los grupos industriales: 
una nueva organizacion econ6mica en México", Cuadernos 
del CES n. 23, Colegio de México, 1977; Miguel Basáñez, 
La lucha por lo hegemonia en México, 1968-1980, ed, Siglo 
XXI, Mbxico, 1981, especialmente el apartado correspondie~ 
te al sector privado (pags. 81-111); Elvira Concheiro 
et al., El poder de la gran burguesía, ed. de Cultura 
Popular, Mbxico, 1979, entre los sobresaientes. 
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Por otra parte, habría que considerar a nuestra bur-

guesia como 

clel Estado, 

unn clase que crece y se reproduce con el amparo 

bajo su estructura y protección: con una fuerzo 

muy relativa frente n un Estado todopoderoso y absorsivo legi

timido constitucionalmente como rector del proceso económico 

e incluso organi~ada, como en el caso de ln CONCANACO y CONCA

HIN, por la voluntad gubernamental. (75) 

Son todos estos factores los que explican la diversi-

dad de matices en la rt•spuestn empresarial. Podemos concluir 

diciendo que fueron los gr\lpos b•incarios afectados los que 

con m&s agresividad contestaron y rechazaron la nacionnlizaci6n 

y el control de cambios, sin que ello llcAaru en ntng6n momento 

a convertirse en ln toma de verclndcras medidas de fuerza: 

sólo hubo declaraciones en contra para anunciar huelgas, paros 

o manifestaciones callejeros. 

Por ocre parte, otros sectores de la burguesin, aunque 

rechazan tes, conservaron unu prudente 

casos titubearon en su posición. El 

d~tancia y en algunos 

Estado les habla dado 

un verdndero golpe, del que sólo pudieron defenderse declara

tivamente. 

(75) Someramente podemos recordar que la CONCANACO y la CONCAMIN 
a pesar de surgir defendiendo los intereses norteamerica
nos, cambian su posición en favor de los gobiernos posre
volucionarios al verse beneficados por las alianzas 
revolucionarias. La. Coparmex surge como una de las 
más conservadoras, como un sindicato de patrones impusado 
por las fracciones regiornontana y poblana. La Asociación 
de Banqueros de México surge profundamente vinculada 
al Estado y ejerce gran influencia sobre él. Por su 
parte, la CANACINTRA representa una postura nacionalista 
que defiende la capacidad rectora del Estado. Y por 
por 6ltimo, el COnsejo Coordinador Empresarial agrupa, corno organismo 
"cúpula", n todos los grupos dispersos y se organiza defcnsivamente 
frente a las agresiones del populismo e'cheverrista. 
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LOS COMENTARIOS DEL EXTERIOR (ACREEDORES Y GOBIERNOS) 

Aunque no de mnnera explicita, la banca internacional 

mnnifestabn cierta aprobaci6n n las medidas de nacionalizaci6n 

y control de cambios n poco de conocerlas. Creemos que ello 

es así debidio a que de alguna mnnera lo que interesa priori

tariamente a los acreC>dores es cobrar, por lo cual quizá sea 

más cficai tratar con un solo deudor, que es núcmás un Estado 

que pone en juego a todo un pals. Mientras que los privados 

se pueden declarar en quiebra, c!l muy difícil que un Estado 

l 1egue a ese punto o ponga en riesgo el equilibrio de sus 

relaciones con el exterior. 

nismos 

tiempo 

Por otra parte, gobiernos y acredores, así como 

internacionales {como el FMI), debl.an esporar 

con el fin de ver cuál seria el impacto real 

orga

algún 

de la 

medida, así como dar un tiempo para evaluar sus implicaciones. 

Esto explíca el porque, como en el caso de los empresarios, 

hubo declnruciones no comprometidas en ningun sentido. 

Puede afirmarse que las declaraciones no corrieron 

en una sola línea, ni se esgrimió el mismo tono. 

algunas de ellas, 

Retomemos 

Para Donald Rengan, secretario del tesoro de Estados 

Unidos además de la sorpresa sólo se le escuch6 un comentario: 

"no recibirnos información previa" (76), contest6 al preguntár

sele su opinión. 

(76) Expansión n. 349, vol. XIV, México, septiembre de 1982, 
pag. 104. 
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El vicepresidente del Bank of America, José Carral, 

expresó que "se espernbn el control de cambios 

ln nacionalización de las instituciones de crédito; 

nismos financieros intcrnncionales -contlnu6- est6n 

pero nunca 

los orga

tranqul.los 

porque siempre han opoyndo ul pois". (77) 

Otro funcionorio de ln bonca tnternocional, Luis 

Fernando Brandt, presidente del City llank, sucursal México, 

<lijo: 

La nacional iznción fue una sorpresa, aunque 
desde luego es una decisión soberana del 
pais. Toduvla es prematuro hoblnr de nuevos 
posi bi li.dades, pero lo que sí podemos decir 
es que seguimos estudiando el mercado y 
estamos bastante interesados en seguir par
ticipando en él ( ••• ) Estimamos que n pesar 
de esta crisis conyuntural, México sigue 
disfrutando de uno posición privilegiada 
frente al mercado financiero internacio-
nal. (78) 

Sintéticamente, hubo dos posiciones: 

Muchos banqueros, especialmente de Europa 
y el Tercer Mundo, encontraron que, con 
la banca nacionalizada, el país ofrecía 
mejores garantías de pago para su deuda 
y de orientación para su economía. Otros 
financiestas consideraron que la de México 
era uno de las bancas mejor vigilandas del 
mundo y que por lo tanto las medidas resul
taban excesivas y "socializantes". (79) 

Como lo afirma Alejundro Alvarez en el texto amplia

mente citado en esta tesis, es cierto que la banca transnacio-

(77) 
( 78) 
(79) 

Expansión, op. cit. pág. 104. 
Expansión, n. 356, México, dic;l.cmbre de 1982, pág. 25. 

!bid., póg. 29. 
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en general, con muy buenos ojos la medida, pero tnm

cierto que hubo quienes fueron menos estusiastas y 

precisos en sus declaraciones. 

Al sobrevenir la negociación del gobierno mexicano 

con el Fondo Monetario Intcrnncionnl en Toronto, unas semanas 

después de la nacionalización, ~léxico se presentabn con su 

nueva carta de respaldo, que lo poni" ya no a la defensiva 

con lu magnitud ele la crisis financiera, sino 11 la ofensiva 

al presentarse al Estado como representante y garante único 

de la deuda. 

mexicano 

En efecto, creemos 

jugó una carta con 

que para el exterior el gobierno 

la que no sólo sorprendió y dio 

garantías de respaldo, sino que dejabo claro que su sobera·

niu no esta en cuestión nl no estar ili~puesto a negociar su 

capacidad de decisión polltica. Además, el gobierno conver

tía de nl¡:prna manera su debilidad en fuerza, al presentarse 

coruo Estado soberano rcs¡iladando ya no la deuda de un grupo, 

sino de un pals (es en este sentido que se habla de naciona-

1 iznción de las deudas de privados). 

Es por estas razones por las que los acreedores no 

podían ver con malos ojos la medida nacionalizadora, y son 

estas razones también las que el Estado contempló al nacio

nalizar; es así como pueden convertirse en determinaciones 

causales de la medida. 
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C) LOS ANALISIS SOBRE LA NACIONALIZACION 

"Entre otras cosas, lo que la nacionaliza
ci6n la banca destruye es la impensabilidad 
del fin del capitalismo en H6xico. No 
estamos a las puertas del socialismo, 
pero en materia de sicología social, se 
ha roto el circulo vicioso: para quebrantar 
el ánimo .invicto de nuestro capitalismo, 
es necesario afectar primero a la banca; 
para afectar a la banca, es preciso vulne
rar primero a toda la estructuro capita-
11sta. 

"{ •.. ) En cuanto tales, los banqueros 
pri v~d0!.1 S(! rüt i run <le la escunu y con 
ellos se vo la parte medular de la utopía, 
las fortunas impunes, las operaciones 
por las cuales no había que responder 
a nadie, la arrogancia sin concesiones. 

"No cantemos victoria pero apresuremos 
los recuerdos funerarios". 

Carlos Honsiv6is, "Jardines del 
Recuerdo. pero eran todoH hombres 
honorables", en Cuando los banque
ros se vun. 

De lo misma manera que cuando intentamos abordar 

lus diversas reacciones de los banqueroe e industrinlee frente 

a la nacionalización, o qui nos enfrentamos con el problema 

de c6mo agrupar posiciones o análisis que con infinidad de 

matices, precisiones, elementos característicos, etcétera, 

se distinguen de los otros, formando así una verdadero conste

lación de análisis y posiciones teóricas. 

Con un afán más emp{r ico que teórico, contextuado 

en los límites de este trabajo, intentaré hacer un primer 

reconocimiento de las posiciones analíticas centrales existen-

tes al respecto. Es preciso aclarar 

al problema no sólo no agoto toda fa 

que este acercamiento 

bibliografía existente, 
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sino que no discute de manera puntual cada una de las tesis 

o posiciones teóricas en su lógica interna. Es solamente 

una presentación panorámica de los análisis más sobresalientes. 

LAS COINCIDENCIAS 

Aunque es difícil separar el análisis económico del 

análisis polltico, pues u medida que un autor asume o teje 

una determinada concepción económica dibuja tambi6n una deter

minada posición polltlca, o bien, cuando un politólogo hace 

revisión de un acontecimiento que tien un trunsfondo económico 

va bordando tambi6n su concepción sobre el quehacer económico, 

podemos decir que en el terreno de los hechos económicos o 

del transfondo económico de la medida nncionalizndorn son 

más las coincidencias que las diferenclns. 

Cuando se revisan los acontecimientos previos a la 

nacionalización, pareciera que se trata, en efecto, de una 

descripción de los hechos que se encadenaron para conformar 

una determinada coyuntura económica, en ln que difícilmente 

alguien pudiera modificar lo que es real: los hechos. Las 

diferencius, en cambio, surgen en el momento en que se asume 

una postura frente n la nacionalización, esto es, cuando se 

trata de explicar la medida en s.i misma, su intencionalidad 

e impacto en la vida de M6xico. 

De manera muy general podemos decir que el contexto 

económico o generador de la nacionalización bancaria y el 

control generalizado de cambios, es el mismo analizado ea 

incisos anteriores se puede resumir a muy grandes rasgos 

en: a) los desequilibrios generados por el boom petrolero, 

que hicieron crecer la economía de manera ficticia y desborda

ron los niveles de deuda externa, produciendo al tiempo un 

agudo desequilibrio externo; b) el poder creciente de la banca 



220 

o del sector financiero privado en su conjunto, en buena medida 

impulsado por la concentración bancaria característica de 

la década de los setenta; c) las deficiencias en la intermedia

ción financiera que se expresaron clnramente en la cuida de 

los nlvelei; de captación bancaria; d) lo politica de crédito 

que por deficiencias legales o por falta de dirección concen

traron y encarecieron el crédito, abultando la deuda de las 

empresas; y en ¡¡en.::ral, <>n una pol Ítica económica que con 

sus ires y venires fomentó la cspeculoción, la dolarización 

y la fuga de capitales nl grndo de hocer necesario la interven

ción s6bita y violenta del poder estatal. 

Es preciso notar tnmblén que lo moyorlo de los análi

sis existentes hacen una distinción entre el sexenio de Lópcz 

Portillo y el contexto del último uño, en el que se presenta 

de manera clara la reversi6n del ciclo precedente. Ello debido 

a la combinación de factores internncionulcs y nacionales 

que interrupen de manera violenta el ciclo de expansi6n econó

mica registrado en México, y que Hon: 

a) Una situaci6n de relativa iliquidez generada 

por la depresión del mercado petrolero a nivel mundial que 

impacta de manera directa los ingresos que México recibía 

del exterior, tanto por venta de hidrocarburos como por concep

to de préstamos bajo la forma de deuda. 

b} El alza de las tasas de interés, que abulta ln 

deuda tanto p6blica como privada. 

e} Una economia petrolizada que expresa fuertes 

desequilibrios productivos en otras ramas industriales. 

d) Una utilización excesiva de divisas que fomenta 

el consumismo y la inversi6n en el extranjero. 
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e) Una política de captación que desplaza nuestra 

moneda y c¡uc implica, ciada la dolarización de la captación, 

el debilitamiento de las reservas del Bnnco Central. 

f) Un incremento en In fragilidad financiera de 

las empresus que cl,•va la proporción de paoiivos denominados 

en monedn extrnnjeru. 

g) Una sobrevaluaci6n del peso que aumenta las nece

sidadcs de devaluaciones bruscas y que hace perder confianza 

en el sistemu financiero Interno, traduci6ndose en mayor dola

rización y fuga de cupitolcs. 

h) Un aumento desmedido de lu inflación con el con

secuente impucto sobre el poder udquisitivo y la concentración 

del ingreso. 

1) Una desestabilizución generalizada que empieza 

a tener sus costos en el terreno de la legitimidad y credibili

dad cu el sistema político. 

Todos estos factores hacen del 6ltimo nfio del sexenio 

el punto de quiebre definitivo del corto ciclo de expansión 

que inauguró el régimen de José López Portillo. 

LOS DIFERENTES ANALISIS 

posturas 

Como deciamos al principio, es 

frente a lu nacionulización, 

en 

es 

el terreno de las 

decir, cuando 

la intención y 

los 

el análisis introyectan su concepción sobre 

impacto de la nucionalización, cuando 

las divergencias. 

surgen naturalmente 

Con el objeto de hacer una presentación sucinta de 
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las posturas, hemos agrupado en 

ricos aquí utilizados: (80) 

tres grupos los estudios teó

a) aquéllos para quienes la 

{80) Los textos que hemos seleccionado, por ser los m6s signi
ficativos para esta porte, son: Carlos Tello, La naciona
lización de la bancn de México, ed. Siglo XXI, Mexico, 
198!•; Mo. Elena Cardero, Putrón monetario v acumulación 
en México¡ nncionaliznción y control de cambios, ed. 
Siglo XXI, México, 1984; José \'alenzuela Feijóo, fil 
cnpital Í smo mexicano t•n los ochenta, ed. Ern, México, 
198C>; David Colmenares et al., La nacionalización de 
la banca, cd. Ter ro Nova, México, 198l; !lector Guillen 
Romo, Orígenr~!-; dP ln crisi~ Pn México, ed. Ero, México, 
1985; Alejandro D6vilu Flores, la crisis financiera 
en México, ed. de Cultura Popular, Mexico, 1986; Javier 
M:lrque::, La banca mexicana, septiembre de 1982-junio 
de 1985, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
México, 1987; Alejandro Alvarez, La crisis global del 
capitalismo en México 1968-1985, ed. Era, México, 1987; 
.Josb Manuel Quijano, "La banca nacionalizada: anteceden
tes y consecucncios", en La banca: pasado y presente, 
ensayos del CIDE, coleccibn Economía, México, 1983, 
págs. 343-365; Editoriales, "Elecciones y nacionalización 
de la banca en México" y "capital y trabajo: la verdadera 
disputa por México" en revista Coyoacán, enero-junio 
de 1983, n. 15, México, púgs. 3-24; Clemente Ruiz Durán, 
"El perfil de lu crisis financiera (notas para su inter
pretación", en México ante la crisis, ed. Siglo XXI, 
México, 1985, p/igs. 183-207; Joi.me Ros, "La crisis eco
nómicu: un análisis general 11

, en México ante la crisis, 
cit., págs. 135-55; Angélica Cuellar y Antonio Rivera, 
"Crisir. económica y el deterioro de la dominación México" 
en Estudios Poli ticos, revista del Centro de Estudios 
Políticos de la Facultad de Ciencias Pollticns y Sociales 
de la LINAM, nueva época, enero-marzo de 1983, págs. 
3-13; René Millón, "México en los setenta: Estado, movi
miento obrero y empresarios", en ibid., págs. 13-23; 
Enrique Krauze, "El timón y la tormenta", en Vuelta 
n. 71, México, octubre de 1982, págs 14-23; Varios auto
res, cuando los banqueros se van, ed. Océano-Nexos, 
México, 1982; Jorge Basave K., "Capital financiero y 
expropiación bancaria en México", en Teoria y Política 
n. 9, enero-marzo de 1983, págs. 117-43; Carlos Morera 
Camacho, "La izquierda y la aacionaliznción de la banca", 
en ibid., págs. 143-178; Manuel. A. Esquerra, "La estati
zución de la banca mexicana y el control de cambios", 
en Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero, no
viembre-diciembre 1982, paga. 81-84. 
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medida tiene una suerte de poder transformador interno, que 

la ubica como generadora de cambios no sólo en la política 

económica seguida hasta el momento, sino incluso como un factor 

de cambio en el modelo de desarrollo; b) aquéllos que sin 

dejar de ubicarla como una metlidu obligada de transcendental 

importancia la demarcan dentro de los limites de la política 

económica suscrita por el E¡itodo y del modelo de desarrollo 

vigente y por último c) los que, sin mús matices políticos, 

hacen referencius analíticos que ellos consideran t6cnicas 

y que le brindan poca relevancia a la medida en t6rminos de 

que pudiera generar modificaciones bruscas en el patrón de 

crecimiento vigente. 

Veamos cada una de ellas. 

LAS POSTURAS DE DESARROLLO DE CORTE NACIONALISTA 

En primer lugar destacaremos, como es de esperarse, 

la posición de uno de los creadores de la propuesta de naciona-

lización bancario, 

pronacionalizadora. 

en quien obviamente se resume una 

El texto del economista Carlos 

postura 

Tello, 

publicado dos afios despubs de la nacionalización, narra porme
norizadamente desde lo gestación de la decisión hasta el pro

grama de tres meses con que culminó su labor como director 

de la Banca Central. 

Frente a otras cuatro opciones de politice que en 

esas fechas se discutían como posibles salidas a la crisis 

financiera , describe la formulación de la quinta opci6n, 

de la que 61 es uno de los principales impulsores. Esta pro

puesta, elaborada con la máxima discreción a petici6n del 

propio presidente de la República, lo que de entrada le imprime 

una característica muy peculiar, iba acompañada de dos documen
tos adicionales. Uno se refería al establecimiento del control 
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generalizado de cambios; el otro hablaba de la conveniencia 

de transformar el Banco de México de sociedad an6nima a orga

nismo póblico descentralizado, con lo que los banqueros deja

rlan de ser juez parte de un mismo proceso. Para Tello, 

con la nacionolizaci6n. 

( ... ) se cancelad.a el libre e ir restricto 
movimiento de capitales y se facilitnría 
el control de cambios, (pero además) visto 
el clima político del momento y t9mando en 
en cuenta ese mismo aspecto de la crisis 
de 1976, había muchas razones pura pensar 
que los sucesos del último afto configuraban, 
en el fondo, una confrontación muy serio 
entre el Estado mexicano y su institución 
fundamental: la prcsidencla de la República, 
y la iniciativ¡¡ privada, encabezada por 
los banqueros. 

En su evaluación, "José López Portillo escogi6 luchar 

por lu sobrevivencin del poder del presidente de México, quizás 

excesivo en términos de esquemas ideales pero, con todo, el 

sustento último del peculiar sistemu político derivado de 

la Revolución Mexicana de 1910". (81) 

El texto de Carlos Tello abunda sobre los sucesos 

económicos que condujeron a lu toma de la decisión, análisis 

que como decíamos en las primeras páginas de este apartado 

no difieren sustancilamente de lo establecido por otros auto

res. Adicionalmente, y esto es novedoso en comparación con 

otros textos, hace alusión al clima político que se sucitaba 

en ese momento. El amplio prestigio y legitimidad del gobier

no, particularmente del presidente, se desvanecían, según 

(81) Carlos Tello, La nacionalización de la banca en México, 
cit .• pág. 10 y 14. 



225 

Tello, a medida 

de la crisis. 

que se aceleraban los efectos devastadores 

En estas condiciones el Estado tenia que tomar 

una medida cuya trascendencia no sólo apuntorl.n a resolver 

problemas planteados por la crisis, sino tombi&n a reestructu

rar el poder que poco a poco i bun perdiendo el presidente 

y su gobierno. 

Una presentación sint6tica de su concepción sobre 

lo nocionalizncibn nos pcrmitirÍI entender el alcance que se 

pretendía ver en la medida y ln propio concepción que tiene 

del Estado quien fue fundamentalmente responsable de lo elabo

ración de la propuesta. 

I) Era necesario frenar el circulo vicioso iniciado 

por la político f l.nonciero adoptado desde 1980, consistente 

en detener la especulación contra el peso sobre lo base de 

deslizar el tipo de cambio y aumentar las tasas de interés. 

Ello presiona ha lo e ue11ta corrle11te de la balanza de pagos 

y hacia crecer el riesgo de fugas masivas de capitales. 

11) Cualquier medida contra la especulaci6n resultaba 

poco e reí ble pura los especuladores, por lo que era necesario 

tomar una medida drástico. 

111) "La nacionalización tendrla gran importancia 

no sólo para el manejo de los problemas de coyuntura; su tras

cendencia sería permanente. Acabarla con la idea de que el 

Estado habla perdido su poder de decisi6n y su capacidad de 

conducir el proceso de desarrollo. Ello mismo haria renacer 

el esplritu de solidaridad nocional, imprescindible a mediados 

de 1982". (82) 

(82) Ibid. pág. 122. 



226 

IV) Ordennr la actividad financiera, por su importan

cia en el desarrollo económico nacional, permití¡¡ ordenar el 

rumbo y las características del proceso de desarrollo. 

V) La medida per,~ítl.a restarle fuerza al grupo que 

gozaba de mnyor poder en toda Id sociedad. (83) 

VJ) Vna medido de estas curactcrlsticas, aunque 

ideológicamente dif Ícil de aceptar por la comunidad financiera 

i11terr1ucionnl, no 11fectubu loM intereses <le los bancos extrun

jeros ni de ningún país en particulnr, especialmente los de 

Estado Unidos. (84) 

VII) La posición de debilidad, dada la fragilidad 

financiera de la que 'lt-' partía, era toJaviu alarmante, por 

lo que de continuar las tendencias negativas de la economía 

se podía fundar de cualquier manera, le necesidad de nacionali

zar en condiciones más vulnerubles. 

(83) 

(84) 

"Con la nacionalización se eliminaba un privilegio del 
que no gozaba ningún otro grupo social o econ6mico 
( ..• ) Ningún otro sector contaba con un prestatario 
estatal de 61tima instancio, como ocurría con el Banco 
Central en su relación con lo bancu privada. Más absur
do resultaba esto cuando se considera que ( .•. ) la 
banca privada siempre se encuentra t6cnicnmente quebra
do ya que es incapaz en un momento de pánico financiero 
de hacer frente por si sóla a sus responsabilidades. 
En el caso de la banca, como en ningún otro, el Estado 
tomaba todos los riesgos pero carecía de las facultades 
para actuar según sus objetivos". Ibid., pág. 125. 

"No continuar, por ejemplo, con el refinanciamiento 
de la deuda, pc9tlria a muchos banqueros en serias difi
cultades si ello se traducía en incapacidad de pago 
por parte del pois. Todos estos factores, junto a 
una explicación de las razones que motivaban la medida, 
podría ayudar o aminorar el efecto externo de la 
nacionalización". !bid., pág •. 126. 
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VIII) "A mediano plazo, la nacionalización de la 

banca, con el control indirecto de divisas que llevaba implíci

to, permitia independizar a la politica financiera interna 

de la tiranln del mercado internacional de dinero y capitales. 

Con ello se podrínn atncnr ;i fondo problemas seculores de 

la economía mexicnno que, como el anonimato en la posesión 

de acciones, bonos y otros valores, habían impedido la ejecu

ción de uno outbntica reforma fiscal". (85) 

IX) Con la medida se podía terminar con el poder 

desmedido de algunos grupos de poder económico y político, 

que abarcaban no sólo ln bnncn sino a todo el npnrnto productivo 

y distributivo. "Los grupos bnncarios detentaban unn forma 

de poder en gran medidu pt•rniciosa: se lrntnba, en efecto, 

de poder 

todo lo 

sin responsabilidad. Era 

indispensable para C\"lLUr que 

necesnrio, 

el país 

pues, hacer 

se volviera a 

enfrentar en el futuro a una situación como la que se estaba 

viviendo, que por su irracionalidad era tanto más dañina al 

interbs nocional". ( 86) 

X) Al climi nurse lu concesión 11 los banqueros priva-

dos, se abrlu la posibilidad de intervenir de manera mis direc

ta con programas y políticas ordenadoras y de [omento para 

todo el sector privudo. !Insta untes de ln nacionalización, 

el diagnóstico de Tello indica la existencia de serias ataduras 

a la político económica impuesta por los grupos mis poderosos. 

XI) Lu introducción de reformas modificaciones, 

tan necesarias parn la banca, serla mucho más ficil: el regis

tro control financiero, sobre todo el cambinrio, aeria via-

(85) Ibid., pág. 126. 

(86) !bid., pág. 127. 
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ble; se regularlan las tasas de interés activas, que carecian 

de control; se aceleraría 1 a innovación de instrumentos de 

captación del ahorro p6blico; el Estodo estarla en condiciones 

de dirigir el cr6dito hocia las actividades prioritarias para 

el desarrollo nac i onnl; se acabaría con los rumores dcvalunto

rios, impulsorce de la especulación, propiciados por los ban

queros privados y se ncaborln con prActicas oligopólicas anti

competcncin. 

X l I) "finnlmcntc ( .. ,) con la banco nacionalizada 

(y, desde luego, como complemento indispensable, con los demás 

intermediarios financieros como las cusas de bolsa, lus campa-

ñlas 

que 

la 

de seguros, ctcétern, que erun propiedad de ln bonca 

se nacionolizó) el Estado controlarla, por primera vez, 

totulidad de lon instrumentos pura financiar el proceso 

de desarrollo darle ln or ientoc ión mils conveniente". ( 87) 

Estaba clnro a pcsnr de todas estas 

ventajas y 

la medida, 

de que 

pura Tul.lo que 

la devaluación indicaba la necesidad de 

no bastaba con nacionalizar 

automúticamcnte los efectos deseados. 

parn que se produjeran 

De ninguna manera Tello 

propone que se trata de un proceso largo, y no de un evento 

momentáneo; era preciso cambiar de ralz vicios y prácticas 

ya aniquilosados en la estructura bancaria. Pero lo que era 

definitivo era que "( •.• ) para lograr ese cambio de prácticas 

y de sus usos, era necesario un cambio de manos, un cambio 

de dueño". (88) 

Otros autores de este misma corriente son incluso 

más entusiastas con la medida. Aparecido como una recopilaci6n 

(87) Ibid., pág. 136. 

(88) Ibid., pág. 133. 
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de varios artlculos publicados en un sinn6mcro de pcribdicos, 

el texto de David Colmenares, Luis Angeles y Carlos Ramlrez 

sobre la nacional i.zuci6n di! la banca versa sobre lo mismo, 

con la diferencia de que no se trata de un an&lisis sistem6tico 

y ordenado pues es uno suma <le ensayos periouisticos. La 

propuesta, no obstante, es b&stcamente lu misma. En el pr6logo 

de Armando Labro se habla de "una medido her6ica que ( ••• ) 

convoca los elementos de un vuelco real en la correlaci6n 

de fuerzas políticas y económicas que ubican al Estado, a 

fortiori, en lu tutorla no compnrtjdn de regir el rumbo econ6-

mico de la Nación ( ... ) (89) 

El an6lisis económico incorporo nuevamente los elemen

tos que lu gran mayorln de los textos retoman: el fuerte proce

so de concentrnción de capitales en la banca, las desmedidas 

ganancias que obtienen los banqueros, la creación de un poder 

paralelo 111 del Estado, con su propio impulso, el saqueo de 

divisas y la especuloción desenfrenado y en generol los vicios 

financieros en que incurre el pals. 

Sobre la medido r sus efectos, se dice: 

I) Se trata de una medida que rescató para la naci6n 

el servi.cio bancario y el manejo racional de las divises, 

con lo que se alejó de los banqueros el manejo de le politice 

económica. 

Il) Es una decisi6n de soberanía frente a organismos 

(89) David Colmenares et al., La nacionalizaci6n de la banca, 
cit., pág. 11. 
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internacionales. (90) 

III) La nacion:iliznción de la banca marca un hito 

en la historia económica social de la Nación, pues permite 

al Estado manejar y controlar la politicn económica y la con

ducción del pais, ul asumir en sus manos al sector más moderno 

e importante de 1;1 cconomÍil. (91) 

!V) Con la mcdiila seria posible una planención más 

democrática y se rescatar(u el apoyo del movimiento popular, 

como 6nica opción [rente a las presiones del capital financie

ro. 

V) Con la nacionalización se rescataba la conducción 

del régimen y del propio presidente de la República sobre 

la Banca Central. 

(90) "Los banqueros, y los medios de comunicación con ellos 
vinculadoA, no sólo propiciaron rumores con tintes 
desestabilizadores, sino que adcmús impulsaron y pre
sl.onaron la adopción de medidnas de polltica económica 
cercnnns al enfoque ncoliberal y monetaristn de los 
organismos como el Fondo Monetario Institucional, 
presiones apoyadas por la bunca trunsnacional hoy 
alcanzan tintes insospechados". David Colmenares, 
"Hito histórico para el proyecto nacional", en La 
nacionnlizución de la banca, cit., pág. 156. 

(91) "Arrinconado como nunca antes en su historial, el Estado 
surge con mayor fuerza al nacionalizar la banca y 
controlar los cambios. El protagonismo estatal despoja 
u los empresarios en la conducción de la politica 
económica y ésta se vuelve nacional y popular". Carlos 
Ramírez, "La nacionalización de la banca rectifica 
el rumbo del país", en La nacionalización de la banca, 
cit., pág. 143. 
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de interés 

de ninguna 
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Todo ello implicada 

activas, " ( ... ) ya que 

divisa, la reforma f i se o l 

el descenso de las tasas 

no existe más competencia 

por el lado de los impues-

tos al ingreso y la riqueza prodrá ser instrumentada ya que 

no existi rú más la preeminencia de 1 a amenaza de los grupos 

de presión empresurial". (92) 

VII) Se cuidada mejor el dinero del pueblo, con 

lo que se facilitarla una política económica más popular y 

el manejo interno de la inflación. 

VIII) 
y por ello un 

pol:l.tico". 

Nuevamente 

solo hecho 

se disputaba el 

habla cambiado 

proyecto 

el "medio 

nacional 

ambiente 

Desde luego en algún lugar del anállsis tenían que 

poner limites a los mágicos efectos naclonalizadores y declara

ban que "los grandes problemas nacionales no se resuelven 

automáticamente con estas medidas", (93) pero les resultaba 

(92) D. Colmenares, art. cit., pág. 158. 
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obvio, en esta líneo de pensamiento, que con ello se ponían 

las bases para hacerlo. 

Es preciso dostucar que contra toda memoria histórica 

se llegó incluso n argumentar que las medidas de nacionaliza-

ción control de cambios constituían verdaderos demandas 

sociales de nntnfio. (94) 

El texto, en su conjunto, constituye un apoyo defini

tivo a la nacionalización y un arma propagandística en su 

favor, ya c¡ue se trato de una nerio de artículos aparecidos 

en distintos periódicos. 

Con una técnica similar, pero con conclusiones aún 

mús enfáticas sobre el 

Alejandro Dávila Flores, 

(1986) (95) destina un 

potcnciul de la me1lida, el texto de 

publicado después que los anteriores 

capítulo ul un6lisls de la nacionali-

zación después do un recorrido por el origen estructural de 

la crisis financiera, su desarrollo y pcr~pectivas. 

El análisis de los factores estructurales de deterioro 

en la economía -que por otra purte es igual al de todos los 

estudios-, es el marco de referencia necesario para abordar 

(94) 

(95) 

"Y lo que más dañu a los iniciativos de los banqueros 
para revertir uno situaci6n absolutamente irreversible 
es que la nacionalización de lo banco y el control 
integral de cambios fueron la demanda social y popular 
más insistente de las mayorías nacionales, que llegaron 
inclusive a llamadas drásticos de atención poro frenar 
el saqueo de la Nación: partidos políticos, sindicatos, 
fuerzus sociales, organismos de profesionales habían 
insistido en eso medida". C. Ramírez, ort. cit., pág. 
143. 

Alejandro Dávila Flores, La crisis financiera en México, 
cit. 
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el impacto de la nacionalización bancnria. Para D6vila Flores, 

el manejo de la política económica en México mostraba signos 

cloros de pérdida de sobcran.l.a, igual <1ue en otras sociedades 

occidentales, con lo que se bloquea cunlquier tipo de creci

miento económico. 

En estas condiciones, la r~dcf inición de la deuda 

externa, lo reforma fiscal y el control da los canales de 

crédito, fundamentales en la orientaciún y regulación de lo 

acumulación de cupitnl, constituyen los elementos b6sicos 

para el fomento de ln actividad económica. Si a esto le agre-

gamos la necesidad de fortalecer a la llanca Central como eja 

de fomenta a la inversión, evitando las actividades especula

tivas que tanto deterioran lo valorización del capital, la 

nacional iznción de la banca y el control de cambios eran casi 

la conclusión obvia en lo situación que presentaba el µnis. 

quien 

a la 

ción 

¿[.os bancos privados, principales beneficia
rios de la especulación bancaria, garantiza
rían una correcta aplicación de control 
de cambios? La respuesta obviamente es 
negativa. l'ur lo tanto, pensamos que la nacio
nalización de la banca era conveniente. 
Pero aún mús importante que lo anterior 
es la potencialidad que ofrece el control 
del sistema financiero como elemento regula
dor y orientador del dinamismo de la acumu
lación de capital. (96) 

Es de llamar la atención la postura de este 

atribuye las posibilidades de cambio estructural en 

voluntad del Estado. Bosta así con que se tome una 

estatal como ésta para que todo cambie de raíz. 

autor, 

México 

de si-

Asi lo 

asume cuando declara que ( .•. ) la nacionalización de la banca 

(96) !bid., pág. 199. 
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abrió la posibilidad histórica, como elemento indispensable, 

pero insuficiente, de impulsar transformaciones cualitativas 

en el desarrollo t'con•Ómico nac.lon;,l '', )' mós adelante afirma: 

( ... ) el sistemn tinanciero :r.cxic:rno ha sido incapaz 

de contribuir al c;imbio estructun.11 de la cconom.ta planteado 

por el Estado". ( ~· 1 ) 

Quiere decir entonces que el Estado est6 en condicio

nes de mollificar por \'oluntad dt! manern cualitativa el curso 

del sístt?ma pro<Jucti,u, y que· la nacionalización de la banca, 

con todas las limitaciones que se analizarán después, es el 

detonador de cambios hucia un patrón de desarrollo económico 

nacional distinto. 

Pum Dávila Flores, los llmites dtJ ln medidn provie

nen de unn fn1to de voluntad de profundizar y arrnignr el 

combio, ya que debido u la premura dtJ esta uecisión 'tomada 

meses antes del cumbia de gobierno, lu administración entrunte 

no tiene el mismo impulso y promueve más bien su desarticula

ción al vender un tercio de lus acciones bancarias al sector 

privado, al \'ender a sus antiguos dueños buena parte de las 

empresas inñustriales comerciales de propiedad de la banca 

nacionolizado, al promover jugosas indemnizaciones y finalmente 

al lanzar iniciativas a la Cámara de Diputados para modificar 

el sistema reglamentario financiero en el sentido de desarro

llar los intermediarios financieros no bancarios, especialmente 

(97) Ibid., págs. 199 y 201. 
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las sociedades de inversión y las casas de bolsa. (98) 

Contradi.ctoriamentc, para demostrar que no se han 

producido cambios sustanciales en la orientación de la banca 

nacionalizada, aporta los siguientes datos: 

FUENTE: 

(98) 

CUADRO IV 

ESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO OTORGADO POR 
LA BANCA DE DESARROLLO Y COMERCIAL 

(% del total) 
~ 

Sector 1981 1n2 198) 1984 11·1985 

~----

1 1. f\gropccuJrio 10,8 7,U (1,2 7,1 7,) 
2. MmcdJ y olrns 

hcctor prtrnariol 1,1 1,7 1,9 .. 1.1 J.2 
J. lndu:i.triJ 

cncrgClica. H.8 1),4 12,6 11,6 10.•1 
4. lndustrta 

manuf.icturcra 11,9 l~,1 12,1 11,7 11,0 
S. Minerulcs 

no mctáhcos 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 
b. Siderürgica. 

produc1m 
mclAticos 
y ar1cfac101 S,I J,0 2,6 l,4 3,4 

1. M.tqUlll:lflll 
y artkulni 

1 
c1i:i:1t1ll'~ 1,4 o,~, 0.'J 1.0 U,') 

M. Cons.trui:,16n 7,5 ),6 S,I S,7 5,8 
9. Scrvicii:>s y 

comcrc10 34.H 21,5 24,5 25,8 26,0 
1 O. Gobierno 17,9 36,0 J),4 29,H 30,9 . 

Banco de México. Tomado de Alejandro Dávila Flores, La crisis Fi
nanciera en México, F..d. de Cultura Popular, México, 1986, pág. 206 

Gracias a esta~ reformas, los intermediarios financieros 
no bancarios, que tienen costos de operación sensiblemen
te inferiores a los de los bancos, podrán competir en 
forma ventajosa con la banca nacionalizada en el finan
ciamiento otorgado a través de la venta de papel comer
cial (obligaciones emitidas por las empresas) y las 
colocación de acciones entre el público. Lo anterior 
implica una mayor participación de los intermediarios 
no bancarios, entre los que se encuentra una buena parte 
de los antiguos propietarios de la banca privada, en 
los circuitos de financiamiento. Lo que es más grave 
aún, es posible que ganen terreno los mecanismos especu
lativos de financiamiento de la inversión". !bid., pág. 
201. 
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Al recapitular sobre lo idea de que la nacionalizaci6n 

ha brindndo al Estado la posibilidad de influir significati

vamente en el destino de los recursos productivos, otorg&ndole 

la oportunidad de modelar las transformaciones estructurales 

que requiere la economía mexican;:i pnrn rccupernr su dinamismo 

(99), la propuesta del autor es que el gobierno tenga la volun

tnd política de ;:iprovcchar en todo su potencialidad esta medi

do, que se modifique la estructuro de los consejos de ndminis

traci6n regionulcs de los bancos, adonde hay fuertes intereses 

privados, que se tomen decisiones de financiamiento productivo 

y que incluso debe anularse la p¡¡rl'icipación clel mercado de 

valores como forma de captucibn y asignncibn de ahorro interno. 

Compiluci6n de orticulos aparecidos en la revista 

~. que se dedicaron u captar ln opinión de un sector de 

economistas )' politicos cercnnos a los posiciones de Tello, 

el libro Cuundo los banqueros se van murcu un nuevo ritmo 

en esta corriente. 

Este texto, con excepción del articulo de Josó Manuel 

Quijano "La banca que 

1 i bro publicado por e 1 

fue" y 

ClDE 

al que ya agrupamos en otro 

que no es sino un capitulo del 

Probl emns financieros mexicanos, 

porte de este inciso, finca en 

la nac ionalizac i6n de la banca enormes posibilidades de cambio, 

si no cualitativo como en otros casos (véase el argumento 

de Dávila Flores), si de cumbia en la política económica. 

Héctor Aguilar Camin, por ejemplo, más literario 

que otros, ubica al Estado como un poder que, situándose por 

encima de las clases, le da aliento a proyectos que emanan 

de la sociedad. No obstante que alaba esta tradici6n del 

Estado mexicano como patrocinador hist6rico del capitalismo, 

(99) Ibid., págs. 216-17. 
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anota que se trata de un regreso "( ••. ) de la tradici6n polí

tica y económica de México ( •.• ) que se refiere a los actos 

de autoridad de la cúpula ( ••. ) La tradici6n que vuelve en 

la expropiación de la banca no os la de la colectividad, sino 

la del presidente, su sonido no es el del clamor nacional 

sino el de la voz solitaria que decide por si, unte la Nación 

( ... )" (100) 

A pesar de que no se trata de una medida anticapitu

listu sino de un reacomodo de fuerzas, i\guilar Camin acepta 

que con la nacionalizaci6n bancaria el Estado puede trazar 

una política financiera efectiva, verdaderamente realizable 

y desliza una concepci6n ul cerrar su articulo diciendo: "Oyen

do a López Portillo decretar la expropiación de lo banca, 

todo hombre de izquierda serio tuvo que admitir en su corazón 

la insensata pregunta: iAl socialismo del año 2000 por la 

Constituci6n de 1917? (lOÚ 

Para Carlos Honsivliis, quien en su articulo parodia 

la existencia, cotid innidad y parafernalia de los banqueros 

priv11dos, cuando éstos· se retiraron de la escena se fue con 

•~llos, desde el punto de vista de la psicología social, la 

parte medular de la utopía capitalista, ya que,"( ... ) entre 

otras cosas, lo que la nacionalización de la banca destruye 

es la impensabilidad del fin del capitalismo en México". 

(102) 

(100) 

(101) 

(102) 

Para Jaime Ros, por ejemplo, el fracaso de la política 

lléctor Aguilar Camin, "Memorias de una expropiación", 
en Cuando los bnngueros se van, cit., pág. 15. 

Ibid., pág. 23. 

Carlos Monsiváis, "Jardines del Recuerdo pero eran 
todos los hombres honorables", en Cuando los banqueros 
~· cit., pág. 40. 
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econ6mico adoptada desde febrero de 1982, y algunos afias antes, 

obl ign al Estado a decrt>tar la nacionalización de la banca 

)' el control de cambios. Aunque administrativamente se trata 

de mcdjdas de aplicación difícil, sobre todo el control de 

cambios, ofrecen grandes ventajas. 

Por lo pronto, lo nucionalizacón de ln banca priva

da, { ... ) extiende n las transnncionales financieras externas 

el control del sector pí1blico sobre la economía( ... ) (103), 

mientras que el control de cambios frena lu fuga de capitales, 

establece un cierto grado de racionulización de las divisas 

y permite ampliar de rnun~ra dr6sticu el control sobre la polí

tica económicn. 

Las desvt!ntajas son, parn este nutor. además de la 

f13lta de experiencin en la administración de estos sistemas, 

el las las presiones internas y extcrnus. De ah1 que para 

medidas no constituyen lo Única salida efectiva para superar 

la crisis mexicana. 

Por su extensión e importancia resaltaré por último 

el articulo de José Blanco, publicado también en este texto. 

Es preocupación de Blanco, como de Héctor Aguilar Cam!n, el 

que este tipo de estatismo no se convierta en posiciones de 

autoritarismo de Estado. Reconoce que la nacionalizaci6n 

de la banca fue necesaria y atinada, en un contexto en el 

que se habin perdido o se estaba perdiendo la soberanía políti

ca del pais. 

Además dada la crisis económica cuya trayectoria anali

za, era preciso salvar nuestra estructura productiva y al 

(103) Jaime Ros, "La encrucijada del corto plazo", en Cuando 
los banqueros se van, cit., pág. 81. 
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capital productivo 
tal-dinero. Igual 

ya dominndo ideológicamente por el capi
que los otros autores, finca las enormes 

posibilidades de la nocionaliznción en las siguientes observa

ciones analíticas: 

Desde el punto de vista de la Nación, la 
nncionalización bancaria encierra enormes 
potencialidades de remodelación de las condi
ciones internas de producción, patrimonio 
indiscutible, visto sobre todo en perspectiva 
histórica, fundamentalmente del pueblo
Nación, del conjunto de los trnbajadores. 
Quedo sin emborgo por delonte, la lucho 
y la definción de lu µolítica financiera. 
Bien puede establecerse una polltica an6loga 
a la del pasado o puede cambiar la dirección 
m6s acorde con los intereses populares. 
( 104) 

Es interesante observar que si bien este autor le 

otorga n la nocionnlizaci6n una capacidad transformadora, 

reconoce que no puede haber cambio significativo nlguno en 

el modelo de desarrollo. 

LA NACIONALIZACION UNA HEDIDA OBLIGADA 

En las concepciones de los autores que analizaremos 

a continuación se dibuja con claridad una idea de la economía 

(104) José blanco, "La expropiaci6n obligada", en ~ 
los banqueros se vnn, cit., pág. 94. 
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como expresión de una determinada correlaci6n de fuerzas (105), 

elemento pr&cticamenle ausente en otras posturas. Como tenden

cias analítica, estos autores vieron en el nacionalización 

bancario el control de cambios medidas de consecuencias 

y efectos muy importantes, cl;1rumcnte organizadas e instrumen

tadas porn tratar de ordenar la <levnstudoru crisis, al tiempo 

que aparec!an como elementos dt•Íl•nsivos frente a los hechos 

ocurridos a los lurgo del sexeniQ, 

A diferencia de lu LenJencia analizada antes, estos 

autores limitan con precisión los efectos de ambas medidas, 

sin idealizar la pol[tica económica ni separurla del contexto 

polí.tico -como lo hiciuru, por ejemplo, Javier Múrquez-, y 

la ubican en el terreno de una forma de correlación de fuerzas 

y una forma de Estado; no la desprecian simplemente por "pro

venir del Estndo burgués" y abordan su anúlisis de manera 

abundnnte. 

La concepción del Estado apenas esbozada en estos 

textos es ln de un Órgano ordenador del proceso de acumulación 

de capital en México, el cual, Bi tuúndose por encima de las 

fracciones de capital, reorganiza y reestructura sus alianzas, 

con uno decisión cupulur, vertical, apenas perceptible porn 

(105) "Arrancamos de la concepc1on de que la economía expreso 
una determinado correlación de fuerzas que, al cambiar 
por efecto de la crisis, modifica las condiciones 
objetivas de actuación social, política o puramente 
reivindicativa de las clases y las fracciones de clase. 
Buscamos el encadenamiento lógico-histórico para arti
cular el doble dominio de la economía y la política 
en los eventos más significativos de la lucha de clases 
durante la década de los setenta". Alejandro Alvarez, 
La crisis global d~l capitalismo en México (1968-1985) 
cit., pág. 11. ' 
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el aparato estatal, la burocracia y ln sociedad. 

de cerca a cado uno de estos autores. 

Veamos más 

El Lexto <le Alejandro Alvurez revisa unu interesante 

conjunci6n: los aspectos econ6micos y políticos en el desarro

llo de México desde 1968 hasta 1985, dedicando un capítulo 

especial al procc1<0 de nacionalízuci6n de la banca. Como 

otros autores, revisa los elementos ccon6micos que sirvieron 

de contexto n la medida. El desvanecimiento imprevisto del 

boom petrolero; el agudo endeudnmiento externo p6blico y priva

do: el deterioro <le las fínani.as públicas: los altos niveles 

de influci6n; el crecimiento desigual de lu producci6n acompa

ñado de una econom.ln petrol izada y lu dolarizuci6n y fuga 

de capitales del año 1982, son los principales ingredientes 

internos que se combinaron para hacer del aíio uno de los más 

diflctlcs en ln historia reciente del puls. 

Los factores externos, sincronizados con los hechos 

ya descritos, sirvieron pura acelerar la tendencia recesiva 

de lu econamln. Entre los más importantes destacan: la con-

ccnLrnci.ón (por banco,; n6mcro de países) del endeudamiento 

público externo de varios países, lo que acrecienta el peligro 

de crisis financieros internacionales; la elevaci6n de las 

tasas de interés Libor y US Prime Rate, lo que pesó fuertemente 

sobre el servicio de la deuda pública y privada; la sincronía 

de los ciclos recesivos mexicanos con los norteamericanos, 

sobre todo a partir de 1981 y el ascenso vertiginoso de la 

banca transnacionul, que diseii6 una economía de deuda a la 

que se incorpor6 México entre los paises más importantes. 

En el terreno bancario, enmedio de esto compleja combinación 

de factores, se mantiene un elevado nivel de concentración 

de la propiedad, control accionario y de activos. La centra

lizaci6n de capital llegó a su auge mediante las integraciones 
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y funciones de la Banca Múltiple y de esta manera 1 

( ..• ) la banca mexicano inició desplegó 
sus operaciones en el exterior, mientras 
que la bancn transnocional multiplicaba 
en forma acelerada sus oficinas de represen
tación y ofrcda todo tipo de créditos al 
itobierno mexicano (esas oficinas pasaron 
de 80 en 1970 a 112 en 1979. (106) 

De esta forma, lo presencia de ln banco transnacional 

en nuestro pals se tradujo en unn tendencia a la centralización 

de nuestro sistema financiero privado, de forma tal que la 

burguesia nacional y el Estndo perdieron el poder de decisión 

sobre la política económica: 

En resumen, el saldo de la presencia fortale
cida de la banca transnucional, especialmente 
norteamericana, se tradujo en el caso mexica
no en una tremenda presión hacia la centrali
zación de su sistema {inonciero privado, 
asi como en ir arrancando a la burguesia 
nacional la capacidad de decisión e influen
cia sobre las directrices fundamentales 
de la politica económica mediante el cerco 
de la banca transnacional y ln supervis1on 
del FMI sobre las finanzas estatales. 

Este proceso fue coronado en 1974-75 y en 1981-82 con -
oleadas dolarizadoras sobre el sistema finan
ciero privado mexicano y con el desbordamien
to literal del peso pnrasitario del capital 
financiero a nivel productivo, reflejado 
en el impulso al endeudamiento en dólares 
de las empresas que operan en el mercado 
mexicano. (107) 

Para principios de 1982 el país tuvo que pre se.!!. 

ciar una crisis bancaria que se fundió con una elevación de 

(106) Ibid., pág. 91. 

(107) lbid., pág. 92 



243 

!ns tosas de interés internacionales, con un agudo desequili

brio externo, con una aceleración desmedida de la inflación 

y con una singular fuga de capitales, r¡ue acumulada fue de 

22 mil millones de dólares segun el IV Informe de José L6pez 

Portillo. 

Es esta dinámica la que obl ign a .José López Portillo 

a nacionnlizar la banca y establecer el control de cambios 

steneralizado. Para Alejandro Alvarcz, lo que se efectuó no 

fue una nacionalización, sino "{ ••• ) una estatiznción de la 

banca (pues era de nacionales) y una nacionalización de las 

deudas, sobre todo las de la burgucsia financiera. Ello se 

confirma con el hecho de que a pesar de la parcial reprivati

zación realizada por De la Madrid, no hubo privatización de 

laa deudas y el gobierno siguió siendo el responsable de loa 

7 mil millones de dólares que adeudaba el sector privado banca-

ria hasta untes de la nacionalización". (108) 

Las cnracteristicas de la decisión le imprimen también 

sus alcances. Fue una emdida decidida en la c6pula del poder 

presidencial, 

la cxigencin 

de izquierda; 

sorpresa; se 

por lo tanto unilateral; no fue resultado de 

de masas movilizadas ni de ninguna agrupnci6n 

el aparato del partido oficial fue tomado por 

publicitó como una medida nacionalista, aunque 

los estragos de la crisis continuaron y también una política 

contencionista, y se da en una coyuntura de cambio de poderes, 

con lo que se limita su posible continuidad. 

Para el autor, se puede calificar a la nacionalización 

como un asalto sorpresivo del Estado sobre las clases dominadas 

(y yo agregaría dominantes) en los terrenos económico, político 

(108) Ibid., pág. 95, 



244 

y social, lSu intención de fonrlo? Dur un cierto vuelco a 

la acumulación de capital intentando reorganizarla, para pre

sentar al país corno un deudor solvente frente o los acreedores 

internacionales. Todo ello a nivel económico. 

A nivel pollticn, se trota de> un intento por ganar 

cierto lcgitimidud base social purn un Estado que enfrenta 

una crisis soclol generulizodu. Se do en un terreno de "crisis 

de hegemonía (no expl !cita qué entiende por ella) intentando 

cambiar la correlnciírn dt• íuerz'rn en <•l seno del bloque domi

nante, "uunquc ello no se haya expresado en el nccc8o directo 

de la nueva fracción hegemónica u los aparatos de dominnción 

estatal". ( 109) 

Quisiera detenerme 

en mi intcrpretaci6n, el 

en este punto 

aspecto medular ele 

que 

la 

constituye, 

posición de 

Alejandro Alvarez. Para {,l, es el mismo boom petrolero y 

sus características, los que llevaron a la peor crisis finan

ciera de H6xico, pues es precisamente a partir de este desarro

llo que México se engancho en una 16gicn internacional de 

endeudamiento creciente npcrturo de la cconorniu. Esto 

conlleva u un cambio de hegemonía basada y sustentada por 

el capital financiero transnacional. 

con la nacionalizaci6n de la banca. 

Todo ello se confirma 

(, •• ) Es claro que la cancelación de conce
siones privadas para operar servicios finan
cieros (asunto parcialmente revertido por 
Miguel de la Madrid en la ley que reglamenta 
el servicio público de banca y crédito, 
del 31 de diciembre de 1982) fue un duro 
Rolpe u lu otrora fracción hegemónica del 

(109) !bid •• pág. 98.. 
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bloque en el poder, la burguesía financiera 
mexicano. Pero es claro tambi6n que eso 
se hizo para ¡:arantizar n la burguesía finan
ciera transnacionnl el pago de las deudas. 
( 11 o) 

Más adelante conceptúa cur¡_ccpt.Úa naci onu lización 

como un e.amblo en la corrclacié>n de fucrzng al int.erior del 

bloque dominante: 

( ••. ) Hechos como lu nacionalización de 
lo banca expresan y confirman el cambio 
en lu correlación de fuerzas dentro del 
bloque dominante, despinzando la hegemonía 
hacia el capital financiero trunsnacionul, 
en este caso nortcumericano. (111) 

Es interesante observar que no se aclara con precisión 

si lu nacionuli1.oción fue un ever.to económico, politico o 

una conjugación de ambos. Si el golpe fue económico, icuáles 

fueron sus nlcunccs? Creó que nl decir que la burguesíu finan

ciera fue lu "otroru fracción hcgem6nfca" se acepta sin demos

tración no solo que lo era, sino que con la nacionalización 

dejó de serlo, 

de otro estudio, 

mico y pol.Ítico) 

mente hu dejado 

hegemoniu? Y si 

cu<!st iÓn que seria interesante, aunque objeto 

unulizur u la luz del espacio de poder (econó

que despu6s de 1982 se le ha brindado. lReal-

tle serlo? lO qué se entiende entonces por 

ello fuera así, ipor qu6 este desplazamiento 

se hizo en favor de la burguesía financiera transnacional? 

lNo habría que demostrar que sin lu nacionalización hubiera 

sido inoperante la política posterior? 

Me parece que se le da una importancia desmedida 

(110) lbid., págs. 94-95. 
(111) lbid., pág. 95. 
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a un hecho demostrativo del Estado m6s en los límites 

de nuestro territorio, que hacia el cxtt>rior, lO era condici6n 

necesaria pura el exterior y los acreedores el nacionalizar 

la banca poro seguir negociando con M6xico como deudor solven

te? Lo han hecho en otros paises, tambi6n con fuertes proble

mas de deuda externa, sin que haya mediado un acontecimiento 

semejante. Asl, no resulta nutom6tico pensar que la nacionnli-

zaci6n garantizaba el pago de las deuda~. 

Desde mt punto de vist:n este anl1lísis tiene ln gran 

ventaja de que se detiene en el acontecer politice, pero no 

lo suficiente como pura demostrar lo direccionalidod econ6mica 

o polltica de la medido. lNo se tratar& mis bien de una medida 

vestido de economía con un trasfondo fundamentalmente político? 

El desnfío es entonces analizar las fracciones y la constitu-

ción de la hegemoniu en el seno del bloque domi te, Una 

vertiente interesontc de este nn&lisis debe 9er tomuda en 

cuenta: la del Estado y su quehacr:r en la economía mexicana, 

para asl vertir mayor claridad al análisis. 

Veamos ahora el téxto de Hnd.a Elena Cardero, que 

tiene elementos de an6lisis cercanos a los que aborda Alvnrez 

y tambi6n se public6 posteriormente a la nacionalizaci6n. 

Ma. Elena Cardero nnaliza la nacionalización en el contexto 

de un estudio amplio sobre el patrón monetario y la acumulaci6n 

en México. 

El contexto económico que nos brinda la autora no 

difiere mucho del planteado por los otros analistas de esta 

tendencia. Su autenticidad radica más bien en el análisis 

del patr6n monetario. Se trata también del fin del boom petro

lero en el marco de una politica de corte monetarista (libera

ci6n de las importaciones, cronogramas devaluatorios y tasas 

de interés que privilegian la captación en moneda extranjera) 
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como el detonador de una crisis finonciern generalizado. 

La caída del mercndo petrolero conduce rápidamente 

o uno disminución de los ingrc:;os públicos y n uno fuerte 

presión sobre la balanza de pngos, con lo cuul se agudizo 

lo interminable cndcna del cndeudamiunto con el exterior. 

En esta lógica se fue t!esplaznndo la mone<la local 

en favor de la moneda hegemónica, el dólar, que se expresaba 

en uno dolnrlzación creciente de la captación y en lo consi

guiente fuga de capitales. 

1.n vocaci.Ón librecambista del Estado, con un sistema 

financiero internucionnl sometido al endeudamiento o lo 

especulación que mud{i la naturaleza de las 

los países del tercer mundo, y el deterioro 

acumulación interno, condujeron al Estado u 

relaciones 

del patrón 

un callejón 

con 

de 

sin 

solido que destruía los circuitos fil1u11cieros ·locales. En 

efecto, 

( ..• ) Al titarse el Estado a la defensa espe
lutiva, recirculó el excedente a propósitos 
no productivos, limitando su propia eficien
cia anticiclica; la extraordinaria dependen
cia del déficit fiscal con relación al crédi
to condujo a una política de "captación 
a como diera lugar", lo que privilegió la 
inversión rentista o costo de la productiva 
yo fuera mediante una colocación de recursos 
en pesos o por medio de su contratación 
en el exterior y su colocación f inonciern 
en el interior, lo que hizo particularmente 
difíciles las inversiones a largo plazo 
y gravó pesadamente los costos financieros 
para lus pequeftas y medianos empresas sin 
acceso a crédito externo. (112) 

(112) María Elena Cardero, Patrón monetario y acumulación en 
~. cit., pág. 181. 
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El patr6n monetario mexicano (113) se alter6 al cum

plir sus funcior.es ya no en moneda nocional -la moneda cara -

sino en dólaces -la moneda barata-, haciendo depender lo econo

mía yo no del nhorro interno sino del financiamiento del exte

rior. 

El peso dcj~ de ser rcuerva de valor por ln inflnci6n 

y los peligros devaluatorios; dejó de ser patrón de precios 

al generali?.arse las compras de bienes raíces en dólares; 

dejó de ser el medio de pugo al permitirse todo tipo de transac

ciones en dólarHs, acentuundo el <.:-ont1·ol de lns funciones 

monetarias. 

Presionado por estas circunstancias, el Estado tuvo 

que asum1r la nacionalización bnncaria y el control de cambios 

como medidas tendic~ntcs a recuperar la pérdida de control 

sobre el patrón monetario nacional y (1 desacelerar la transnn-

cionalización productiva y la centrnlizaci6n de cnpltnl. 

El Estado decidió retomar el control sobre la crisis 

y asegurar asi su propia producción, afectando al sector finan

ciero y tratando de favorecer a otras fracciones del capital 

productivo a las que había desplazado virtualmente. Con ello 

el Estado atacaba también su crisis de legitimidad que aparecía 

con10 desórden económico y que se revertía rápidamente como 

crisis social y política. 

Para Maria Elena Cardero, entonces, las medidas decre

tadas por el presidente el lero. de septiembre de 1982 van 

(113) Al que define como el conjunto de funciones 
el dinero dentro de una economla (patr6n 
medio de pago, medida de valor, reserva 
dinero mundial). 

que realiza 
de precios, 
de valor y 
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al corazón de ln búsqueda de legitimidad por parte del Estado, 

afectan a la burguesla financiera para favorecer a la burguesia 

en su conjunto, intentan constituirse como salido o lo crisis 

financiera y reconstruyen lo soberanla estatal y nacional. 

Sin más detalle en el análisis político, sí parece 

haber unu conceptualización más polltica en el hecho económico. 

Decíamos al principio que el estudio de Alejandro 

Alvarez y el de la autora se nscmcjnn mucho en los anteceden-

tes, las causas y los efectos de la medida. El punto donde 

difieren radicalmente, curiosamente con un análisis similar, 

es en las perspectivas que vislumbran en estas decisiones 

Al finalizar la ~egunda parte, lu autora afirma: 

( ..• ) Crisis pollticn, social y económica 
que a truvis de la nacionalización de la 
banca intento relegitimar la presencio del 
Estado como eje de la Nación mexicana y 
permite dur una mayor racionalidad al uso 
de los recursos monetarios financieros del 
pu í s ( ••. ) ( 114) 

Hasta este nivel del análisis, los planteamientos 

de Cardero son similares u los de Alejandro Alvarez. Sin 

embargo la autora concluye: 

( •.• ) pnra que éstos no se ordenen alrededor 
de un patrón de acumulación que esté al 
servicio de las necesidades de los paises 
capitalistas centrales sino nl servicio 
de un patrón nacional de desarrollo. (115) 

(114) Maria Elena Cardero, op. cit., pág. 184. 

(115) Ibid. 
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lQuiere decir que las mismas razones conducen a con

clusiones enteramente opuestas? Mientras se podria interpretar 

en Alvarez que la nacionalización se llevó a cabo para favore

cer u los paises capitalistus centrales, en Cardero se rcaliz6 

no prccisnmentc para servir a estos intereses. sino los de· 

un patrón de desarrollo nacional. Es por ello que decíamos 

al comienzo de este apartado que los matices se sustentan 

mis bien en la interpretación ideológica y políticas del hecho 

que en la interpretación económica, donde si huy coincidencias. 

Es de la interpretación del Estado, de su forma y de sus fun

ciones, de donde se desprenden luo distintas perspectivos 

analíticas. 

Otro autor importante, que aborda en menos detalle 

que los anteriores el problema de la nacionalización de la 

banco, es José Volenzuelu Feijoo ( 116). Me parece que se 

trata de un análisis con mu tices completamente pollticos y 

aunque su referencia n lo nacionnlizacibrl es ~1penas explícita, 

adquiere una gran transcendencia. 

La Ílltimu parte del texto, inti.tulado "Los problemas 

políticos: breve alcance", inicio con una declaración sugeren-

te: "como rcgl a, todo cnmbíO en el patrón de acumulaci6n 

lleva upurcjudu unu mutación en la estructura del bloque en 

el poder y en los mecanismos de dominación fundamentules". 

(117) 

Tal vez esto es equivalente a decir, como veremos 

más adelante, que asistimos a un cambio que ha tenido como 

(116) José Vulenzuelu feijoo, El capitalismo mexicano en 
los ochentn, cit. 

(117) !bid., pig. 177. 
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ingrediente principal una reestructuración del bloque en el 

poder. ¿Reacomodo de las fracciones de clase? El punto clave 

del un6lisis en esto parte del texto a que hemos hecho referen

cia, es el problema de lo hegemonia, entendida en el contexto 

del cambio por el que transir.a México, que es perceptible 

en tres niveles: "n primer lugar el nivel de las mutaciones 

internas de lu fracción burguesa dominante; en segundo lugar, 

en <'1 nivel de cómo i;c ha veni<lo orticulandc> el bloque en 

el poder en su interior y c'n tercex- lugar, en el de la forma 

en que se hu ven.ido re:;qucbrajando la aliunzu cardenlsto de 

antanño y la transición que la acompniía hacia nuevas formas 

de dominación. 

En efecto, a través de este an6lisis interpreta hechos 

como la nncio11aliznci6n buncnria, ¿1pnrcclündo como 6nica refe

rencia la siguiente: 

La burguesln estutol, en cuanto fracción 
l1cgem6nicu. se mueve en tbrminos de una 
orticuloción bastante compleja. Dentro del 
bloque de poder, mantiene una relación de 
unidad y de oposición con el gran cupital, 
en que el aspecto dominante y de lnrgo pluzo 
es el de lo unidad. Por lo tnnto debe favo
recer su desarrollo y las condiciones de 
su acumulación, y a fe que lo ha hecho de 
un modo bastante eficiente. Por otro lado, 
debe aumentar la alianza clasista heredado 
de lo revolución y de C6rdenas pues, si 
ésta se debilito, su papel dirigente dentro 
del bloque de poder se vería peligrosamente 
amagado. En tonto lo fracción estatal preser
vo su copacidnd de control de los masas 
populares, el segmento privado (nacional 
y extranjero) se ho resignado a un papel 
politico subordinado; es decir, ha cedido 
la dirección política de la Nacibn ••• (en 
especial con lo nacionalización de la banca). 
(118) 

(118) !bid., p6g. 178. 
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Para el tema que no:; ocupa, de esta locución destaca 

en primer lugar la ubicación del Estado como un aparato consen

sual, que t lene que establecer el dominio sobre los dominados 

para preservar Jos interest•s de las clases dominantes (unidad 

y o¡iosición), 110 sin dejar tic considernr las necesidades y 

demandas de amhos bloques, sobre todo de los primeros ("debe 

aumentar la alianza clasista ( •.. )". La nacionalización como 

medida de consenso. 

En segundo 1 ugnr, n 1 fnvoreCl'r el desarrollo de las 

clases dominantes, debe sostener las condiciones de acumula-

ción. De aquí que el Estado desplaza a una fracción para 

garnntiznr el interés general de la clase el proceso de 

acumulación en su conjunto. La nacionnlizución como medida 

de continuidad del proceso de reproducción del capital para 

la clase dominante considerado como un todo. 

En tercer lugar, la cito ubica con mucha claridad 

el control que el Estado ejerce sobre los subordinados y el 

papel que en esta interacción Estado-subordinados ha tenido 

que asumir lo clase dominante: un papel resignado y también 

subordinado. En estn medida hu tenido que aceptar acciones 

que no siempre favorecen en lo inmediato, a veces sin entender 

de manero conciente y creativo estos netos que van al corazón 

de su subsistencia en el largo plazo. 

Al ceder la dirección política de la Nación a un 

aparato estatal, asume también la relativa independencia con 

que éste puede decidir, conducir o reestructurar los procesos 

políticos y las alianzJs con las clases y sus fracciones. 

La nacionalización de la banca como muestra de la autonomía 

y del papel ordenador que 

reproducción capitalista y 

la soberanía estatal. 

el Estado asume en el proceso de 

consecuentemente como muestra de 
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De esto forma, la nocionalizoción bancaria podría 

ser interpretada como una muestra de la hegemonía del Estado, 

hegemonía entendida como 

( .•• ) .la capacidad de unificar n trnvés 
de la ideologin y de mantener unido un bloque 
social que, sin embargo, no es homogéneo, 
sino marcado por profundas contradicciones 
de clase. tlnn clase (y yo agre¡¡,nd.11 un neto, 
un Estado) et• hep,PmÓnicn (o), dirigente 
y dominnntc. micntraB que con su ncci6n, 
política, ideológica, cultural, logra mante
ner junto a s1 un grupo de fuerzas heterogé
neas ü itnpiJc que la contradicción existente 
entre estas fuerzas estalle, produciendo 
una crisis en la ideología dominante y con
duciendo a su rechazo, el c¡ue coinc.ide con 
la crisis políticn de la fuerza que est6 
en el poder. (119) 

Si una fracción hcgemónicn debe aHegurar el curso 

del dcanrrollo cconómlco general, haciendo aparecer su interés 

como el interés gcnerul del bloque de poder, del capital en 

su conjunto de toda la sociedad, podríamos aquí deducir, 

tal ve>. [orzudamentc, que la fracción financiera dejó de cum

plir este pnpel y que la reubicación de la que fue objeto 

tenla la intención de reestructurar la hegemonia. 

Si como dice Valenzuela Feijoo, al crecer el poder 

económico de la fracción hegemónica, se debilita el contenido 

popular de su práctica política, en mi lectura del texto podrlo 

inferirse también que el creciente poder que fue adquiriendo 

la fracción financiera y el decrecimiento del contenido popular 

de la política económica indicaron al Estado la necesidad 

de restar, por lo menos momentáneamente, este gigantesco poder 

( 119) Luciano Gruppi, El concepto de hegemonía en Gramsci, 
ed. de Cultura Popular, México, 1978, p6g. 21, citado 
por J. Valenzuela Feijoo, op. cit., pág. 183. 



254 

de la burguesln bnncarln pnrn resolver la explosiva práctica 

política que demeritaba lns demandas populares, convirtiéndose 

en un elemento peligrosamente desestabilizante. 

Si como dice el autor, la formación social mexicana 

está compuesto por clnseo sociales y fracciones y la dominnci6n 

polÍtÍCll tiene que l'Xpresnr )" hegemoniznr SUS diversas deman

das, se Lrato, en este "bloque de poder", de una alianza polí

tica especifico, coyunturol y cambinnte. Si el bloque de 

poder no se compone de clases fracciones con igual peso, 

las alionzao; no puP<lPn funcionar regular y constantemente, 

sino que tienen que adecuarse continuamente en una distribuci6n 

que conven¡;a u 

zaci6n podría 

la preservncibn de la hegcmonln. La nncionali-

ser analizada de~;<lc esta per~pectivn, de reade-

cuación de refuncionoli?.oción de aliiinzas entre el Estado 

y la clase dominnntc. ( 120) 

En su interacción con las clases dominadas y dominan-

tes, el Estado hit.o uso en el contexto de lo nacionalización 

(J 20) "I. En uno formación social, compuesta de numerosas 
clases sociales, i' en particular en una formación 
social ca pi tal!sta, en lo que la c lnse burguesa se 
haya constitutivamente dividida en fracciones de clase, 
el terreno de la dominación polllicn no está ocupado 
por una sola clase o fracción. Se trata de una alianza 
específica de varias clases, alianza ( ••. ) que he 
designado con la expresión de bloque en el poder. 

n II. El bloque de poder, como ocurre con toda alianza 
no está en general compuesto de clases o fracciones 
con importancia igual, que se reparten migajas de 
poder. No puede funcionar regularmente, sino en la 
medida en que una clase o fracción dominante impone 
una dominnci6n particular sobre los otros miembros 
de la alianza en el poder, en una palabro, en la medida 
en que llega a imponerles su hegemonía y a cimentarlos 
bajo su égida". 
A. Poulantzas, Fascismo y dictadura, ed. Siglo XXI, 
México, 1975, pÁg. 71, citado en ibid., pág. 182. 
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de la "cultura política de la subordinación", cultura tal 

vez presente en México como en ningún otro país, y que al 

decir de Valcnzuela Feijoo "todo se acepta y nada se reclama". 

Las demostraciones p6blicas frente al evento parecen confirmar

lo. 

Al respecto, y para el caso mexicano, mucho 
se ha hablado de ln pasividad y el extremo 
conformismo de los sectores populares. 
Hansen, que ha cscrito sobre una "cultura 
de la subordinaci6n", también se pregunta: 
lQub otro rbgimcn podrin organizar mejor 
a los izquierdos (o mosns), de modo que 
apoyen los politicos de los derechas (o 
&lites)? Durante lo actual crisis (1983-
1984), el fen6meno se torna aún más nitido 
y sorprendente y ha llamado la otencibn 
de los observadores y la prensa extranjera. 
Un diario estadounidense, por ejemplo, edito
rializa sobre la "asombrosa resistencia 
mostrada por el pueblo mexicano" y en rela
ción a las protestas y disturbios de otros 
paises, agrega que la "calma política que 
vive México no puede ser calificada sino 
de admirable". (121) 

La crisis de 1982-1984, con marcados rasgos de crisis 

política, fue efectivamente uno de los periodos de demostración 

contundente de que el Estado es capaz 

o con los mlnimos, el apoyo popular 

turación del país. La movilización 

de organizar sin costos, 

requerido en la reestruc

y el apoyo que logra de 

la izquierda en pro de la nacionalización es una verdadera 

muestra de hegemonía haciendo aparecer su interés y el de 

la clase dominante como el interés general. 

Por último, sugiere que hemos presenciado en este 

periodo una transición hacia nuevas formas de sumisión. 

(121) J. Valenzuela Feijoo, op. cit., pág. 185. Subrayados 
nuestros. 
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De las consideraciones aqui anotadas, desprendo el 

enorme potencial que un texto como el de Valenzuela Feijoo 

tiene para el análisis político de lo nacionalización, tan 

necesario y esclarecedor, sobre todo si se consideran las 

mutaciones con que la burguesía financiera ha resistido y 

se ha adaptado al cambio en t'l patrón de hegemonía. Otros 

un6lisis, que también presentan importantes matices pollticos, 

ser6n expuestos a continuación. 

De reciente publicación también, el texto de llector 

Guillén Horno, Los orígenes de la crisis en México (122), retoma 

unu discusión de los orígnes de la crisis en el contexto de 

una discusiÓr• doctrinal ele los distintos modelos aplicados 

a lo largo de la historia moderna de nuestro país. De esta 

forma, en la búsqueda por explicar c6mo la cri si.s financiera 

mexicana del verano de 1982 es expresión de profundos desequi

librios gestados" en el sector real de lu economía", pasa 

revista al neokeynesianismo aplicado en lu fuse 1940-1955; 

a las tesis ncocl6sicae que dieron cuerpo al "desarrollo esta

biliz:adol"" (1956-1970) )' nl período que corre de 1970 hasta 

nuestros días y que él ubica en el moco de la disputa moneta

rismo-keynesianismo. 

El contexto económico general en el que se da la 

nacionalización está fuertemente impactado por la sobreliquidez 

mundial que usó México entre los años 1974-1981 y que se tradu

jo en montos crecientes de deudas, alimentadas por los exceden

tes de los paises petroleros y sin ninguna regulación o 

control. 

Si a esto se agrega el ingrediente, siempre presente 

(122) lléctor Guillén Romo, Los orígenes de la crisis en México 
(1940-1982), cit. 
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en México, del Estado interventor, que es el que garantiza 

en última instancia la reproducción ampliada del capital, 

verificaremos que la liquidez mundial aumentaba, que se acen

tuaban las tendencias regresivas d1,1 patrón fiscal y que el 

sector público crccín Pn presencia, al tiempo que se profundi

zaba la deficitaria situación financiera del sector público, 

la cual acabaría por degradarse a Lal extremo, que lu crisis 

financiera de 1982 fue calificada como "una crisis de caja". 

Pura Guillén Romo, la incapacidad estructural de las 

economíus subdesarolladus <le producir internamente los bienes 

de capital necesarios pura el crecimiento, implicó una mayor 

dependencia del exterior en el sector de importaciones en 

nuestro país, lo que lo vob•íu altamente vulnerable a las 

fluctuaciones externas. Los límites financieros al crecimiento 

se ulcunznron r&pidamente y co~enzuron u bloquear el proceso 

de reproducción del cupit.al: México se había quedado atrapado 

-como Brasil, Argent i nn Corca del Sur- en la lógica del 

endeudamiento pura el crecimiento, endeudamiento que rápidamen

Lc nlcanz6 cifras niete6ricas. 

La crisis financiera que se vivió en México desde 

1981 especialmente en 1982, se hizo evidente al bajar el 

precio del petróleo y aumentar las tasas de interés internacio

nales; adl.cionalmcntc, el patrón hegemónico (dólar) empez6 

a oscurecer el patrón monetario interno, hasta perderse toda 

referencia al patrón monetario vigente. Ello acentu6 las 

pr6cticas especulativas y la fuga de capitales, que manifesta

ban una crisis de legit.tmidad monetaria, la cual se agravaba 

d1a con día. 

Las medidas adoptadas desde inicios de 1982 ya no 

~ueron capaces de frenar la crisis. Ni las sucesivas devalua

ciones, ni el programa de austeridad' de abril, ni la instaura--
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ción del doble tipo de cambio en agosto, podían detener la 

inflación, las fugas de capitales y la dolarización. Por 

eso, dice el autor: 

Estas circunstoncins volvieron 11ecesario 
un acto discrecional de los poderes públicos 
pnra evitar el hundimiento del sistema. 
Se requería un reformulación de las reglas 
centrales de gestión de la moneda y, por ende 
una iniciativa en este sentido. Se necesita
bu intcrvctiir antes de que o crisis alcanzara 
su fase Última paralizando el intercambio 
es decir, aniquilando la función mús vital 
de la moneda central (medio de circulación). 
Es así corno en Mbxico, el lero. de septiembre 
de 1982, el presidente anunció al país la 
snnc1on política quC' vn n illtentnr poner 
fin a la inestibilidad monetaria v financie
ra: la nacionalización de los bnnc~s privados 
y la instrauración de un rígido control 
de cambios. (123) 

En ln concepción de Guillén Romo, se trata también 

de una sanción politice inspirada en una concepción típicamente 

keynesianu de lucha contra la especulación y el poder del 

dinero, lucha que intenta dar un tiro de gracia al capital 

financiero y rentista, "( •.. ) con el deseo de poner las finan

zas al servicio del capital productivo" (124). Lo más intere

sante es que estas medidas tuvieron justamente como objetivo> 

(123) 

(124) 

( ..• )El asegurar la reproducción del 
sistema de explotación. Así, en esa coyuntura 
el Estado mexicano apareció como lo que 
es, el guardián de los intereses del conjunto 
de la clase capitalista (capital en general). 
Dicho de otra manera, el Estado mexicano 
cumplió perfectamente su papel de asegurar 

!bid., pág. 115. 
Ibid., pág. 116. 
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intereses generales del 
asegurar la reproducci6n 
la rclaci6n ca¡1italista 

por ende, la continuaci6n 
de capital ( ..• ) (125) 

De los tres puntos básicos de su postura, quisiera 

resaltar la aseverción de que la decisión fue tomada por un 

Estado acorralado, obligado por las circunstancias, cuyo movil 

fundamental es una demostración de fuerza, un intento de reor

denar, enmcdio de la crisis, los desequilibrios económicos. 

La decisión involucro uno especie de instinto de sobrevivencia, 

sacrificar a algunos para sal vnr a todos. La medida denota 

la existencia de un Estado todopoderoso, moderno, estructurado 

para defender los intereses del capital en general. 

La segunda tesis de Cuíllén Romo, verificable hasta 

nuestros días, es que con la nacionalización bancaria se inten

ta salvar la estructura monetaria para impedir el aniquilamien

to del medio de circulación. Ello se logra mediante la sanción 

política. 

El 

Guillén Romo 

y 

virtunl triunfo del keynesianismo al que alude 

no parece lo más importante. Lo que si es tras

como lo he u firmado antes, seria objeto de un cendente, 

análisis minucioso, es ln idea de que la medida constituye 

un "tiro de gracia al capital financiero". En lenguaje colo

quial, dar un tiro de gracia es terminar de manera definitiva 

con alguien o con algo. Creo que esto no es asi, sobre todo 

si se analiza el rumbo de la fracción involucrada. Seria 

más correcto afirmar que se asite a una reubicación y redistri

bución de los espacios de poder económico y politico, sin 

(125) !bid. 
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que este mecanismo asegure el exterminio definitivo de la 

fracción. Ella se encuentra hoy en los circuitos no bancarios 

del sistema financiero, que por lo demás han registrado un 

auge sin precedente. 

Quisiera terminar esta parte haciendo alusión n unos 

textos mi1s poli t icos que üConÓmiclls. Se trata en su mayorin 

de pequei1os artículos apnrecidon en revistas de circulación 

restringida y de car6ccer más bien polbmico. 

En primer lugar, dentro de este tipo de publicaciones 

destoca el articulo sobre la nacionalización bancario aparecido 

en la revista Coyoncán ( 126). El nnúl is is de contexto de 

la nacionalización y 

detiene poco en 

el control de cambios en este editorial 

marco de se aspectos económicos elige un 

referencia más bien político. Para los cditoriallstas de 

esta revista el boom petrolero expresaba una alianzo entre 

las clases, sustentada en lo que se ha denominado "la ilusión 

del petróleo". De esta manero, quienes participaron en ella 

fincaron sus espectativas en lu grun capacidad de M6xico como 

pais productor y exportador de petróleo, lo que odemás de 

situarlo en posición privilegiada, permitía basar la economía 

del país y las economías individuales en procesos crecientes 

de endeudamiento. 

Sobre este sostén material el capital financiero 

montó sus condiciones de acumulación y se convirtió en la 

fracción más favorecida de 

según el articulo, 

ficción planteada 

que al 

por el 

dicha situación; 

ser insostenible 

boom petrolero y 

su poder era tal, 

la situación de 

al resquebrajarse 

la alianza sostenida a su favor, el Estado tenia que desmante-

(126) Editorial, revista Coyoacan n; 15, enero-junio de 1983. 
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lar un poder que amennznba con dcsmnnterlnrlo a él: 

Esa fue la crisis de la alianza burguesa 
en el poder que vivió México durante el 
caótico mes de agosto, marcado por dos deva
luucioncs sucesivas del peso y culminado 
con la nncionalizoción de la banca la 
implantación del control de cambios genern-
1 izado ( ..• ) Estas medidas constl tuyen la 
reacci.ón i.n extremis del npnrato político 
del Estado, en nombre de los intereses globa
les de la burguc!;[n nocional mexicana (por 
burguesía nnc.ional entendemos aquel la frac
ción del capitul mundial que basa sus interE_ 
ses, su extracción de plusvulor y su proceso 
de valorización de capital en el espncio 
jurídico-soci¡d dclimitudo por lu existencia 
del estado nocional mexicano), pnra preservar 
los condiciones jur{dico-económico-pol[ticas 
sobrelus cuales funciono en México su proceso 
de acumulación, frente al usalto del m6s 
ngresivo de sus scc torés, que pretendla 
imponer su propia sal ida a la crisis a costa 
de los otros sectores y cambiando radicalmen
te esas condiciones. (127) 

l.a naclonuli?,nción es vista aqul como una medida 

progresista de reordenamiento enmedio de la crisis, diseñada 

por el Estado pnra arrancar de manos de una fracción poderosa 

la palanca de control fundamental. En fin, una medida que 

"( •.. ) tomada del arsenal estatizante clásico de la burguesia 

surgida de la revolución mexicana ( ... )" (128) se enmarca 

en el contexto de la lucha interburguesu y que es bien recibida 

por los acreedores internacionales. Sus características, 

como para los otros autores aquí mencionados, le imprimen 

también sus alcances: no es una demanda popular o de algún 

estrato específico de la sociedad; se realiza sin previa movi

lización de masns; se acompaña de medidas que van al corazón 

(127) Ibid., p6g. 11. 

(128) !bid. 
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de las economías de las familias más pauperizadas; constituye 

un reacomodo de lns alianzas entre las clases y, sin bien 

"( •.• )crea condiciones m6s favorables para defender los inte

reses de ln poblaclón ( ... )" (129), puede faci lmente ser reci

clado conforme a los intereses globales del capital nacional. 

Los alcances, los limitaciones y los peligros que 

se señalan indican, según el texto, que debe ser una medida 

aplaudida y no rechazada, pero ubicada claramente dentro de 

un proceso restitutivo de la acumulación de capital. 

El que hoya tenido que recurrir u la naciona
lización de la banca, una medida extremo 
que otras burguesías rechazarían en cualquier 
coso, indica por un lodo lo violencia extrema 
de la crisis interior y de los métodos que 
en ellu se utilizan; por el otro, los recur
sos que puede utilizar todnda una burguesía 
como la mexica11a, orgnniznda después de 
una de las más grandes revluclones de América 
Latina en este siglo y con una frucción 
estatal cuyn autonum1u relativa -duda su 
persistente relación con las masas- dispone 
todavía de un margen de maniobro político, 
ideológico e institucional que otros npurntos 
de Estado burgués han perdido ( •.. ) La ideo
logía específica de la burguesía mexicana 
le permitía acudir u una soluc.ión que estaba 
vedada para clases dirigentes latinoamerica-
nas de origen diferente. (130) 

Es interesante observnr que los autores ubican en 

sus justos términos la importancia de una medida como ésta, 

la cual, si bien proviene del Estado, no deja de considerarse 

de gran trascendencia. Más democrática que otras medidas, 

la nacionalización se enmarca dentro de particularidades y 

(129) !bid., pág. 14. 

(130) !bid., pág. 16. 
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limites históricos que sólo en un país como México se pueden 

presentar. 

En esta post.urn surge claramente la idea de que la 

nacionalización 1lc la banca es una medida obligada, en un 

contexto de "fragi lidnd itocial" (cercano al golpe de Estado) 

que requiere de un rcncomodo \"iolento del Estado y de las 

fracciones del capital. Sin bien en ning6n momento atenta 

contra el orden estubl.ecido o augura proyectos de Nación dis-

tintos, la medida nacionalizadora cstatizantc condiciona 

una reestructuración del bloque dominante en México, estable

ciendo una lógica distinta entre el capital financiero y el 

Estado, una refuncionaliznción del personal político del Estado 

y una profundización de ln presencia del cnpital financiero 

internacional. 

De esta forma, es perfectamente explicable, de acuerdo 

con este nn61isis, que la udministrnción de Miguel de la Madrid 

adopte medidas que npurentemente contravienen la nacionaliza

ción, las cuales no hacen sino verificar el reacomodo y la 

refuncionalizacibn del sistema de dominaci6n en Mlxico • 

Es . 
USl. como esta postura ni comparte las ilusiones 

nacionalistas, ni niega de manera extremista los matices y 

fases transitorias que aparecen en una coyuntura tan importan

te: la transicibn a una etapa distinta de dominaci6n del 

capital. 

En el mismo tenor, el articulo de René Millán publica

do en la revista de la Facultad de Ciencias Politicas de la 

UNAM (131), recapitula sobre la configuracibn del Estado mexi-

{131) René Millin, "México en los setenta: Estado, movimiento 
obrero y empresarios", en Bstudios Fottcttós n. l, 
nueva época enero-marzo de 1983, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM, pags. 13-22. 
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cano. Si el esquema participativo en el ámbito de poder es 

un marco limitado en donde el Estado, o trnv6s de las burocra

cias gubernamentales, se ha reservoclo para si el monopolio 

de lo nctlvidad pollticn, la participaci6n polltica de la 

burgucs1a se hu visto limitada, a!LÍ. como ln de otras clnses · 

y grupos sociulcs controlados mediante mecanismos corporativos. 

En estu situnci6n, cualquier alteraci6n del esquema participa-

tivo en e 1 Úmbi to de podl.!r o cualquier amcn;~za a cstn forma 

de Estado, provoca una rt'acci6n defensiva de la burocracia 

estatal y amenaza con alterar el bloque de poder. 

Es esto Justamente lo que el Estallo mexicano tuvo 

que enfrentar durante lu décudo pusuda ;into signos evidentes 

de fortalecimiento de la sociedad civil, de mayor participaci6n 

de la burguesta nacional y en general, de un paulatino debili-

tamiento del Estado. En efecto, 

por el 

( ••• ) durante los uchu primeros meses de 
1982, esta situaci6n lleg6 a su cltmax. 
La lucha de clases se agudiz6 ( ..• )El Estado 
se vio impedido pura controlar la crisis 
y tendi6 n dejar escapar la posibilidad 
de dar continuidud, vta mecanismos tradicio
nales, al llamado pacto social. El Estado, 
debilitado, se coloc6 en el vértice de dos 
fuego: o se plegaba a ln burguesía monopolicn 
( .•• ) o a-;umía las demandas de ciertos secto
res populares en el sentido de impulsar 
el desarrollo del país por vlos signadas 
por la revoluci6n. (132) 

Y lo que 

camino de 

el 

la 

Estado decidi6 fue guiarse justamente 

revolución. La nacionalizaci6n de la 

banca, expediente ubicado en el ideario del nacionalismo revo

lucionario, es la respuesta política que sintetiza el panorama 

descrito, cuya intenci6n es detener la alteraci6n del bloque 

(132) !bid., pág. 22. 
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de poder en fnvor del Estado, quien se instalo como eje dinami

zador del conjunto de fuerzas sociales. 

Según esta postura, la respuesta del Estado hn desea-

bezado o la frucciéH1 1 [der de la 

por despejarse e,; el horizonte de 

y el Estado. La pregunta central 

burguesía y lo que queda 

.. 1linnzns entre las clases 

<lcl nrt1c.:ulo se encamina 

a e!>clnrccer por quién será ocupado el espacio de poder que 

ha dejado vucio la fracci~n llder Je ln burgueRla. 

Con una cunceptuali•acl6n también político del hecho, 

Angélico Cubilar Antonio Rivera, en el artículo "(Crisis 

económica y deterioro de la <lominaci611 en Médco" (133), plan

tean una explicucibn <le la n¡tciotlnliznci6n c11 t~rminos de 

la n0cesi<lad del régimen de dar un¡1 respuesta u lo crisis 

económica con uno salida político, que incluyera el apoyo 

de las organizacionc,; institucionales de los clominados y que 

lograra ul consenso ulrededor del gobierno. 

En vista de que se habínn agotado las posibilidades 

de ofrecer solidas cco116micu~ al <lcsvnr1eccrse la tnn reiterado 

recupcn1ción fincada en el petróleo, la crcdibi.lidad de la 

reproducci6n del sistema solamente se podía basar en una medida 

drásticn que si bien era necesaria, contradecía todas las 

decisiones de pol{ticn ccon6mica tomadas con anterioridad, 

La búsqueda de un culpable, que ofreciera la recupe

ración del prestigio del régimen de manera apresurada y que 

reconstituyera lu idea de preservación del sistema se plasmó 

(133) Angblica Cuéllur y Antonio Rivera, "Crisis económica 
y deterioro de la dominación en México", en Estudios 
Políticos n. 1, enero-marzo de 1983, nueva época, 
vol. 2, Fucultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM, págs. 3-12. 
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en una propuesta, que con un trasfondo económico, es viable 

politicnmente, aunque por lo mismo no implicaba transformacio-

nes profundos en el terreno económico. (134) 

A diferenca de Rcné Mil lán, para los autores no hubo 

una conflictiva intercluslsta a ln cual responder con el nacio

nalismo que su~;tent.i 01 poder, sino que se echaba mano de 

este cuerpo ideolbgico cot1 el 6nico fin de remitir a un car6c

ter de Nación r¡ue borra de tiljo lci conflictiva interclásista 

que hace remembranza del nacionalismo cnrdcnista, el cual 

re1rnltn totnlniente f11era de contexto, 

LA NAC10NALIZ~C10N, l~A H[D!DA TEC~ICAHENTE NECESARIA 

llojo etite ¡:¡gru¡>nmil,nt.c• incluyo los análisis que enfa

tizan los aspectos econc'>m1cos de la medidn nacion11lizadora, 

particularmente en lo que se refiere n su ubicnci6n como ele-

mento dcfiniti\'o de la política crcdiLici;-i, Eo.ta Óptico no 

funda ninguno esperanza desmedido en el acontecer que sobrevie

ne a una uacionalizución bnncario y contrasta con otras postu-

ras al dejar de 1 ocio sus razones consccuencif.ls pol1ticas, 

tal vez no porqut~ estos autores cHre7.cnn de uno posición, 

sino por lo menos porque no se detienen "n ella o no la hocen 

explícita. 

El recorrido de estos estudios, con sus matices y 

peculiaridades, se detiene de manera abundante en los aspectos 

tbcnicos de ln opernci6n bancaria -las funciones activa y 

pasiva-; en las diferencias de la nacionalización bancaria 

(134) 11 lnsistimos que más que la reforma o medida pensada 
en t6rminos de economla, la nacionalización y el 
control de cambios sirvieron como tranquilizante 
político, aunque evidentemente tengan un trasfondo 
económico". !bid., pág. 8. 
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mexicana con otros nacionaliz¡¡cioncs como la de Corca del 

Sur, Argentina o la India, en la hlstoria untes y después 

de la nac.ionali7.nc íÓn y CH\ general, en la forma en que ha 

venido operando la poll.ticn crediticia después del decreto. 

En este nlvc•l. destoca ejemplarmente el texto de 

Javier Múrqucz pub1 icado por el CEML/\. (135). Después de 

hacer un extenso recorrido por Li evolución legal del sistema 

financiero, atendiendo a lc>s cambios mús significativos que 

registra su historio y a la oriuntnciÓn y control de los inter

medinrios financicos 1 plüsma :.a: concepción sobre lus cnrncte-

risticns de ln ml'd idn. !'ara el nutor, quien tiene un manejo 

estadístico muy actual izn<lo abundante sobre el tema , lo 

que lo sit6u como unu <le Jos análisis más completos, la nacio

nalización <le ln buncil no plantea modificaciones sustanciales, 

pues C!Stando la banco en manos privadas o t'Statales, tiene 

que udaptnrse nüccsuriurnente a les nt1cvas circunstancias cconb

micns y a los ritmos de inflaci6n. Poro 61, 

(135) 

(136) 

( ... ) ln nncionnlizoci6n, o est.atización 
de los bancos privados es perfectnn11 . .i1te 
concedible por si misma por considerarse, 
con o sin razón, con o sin argumentos. que 
lu propiedad y los lntcrmedi arios financie
ros, o de algunos de ellos, no corresponde 
a los partl.culares, sino ul Estudo, puedan, 
o <le\Htn, seguirse con las instituciones 
nucionalizadus las mismos pollticns que 
con la banca privada. De hecho, serlo muy 
dificil encontrar une polltica de carácter 
bancario que sea viable, o aplicable con 
eficacia en una banca nacionalizada, o esta
tizada, y que no lo sería en una enteramente 
en manos privadas, y visceversa. (136) 

Estn idea está apuntalada con la aceptoci6n de que 

Javier Márquez, Lo banca mexicana: septiembre de 1982-
junio de 1985, Centro de Estudios Monetaios Latinoame
ricanos, México, 1987. 
Ibid., pág. III. 
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de la misma manera en que ningún banco privado se declnra 

rotundamente en quiebra, pues normalmente es salvado por las 

autorldades o por el fisco, menos una banca nacionalizada, 

lo que nuevamente iguala los dos tipos de propiedad, Según 

Javier MArquez, tanto uno como otro tipo de propiedad bancaria 

se han tenido que enfrentar a los mismo problemas, particular

mente al de la desintermedi.:lción banc..iria y en general al 

de la político contruccionistu que vive el pais o nivel gene-

rnlizndo. Finnlm<~ntc, con los doto.s sobre las operaciones 

pasivas y activas rln lo banco, ileGD n l~ slguiente conclusi6n: 

No puede insistirse demasiado en que la 
evolución de las opcr.:lcioncs activas y pasi
vos de li1 ha11cu mexicana trus lu r1ncionnlizn
ci6ri no lln sido, hasta el ntomcnto (fines 
de 1985), el rcsullado de esa bunca; que sus 
nuevos dirigentes hubiesen probablemente 
deseado, sino de lo~ Imperativos de unas 
circunstanc.ias econ6ml.cas que de ninguna 
manera podrlun atribuirse n su actuacibn 
Las circunstancias lmpecila11 totnlmctlte un¡1 
actuaci6u siguiendo las preferencias expre
sadas por las autoridades con los ojos pues
tos cr1 ut1a situaci6n cntcrnmente distintn 
de la c¡ue de hecho se presentó. Esta situa
ción, en ln que todavla s.igue inmerso el 
pals, y las políticas econ6micas c¡ue se 
aplican para corregirla, no se prestan, 
ni de lejo:;, a una actunci6n de la banca 
acorde con los criterios y orientaciones 
sociales (camblo estructural) que hubiesen 
preferido las autoridades, incluso quizá 
los nuevos banqueros. Lo más que en tiempos 
recientes han podido hacer los bancos ha 
sido resistir v defender. Por lo demás, 
es poco probable que pueda haber un cambio 
r6pido en la orientaci6n del cridito gue 
no corresponda a cambios en la estructura 



de la 
dado. 

. econom10, 
( !37) 

que 
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hasta ahora no se ha 

Por lo que se rüfier<', por ejümplo, nl problema de 

la concentración honrarlo y de sus excesivos ligas con grupos 

empresariales y grandes empresas, lo que concentraba el capital 

el crbdito en unas cuant;.is manos y quo fue, c(ectivumente, 

unn de la itlaas bnse }Jara sost~ncr lo 11cccsi<lnd de 11acionulizur 

(138). el autor argumento ampliamente y mediante una serie 

de cjcmlilos cbmo c11 cunlquicr pzlis cstJ~ li~r1s son indisolubles 

y ncccsari(ts, con lo que Ct1estinnt1 ot:rn de las ideas de quienes 

elaboraron el decreto, en el 9enlido de que los grandes empre

sas ujerc Ínn una lnflucnc in inclescndn )' düsfavorable sobre 

los bancos. 

Paru H'rquez, In nncionnlizoci6n acub6 definitivamente 

con los "bancos del grupo" pero no liquidó -y según su concep

ción no tcnín por qué ser de esa manera-, los estrechísimas 

(137) 
(138) 

lbid., pág. 11. Subrayados nuestros. 
"Las ideos( .•• ) tenlun una base: existín uno concentra~ 
ción clel crédito en pocos prestatarios preferidos por 
los boncos debido n los ligus patrimoniales. Y nl llegnr 
la nucionalizuc iÓn y producirse una evidente euforia 
en pro de las medidas, que sugerian no sólo castigo 
u los culpables ( ••• ) sino un cambio en el tradicional 
elitismo crediticio de los bancos ( •.• ) se difundieron 
también varios datos respecto u operaciones bancarias, 
que se interpretaron como pruebo fehaciente de la exis
tencia de ligas sólidas entre bancos y grupos industria
les ( ••. ) y que explicaban el abandono en que se habia 
dejado a los pequeiios empresarios o empresas". !bid., 
pág. 89. 
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( l 39) . Incluso desde el punto 

formal directiva de los bancos, 

la constituc.ión mixta de serie A (gobierno federal) y serie 

B (privados hasta en un 34% y ninguno con mús del 1% en lo 

individual), permite una ingerencia directa de los empresas 

en la designación de los consejeros, quienes por lo regular 

son altos directivos de las empresas ligadas finalmente a 

los bancos. 

Est~ bien clnro r¡lie los bancos 11ncionnlizados 
no huyen ele la posible influencia que las 
empresns puedan ejercer respecto a la orien
tación de su financinmicnto, y que las auto
ridades no le temen, no constderan que sea 
contraria n los intereses del país, como 
parcelan pensar algunos estuslastas de la 
nucionnlizaci6n. De hecho, seria sumamente 
perturbador que la parte del sistema finan
ciero mús orientndn nl financiar al sector 
privado de la economla 110 estuviese estrecha-
mente ligado n él. (140) 

Por lo que toen al otro lado de este mismo problema, 

que es el de ln concentración de crédito, Márquez utiliza 

el siguiente cuadro de elitismo crediticio para demostrar 

cómo, por lo menos inmediatamente después de la nacion11liza

ción, el crédito total se concentraba en un número pequeño 

de usuarios (en términos relativos. como se observa, el 58. 7% 

(139) "( ••• )en cuulquier caso cabe pensar que quienes objeta
ban a la influencia de las grandes empresas sobre los 
bancos o lo menos frecuente de los bancos sobre las 
empresas. pecaban de gran ingenuidad, pues el financia
miento por lo banca, seo por participación accionaria 
o por crédito, crea, por definición, una relación de 
dependencia reciproca que no tiene nada de objetable 
en principio ( .•• ) La situación a este respecto no 
va a cambiar como consecuencia de la nacionalización, 
aunque deba esperarse una diversificación cada vez 
mayor de las fuentes de financiamiento de los empresa
rios: menos del sistema bancario y más del mercado 

(140) !bid., pág. 94. 
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del total se distribuía entre el 0.3% tle usuarios para 1984), 

lo que nos descubre que los prestatarios siguen siendo los 

mismos de antes. Si bien es cierto que tendrlamos que meternos 

a urgar en los nombres y firmas aquí involucrados para afirmar

lo contundentemente, tor.1bi(,n r·s cierto que la concentraci6n 

del crédito es muy al ta que los ~uenos de un crédito con 

una distribución "mt1s democrútica" uquí se desvnnecen. 

CUADRO V 

DISTRIBUCIOS POR RANGOS DEL CREDITO RECIBIDO A 

TRAVES DEL SISTEMA FINANCIEROª 

(saldos en miles de millones de pesos al 31 de diciembre) 

------............z:: --- --
Crldili:r total Núrntto d1 usuario• 

"' AbJolulo ,. 
'º 

).fcnoe de l.l mJUona 2~!3 u 1950!9• ~5.4 

De l.h 10 m.lUona d9.0 7.J 122 004 !4.11 
De 10.1 a 25 mlllona 507.9 5J 18100 u 
De 2~.1 a ~ millona 250.0 u 7 057 !.O 
De 3-0.I a 100 millonn 295.2 u H9l 1.1 
Ur: 100.I • 500 miUorn:a i8l o ll.ll S70 1.1 
Mu d< !>00 mllloua '547.4 ~1 110 O.J 

ToWI S6JS.J 100.0 JJJ 754 100.0 

FllENTE: Comisión ~ar. i ona 1 llanca r in y de Seguros. Tomado de 
Javier Múrquez, La bancn mexicano: septiembre de 
1982-junto de 1985, Centro de Estudios Monetarios 
l.alinoamericanos, México, 1987, púg. 94. 

a) No incluye el número de usuarios de "préstamos 
a lu vivienda de interés social, préstamos personales 
y tarjetas de crédito. 
b) cantidad estimadn, por no proporcionar los bancos 
el número de usuarios de créditos menores de 1.3 
millones de pesos. 

Retomemos enseguida una serie de datos que 

ejemplifica de manera muy clara lo sucedido con las operaciones 

bancarias después de la nacionalizaci6n. 
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CUADRO VI 
CREDlTO RECIBIDO POR LOS PRESTATARIOS, SEGUN SU ACTIVIDAD 

PRINCIPAL, A TRAVES DE LA B~NCA MULTIPLE (1979-1984) 

(Saldos en miles <le r.1 i 1 lOIH1S de pesos al 31 de 
diciembre de cada oiio) 

Cv11H .. 1t.a1!c dt JCrlo~n g;;9 J9SO l9ol J~S: m; 

Org:anh.mo\, cmp1nai ) p;inicub1C""' !túl..!t 71E.I! 1 069 ~ J !i.'i0.9 ~ iGSA 
ACtl\ ithdi.:" "'t:'°i'ru.1:1.11.0 c:i111cr1;&, ~lh 1rnltun y }.C\r::ll 57.4 80.5 l~ü.1 l!r:!.S !!;!!J.(1 

At\i\ 1d;ado ;i.popccu;¡n;u )~.9 i!.1 l\l'J.1 1~.o 1%.S 
Mwc:rhi 1.~ l5 5!! 1!..7 :!G.!\ 
Ouu 2.4 ~Pi 5.i 6.1 6.4 

lndLtmiu 178.!:i ~HO 1::.1 i0:...1 l lEú.!! 
l11"1Htfi• enc:1~t1ica ll.O 11.1 !!D.i 1:20.•.; ~IU.l 

J'r-uólro 96 9B :!G,i ft, (, 13fi.!1 
[ncr¡;1a tltctrlca l.' 1.2 ~-~ 3'..:.9 ;s.~ 

lndunri;. t..h: 1uralmmu1ón 1::.0 1;9,1 :.!v:.1 1:i~rn SOl.!I 
'-hnu(Jtt111cra !'O.S l~S!: l!H . .'.i :;~:!.\ GU~.7 

L:1Li11c¡¡c1on dr p10:1uC10\ mrnt"r.ilci no un·l.iiitv\ ~-" ~2 12.5 !!;.¡ (0.1 
Síl.ltru~¡:i;i;, prm.uooi mi:l.ilít.0\ ~ :l1iC!HHt1. 19.1 "::ó.!l S!J.3 63 . .S lUú.5 
}-"abrk-.c1ón dt U1l'111i11::1iri:r. l 111flJCtt>~ clccuirM- 115 10 o 21.9 !5.!? 6:!.I 

lndunru de la <omuucción 40-1 518 80.2 121.6 186!! 
\·h·iend¡ de ln1rrC1 llldi\ 16F 2l.7 35 4 ~u 155 6 

lU.t. 166.3 ':!,~.7 ~!!6.1 6!>!!.i 
s.cn·icloi ) oun ¡cu,id¡do 

9.7 14.4 ~..5 !?7.5 Sl!! 
'Tr:mspor" o.5 O!! 05 l.O 9.9 
C.Omuniocluncs 

1.9 55 5.2 ú.2 6.4 
Cmccn;itopJll:1 )"out» ¡c:niU1>1 de cspucimicnto 

16.2 21.4 56..\ 6'!.4 llH.7 
ScT"iciat b~noJio,. p1h 

1U ~0.9 68.'! Si.S 1565 
Scr\'idos b~nC".i.rioo; ou:anjcro 

l.l! 2.~ 5.!> 10.9 ~.6 
O\ros inu:nncd.iarJoi llnandam s.o l!!.7 17.!? !!9,j 56.S 
Tutl'-mo 

34 6 51.!! (>G.2 7ú5 98.0 
CrCdilo. .. al consumo 

:.?4.3 !G.2 17.1 71.8 150.l! 
Otr.l!li :aclhidJda 

1~5!? 2ot.1 501.4 266.4 i5ú.I 
Comc:rdo 

21.9 '.!!.9 57.9 4!?9.9 IHS.9 
Go1'ic:n10 17.!! 19.8 52,7 (165 631.l 

Fcdcul 
1.6 u 5.1 15.l 17.S 

E.atatal )' municipal 
; 3:2J 

5255 i.f=J; J 107.B J 980.9 
Toul 

19.E !!!.6 21.6 10 !6.6 
kr\·\ciois Jlo;incicm 

nano rle dc:unollo 
19.8 ~!.6 

l\;;r,na comercial 
21.6 10 l6.6 

l9Bf 

.. ifi9.~ 
4i-l.S 
409.ú 

55.0 
9.G 

19~~.!? 
~6~5 
1s: .. .; 
Hli.O 

1~%.í 

9~G.~ 
úl.9 

214.6 
93.1 

::!74.0 
~99.i 

10865 
50.S 
20.!? 
11.5 

18!?.9 
2!?i.5 

55.7 
86.5 

255.l! 
240.9 
9:;5,1 
8Ci5.2 
600.5 

55,9 

5 6)5.B 

'º·l 

!O.l 

FUENTE: Banco de México, Indicadores económicos. Tomado de Javier 

M6rquez, La Banca Mexicana: septiembre de 1982-junio de 

1985, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 

1987, págs. 266-67. 
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CUADRO Vll 

CREDITO RECIBIDO POR PRESTA·"H\RÍoS., SEGUN 

SUS ACTIVIDAD PRINCIPAL A TRAVES DE !.A BANCA 

MULTIPLE 1979-84 

(Porcentajes respecto del total) 

Con.1olii!odo dt U(lor~J J9i'9 mo 1951 ¡95¡ 

Oq;:.ni'm°', cmprou ~ pauiculun 9!, .s \>li.1 'ló.6 76..Z 
.'\ni,·idadet. at;topcnur1;0, roiueri•. ~ihicultun ' p...a 10.9 10.S 10$ 7.1 

Aclh ubt1o acroptcu;i,u;n 100 98 9.B 6.G 
Mlnnia º·' o• o,·. O.i 
Otn.1 o.• º·~' 05 º·' lnituurla, !!.!) l!!S 34.0 ~5.!J 

lrn.hiurb cnergétla ~.o L!i ~-7 L.I 
l'enólro l.f<. u z• o(!> 
f.OC'ft'ill l'1frtriC2 O!! 0.1 o.~ l.G 

1ndu111 i1 dr tr;msfomuci6n '.!·Ll 2-\.1 2·U ~).I 

Manubcturen: 1-" 1:.~ 17.Z IG.7 
fabric:ición de ptoductm mlntr.il~ m;1 mctihccn. 1.0 l.l 1.1 1.4 
Sidtrui¡;ia. produc1~1 mr1j1ico1 ' :iru:bc1m !G !.6 !6 !.!? 
Tabrioción de maqulnuh. ~ ::ancl.ictot eltetric-m ~.l Z.l :?J l.S 

lndmtria dt: 1:: cnmtrt1cd6n 7.6 ·- 1.~ 6.1 

\'j\'icUdio de iUlC'l'C'> ,_,ci;¡) 3¡. l.2 !.2 <.I 

Sc:rdciu• 1 otr.n ).tti\"1ido 21.ú 22.! 21.0 lG.4 

Tn.nspunt: l.& l.!I 2.0 1.5 

Comuui~ciou~ o.o o.o o.o 0.1 

Cim:rulllo~uhJ ~- otro. Kf\'itios de r.spudmicnto 0.5 0.3 0.3 0.3 

~c1 \·11;im b:;ancuiOI p:;aíl. H !.3 3.3 !.I 

5crridos b:rnc.mo!. cxtnn}t:ro :!.7 211 5.1 1.9 
Otros 11ueuncdi2rio" liuaudCTO.$ 0.2 º·' 0.3 o.o 
1·urhmo 1.6 J.1 l.3 1.5 

C11:t.1üo:. a1 COOIWDO 6.3 6.9 ~.9 !.S 

Otru ac:tirid:u1es 1.6 1.9 1.6 5.6 

Cowcrc.io 25.7 27.5 27.5 JU 
Colih:mo 4.1 !.!? S.4 21.1 

Fc<lCTa.l !.2 2.7 2.9 21.0 

ú1aul ) lUUnicip:tl o.s 11!> 0.3 0.6 

Servicio'- firn1nticro1o !..7 5.2 1.9 0.7 

nana de tJcurrollo 
Il:mOI tOP1rrda l !.1 !5.!! 1.9 0.7 

!9Sl 1954 

UI 64.6 
6.7 6.4 
6.9 7.!? 
07 0.9 
0.1 0.1 

!U !4.G 
G.! fi.7 
u !! 
::!~ !.4 

2·t.1 2!t0 
lS.l 16.4 
l! 1.0 
!.!? !.8 
l.!I 1.6 

~-º 4.B 

1.ti 5.5 
19.6 19.2 
0.9 0.9 
O.! O.! 
0.1 O.!? 
1.6 5.!? 
4.1 !.9 
0.6 O.G 
1.1 1.1 
2.9 u 
!.9 1.!? 

l!.7 16.9 
195 15.! 
18.9 H2 
0.3. 1.1 
1.1 1.1 

1.1 1.1 

FUENTE: Derivado de Banco de México, Indicadores ccon6micos. Tomado 

de Javier Márquez, La Banca Mexicana: Septiembre de 1982-

Junio de 1985, Centro de Estudios Monetarios Latinoamerica

nos, México, 1987, págs. 268-69. 
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CUADRO VIII 

DISTRIBlJCTON POR RANGOS DEL CREDITO A TRAVES 
DE LA BANCA COMERCIAL (1978-1985) 

(En miles de millones de pesos corrientes y en 

porcentaje del crédito total) 

1976 1979 1981 
-----.. ~ 

I• 3 
J'rn1a11tio) no Íl1dt\1du;il1ilUc1s 1to1¡l) 18:1 ~ <S 2t:i5!. <9 370.9 !:?.8 

(oc1bíc:nw ' oip11ümo' ~ cmpu:~~' del uc101 pu .. •lico o.:, 3.0 !?.6 
Sector prhado IS!.i ~61.~ ,G.\; 

l. Miyo1a de JO millonc\ dr p~..kl~ 110:.:d; !:...o 1u.6 113.8 10 1 
Gobierno ' Ot~OlllUm()~ ~ ("top1u:a l.lrl H'ClüT p\ilJJico º' 0.7 2.5 
~eclor pn\:auo :.:)i 15.7 JOi.! 
Mnorc,, de !!5 millom~ dc- pi:tD1. <10:31,i -'L' ,!J.7 9'.U SS 
Gobi~no} '''!::inhmm • ~mp1n.::~ dd ~rcw1 pu¡,¡1ro vo l.O 1.:? 
Set1or pri\~do "·'o SH SG.!1 

;. M:ayorc~ de :.o r.iil.0nc' dt: peo.{l• (w:.il¡ zs J !!?.I 109,; 9.i 
Cobic-1110) m~:iniu11os ~ tmpiet .. a dd 'C'tl••t pUbli(n 0.9 l.f 55 
~t'CIOI prh·;idc- :1:, s !."9.i SS.7 .. Mno1M de J{l(I millN1a de- pri..i~ 1101!1)) x..s 1; 831 1; ~'9l.2 ~l.!· 
CClbitmo ,. orpni-.mo~ ' r"lllj_ilC'Ul dd J('(lflt puhl1co l· o i.7 20.G 
~ccinr ¡ni1Jdo ;::.3 71.1 1!>6.8 
~h\orn di: ;,oo m1ilonrJ de pe.im 11c...t.:d¡ :.:d 11 6~.~ 11 192.7 l'..I 
Go~i•11JO ) 01p.11i•mo~ ~ rmp1C1.l' dt:'i St:tlur ptibhcu l:o 10.6 67.:. 
Sttlor pri' .ido 11.i 202 90 G 

1981 

3 

H2.I ... 
!!.I 

1!9.S 

99.0 GO 
S.I 

JJ<t.~ 
10,j.2 ;., 

lG 
9'1.1 

J=:!!i 6 6S 
S.!l 

H>H 
~:!8$ (¡,~ 

16.1 
:?~9.) 

870 ~~f. 

~:l :. 
~IS.ti 

198) J9Sf J985 (junio.' 

m 
/D % % 

l'1ciu1uios. 110 md..1ndu:il11;,do' (tot.1.IJ 166$ 13.9 
Cobi!!mo. ~- organism°" ~ cmptc:ut del ~ctor p\lbJico 

715.! l~.G i67.8 10.i 
o.s 0.9 

Seaor prn·ado .f65.f• il!.'i 78G..I 

l. Mayoro. de 10 willonc' e.Ir pc.wu (tot..ilj 13!1.G i.G ~'9G.9 5.2 !55.2 u 
Gobierno )" or¡;11n1~rnm ) tmprn:u dr:l )C:CIOr publico 1.0 1..1 ~.3 
Sector prj' :ado l!>!.S 291.2 352$ -· Ma)"Ora de 25 millono de f>t'SOi (to~I) UM 1.1 257.7 H 300;; 4.!? 
Gobierno ! org;¡nu.mu' l rmpr"1.ls del K'Cfor público 1.7 2..1 !?.~ 
Scc101 prh'ado l!:,!.; 253.0 302.!t 3. M1.yorcs dt 50 ntilloncs dt pNo,. (101.tl) l!>i.I 1.6 280.6 M 320.1 ... 
Gobierno ) organismos ~ cwp1ew del )tttor pUbliw 1.1 <.6 5.1 
Sccto1 prh'ldo 146.6 253.0 3113 1. Mayoaa de loo ntilJono de- poos (loUJ) 163.I 13.8 827.1 U.G 918.6 l:!.5 
Gobierno ) organismo1 ) t'IPprn:.u del se<1or pUblic:o :r!.7 16.0 4-t.i 
Sector prindo 383.5 271.8 822.9 

5. Mayara de bOO miUoucJ dr J><"SOI (total) 1 951.I 59.i 5288.1 58.0 1670..1 6!.!, 
Gobierno )' org1nis.mo1 ) cmprau del s«tor pllblico J J76.I 17753 !! J68.2 
Sector prin.do <n.1 1 087.0 J 670.0 

FUENTE: Banco de México. Tomado de Javier Márquez, La Banca Mexica
na: Septiembre de 1982-j unio de 1985, CEHLA, México, 1987, 
pá~s. 272··273. 
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CUADRO IX 

DISTRIBUCION DEL CREDITO A TRAVES DE LA BANCA COMERCIAL 

(1981-1985) 

Toul de urn;uios del atdllo fmiln.} • 
Total de urniritn drl aedho, imcr,Jlo :• lah· 

wlurn) 
~C'UOf pdblico l;obicrno T aDptru\) 
St'(lOr prí\-ado 
Onot /5.cctor ntcrnf\ ' JC'ClOT binario) 

CrMito 1otal a p~aos de 1978 (milo de mili(! 
no) 

Cn:di10 ;a ímcrn.lu 5, 1976 ::: 10(\ (mlll"t de mi· 
llano}. 
Sc-cior pUbliro (gnhic:mo ' rmprcus) 
~ctor pm~do 
Ollot necior C)r.lt'mo ,. ~cclOT hJnc:irfo·, 

Cit'.dho pl"Omedit• poi Prc't.Jt:niC> n111cql(, .1• 

;¡ f•tt••fos dr l~r.F 1milhH1eJ 
~l'Ctur r1H11ico \~nbicmn y rmprr~;n\ 
Srnor pundo 
()ao~ \1C'Cl0r c>.1n1111 ' 'ccto1 bar1c1rJll) 

JOSJ 

1~6 fil 

'4íli 1(1~:?) 

s11 mr;) 
:!~·:! (O,l~l 

66 (Q fH) 

~t.,•, Cl 

J?IO 

l:Z.40 

!I= (0-2~1¡ 

79 '° 00) 
165 (0.ll) 
68 (Oif>) 

170.8 

-jj~ ~ 

1 ~I~ i 
l{)j_5 

;1G~ 

l9Bl 

f>(>(l (O ~!1'¡ 
115 (0.IJ) 
l~8 (D.!!f) 
187 (0.lf) 

4'8. 

~.91 f; 

l O.'.>~ Ci 
1~1 
li1i 6 

1964 

lr.6.69 

1 145 (0.7!) 
:?:!! (0.lf) 
W1 (OH) 
2:?5 (O.lf) 

464.7 

1965 (junio) 

ll!O.Gl 

1 ire (0.76) 
~~º (0.12) 
!'21 (0.51) 
~:.s ¡o.14) 

480.1 

~.; 

1~4-~ 
1090 
.fl!! 

FUENTE: Banco de M6xico, Tomado de Javier Mirquez, La Banca Mexica

na: Septiembre de 1982-junio de 1985, Centro de Estudios 

Monetarios Latinoumericanos, M6xico, 1987, pig. 274. 

NOTA: 

a) No incluye los usuarios de crédito con fines de consumo, 

a trav6s de cartas de cr6dito o para vivienda de interls 

social. 

Las cifras entre parentesis indican el porcentaje respecto 

del total de usuarios 
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CUADRO X 

CREDITO RECIBIDO POR LOS PRESTATARIOS, SEGUN SU ACTIVIDAD 

PRINCIPAL, A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO (1979-1984) 

(Saldos en miles de millones de pesos ol 31 de 

diciembre de cada oüo) 

Ca•nnitdaJo dr 1tclo1tJ 1979 lOBO 1981 l9S2 
------------· 

Organbmo~. empren~ \ p:1t·11cubrM- 33\Ji 4411~1 59! .. 6 1 ~:.!f;.9 
ACli,·id.Jdn l\,'TOptcU;.l!Ía~. miiu:il;a, 1i~\kul1ur.i ' Jl!:"~CJ GS~ llLi t:!lfl ~~l.6 

AclÍ\ idadl~ :\f.WJl('(ll.111.l\ !>'i.'i IM.:\ 109.!i litd 
Mhwrfa '.U 4: b; 16; 
Otr;u ~ ~ ~·"' l'• ~6-' 

ln'111ufiu 15i.I .:os~ :.:'1:.:o •• 1.;;1 

1l1Uu•.1rl:-i tllC'lfíl\CI ~,., f; f.7;" 14~0 ~~.Q (l 

J'L'llil)M 90 :!:!!1 3~q 1.1.¡ 1 
l'.m·r~1::i ch:cufr;o ;10.; ;:, o IC!96 ~Uh F-

ln'..l11,uü. de- ll':ll1~!01m:inó11 RüS s~.n ll~l.I '.:.'[,(!?; 

~t:inubclult'l-:'i ~1'.! ~ l!li ~~.: !~!-1.S 
r::ihrioc.ión "' t11hductm aniun:11C't. r.o mn.'lli10~ º" 1.1 1.; e 
Sidcru1r.i:i. p:,ducth'- muáliw• \ utC'f.lttO\ ~H· !oiY l1~ '..! ''º; 
J J\.iriratión de Ul·ll'JllÍl\lli:i ' ;ui'l'laoo., t\~(11 IC('' -- ~ ~· o 61 

llldusui;i, "' la \CIJUttUCC\Úll Hd lo G ~H l '1. ~I 
\'h·ic-nd:. de i111iro <.Ocill 11 ~ l'..:ú ll~ 7.!\ 

Scr,·ido' l otru acth idarlc:J 102.6 116.4 159.4 ~1.0 
'TninpoHt 27.5 n6 48.I 155.l 
Comuniociones 
Clncmuognfh ) uttu1" s~t,icioJ di." ~puci111irn111 L!-1 1.9 Z.B 2.1 
Scn"it'io' b111cuios pall 1!!3 JU 56.B 40.0 
Srr,·h.io' binc:;nlo~ ntnnjc10 ~i :.; 2.0 l.9 
Otrol h\ttrmediuj<>\ rlnancic:1os +U• !lO.i ol9.!? 16.l 
Turiamo O.!! o.~ 0.2 lo 
Crtdho1 al consumo 2.7 ~.G 5.6 7.1 
Otru :inhidadcs 10.0 10.5 H.2 56.0 

Wmcrdo ~.(1 6.$ 9.S :m.1 
Goblcmo 96.l 119.1 • 32íi., 117~ o 

Frdcr.il S7 6 105.9 lOH J 118.7 
Isut:al y munlcip:il 65 l!.i 24.S 55.~ 

Toiol Hl.9 S69.6 922.0 l ~9'1.0 

Scí\•icio" lm:incicrol 18$ 1!160 HS.8 l&!.O 
llanc.;i de deunollo 48.~ 106.0 HS.S 161.0 
Uani:4' cotntrcial 

196.l 

l 9¡~ 1 
'..úO 9 
.'.!~O.l 

t1•1u 
~1.; 

l (1~; Q 

(;(,!I;'; 

11~~1.~ 

;(+C . .'.! 
5~'.L~ 

:!j:-(l 

f1.:.' 
7(1 ~ 
¡¡ 1 
¡~o 

1: :. 

!>IS.O 
!?~(;.0 

:\.!? 
90.i 

9.i 
!l'l.8 
u 

10.l 
76.~ 

\5.í 
1 GiS.l 
l 621.2 

!W.9 

J 6;!.l 

20~.li 

20H' 

JQ!I 

:?90~.C. 
6.;; i 
3iH 
~:.N.4 
68.f: 

14GO.~ 
f;f•!'1.(1 

~hS.~· 
6~~ ,(1 

!J!,U.': 
S(>(i.~ 

';'.!1 
IM.t;) 
.2Ll 
)\ ú 
!\'1.1 

700.!! 
537.8 

0.6 
4.!'t 

11!>.4 
!BJ• 

15.2.8 
O.F 

18.4 
61.0 
7~.G 

:!oil!?.(l 
~ Sl!.ú 

úS.4 

.s ;79.! 

!56.8 
5;,6.8 

FUENTE: Banco de México, Indicadores Económicos. Tomado de Javier 
Márquez, La Banca Mexicana¡ Septiembre de 1982-junio de 

1985, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Méxi-
co, 1987, págs. 288-89. 
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CUADRO XI 

CREDITO RECIBIDO POR LOS PRESTATARIOS, SEGUN SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL, A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO (1979-1984) 

(En porcontojcs respecto del total) 

Como1id;ld'1 dt' udo,t1 J)~y !QSO JQS! JQ51 !9SJ 

Orr,inlsmos. tmprn.ai. ) pa.rtículuo ~i.9 iS.9 fA.6 5l.O ~-t.(J 

Acti,'idi'det> 3~roprcuJ1iu. rnint·rl~. iihirnh11n ~ pCH'."J ll!o J(lf¡ ll.1 9.0 9.S 

• -..cthíi!~u1"' a¡;iopecu:uiu ll~ tst . 11.B 6.0 (j, 
Mlnrrh r,_7 Of 0.9 1.9 Z.7 

Ot,... o !r o. O.l 1.(1 Oi 

lndu11ri1u ,G.(1 3Hi ll.6 300 ~S-~ 

JndU!tria cne1r(t10 Di 1:.1 lfd 151 IE.3 

l'ruó\('(1 ~.o H 4.!! 00 46 

r.ncrc1~ decnit:l 11 o BI 11~ ):!.~ ll• 

lnduJlrb dr tt~mlnrm:idOn 11'.~ ¡;c. 12.9 106 9.~ 

~ht1t1!Jit:IUU'f:I I~ 1 ,6 5.l s.o i.O 
f;ibric,.d6n dC' pwd1.1nn1 ruint:nlrl nn nH·tJJic"01 o~ ll~ O.! o 1 0.1 

Sldcrnn.'ia.. ptoduclO' mtt.i1ico' ' llltt:bCIO\ !,.(. ¡,¡ (i.fj :!.O :!.O 
T;ibrinrión tfr m1q11iniria ~ ·utrbctm t'kt11uo1 o.\ ÍI.~ O.l 0.2 º·' 

lndumla dr b tc1nmurd6n ~j :!.~ :;_-. o.~ 0.1 

\"h ii:-mle de" ittlfn.·~ s.odal :.; !?.1 1.1 o.~ O.l 
~tnii:.w~ ' otr:u ,¡aclh'id;&dt:! ::::..:'> !!V.<I li.:! IU 15.0 

11.<llij~:H. 1.i.:; 5.9 !"1.!! G!: i.CI 
\..owu11ic;icio11c!> 
Cmcu:;uog1a[1a ~ olJOJ. a.t<n mo' dt csp;i1dtuien10 0.1 0.5 0.5 ºº~ O.O& 
~en ioo! lunuriOI piiJ. ~.h ~.4 ~.9 l.ú ~.1 

~tn·iciu~ bJU{" ... llio• 0..IUUJCfO o~ 0.4 O.!! 0.1 u!? 
OuoJ. intcnut°diJ1im Ciua11ricro• 10~ H.!l !i.3 5.1 2.i 
Turismo O!H U.U5 OM o 01 0.05 
Cn:duos :il Hlfl'Umo 0.6 o.; 0.6 o.~ O.!! 
Otrill :acth·it.J~do :!.~ l.& 1.5 ~.2 2.1 

Come1rio l.!! l.B t.0 o.~ 0.1 
Gobinno ~-º :.?1.0 !!j,3 ·ti.O -i;,,9 

Fedc1;:al ~0.1 16.6 16.6 41.6 14.i 
I.lt;:a1:11 ~ mu11icip:al l.~ :! ... ~.i 2!! 1.5 

Scnino' fin;1;11cir:Jm Jl.2 15.6 16.1 G.6 5.ú 
ll-anc;a dr tks..tnollo JI.~ 16.6 16.I 6.fi 5.6 
J\JOQ (01IlC'fCia l 

J9S1 

~5.J 

!U 
6.9 
1.1 
l.Z 

::?7.1 
166 
H 

1:!.i 
10.z 
68 
0.1 
~.8 
o.~ 

0.2 

º·' IS~ 
6.2 
O.O! 
0.08 
~.l 
O.i 
2.! 
0.01 
O.l 
1.1 
1.5 

+1.B 
4.'-!1 

1.2 
6.6 
6.6 

FUENTE: Derivado de Banco de M6xico, Indicadores Econ6micos. Tomado 

de Javier Mórquez, La Banco Mexicana: Septiembre de 1982-

junio de 1985, Centro de EStudios Monetarios Latinoamerica

nos, M6xico, 1987, págs. 290-91. 
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CUADRO XII 
CREDITO RECIBIDO POR LOS PRESTATARIOS, SEGUN SU ACTIVIDAD 

PRINCIPAL, A TRAVES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 
COMO% DEL PIB (1979-1984) 

---- -·. 
Cnmof1darlr1 dt ~('tf/ll('J 19:~ 19!0 19&1 1982 J9SJ 

Orp.nhmm. cm¡no:i' y pirtkubrC'\ J J Ob ;.9; JO.JI li.09 lUI 
;\cth·ídadef. :ipopccuan:n. mlnni:I 111\irnhur:a ' pe•o ~.OG ~(,~ ~o; ~.3; ~ 11 

Acthitbfln ;.irn1t,1·n1..1t1.i!< 1.s~ :!.16 l.Sfi l.!>6 1.~ 
'1111t'fl;! J0 c.12 0.17' 0-50 L>S 
{Hr.1t ,, e~ º°" 0.06 (l 27' l\IF 

1udmui~' ".:I e; 4.9i 7.7~ 61•1 
JnUu:1o11b L·:.1 ': '\H".1 t /~. ~.~s :'54 l.Sf !.~l 

rcu6!co "~'.· o i:. 067 16{1 (I~~ 
I.ner¡:í;, ckc111:.1 !.C<i 1.:r. a: ~.~~ ~.!t:: 

Jndunrl;1 de 1:11miottn:Jd611 ;:.«~ ~.{1$ :,:(''!. ::;j ~l4 
\t.:m11f:ictu1rr;1 t.:~. lle! L' .t: ~· ~-11 u11 

F;ah:1•:1c.inn tk p1oc.'\1c11·~ lllltlCnl~ 111) nw1.dlcN 005 O.ti~ 
11 º' (1.0~ 0.(11 

Sit.lt."11;·ti;i prl'.XhH'.IO~ mrl.iliwt ' >lru:facw' r. 50 o., 1.0i º··'' O.t< 
f~h: i<:>tion ck m:.qum;:.rb ' ~·1tbCIM ('kct1ico' íoi)ft 005 o.o; º·º' (J 06 

llli.111\Hi:i dr l.t C.(inun1n.11•11 i'.~I º·'~ 0-11 0.14 0 JO 

\'l\·icnda de 1111\.'I t:~ >CJClll O 'G O:!ti o.~l o.os O.Oi 
Scnic10~) otr.u ;Jlli\Ü!;idt~ ~'~ 

.,-r¡ ~.;1 S.G~, r.!!O 
1 n.nspottt U.91 0.79 0.8~ 1.65 l.<l!I 
Comuniodont>i 
Cincm:H~l~>r.t.h:i ' ou-..n sen·icio1 de t1-p~1tlITTICllto o \líi u 05 0.05 11.0:! u.~ 
Scr•iooJ b:morl0$ pit' fl. ~ ~ (l.,~ 0.6l h..I' o.~::. 
Sen icio1 U;:ma.1io1 C:l.tr:111jcw ºº·' 001· 11.0l 0.01 ú.ú'> 
Otto!I intrrmcdi•tim financk1t1s 146 1.1~ os~ O.S) lt.!1~ 
rruri1mo 0.01 0.01 
Cn.-...J110"' al romumo (1(1!_1 OOi 0.10 u (lf 0.06 
Otr;a :icthid:idcs. ll.~!l ~.'.!'• 0.24 0.j~I O.l!• 

Comercio O.lf 0.15 0.16 0.21 o.o~ 
Gul.licmo ).H ~.so ···'" l:.!.'15 9.79 

federal !!.t'6 ~-H 5.ll 11.86 9.16 
f.staul ) municip.11 r~s o.~2 0.1~ 0.5~ o.:i!i 

Tolal 1'f21 10.JO ll.70 26.)1 ll.10 

1951 

10.08 
!!.26 
1.:?6 
O.iü 
(!.!;'" 

•• 9(, 

S.14 
(1.il 
!!.!~ 
1.s; 
1.1~ 
O.O!! 
o.~~ 
O.Oi 
O.IH 

0.13 
~-48 
1.1~ 

o.o~ 

O.l9 
O.ll 
0.52 

o.tui 
O.!.!l 
0.2; 
5.1~ 
7.!Jr. 
0.1:: 

16~-

FUENTE: Derivado de Banco de México, Indicadores Econ6micos. Tomado 

de Juvier Márr¡uez, Le Banca Mexicana: Septiembre de 1982-
junio de 1985, Centro de Estudios Monetarios, Latinoamerica

nos, México, 1987, págs. 292-93. 
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PASIVOS DE LA BANCA MULTIPLE EN MONEDA NACIONAL (la función 

pasiva) 

Los depósitos de lu llanca Múltiple no tuvieron una 

evolución especialmente distint<l <lespu6s de la nacionalización. 

Es preciflo reconocer que la captación no fue ton inhibida 

como durante los meses previos a ln nacionaliznciÓn y los 

inmediatamente posteriores, pero de ucuerdo con lu evaluación 

global el resultado fue pohrP, a pesar de los esfuerzos por 

atraer fondos del público compitiendo no sólo entre firmas 

bancarias, sino también frente n los inte1~medinrios no banca-

rios como lns Case»; de holsa y los papelL'S guhernumcntales. 

Los datos son los siguientes: 

(141) 

Entre diciemhre de 1979 junio de 1985 
los depósitos totales (a la vista, de ahorro 
y a distintos plazos) de la Banca Múltiple 
crecieron de 722.5 miles de millones de 
pesos a 7 901.4 miles de millones, lo que 
represento un incremento nominal de 1094Z 
y en términos reales (1978-100) uno boja 
du 9~l. Entre el final de 1979 y el final 
del tercer trimestre de 1982, es decir, 
en los dos años \' tres cuartos ontes de 
la nacionalización·, loB depósitos de la 
llanca Múltiple hablan aumentado en !,46% 
y 64% en t6rminos nominales r reales, respec
tivamente, mientras que entre el finul del 
tercer trimestre de 1982 y el final del 
segundo trimestre de 1985, es decir, en 
los dos ofios y tres trimestres siguientes 
n la nacionalización, esos depósitos crecie
ron en 245% en términos nominales y disminu
yeron un 44% en t6rminos reales. (141) 

Ibid., págs. 244-45. 
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ESTRUCTURA DEL CREDITO (función activa) 

Los cuadros que a continuación transcribimos, elabora

dos por Javier M[1rquez con datos del Banco de México, nos 

permiten hacer algunas observaciones sobre la continuidad 

existente entre lo bonca antes y después de lu nucionalización, 

atendiendo a su actlvidod sustanciul: la crediticia. Los 

cuadros aportan por separado datos de ln llnncu Múltiple 

de la Banca de Desarrollo, 3unque est~ por observnrse en ellos 

que en ambos cosos 110 8C pt1ede hnblnr realmente de una rupturn 

violenta producto del decreto nocionalizndor. En general, 

tanto la concentración <lrd crbdito como su destino apuntan 

o desarticular la iJea que nosotros pensamos es producto de 

una tulso visión del Estado mexicano, la cual sostenía la 

modificación radical de lo pollLico cre<llticin de otros 

aspectos de ln política cconóm1cn, coino consccucnci.a de la 

nacionalización. 

Con más romanLiclsmo ingenuo que otra cosa, 
los autores de lo nacionalización de la 
banca, que redactaron lo Exposición de moti
vos ( •.. ) expresaron que el crbdito debia 
llegar a lo mayor porte de la población 
productiva. Se trataba, sin dudu de un 
eco de la observación frecuente de que uno 
alta proporción del cr6dito de los bancos 
ibn a un porcentaje pequefio de los prestata
rios, lo que a veces se inLerpretuba como 
manifestuc1Ón de elitismo, de actitud antipo
pular o anticlases necesitadas. (142) 

(142) lbid., págs. 265-66. 
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Otro de los estudios que pudieran circunscribirse 

en este agrupamiento es el que realiza Manuel Quijano en su 

conocido texto sobre la banca, publicado con otros ensayos 

por el ClDE. En 61, tal vez en comparnción con Javier M6rquez, 

hay dos cortes en dos tiempos <listintos: un primer ensayo 

referente a la banca naclonnli?nda (143), donde se aproximarla 

más, aunque no totalmente, u una posturll que aboga por un 

desarrollo de corte nacionolisca, un segundo artículo (144), 

que escribe acompañado de León llendesky, el cun l lo separa 

de aquella primera postura y lo sltÍ11.1 con muyor objetividad 

en 1 os 1 í mi tes ,¡e la no e i un a 1 iza e i ó n desde e 1 punto <le vista 

técnico. 

A pes3r de esa dparent<• posturn noci<lnal is La en algún 

otro punto del análisis (145), no lo UBrlll'O bajo esa posición 

por el hecho de que su ensayo e& m~s una observación minuciosa 

de elementos cconómic<ls t~cni~os de la medida, abordando breve

mente los funciones activa y pasiva de la banca y sus posibles 

modificnciones n raii. de la nacl.onalización. No se trata, 

afectivamente, como en el caso de Juvier Márquez, de un estudio 

es¡1ec.ializado sobre el tema. Quljano ante todo hace un análi-

sis de coyuntura apuntundo posibilidades (el articulo data 

(143) 

(144) 

(145) 

Manuel Quijano, "La banca nacionalizada: antecedentes 
y c o n se c u e n c i a s " , e n ~L"'ª'---'b=-a=n-"c"'a'-:'--"-P-=ª'-'ª'-'ª'"d=o _ _.v ...... -sc.P.:.r""e"'s'-'e=-n=t=e , 
cit., págs. 343-45. 

Manuel Qaijano y León Bendesky, "Postcriptum", en ibid., 
pÍlgs. 367-84, 

Así, aunque en su visión contempla que hay elementos 
que podrian conspirar estructuralmente contra la medi
da, afirma: "( ... ) se ha dicho, con frecuencia, que 
la nacionalización de la banca hace viable un proyecto 
nacional de desarrollo. Eso es especialmente cierto, 
porque con el control del sistema financiero, el Estado 
tiene la posibilidad de orientar el proceso de concen
tración y centralización de capitales (,.,) o dicho 
de otra manera, queda abierta la posibilidad de vincu
lar estrechamente el plan global de desarrollo con 
su correlato financiero", lbid., págs. 363-64. 
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de noviembre de 1982) mientras que 

lo que ha sido, ya con el pasar tic 

de la nacionalización. 

Javier Márquez realiza 

los años, el resultado 

Comparativamente hablando, Quijano si considera y 

señala una serie de limi Lacion<:s en el decreto y sus efectos 

sobre la vida nacional. Veamos co~o estructura su postura. 

Pura Quijano el Estado se vio 

tnncias, nrrinconatlo por la crisis, 

obligado por las circuns

u nacionalizar la banca. 

La situación económica que lo empujó a decidir una medida 

tan impactante fue, al igual que p;iru muchos otros autores, 

la combinación de factores adver8os como el creciente poder 

de los bancos y lu olignrqu1a financ'icru, lu mayor Injerencia 

de la banca internacional y el proceso de transnacionulización 

buncnrin, la caída de la captación bancari¡i, lo dolarización 

de los clrcuiLOH financieros, el incremento de ln deuda p6blica 

y privada y en general los efectos que toúoa estos factores 

tienen sobre las tusas de inter~s. la disponibilidad de crbdi

to, la asfixia productiva y la redistribución regresiva del 

ingreso. 

Mediante una serie de comparnciones con otros eventos 

similares en otros paises (146), establece lo diferencia entre 

(146) Otras nacionalizaciones, o casi nacionalizaciones, 
se decidi<>ron en contextos diversos. En el caso de 
Corea del Sur, por ejemplo, el control sobre los 
bancos se aplicó o comienzos de los uños sesenta, 
para alentar el ciclo de expansión industrial que 
se iniciaba en la economía. En el caso de Argentina, 
la nacionalización de los depósitos dispuesta por 
el gobierno peronisto en 1946 se enmarcó, asimismo, 
en el inicio de una etapu de fuerte crecimiento indus
trial pura el país, En ambos casos, asi como en el 
de la India ( •.. ) se justificó por la imperiosa nece
sidad de reorientar el flujo crediticio( ••• )" !bid,, 
pág. 357. 
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una medida como ésta que intenta reorientar el flujo crediticio 

hacia las actividades productivas prioritarios, y una idéntica 

medida que, como en México, prácticamente se impone por la 

fuerza de las circunstancias, pues aquí; 

( •.• ) el gobierno decretó la nacionalización 
de la banca y estableció el control de cam
bios, acorralado por los hechos. 

Pura quienes RUstnn de las comparnciones, 
las dos grandes nocionalizaciones de este 
siglo, el petróleo en 1938 y la banca en 
1982 (sic), no fueron resueltas por designio, 
por convicci6n ideológica plasmada en un 
programa previo, sino por defensa ( ... ) 
México no nacionaliza y establece el control 
de cambios para iniciar un ciclo de cxpon
sión, sino para sostener a su industria. 
( 14 7) 

Es justamente t•n este punto en el que anuda todos 

los elementos del an61iets posterior. Para Quijano son justa

mente los aspectos mencionados los que le imprimen una pecu

liaridad a la medida en México, peculiaridad que radica en 

esa actividad un poco defensivo del Estado frente a la alianza 

banquero -industrial que • ••. eventualmente crea condiciones 

pura la reformulación de una alianza entre el Estado y los 

industriales privados". ( 148) 

Pero tamtiién, justumente porque se trata de una acti

tud un poco defensiva, no planeada para iniciar un ciclo de 

expansión sino como defensa frente a una banca ya incontrola

ble, la nacionalización implica una serie de riesgos. El 

primero de ellos seg6n Quijuno, consiste en que al nacionalizar 

activos incontrolables, lo que se está nacionalizando es la 

(147) Ibid., pág. 358. 

(148) Ibid., pág. 361. 
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deuda delo banca, ya que: 

(, .. ) nncionnliznr el sistema bancario 
sobre todo en un periodo recesivo- entraño 
el riesgo de que el Estado se apropie de 
101 edificios, pero no asl de los flujos 
financieros que ilntes transi toban por ellos 
( ... ) en ¡icrlodos críticos, Ju nacionaliza
ción de la banca puede implicar la naciona
lización de las deudos ( ..• ) los dos funcio
ciones fnndumentules de un sistema bancario 
pueden quedar comprometidas: la función 
pasivn, que consi!itc en iritermcdinr entre 
quienes tienen dinero disponible y quienes 
necesitan liquidez, y la función nctiva, 
quP cons·istP en t'mplenr al "istemn hnncario 
como generador e impul1or de la actividad 
productiva, (149) 

Pero adem{is hay otros elementos estructurales gobcrn.!!. 

dos por 111 crisis que tumbién conspirun, usando el término 

del autor, contra la nacionuliznción. Estos son: a) la entrada 

a un periodo do relativo iliquidcz o por lo menos, lu disminu

ción de lo 1 ic¡uidez en el mcrcndo, que afecto lo captación 

de las instituciones nacionales de crédito que terminarla 

afectando los pasivos, conformados de manera mayoritaria por 

pr6stamos extranjeros; b) la aparición y desarrollo de institu

ciones financieras paralelas; e) el desarrollo del mercado 

divisa:. (que acompaña por lo regular 

d) unu aceleración <le lu tendencia 

negro de 

cambios) 

efectos de 111 inflación, que afecta también 

captación. 

al control de 

a consumir por 

los niveles de 

Hasta aqul las desventajas del proyecto. lSus venta-

jas? Esencialmente están resumidas en lo que explicábamos 

páginas antes: en la posibilidad de que el Estado esté en 

condiciones dj? orientar el proceso de concentración y centra-

(150) !bid •• pág. 370. 
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lización de capitules. 

A lo largo del articulo hay una solo referencia al 

problema politice y es efectivamente al aspecto de la uutonomlo 

estatal. Ello constituye también un elemento analítico que 

lo separa del unúlisis ele Juvi.er Márqu<'z., donde difícilmente 

se encuentra ninguna referencia política explicita. En el 

cuso de Quijnno, quien como decíamos corrige algunas de sus 

aseveraciones meses dcspubs, encontramos: 

( ... ) lo que parece haber sido determinante 
en el cuso de Mbxico, cuon<lo se tomaron 
las medidos de septiembre de 1982, es la 
voluntad del Estado úe defender su uutonomia 
relativa ante el poder y las prúcticas de 
los banqueros privados que demostraban que 
la pollticn monetaria se decidlu cndu vez 
mús con Independencia de la voluntad guberna
mC'ntal. (150) 

Es interesante señalar que ciertamente hay un ingre

diente polltico en el ensayo de Quijano, pero que está muy 

cargado a 1 n idea d" que con ello el Estado puede recuperar 

lui.; controles monetarios que hnbl.a perdido virtualmente, por 

lo que el ingrediente político se convierte nuevamente en 

un ingrediente económico. 

En lo que res tu de su análisis, al enfrentar los 

acontecimientos posteriores a lu nacionalización bancaria, 

evalúa las razones por las que la medida no tuvo gran impacto. 

Según Quijuno: 

La nacionalización de la banca no fue segui
do, en los meses inmediatos siguientes, 
por unu reestructuración del sistema bancario 

(150) !bid., pag. 370. 
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mexicano (yn que) por una parte, el gobierno 
quedispuso ln nacionalización estaba próximo 
a cumplir su mandato, por la otra, un proyec
to de reestructuración requiere ( ••• ) un 
período de estudio. (151) 

Lo que es equivalente a <lec ir que el Estado no tuvo 

tiempo para plantear la reestructuración descoda, como si 

con sólo t!esenrlo se acabara con el poder de la burguesía 

finnnciera o bien, como si hubiera algo más en el proyecto 

de reestructuración que por algún motivo no se pudo lograr. 

Y m6s ndclnnte afirma con Bendesky: 

La na e ion a 1 iza ció n de 111 b a n c n y e 1 anuncio , 
poco después, de que 1 as empresas l igadns a -
los bancos nacionalizados serían regresadas 
o los particulares, abren una interrogante 
acerca del destino de los grupos financieros 
de origen privado. La desurtlculación de 
los mismos, sin dudu, contribuirla o ln 
desconcentrnción del cnpitnl en México; 
pero, al mismo tiempo, puede presumirse 
que lendria algunas consecuencias sobre 
el futuro desarrollo económico del pnis. 
Debe notarse, ademí1s, que el impulso n los 
grupos financieros no se contrapone con 
la promoc1on crediticia de lo pcquefta y 
mediana industria. (151) 

En el caso de estas oflrmaciones se descubre una 

suerte de cercanía con posturas más nucionalistas, que veían 

en lu nacionalización uno fuerzo extraordinario de cambio, 

una decisión mediante lo cunl el Estado intentaba un desarrollo 

nacional. De ahí ln sorpresa de que los acontecimientos poste

riores apuntaran en otra dirección, sí de reestructuración, 

pero no en el sentido esperado. 

(151) !bid •• pág. 376-79. 
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Hagamos aquí un breve corte y retomemos 

del análisis englobnndo las tres posturas, 

la perspec

La primera 

consideración importante es que en el estudio del contexto 

económico son más las coincidencias que las divergencias. 

En efecto, en mayor o menor profundidad, con mayor o menor 

elegancia, con más o menos detenimiento, los estudiosos del 

temu no hacen sino constatar los hechos económicos que se 

presentaron en lu coyuntura. Coinciden por ejemplo nl sefinlar 

que las circunstancias obligaron al Estado a ln nacionalización 

de la banca, pero difieren al explicar la intencionnlidad 

de la medida. 

Mientras que para los primeros esta nacionalización 

aparece como un expediente económico de carácter ordenador 

y transformador, que urticuln un proyecto dist.into de Nación, 

para los segundos se trota sobre todo de una decisión de carác

ter político con un sentido económico que consiste en revitali

zar y refuncion:ilizur el esquemu de dominación y la relaci6n 

entre las clases, sus frnccioncs y el Estado, que en ningún 

momento significa cambios en el modelo de Nación que sostiene 

el poder esta tul. Por su parte, los autores de la tercera 

postura se mueven más bien en cl filo del análisis que podría

mos denominar t6cnico, los cuales, mediante un abundante manejo 

estadístico, confluyen para demostrar que con la medida sólo 

se regulan de manera centralizada las actividades financieras 

del pa1s. Por tanto, esta última tendencia no asigna una 

capacidad transformadora a la nacionalización y la ubica clara

mente en los límites de la polí.ticn econ6mica emprendida por 

el Estado. 

Creo que no hay, en ninguno de los casos, un manejo 

puntual y detenido del carácter del Estado mexicano y que 

ello constituye un límite que habrá que vencer para definir 

una posición mucho más completa frente al hecho. Considero 
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esta necesidad como un reto a vencer en otra perspectiva analí

tica, y aun4uc en ningún momento se resuelve en esta tesis, 

si intento explicar el hecho estatalmente, reformulación que 

''° mi lógica es el Único camino que resuelve las tan variadas 

y complejas ir1tt!rprctncio11es l1oy existentes. 

inciso ha sido dischudo con este fin. 

El siguiente 

Reitero nuevament~ qtic parn mi la nacionalizaci6n 

de la BHncn de ~léxico es una medida de cnráctcr político, 

que l1ace co11fluir elementos econ6micos ordc11adorcs con el 
fin de preparar un terrt,no menos conflictivo al manejo de 

las finanzas por parte del Estado, 3 través de la reubicación 

de la fracción bancaria. Esta reestructuración o refunciona-

li:<ación de los circuitos financieros no le quito espacios 

al poder económico y político n los bnnqueros privados, apunta 

mds que na1la a cie_jilrles otros espacios d0 i11termcdiaci6n finan

ciera en un proyecto de modernizaci6n global del sistema finan

ciero. 

Es evidente que en ln coyuntura de 1982, una medida 

como la nacionalización bancaria facilitaba el manejo de la 

cri,,;is, pues permitía reducir los costos políticos del Estado 

frente a la sociedad. 

En esta lógica se había ubicado a los culpables y 

se ofrecía el castigo merecido; el Estado aparecía nuevamente 

como la enorme fuerza de orden garante de la estabilidad y 

del funcionamiento del sistema. Lo que sobrevendría después 

sería algo que en ese momento no tenía por qué definirse, 

ni tendrían que ofrecerse garantías para que este país funcio

nara con las espectativas que la nacionalización heredaba: 

mayor democracia 

mejor oportunidad 

recursos para los 

y transparencia en las finanzas privadas, 

en el reparto del crédito, abundancia de 

procesos productivos, fin a la especulación 
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y a la fuga de capitales. 

Obviamente, bajo las circunstancias descritas ante

riormente era difícil prcvcer los resultados que unn medida 

tan limitada tcndr{n en el futuro. En ello radien, en buena 

medida, la parcialidad con que los estudiosos abordaron el 

análisis; ero preciso dcjor transcurrir lu continuidad hist6ri

cn paro que 6stu ft1ncinnnr:1 como elemento esclarecedor en 

la interprctaci6n. 

La claboruci6n de una perspectiva metodol6gica distin

to es un cumir10 'ttic toduvla esl~ por construirse. 

( 135) 

Mbxico no es el de los arios 30 o el de los 
u~os 50, sino un pule donde el capital finan
ciero, con la mcdiaci6n del persono! pulltico 
del Estado, está en el poder como sector 
drterminnnte; donde el Estado, como en todos 
los pulses capitalistas modernos, ejerce 
una insustituible funci6n reguladora en 
la acumulaci6n y l'n lus relaciones, olianzas 
y disputas entre las diferentes fracciones 
del capital nocional y entre éste y el capi
tu l internacional. En este Méxic.o, los lími
tes y las definiciones del conflicto de 
clase entre capital y trabajo, con políticas 
y programas antag6nicos para el futuro del 
país, se dibujarán en forma cada vez más 
nítida en los acontecimientos políticos 
y los conflictos sociales de los años ochen
to. Ese es el contenido actual de la verdade
ra disputa por el futuro de México. (135) 

Editorial, revista Coyoacán, No. 15 México, 
Ed. El Caballito, pág. 24. 
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3.- EL.~~~HO ESTATA~ 

A.) LA NACIONALIZACJON, UNA RAZON DE ESTADO 

LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CONTROL 
DE CAMBIOS NOS REMITEN AL ANÁLISIS DEL "HECHO ESTATAL" EN TODA -
SU COMPLEJIDAD Y AMPLITUD, YA QUE ESTAS MEDIDAS CONDENSARON LOS 
ELEMENTOS y ARTICULACIONES QUE LO CONSTITUYEN y ESTRUCTURAN, Nos 
REMITEN TAMBIÉN A UN ANÁLISIS QUE RELACIONA EN FORMA MÁS ORGÁNI
CA AL ESTADO CON LA SOCIEDAD Y A LO ECONÓMICO CON LO POLÍTICO, 

EN SU INTENTO DE REORDENAR Y RENCAUZAR LA DINÁMICA DEL SECTOR -
FINANCIERO BANCARIO. ESTAS MEDIDAS OPERABAN TAMBIÉN UN REACOMODO 
DE FUERZAS EN EL BLOQUE EN EL PODER. REPLANTEANDO DE MANERA SIG
NIFICATIVA LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LA ECONOMÍA Y CON LAS -
CLASES DOMINANTES. TENIENDO COMO MARCO LA CRISIS EN CURSO, EL -
ESTADO ECHABA MANO DE TODOS SUS RECURSOS PARA REAFIRMAR Y REASU
MIR SU FUNCIÓN REGULADORA Y DIRIGENTE, EN LA REESTRUCTURACIÓN DE 
LAS CONDICIONES GENERALES PARA REIMPULSAR (o DEFENDER) EL PROCE
SO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA. 

Y AL TIEMPO QUE ESTAS MEDIDAS LE PERMITÍAN RECUPERAR SU IMAGEN -
DE LEGÍTIMO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES NACIONALES, EL ESTADO 
A TRAVÉS DE SUS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PROSEGUÍA SU OFENSIVA -
CONTRA LOS NIVELES DE VIDA Y SALARIALES. DISMINUYENDO SIGNIFICA
TIVAMENTE SUS GASTOS SOCIALES, COMPRIMIENDO LAS CONDICIONES DE -
VIDA DE LA CLASE OBRERA Y, EN SUMA, OPERANDO UN PROFUNDO REPLAN
TEAMIENTO Y REARTICULACIÓN CON LOS SECTORES ASALARIADOS DEL PAÍS, 

SIN EMBARGO, LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTAS MEDIDAS NO SE AGOTA
BA EN EL HECHO DE QUE EL ESTADO RECUPERABA PARTE DE LA CRED!Blll 
DAD Y LEGITIMIDAD PERDIDAS HASTA ESE MOMENTO, AFIRMAR QUE FUERON 



291 

MEDIDAS CON UN CARACTER M RCADAMENTE POLÍTICO ALUDE A QUE, EN UN 
MOMENTO DETERMINADO. EN UNA COYUNTURA DADA-"(,,,) SINO PORQUE -
HASTA AHORA SE HAN DADO LAS CONDICIONES CRÍTICAS QUE LO REOUIE-
REN Y JUSTIFICAN", DIJO JLP-, LA DIMENSIÓN DE LO POLÍTICO SE 
CONSTITUYE EN LA TOTALIDAD, EN LA CONDENSACIÓN DE LAS RELACIONES 
DE FUERZAS SOCIALES, Es DECIR, SE PUSO EN JUEGO UN "SISTEMA HE-
GEMÓNICO" CUYO ELEMENTO DE COHESIÓN ES EL PODER POLÍTICO; EL ES
TADO, ENTENDIDO PRECISAMENTE EN SU AMPLIO SENTIDO. DETENGÁMONOS 
EN ESTE PúÑTO. 

B.) UNA CARACTERIZACJON DEL ESTADO 

CONCEBIMOS AL ESTADO COMO UN ESTADO AMPLIO, CONSTITUIDO EN FOR-
MA MODERNA. AQUEL ESTADO QUE ARTICULA EN SU SISTEMA POLÍTICO LA 
COERCIÓN Y EL CONSENSO, Y QUE POR ESTA ARTICULACIÓN ES UN ESTADO 
HEGEMÓNICO, ESTO ES. NO BASA SU CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN SÓLO EN -
LA COERCIÓN (152), SINO TAMBIÉN EN EL CONSENSO DE LOS GOBERNADOS, 

ESTA CONCEPCIÓN DEL ESTADO. QUE CORRESPONDE A GRAMSCt. PERMITE 
VER AL ESTADO COMO UNA RELACIÓN DE DOMINACIÓN (153), LO CUAL NOS 
PERMITIRÁ ENTENDER LA RELACIÓN INVOLUCRADA ENTRE LA MEDIDA 

(152).- "EL EJERCICIO 1 NORMAL 1 DE LA HEGEMONÍA EN EL TERRENO DEVENI-; 
DO CLÁSICO DEL RÉGIMEN PARLAMENTARIO SE CARACTERIZA POR LA COMBINACION 
DE FUERZA Y CONSENSO QUE SE EQUILIBRAN EN FORMAS VARIADAS, SIN QUE LA 
FUERZA REBASE DEMASIADO AL CONSENSO, O MEJOR TRATANDO DE OBTENER QUE 
LA FUERZA APAREZCA APOYADA SOBRE EL CONSENSO DE LA MAYORÍA QUE SE EX
PRESA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DE LA OPINIÓN PÚBLICA -PERIÓDICOS Y ASO 
CIACIONES (,,,)ENTRE EL CONSENSO Y LA FUERZA ESTÁ LA CORRUPCIÓN-FRAÜ 
DE (QUE ES CARACTERÍSTICA DEL EJERCICIO DIFÍCIL DE LA FUNCIÓN HEGEMó= 
NICA, PRESENTANDO DEMASIADOS PELIGROS EL EMPLEO DE LA FUERZA(,,,) 
"ANTONIO GRAMSCI. NOTAS SOBRE MAQUIAVELO. SOBRE LA POLÍTICA Y EL ESTA
DO MODERNO. ED. JUAN PABLOS, MEXICO, 1975. PAGS, 35-36. 

(153),- "(,, ,) COMPLEMENTANDO UNA TEORÍA DEL ESTADO CON UNA TEORÍA DE 
LA CRISIS, PARTE DE UNA DEFINICIÓN DEL ESTADO EN SENTIDO AMPLIO, DEFI 
NE AL ESTADO COMO UNA RELACIÓN DE DOMINACIÓN(,,,) "JUAN CARLOS PORTX 
NIERO, "ESTADO Y SOCIEDAD", EN INVESTIGACIÓN ECONÓMICA N, 152. VOL. = 
XXXIX. ABRIL-JUNIO DE 1980. PÁG-;-2 • 
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NACIONALIZADORA Y EL EJERCICIO DE LA DOMINACIÓN ESTATAL, EL Es-
TADO. DIR\A GRAMSCI, 11

(. ,,) ES EL COMPLEJO DE ACTIVIDADES TEÓRI
CAS Y PRÁCTICAS CON LAS QUE LA CLASE DIRIGENTE NO SÓLO JUSTIFl-
CA Y MANTIENE SU DOMINIO, SINO QUE TAMBIÉN LOGRA OBTENER EL CON
SENSO ACTIVO DE LOS GOBERNADOSº, (}54) 

Aaui APARECEN VARIOS ELEMENTOS: UNO. LA DEFINICIÓN DEL Es
TADO COMO UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES. COMO UN COMPLEJO DE 
RELACIONES Y NO COMO UNA COSA: PODRiAMOS AGREGAR QUE ESTE 
COMPLEJO DE RELACIONES SE CONDENSA INSTITUCIONALMENTE, ES 
DECIR, TIENE FORMA DE APARATO INSTITUCIONAL; SU FUNCIÓN ES 
ASEGURAR LA DOMINACIÓN DE UNA CLASE O BLOQUE DE CLASES SO
BRE OTRAS, EN TÉRMINOS DE DOS TIPOS DE ACTIVIDADES QUE PUE 
DAN SER ANALÍTICAMENTE DESAGREGADAS: ACTIVIDADES TENDIEN-= 
TES A REPRIMIR DIRECTAMENTE, ES DECIR, APARATOS COERCITl-
VOS, Y ACTIVIDADES TENDIENTES A OBTENER EL CONSENSO ACTIVO 
DE LOS GOBERNADOS. ESTO ES, APARATOS CONSENSUALES, LA DIS
TINCIÓN ENTRE VIOLENCIA Y CONSENSO, COACCIÓN Y PERSUASIÓN. 
ES ANALÍTICA Y NO ORGÁNICA: O SEA, NO ES QUE EXISTAN APA-
RATOS QUE SE ENCARGUEN EXCLUSIVAMENTE DE UNA FUNCIÓN. SINO 
QUE LA DOMINACIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE ES
TAS DOS FUNCIONES PARA LAS CUALES PUEDE HABER CIERTA LOCA
LIZACIÓN PRIVILEGIADA DE ALGUNAS DE ELLAS EN CIERTOS APA-
RATOS, PERO NINGÚN APARATO ES PURAMENTE COERCITIVO O PURA
MENTE CONSENSUAL. LA DISTINCIÓN ES ANALiTICA Y SE REFIERE 
A LA DISTINCIÓN DE FUNCIONES A CUMPLIR, (155) 

COMO SE PUEDE OBSERVAR. ESTA CONCEPCIÓN PERMITE CONCEPTUALIZAR 
AL ESTADO NO COMO MERO INSTRUMENTO DE LA BURGUESÍA O DE LAS CLA
SES DOMINANTES, QUE APARECEN COMO GRUPO 11 ABRUMADORAl'IENTE DOMINA!i 
TEff (}56) SOBRE EL RESTO DE LA SOCIEDAD, MÁS ALLÁ DE ELLO, SE 
DEFINE AL ESTADO EN UNA DOBLE DTERMINACIÓN, QUE SE DESPRENDE DEL 

(154),- GRAMSCI, TOMAQO DE !BID. PAG, 26 
<155),- IBID,, PAGS, 26-27, 
(156),- #(,,,)EN LA TEORiA INSTRUMENTALISTA APARECE UN SOLO GRU 
PO, ABRUMADORAMENTE DOMINANTE(,,,) LA LÓGICA DE LA CASUALIDAD= 
SOCIAL CONTINUA SIENDO LA MISMA, SALVO RARAS EXCEPCIONES, NO SE 
PRACTICA UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE CÓMO LAS ESTRATEGIAS Y ACCIO 
NES DE LOS GRUPOS DE LA CLASE DOMINANTE QUEDAN LIMITADAS POR CAU 
SAS IMPERSONALES, ESTRUCTURALES(,,,) EXISTEN IMPORTANTES ÁMBI-= 
TOS DE LA ACTIVIDAD RELATIVA AL ESTADO QUE CLARAMENTE NO ESTÁN -
MANEJADOS POR CAPITALISTAS ESPECiFJCOS O SUS COALICIONES COMO SU 
CEDE EN LA CULTURA, LA IDEOLOGÍA Y LA LEGITI MIDAD, POSEEN UN= 
GRADO DE AUTONOM\A QUE TIENDE A C9,LOCARLAS FUERA DEL ÁMBITQ DE -
1-.AS SIMPLES MAN PULACIONES (..,) 'HEINZ RUDOLPH SoNTAG Y HECTOR 
V¡'\1,,ENc,J,NOS. t··· TADO EN E· C PITALISMO CONTEMPORÁNEO, EO, SIGLO 
XXL MEXICO, ' " - ' • ' 
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HECHO DE QUE JUSTAMENTE, SI LA FUNCIÓN DEL ESTADO ES LA DE ASE-
GURAR LA DOMINACIÓN DE UNA CLASE SOBRE OTRA, NECESITA INTERVENIR 
COMO ARTICULADOR DE LAS DEMANDAS DE LAS CLASES DOMINADAS, ESTO 
ES, LEJOS DE EXCLUIRLAS Y VISUALIZARLAS COMO MEROS OBJETOS EX-
TERNOS (157) LAS CONSEtJSA DE MANERA ACT !VA. PARA ELLO. NO BASA -
SU ACCIÓN EN EL SOLO EJERCICIO DE LA COERCIÓN, LO QUE LO CONDU-
CIRÍA A PERDER CRECIENTEMENTE SU LEGITIMIDAD, SINO TAMBIÉN.DE 
MANERA COMBINADA. EN EL EJERCICIO DEL CONSENSO. ESTO CONDUCE A 
PENSAR AL ESTADO DE UNA MANERA DISTINTA, FUNDAMENTALMENTE COMO 
ESTADO CONSENSUAL. Y POR LO TANTO HEGEMÓNICO, 

EL CONCEPTO DE HEGEMONiA, •CLAVE EN EL ANÁLISIS DE LA DOMINACIÓN 
CAPITALISTA POR viA DEL ESTADO. (158). INVOLUCRA LA RELACIÓN DEL 
ESTADO CON LAS CLASES DOMINANTES, ASÍ COMO CON LAS CLASES SUBAL
TERNAS, ÜE ESTA FORMA, •ACCIÓN HEGEMÓNICA SERIA AQUELLA CONSTE-
LACIÓN DE PRÁCTICAS POLiTICAS Y CULTURALES DESPLEGADA POR UNA-·
CLASE FUNDAMENTAL, A TRAVÉS DE LA CUAL-LOGRA ARTICULAR BAJO.SU-
DIRECCIÓN A OTROS GRUPOS SOCIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE -
UNA VOLUNTAD COLECTIVA QUE, SACRIFICÁNDOLOS PERCIALMENTE, TRADY 
CE SUS INTERESES CORPORATIVOS EN UNIVERSALES•, (159) 

PENSAR AL ESTADO COMO ARTICULADOR DE LOS INTERESES DE LAS CbASES 
SUBALTERNAS NOS ALEJA DE UNA VISIÓN EN LA CUAL SE ENFATIZA SOLA-

(157),-"EN ESTE MODELO(,,,) LAS CLASES POPULARES OPERAN SIEMPRE 
COMO ABSOLUTAMENTE EXTERNAS A ÉSTE, COMO PURO OBJETO DE DOMINA-
CIÓN. LA POBREZA DE LA NOCIÓN DE ESTADO QUE SE HALLA EN LA BASE 
DE ESTOS ANÁLISIS FUNCIONAL-MARXISTAS DETERMINA UNA PARALELA PO
BREZA EN LA NOCIÓN DE CRISIS, EN RIGOR PARTIENDO DE UNA CONCEP
TUAL !ZACIÓN MÁS COMPLEJA DEL ESTADO, COMO PRODUCTO DE UNA CORRE
LACIÓN DE FUERZAS QUE ABARCA LA SOCIEDAD COMO UN TODO, COMO COM
POSICIÓN DE UNA RIQUEZA CONTRADICTORIA DE ARTICULACIONES Y MEDIA 
CIONES. LA CRISIS DE UNA FASE ESTATAL ES SIEMPRE CRISIS DE UN TI 
PO DE ARTICULACIÓN GLOBAL ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD Y NO·SÓLO·EN-=· 
TRE EsTADo v cLASEs·DOMINANTEs". JuAN CARLOS PoRTANTIERo. los-
usos DE-GRAMsc1. ED, Fouos. Mtx1co. 1982. PAG, 148 -
(158),- H,R, SONNTAG V H. VALENCINOS, OP, CIT., PAG, 39. 
(159).- J.C. PoRTANTIERO. los usos DE GRAMSCI. CIT •• PAG, 39. 
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MENTE LA INTERVENCIÓN DE LOS SECTORES CAPITALISTAS ECONÓMICAMEN
TE DOMINANTES EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA GUBERNAMEN 
TAL, PARA QUE ÉSTA TENGA ÉXITO, PARA QUE LOS SECTORES ECONÓMICA
MENTE DOMINANTES LOGREN PENETRAR CON SUS IDEAS AL CONJUNTO DE -
LA SOCIEDAD, NECESITAN RECOGER EL CONSENSO ACTIVO DE LOS DOMINA
DOS, ES DECIR, NECESITAN ARTICULAR EN ESTE DISEÑO Y EJECUCIÓN LA 
VOLUNTAD DE LOS GOBERNADOS. GRAMSCI ACLARA COMO 

(,,,)EL HECHO DE LA HEGEMONiA P~ESUPONE INDUDABLEMENTE -
QUE SE TIENEN EN CUENTA LOS INTERESES Y LAS TENDENCIAS -
DE LOS GRUPOS SOBRE LOS CUALES SE EJERCE LA HEGEMONiA, -
QUE SE FORME CIERTO EQUILIBRIO DE COMPROMISO, ES DECIR, -
QUE EL GRUPO DIRIG~NTE HAGA SACRIFICIOS DE ORDEN ECONÓMI
CO-CORPORATIVO, PERO ES TAMBIÉN INDUDABLE QUE TALES SACRI 
FICIOS Y TAL COMPROMISO NO PUEDEN CONCERNIR A LO ESENCIA[, 
YA QUE SI LA HEGEMONIA ES ÉTICO-POLiTICA NO PUEDE DEJAR -
DE SER TAMBIÉN ECONÓMICA, NO PUEDE MENOS QUE ESTAR BASADA 
EN LA FUNCIÓN DECISIVA QUE EL GRUPO DIRIGENTE ~JERCE EN -
EL NUCLEO RECTOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, (160) 

As! PUES, EL CONCEPTO DE HEGEMONiA INCLUYE UN NIVEL ECONÓMICO, -
LO QUE ES EQUIVALENTE A DECIR QUE NO HAY HEGEMONiA ÉTICO-POLiTl
CA SIN HEGEMONiA ECONÓMICA, PERO ESTO NO SIGNIFICA QUE EN EL EJE~ 

CJCIO DE LA HEGEMONiA SÓLO BASTE EL NIVEL DE LAS DETERMINACIONES 
ESTRUCTURALES, (161) A LO QUE ALUDE EL ANÁLISIS DE GRAMSCI ES: -
A,) A UNA HEGEMONÍA QUE EXPRESA UNA DETERMINADA CORRELACIÓN DE 
FUERZAS ENTRE GRUPOS DOMINANTES Y DOMINADOS, Y NO SÓLO LA VOLUN
TAD DE LOS PRIMEROS: B,) A UNA DETERMINACIÓN DE DOBLE NIVEL EN -

(160).- ANTONIO GRAMsc1. LA PoLiT1cA v EL EsTADO·MODERNo, ·EscR1-
Tos-J, ED. PREMIÁ, MÉx1co-;-!98Q, coLEC. LA RED DE JoNAs. PAGs. 
;u=:;y;- 3ERA. EDICIÓN, 
(161),- "Es NECESARIO RECORDAR (,. ,) LA AFIRMACIÓN DE ENGELS DE 
QUE LA ECONOMÍA SÓLO EN ÚLTIMA INSTANCIA ES EL RESORTE DE LA -
HISTORIA (EN LAS DOS CARTAS SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA PRAXIS PU
BLICADAS TAMBIÉN EN ITALIANO), AFIRMACIÓN QUE ES NECESARIO VIN
CULAR DIRECTAMENTE AL PASAJE DEL PREFACIO A LA CRÍTICA DE LA -
ECONOMiA POLiTICA DONDE SE DICE QUE ES EN EL TERRENO DE LAS 
IDEOLOGiAS DONDE LOS HOMBRES TOMAN CONCIENCIA DE LOS CONFLICTOS 
QUE SE MANIFIESTAN EN EL MUNDO ECONÓMlto," !BID,, PAG, 31, 
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QUE LA HEGEMONÍA APARECE COMO COERCIÓN DE LOS GRUPOS DIRIGENTES 
A TRAVÉS DE LOGRAR EL CONSENSO DE LOS GRUPOS DOMINADOS; C,) LO 
ANTERIOR SE LOGRA MEDIANTE "SACRIFICIOS", QUE NO OBSTANTE APA-
RECEN COMO CONCESIONES. NO MODIFICAN NI DESTRUYEN SUSTANCIALMEN 
TE EL PAPEL DE DOMINACIÓN DE LOS GRUPOS DIRIGENTES, ENTENDIDOS 
COMO CLASE ECONÓMICA. 

ESTA VISIÓN PONE ÉNFASIS EN LO POLÍTICO-IDEOLÓGICO DE FRENTE AL 
ECONOMICISMO. QUE VE EN LA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL EL ELEMEN
TO QUE EXPLICA LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, EN EL TERRENO DE LAS 
CLASES ESTO SE TRADUCE EN LA CONCEPCIÓN DE LA HEGEMONÍA QUE RE
BASA LOS ÁMBITOS DE LA MERA DIRECCIÓN POLÍTICA, SITUÁNDOSE TAM
BIÉN COMO DIRECCIÓN INTELECTUAL Y MORAL, 062) 

(,,,)ESTO LE PERMITIÓ A GRAMSCI ROMPER CON LA CONCEPCIÓN 
ECONOMICISTA DEL ESTADO, CONSIDERADO ÚNICAMENTE COMO EL -
INSTRUMENTO BUROCRÁTICO COERCITIVO DE LA CLASE DOMINANTE, 
Y FORMULAR LA NOCIÓN DE ESTADO INTEGRAL, QUE PROPONE 
11 DICTADURA+HEGEMONÍA 11 

(,.,) ESTA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO 
DE ESTADO OPERA EN DOS NIVELES: 

A,) IMPLICA EL CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL Y LAS RELACIO 
NES COMPLEJAS ENTRE ÉSTE, LA CLASE HEGEMÓNICA Y SU BASE DE 
MASAS, 
B,) IMPLICA TAMBIÉN LA AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ES
TADO, PUESTO QUE LA NOCIÓN DE ESTADO INTEGRAL SUPONE LA IN 
CORPORACIÓN DEL APARATO DE HEGEMONÍA, ES DECIR. DE LA so-= 
CIEDAD CIVIL, AL ESTADO. (163) 

¿PoR QUÉ LA SOCIEDAD CIVIL? PARA GRAMSCI NO HAV DOS NIVELES SE-
PARADOS. LA ESTRUCTURA Y LA SUPERESTRUCTURA, SINO UN BLOQUE HIS
TÓRICO: TODAS LAS DETERMINACIONES SON IMPORTANTES, Los PROCESOS. 
POR TANTO, YA NO ESTÁN DETERMINADOS ESTRUCTURALMENTE, SINO MÚL-
TIPLEMENTE DETERMINADOS, ESTA ARTICULACIÓN SE DA EN DOS PUNTOS: 
SOCIEDAD POLÍTICA V SOCIEDAD CIVIL, LA AMPLIACIÓN DE LA TEORÍA -

(162),-"(,, ,) EN LOS CUADERNOS DE PRISIÓN, APARECE EL CONCEPTO -
DE HEGEMONÍA EN SU SENTIDO TÍPICAMENTE GRAMSCIANO Y SE CONVIERTE 
EN LA UNIÓN INDISOLUBLE DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA Y LA DIRECCIÓN 
INTELECTUAL Y MORAL, CONCEPCIÓN QUE CLARAMENTE TRASCIENDE LA DE 
UNA SIMPLE ALIANZA DE CLASES." CHANTAL MouFFE. HEGEMONiA·E·IDEO
LQGÍA EN GRAMSCI, EDh 
(163).- !BID,, PAG, 15 
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DEL ESTADO QUE REALIZA GRAMSCI, Y SU CONCEPTO DE ESTADO MODERNO, 
"(,,,) IMPLICAN QUE LA DIALÉCTICA ENTRE INFRAESTRUCTURA Y SUPER
ESTRUCTURA SE CONVIERTE EN EL PROBLEMA CRUCIAL DEL MATERIALISMO 
HISTÓR1co". Cl64l EN slNTEs1s. GRAMsc1 DEFINE AL EsTADo coMo Es
TADo PLENO (SOCIEDAD POLÍTICA+ SOCIEDAD CIVIL. ES DECIR, HEGE--· 
MONÍ A ACORAZADA DE COERC 1 ÓN 11

, (165) 

ALUDIR AL CARÁCTER POLITICO DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, -
DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, QUIERE DECIR EN-
TONCES QUE NOS REFERIMOS A LA RECOMPOSICIÓN DE LAS RELACIONES 
DEL ESTADO CON LAS CLASES Y LA RECOMPOSICIÓN ECONÓMICA DE ESE Es 
TADO, 

LA NACIONALIZACIÓN BANCARIA, POR TANTO, ES UN ACTO QUE FORMA 
PARTE DE UN PROCESO MÁS AMPLIO, Es UNA MEDIDA QUE TOCA EL CORAZÓN 
DE ESTA RECOMPOSICIÓN, EL ESTADO. COMO ESTADO HEGEMÓNICO, ESTÁ -
DANDO UNA SALIDA CAPITALISTA A LA CRISIS EN UN PROCESO DESDE 
ARRIBA, QUE RECOMPONE Y REUBICA LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LA 
SOCIEDAD, EL ESTADO COMO ORDEN. COMO UNA TOTALIDAD, ASÍ ~ACIONA
LIZA, 

EN ESTE CASO, EL ESTADO, SOBERANO Y LEGÍTIMO REPRESENTANTE DE -
LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, DE LA NACIÓN (166), NO CONCENTRA SU 

(164).- CRISTINE Buc1-GLUKSMANN, GRAMAsc1-v EL-~STADO· CHAcIA-UNA 
TEORÍA-MATERIALISTA DE-LA-FILOSOFÍA), ED. SIGLO XXI. MÉXICO 1979. 
PA~ 3t¡Q, 
05S),- !BID,, PÁG, 351. 
(166),- EN ESTA VISIÓN, EL ESTADO COMO "ORDEN" QUE ESTRUCTURA A 
LA VEZ LA NACIONALIDAD Y LA CIUDADANÍA ACTÚA PARA LAS MASAS COMO 
EL ESPACIO EN QUE LOS CONFLICTOS PARTICULARES PUEDEN RESOLVERSE 
EN NOMBRE DE UNA TOTALIDAD, Los CONLFICTOS NO SON ANULADOS PERO 
SÍ FRAGMENTADOS POR UNA LÓ~ICA CORPORATIVA, SIENDO EL ESTADO 
QUIEN OPERA LA RECONCILIACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS INTERESES PRIVA 
DOS, JUAN CARLOS PoRTANTIERO y EMILIO DE !POLA. "Lo NACIONAL po::
PULAR Y LOS POPULISMOS REALMENTE EXISTENTES", EN NUEVA SOCIEDAD· 
ED. NuEvA SOCIEDAD, SAN JosÉ DE CosTA R1cA. MAYO-JUNIO DE 1~ 
PÁG, 10, 
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FUNCIÓN ESTATAL EN LA COERCIÓN, SINO QUE LOGRA EJERCER SU FUN
CIÓN CONSENSUAL SOBRE LAS CLASES, ES DECIR, EJERCE SU HEGEMONÍA 
ENTENDIDA EN EL SENTIDO GRAMSCIANO, 

EN LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, EL ESTADO MEXICANO, COMO UN -
ESTADO MODERNO. PUSO EN JUEGO SU CAPACIDAD HEGEMÓNICA, AL CONDU
CIR UN PROCESO DE TRANSFORMISMO DESDE ARRIBA, OBTENIENDO EL CON
SENSO DE AMPLIOS SECTORES SOCIALES, fNCLUYENDO ALGUNOS SECTORES 
DE IZQUIERDA. PoR ESO. ·c ... ) LAS DIRECCIONES REFORMISTAS DE LA 
IZQUIERDA IDEALIZAN LA MEDIDA DE NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, -
SIN INDICAR SUS LIMITACIONES Y PELIGROS, Y TOMAN PARTIDO ASÍ POR 
UNA FRACCIÓN DE LA BURGUESIA DENTRO DE LA LUCHA INTERBURGUESA•, 
(167) 

$¡ EL ESTADO MEXICANO PUDO PONER EN JUEGO SU CAPACIDAD DE PRESE~ 
TAR LOS INTERESES GENERALES DE LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL, ES -
DECIR, DE LAS CLASES DOMINANTES, COMO LOS INTERESES DE LA SOCIE
DAD EN SU CONJUNTO, INCLUYENDO LAS CLASES SULBTERNAS, ELLO SE Df 
BE PRECISAMENTE AL HECHO DE QUE SE TRATA DE UN ESTADO HEGEMÓNICO 
("HEGEMONÍA ACORAZADA DE COERCIÓN"), QUE NO ENFATIZA SU FUNCIÓN 
COERCITIVA, SINO QUE LA COMBINA CON EL CONSENSO, LA BURGUESÍA -
CUENTA, EN ESE SENTIDO, CON EL CONSENSO DE LOS GOBERNADOS A TRA
VÉS DE LA FUNCIÓN ESTATAL. 

(167),- EDITORIAL. CoYOACÁN N. 15, ED. EL CABALLITO, MÉXICO, ENf 
RO-JUNIO DE 1983, PAG, 15. 
(168),- "(,,,)EL ESTADO -COMO FORMA UNIVERSAL DE UNA DOMINACIÓN 
PARTICULAR- OPERA COMO ARTICULACIÓN DE LO 'NACIONAL' QUE, A SU -
VEZ, ES DEFINIDO EN EL SENTIDO DE LA ACUMULACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
DE LA SOCIEDAD, ESTA IDEA DE LO NACIONAL COMO SENTIDO QUE TIENE 
LO DADO, ENCUENTRA EN El ESTADO SU PROPIA MATERIALIDAD COMO CON
TENIDO HISTÓRICO, Es A PARTIR DE ESTA VINCULACIÓN ENTRE NACIÓN Y 
ESTADO QUE LA DOMINACIÓN EN EL CAPITALISMO ADQUIERE SU LEGITIMI
DAD, EN LA MEDIDA EN QUE ENGLOBA Y SUPERA lJLUSORIAMENTE', DIRÍA 
MARX- LAS PARCIALIDADES DEL CUERPO SOCIAL FRAGMENTADO,• JUAN -
CARLOS PoRTANTJERO Y EMILIO DE !POLA, ART. CIT,, PAGS, 9-10, 
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EL QUE HAYA TENIDO QUE RECURRIR A LA NACIONALIZACIÓN DE LA 
BANCA, UNA MEDIDA EXTREMA QUE OTRAS BURGUESIAS RECHAZARÍAN 
EN CUALQUIER CASO, INDICA POR UN LADO LA VIOLENCIA INTERNA 
DE LA CRISIS ANTERIOR Y DE LOS MÉTODOS QUE EN ELLA SE UTI
LIZAN; Y POR OTRO, LOS RECURSOS QUE PUEDE UTILIZAR TODAVÍA 
UNA BURGUESÍA COMO LA MEXICANA, ORGANIZADA DESPUÉS DE UNA 
DE LAS MÁS GRANDES REVOLUCIONES DE AMÉRICA LATINA EN ESTE 
SIGLO Y CON UNA FRACCIÓN ESTATAL CUYA AUTONOMÍA RELATIVA 
-DADA SU PERSISTENTE RELACIÓN CON LAS MASAS- DISPONE TO
DAVÍA DE UN MARGEN DE MANIOBRAS POLÍTICO, IDEOLÓGICO E -
INSTITUCIONAL QUE OTROS APARATOS DE ESTADO BURGUÉS HAN -
PERDIDO, Es FALSO DECIR, A POSTERIOR!, QUE EL ESTADO MEXI 
CANO NACIONALIZÓ LA BANCA PORQUE NO TENÍA OTRA SOLUCIÓN~ 
EN EL NIVEL ALCANZADO POR LA CRISIS, EN PRIMER LUGAR, SI 
TENÍA OTRAS SOLUCIONES, PERO A COSTOS DIVERSOS PARA DIS-
TINTAS FRACCIONES DE LA BURGUESÍA Y DEL MISMO APARATO ES
TATAL, EN SEGUNDO LUGAR, LAS IDEOLOGÍAS TIENEN UN PESO -
PROPIO, SUBORDINADO, PERO RELATIVAMENTE IMPORTANTE EN LOS 
MOMENTOS DE CRISIS, Y LA IDEOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA BUR-
GUESÍA MEXICANA LE PERMITiA ACUDIR A UNA SOLUCIÓN QUE ES
TÁ VEDADA PARA CLASES DIRIGENTES LATINOAMERICANAS DE ORI
GEN DIFERENTE, ( 169) 

GRACIAS A ELLO, EL ESTADO, COMO ESTADO ARTICULADOR DEL CONSENO 
Y LA COERCIÓN, PLANTEA UNA MEDIDA DESDE ARRIBA, SIN MEDIA MOVl
L IZAC!ONES Y SIN VIOLENTAR SU CARÁCTER DE ESTADO CAPITALISTA, -
PoR ELLO, 

(,,,)DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS (y EN NINGÚN MODO AN 
TAGÓNICAS), TOMADAS POR LOS GOBIERNOS DE LÓPEZ PORTILLO -
Y DE LA MADRID, SURGE UN REACOMODO DE LOS COMPONENTES DEL 
BLOQUE DOMINANTE EN MEXICO: EL ESTADO, COMO REGULADOR GE
NERAL DE LOS INTERESES DE LA BURGUESÍA (CLASES DOMINANTES), 
Y SUS RELACIONES CON LA POBLACIÓN (CLASES SUBALTERNAS), -
AFIRMA SU PAPEL EN LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE EL CAPI
TAL FINANCIERO ES DOMINANTE EN ESE BLOQUE, ESTE REACOMODO 
SIGNIFICA: 

A,) UNA FUNCIÓN, MÁS COMPLETA, ENTRE LA LÓGICA DEL CAPITAL 
FINANCIERO Y LA POLÍTICA DEL ESTADO, 
B.) UNA REFUNCIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLÍTICO DEL ESTA 
DO EN EL SENTIDO DE ESA FUSIÓN, EN LUGAR DE SU DESPLAZA-
MIENTO, 
C,) UNA ACENTUACIÓN DEL PROCESO DE INTERPENETRACIÓN CON EL 
CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL, A TRAVÉS DEL PAPEL SUPRA 
ESTATAL REGULADOR DEL FM! Y DE LOS COMPROMISOS DE LA DEUDA 
EXTERNA, 
( 170) 

(169),-•EDITORIAL", CIT,, PÁG. 16 
(170),- !BID,, PAG, 20. 
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1986 - 1987 ANALISIS DE COYUNTURA 

En los años de 1986 1987 se suscitaron una serie 

de acontecimientos que confirman algunas de las tendencias 

anotadas anteriormente. Existe una preocupación desmedida, 

intención explicita del gobierno mexicano, por fomentar los 

circuitos firnancicros paralelos a la banca, con el objeto 

de modernizar la estructura financiera del pals. Con ello, 

este reacomodo ahre nue\'<Jmcnte un espacio econ6mico y poli

tico ¡¡ la f racci6n desplozodn del sistema bancario. 

En el &mbito de esto tcndcn~in, el desarrollo económi

co del país durante el periodo ha expresado dos directrices 

principales: continuación del proceso de reprivatización 

de la banca y las f innnza:i y fortalecimientos del circuito 

especulativo. Analicemos brevemente su significado, 

A) PROCESO DE REPRIVATIZACION DE LA BANCA. 

Sin dudu, el proceso de reprivatiznción de ln bancn 

se vio fortolecldo cunndo, en los primeros meses del año de 

1987, los Certificados de Aportación Patrimonial (CAPs) se 

pusieron en vento. El 3 de febrero de 1987 se auncia la prime

ra venta de emisión de LOS CAPs por 90,000 millones de pesos 

(34% del capital sociol de Banamex y 23.07% de Bnncomer) (1). 

En unas cuentas semanas las compras de CAPs se aceleran, colo

cándose entre un público previamente seleccionado, Para mayo 

(1) La Jornada, 13 de febrero de 1987, pags. 1 y 13. 
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el proceso de venta quedaba prlicticamente concluido con la 

autorización, por parte de la Secreuiria de llocienda y Crédito 

Público, paro la transacción de las acciones de Banatl6ntico, 

Comermcx, Bancu Promex, Banco Mercanti 1 del Norte 

ro (2). 

Bano--

La vcntn de los CAPs, adc·más Je que se rculi.zÓ entre 

un público preferente, constituít!o sobre t.odo por clientes 

selectos de las cosns de bolsa privadas, dejé> mucho que decir 

sobre los ultlsimos ren(fimier1tos cs1Jcculativos QllC brindb 

o sus cau1pradores. EN una ~;emana apenas, lo primcrl.l venta 

de CAPs había dejL1d0 a lo~ inver!1ionistns gannncinB que osci

laban entre 150 y 240% 1 lo cual hizo uupo11er u divPr~os analis

tas que éstos se ofrecieron o muy bajo costo. Este diferencial 

entre el precio de ventn intciul )' su cotizncib11 posterior 

es una cantidad que el sector público dejó de gunnr. Cómo 

dice Raúl Trcjo: 

El bojo precio con que los certificados 
salieron e la vente permiti6 que estos inver
sionistas tengan una ganancia muy cuuntiosu. 
Esta decisión gubernamental hu provocado 
malestar ••. Inicialmente, expertos consul
tados por este diario han aventurado algunas 
posibles causas sobre las motivaciones que 
habrlu tenido el gobierno mexicano para 
ofrecer a precios tan bajos, en evldente 
desventaja par u las finanzas p{iblicas, esos 
certificados. Un motivo inicial habría 
sido el temor gubernamental de que los CAPs 
no se vendieran, pues varios dirigentes 
empresariales comentaron en público que 
no les interesaba participar en la compra 
de acciones de la banca nacionalizada. 

(2) La Jornada, 13 de mayo de 1987, p6g. 14. 
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Una segunda razón señalarla que dentro del 
gabinete económico se pensó que uno acepta
ción amplia de los CAPs podrla haberse enten
dido como un triunfo político. Y uno tercera, 
y posiblemente mas generalizudn couso, habrln 
hecho pensar a qutcncs deciden la orienta
ción de la economla que vendiendo CAl's bara
tos Y de rendimiento muy notable, se contri
buio o ganar conf ianz3 entre el sector pri
vado (3), 

Según algunas interpretar: iones, se trata de una aport!!_ 

ción especial a los exdueños de la banca, los cuales mantienen 

controlada lo banca poroleln. 

A pesur de lu sorpresa y de los protestos de partidos 

poli tic os, 1 ideres obreros y medios de comunicación, lo venta 

de CAPs concluyó y el 34% de las acciones bancarios quedaron 

bajo control privndo. 

Un segundo elemento a destacar en el proceso de venta 

de los CAPs es el impacto que estas acciones tienen sobre 

el mercado bun;Ílt l 1. El boom iniciado en 1987 como producto 

de la revulor:izución de las principales acciones que cotizan 

en bolso después de cinco atios en que su precio de mercado 

se mantuvo 60% por debajo de su valor contable, es también 

resultado del impulso que el Estado hu imprimido a ln actividad 

bursÍltil mediante a venta de los CAPs. 

De acuerdo con uno de los analistas del mercado de 

valores de México, Timothy lleyman, " ... el crecimiento del 

indice de precios y cotizaciones se expli.ca en parte porque 

a partir de julio las acciones del banca (CAPs), se incluyeron 

(3) La Jornada, 16 de febrero de 1987, pags. 1 y 5, 
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entre los valores considerados para la determinación de este 

Indicador" (4). 

La reprivatización avanza tambiin con una campaña 

de antiestatismo que clama por el regreso de la banca a sus 

antiguos dueños. Dicha campaña coloca nuevamente al sistema 

bancario en el centro del debate pol itico nacional. Ya desde 

que se inicia el ario, y particularmente durante los meses 

en que se negociaban los CAPs, empresarios y ex-banqueros 

defienden la reprivatizaci6n. Revisemos algunas de sus propue~ 

tas. 

Esplnoza Iglesias, ex-dirigente de Bancomer, declara 

en Puebla que " .•• las sociedades nacionales ele crúd:ito deben 

regresar a manos privados", al tiempo que Ber11111·do Ardavin 

Migoni, l lder de la COMPARMEX, exige que el sistema bancario 

sea devuelto a los particulares, al menos los bancos mas peque

ños. 

n1a que: 

La declaración del presidente de la COMPARMEX soste-

En México cualquier cosa es viable si hay 
voluntad. Así como fue posible estatizurla 
en un día, también es posible reprivatizar
la, n(rn cuando no sea en un día sino en 
meses o afios .•• S~lo es cuesti6n de que 
el gobierno, haciendo un balance de los 
resultndos que ha tenido la estatizaci6n 

(4) Uno mis Uno, 22 de septiembre de 1987, p. 15. 
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llegue, 
q uo esa 
( 5). 

como nosotros, a la 
modalidad tiene que 

Las reacciones de los funcionarios estatales no se 

dejan esperar. Sus declaraciones reafirman la irreversibili

dad de la medida y la firmP convicción del Estado " ••• de poner 

en venta sólo el 31•% de las ncci.ones b<incnrias, sin que una 

sola persona pueda obtener m6s del 1% (6). 

Al celehrnrse en los primeros dlas de junio la III 

Reunión Nacional Boncorin en Guudulajora, se enfrentan dos 

posiciones bAsicus: quienes defienden los resultados de la 

banca nucionolizodo y quienes claman por un reordenamiento 

que dinamice a la banca nacionalizado para impedir su rezago 

frente a la pC1r11lelu. De ¡:¡uncrl\ i.:special 1 u la reunibn de 

Guadalojnrt1 fucro11 invitudos los ex-b¡111qucros <¡ue se manifesta

ron u todua luces por la rcprivatizuci6n. Argumentundo lnefi

cienciu udm.inistrativu bnncnriu, munlfiesta en la disminución 

de la captaciún- calculnda por el presidente de la COPARMEX 

en 17.1% de 1982 n principios de 1987-, y en la drástica reduc

ción del financlnmiento bancar'io -70% en el mismo periodo

estos banqueroo dan u conocer a la luz p6blica datos que mues

tran un repliegue significativo de la banco nacionalizada 

frente u la paralela. 

(5) El funcionario explicó que 11 ••• las intenciones de los 
empresarios SO!\ de contar con el 311% de los bancos-, 
aunque sólo nos dejuran los más pequeños'-, y no de 
las occiones". la Jornada, 3 de febrero de 1987, pág. 
13. 

(6) Gustavo Petricioli, "La Nac iona li zac ibn llancoria, I rrever-
sible", en Ibid. 
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Cifras de la Asociación Mexicuna de Bancos, 
que preside Ernesto Fcrn6ndez Hurtado, direc
tor de Bnncomer, rl!vclan t¡uC' de enero de 
1986 11 marzo dé 1987 la captación de recur
sos del sistema extrubnncario (casos de 
bolsa) se C'1evó de 8.8 a 16.4% de la capta
ción total del sistema financiero. Más 
aún, en los primt>ros trt>s meses de este 
a~o, por codo peso del ahorro nacional depo
sitado en lu hunc .. 1 nacionaliz.ada 1 el sistema 
extrabancarío captó 44 centi1,·os. En 1986 
estn relución ern de 17 centavos por peso 
gunrdndo en los bancos. 

La mismo Asociación seftola que aunque la 
captación bancario crecio levemente en tirml
nos reales durante el primer trimestre de 
1987, ello no impidió que en solo tres meses, 
la banco nacional.L:ada perdiera 3 •. ~ puntos 
en su pnrticipacibn dentro del sistema finan
cieron nacional (7). 

Buena parte de ln deuda interna contratada por el 

gobierno entre enero marzo de 1987 (32.7%) fue aportada 

por lo banca, y mas del 65% son vnlores públicos colocados 

via casas de bolsa. 

Polit:icumente, la discusión se centra en dos posicio

nes: quienes hablon de represión financiera, que son princi

palmente los responsables de la banca, los que defienden 

la política financiera actual argumentando, como el subsecre

tario de Hacienda, Francisco Su6rez D6vila. 

Los supuestos excesos de control sobre 
la banca manifiestan abierta divergencia 
frente a pollticas fundamentales del pals 

••• ) las autoridades continuar6n defendiendo 
lus pollticas generales y la banca se evalua
r6 por sus resultados (8). 

(7) La Jornada, 8 de junio de 1987, pig. 14. 

(8) Uno m6s Uno, 11 de junio de 1987, primera plana. 
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Este hecho fue significativo por varias razones: 

por primera vez, 

manera abierta, 

después ele muchos años, 

las pugnas existentes 

se 

al 

manifiestaron 

interior del 

grupo que maneja las finanzas del pnis, b) se dieron a conocer 

datos importantes no siempre difundidos p6blicamente y c) 

se asumió de manera oficial, pues quienes conducen los bancos 

son miembros del Estado, ln verdadera situación de la banca 

a cinco años de su nacionalización. 

Por su trascendencin, citamos parte del discurso 

de evaluación de Ernesto Fernúndez Hurtado, Director General 

de llancorucr. En palabras c1,.1 reportero de proceso, el ex-titu

lar del Banco de México, 

( ••• ) centro su critica enlos excesivos 
ufi1nes regulatorios de las distintas auto
ridades, pero principalmente del Banco de 
México, y denunció quelas amplias limitacio
nes que se le imponen a la banca le impiden 
cumplir con el servicio y los objetivos 
que se l <.· asignaron con la nacionalización 
( ... ) l 11 capacidad de la banca pura conceder 
cré<Hlo " la mayor parte de las actividades 
productivas y de servicio ha se!}Jido limita
da, no obstante una mayor captnción del públi
co generado desde septiembre de 1986. (El 
funcionario) pidió a las autoridades la 
creación de una comisión mixta de la Secre
taria de Hacienda, el Banco de México y 
la Asiciación Mexicana de Banco que permita 
al sistema bancario cumplir su responsabili
dad( ••• ) 

La reforma fiscnl también fue motivo de 
las criticas del funcionario, al señalar 
que si bien actualmente la demanda de crédito 
es menor que la capacidad de la banca para 
concederlo-pt>se a las limitaciones quehasta 
ahora tiene-, ello se debe en parte a las 
altas tasas de interés, a la lenta movili
zac1on de la inversión privada, al retorno 
importante de capitales y a la gran liquidez 
que muestran muchos empresas, (9) 

(9) Proceso n. 554,15 de junio de 1987, pag. 24. 
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B) FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO ESPECULTATIVO. 

Estableciendo una compuraci6n con los movimientos 

bursátiles mundiales, la bolso de México, desde 1986 se colocó 

en el primer lugar en crecimiento anual, tendencia que ha 

mantenido en lo que va de 1987. 

En efecto, pareciera que a lo largo de los Últimos 

dos años los inversionistas pierden el interés de invertir 

en la produce Lón, donde se arriesga y se puede ganar poco 

frente a lus altísimos aununcius especulativas. Tan solo 

de diciembre de 1982 u principios de 1987, el Banco de Mbxico 

reportó rendimientos pura la Bolso Mexicana de Valores de 

11 000%, contra uno inflación de 1350% pum el mismo periodo 

(lo). 

En junio de 1987 el indice de precios y contizuciones 

de la Bolsa Mexicana de Volares alcanzó nuevamente una posición 

histórica, ganando aproximadamente 12 mil puntos en solo dos 

di.as, monto que untes se logrnbu en varios ai\os (11). Para 

los primeros dlas de ngosto esto significó, en términos de 

rendimientos, promedios cercanos nl 400% para los inversionis-

tas, que además quednron cxcentos de impuestos, lo que nos 

muestra otro elemento característico de este periodo de boom 

burs6til: el gobierno mexicano está dispuesto a subsidiar 

a los especuladores, ya que esto significo un ingreso que 

el Estado deja de percibir por concepto tributario. 

(10) 

(11) 

Para mayor informacibn véase El Inversionista, Revista 
de finanzas, abril de 1987, año 1, No. 3, pags. 42-43. 

La Jornada, 9 de julio de 1987" pag. 18. 
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Cuadro 1 
/l\¡unli OOU!S ~J fl'l\l'ld,¡ 

(90 ~ cr•cím,.nto ar•.ul !'ll dÓllrtS) 
l:.\?l ! ~f EMr.; .115 do! Di>:i~mbre ·i~ l 9íl6. 

ÍUo'nh•: Exc~J;;o.·,19 d<' [!k'ro ,J,> 1987 
~;c;.5n Íll\lM~n 

• México 

O Espma 

m .iapór. 

11 lblia 

!SJ /llffllania 

t1 E.shdos lkiidos 

El ln<¡laltrra 

fa C.-dó 

11 Norue9J 
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EL GRAFICO MUESTRA, GROSSO MODO, EL COHPORTAHIENTO DE LA ACTIVI 
DAD BURSATIL DE VARIAS BOLSAS DEL HUNDO, QUE FUE MUY DINAMICO 
PARA VARIOS PA1SES A LO LARGO DE 1986. 

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA GRAFICA, l AS COTIZACIONES EN 
MERCADOS ACCIONARIOS CO?·IO El DE HEXICO, ESPAÑA Y JAPON REGIS
TRARON CRECIMIENTOS EN DOLARES DE Al REDEDOR DEL 100%, SEGUIDAS 
POR ITAl.JA, FRANCIA Y ALEMANIA CON AUMENTOS HAS LIGEROS. 

EN GENERAL PODRii\ DECIRSE QUE 1986 FUE UN AÑO CON UNA INTENSA 
l~YERSION EN BOLSA, QUE PERHITIO RENDIMIENTOS SUPERIORES A 
LAS TASAS DE INFLACION DE LOS PAISES AQUI MUESTREADOS. 
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Cu.Wo 11 
Cr~c111~nto del lndict <H precils de l:ls 
pn.c~i.s bolsu dol mmdo (1907). 

\laW.:llri en Dl>l.iriH al 11 de ~ptk>mln 
<11!1987 

fuenl• · Lk>o mós lk.o, 22 de ~t. p.IS; 
ApoyW• en lfl~ t!.ladístlca comp.araliva 
•~oda ¡.ir •I Finaool•I llml'S 

• H.ixk!o 

a 11¡1u1a 

IJ Reilo lklm 

El J3pón 

IJ C-.ló 

B Estidos lkltdos 
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(,.,) fuera de una perspectiva 6tica o moral, 
esta política concentra en forma tal los 
capitales financieros que se termina perdien
do todo inter6s enla produccibn y, por ende, 
en el trabajo y el mercado interno, con 
todo lo que ello implica. 

El punto de llegada de este proceso es la 
argentinización de ln economía ( .•• ) Es 
una economía falsamente dinómtco en las 
casas de bolsa, pero recesiva en ln realidad 
con tendencia hacia la hiperin(lación y 
abocada n conseguir ganancias fáciles en 
la especulación, en detrimento de la produc
cibn y la productividad (12). 

El auge bursátil fue tal, que ganó la atención de 

la prensa internacional y de las bolsns mós dinámicas del 

mundo; En el mes de junio de 1987, The Wal l Street Journal, 

al analizar el dcscmpefio de la bolsa, enfatizó: " .•. el mercado 

accionario mex icnno, con todo 

el más activo del mundo". (13) 

ser de los más pequeños, es 

Otro hecho slgnificativo, dentro del programa de 

privatizacibn del sector bursátil, fue la venta de la única 

casa de bolsa llel gobierno, Acciones Bursátiles SOmex, cuyos 

duefios son ahora Gilberto Borja (ICA), Juan Suberville (Liver

pool), Adolfo Patrón (Resisto!), Angel Losada (Gigante) y 

Francisco Trouyet (Interindustrias), entre otros. La venta 

de la casa de bolsa que registraba la utilidad bruta más eleva

da hasta abril de 1987, además de contravenir la ley del merca-

(12) 

(13) 

Jorge González Menendez, Uno más Uno, Editorial, 24 
de febrero de 1987, pag. 7. 

Revista Proceso, No, 559,20 de julio de 1987, pag.18. 
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do de valores de 1985 ( 14), va acompafiada de la venta de INDE

VAL (Instituto para el Depósito de Valores), encargado de 

vigilar, inspeccionar y regular a las casas de bolsa y otros 

intermediarios. 

No obstante, la virtual llquidaci6n de este instituto 

no significo que desaparezca esta función estatal, consistente 

en regular o los intermediarios; octualmentc la 6nica institu

ción que desarrolla estas funciones es la Comisión Nacional 

de Valores. lo c¡e si es preciso scfinlar es que el Estado 

se repliega en las funciones de intermedioci.Ón deja a los 

privados el control de los actividades especulativos. (15) 

El falso dinamismo bursútil tiene su contrapartida 

en fenómenos recesivos cluros a principios del año de 1987. 

Tan 

por 

sólo en el primer trimestre, el financiamiento 

ln bancn se redujo un 41,'!, en término,; reales, 

otorgado 

(16), de 

(14) " ••• Se ascgurtt lu participución directa del sector p6blico 
en lu intermediac16n del mercado de valores para coadyuvar 
n promover regulnr el mercado correspondiente. Al 
respecto, se reconoce expresamente u las cusas de bolsa 
nacionnles, con lo cual se integra un esquema que corres
ponde a la composición mixta de la economia mexicana; 
u) Cusas de bolsn privadas, 100% de particulares y b) 
cnsnu de bol sus nacionales, en las que la participación 
del gobierno federal será equivalente o superior al 50% 
del capital social". lbid,pag. 21. 

( 15) " ••• A la entrada de Gustavo Petricioli-ex-presidente de la Comisión 
Nacional de Valores ( •.• ) y antiguo jefe de Manuel Somoza en Nafinsa
lu comunicación entre intermediarios bursátiles y autoridades se 
hizo mús fluida, tanto que en los 6ltimos doce meses- los mismos .que-e. 
lleva Petricioli en el puesto-, la bolsa ha crecido explosivamente 
( •.• ) "Ibid, pugs. 19-20. 

(16) Excélsior, 26 de abril de 1987, pag. 31 (sección A} 
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tal forma que mientras el público canalizó mayor ahorro al 

mercado bursátil, se descuidaron las actividades productivas, 

lo que se confirma en la dbbil demanda de crédito. 

Según cifras de lo Secretorio de Hacienda y Crédito 

Público, el sistema bancario solo canalizó n empresas y parti

culares el 23.3% de los recursos captados en 1986; en los 

primeros cuatro meses de 1987, Únicamente 15.9 centavos de 

cada peso captado se destinaron al f lnunciarniento de lus activi

dades productivos (17). 

El mo\•lrniento especultativo ha favorecido nuevamente 

a algunos ex-dueños de bancos quehoy en diu son propietarios 

de los principales cusas de bolsa, las cuales muestran importa~ 

tes lndices de concentración. De entre los grandes casas 

que controlan el mercado, destocan: Operndorn de Bolsa, Irver

lnt y Acciones y Valores de M6xico; la familia Legorreta-Chau-

vet, de Banamex, es propietaria de lus dos primeras. 

el mes de mayo de 1987, estas tres casas de bolsa, 

( ••• ) controlaron cerca del 70% del importe 
total operado con acciones comerciales, 
industriales y de servicios, lo que represen
ta, enllquido, 2 billones ?6~ e; 1 mil).ones 
de un total de 3 bil ton·~·i 231 mil millones
de pesos, de acuerdo o los reportes de la 
Bolsa Mexicana de Valores (18). 

(17) La Jornada, 8 de junio de 1987, pag. 14. 

ll8) La Jornda, 31 de junio de 1987, pag. 13. 

Durante 
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Es importante destacar que el Estado Mexicano ha 

venido definiendo un papel m&s activo en el mercado burshtil, 

pero sólo como colocador de deuda. A través de la emisión 

de Certificados de lo Tesorerin y Petrobonos -que son valores 

de renta fija utilizados para financiar una parte J.mportante 

del gasto público-, ha colocado deuda en la banca y en las 

casas de bolsa, de forma tal que el mercado de valores se 

ha convertido, según algunos expertos, en un verdadero tianguis 

de titulos gubernumcncales, 

Para marzo de 1987, del total de recursos operados 

enla bolsa el 70% fueron CETES (19). De esta forma, la bolsa 

y sus agentes se han convertido en importantes intermediarios 

privados 1>aru el Estado en el manejo de recursos financieros 

bajo la forma de deuda. 

Por lo tunto, 

( ••• ) Lo bolsa desempefia un nuevo papel, 
captando m&s de lo cuarta parte de los recur
sos que lluHan al conjunto de lo banco múlti
ple nacional, aunque paradójicamente casi 
el 80% de su captaci6n representa operaciones 
con Certificudos de Tt!soreria (CETES) y 
Petrobonos ( •.• ) 

Esto significa un creciente poder de negocia
ci6n frente al Estado para desarrollar sus 
actividades especulativas m&s regresivas, 
ofreciendo rendimientos de entre 150% y 
300% anuales (20), 

(19) Uno m&s Uno, 25 de junio de 1987, pag, 14. 

(20) Josi Antonio ROjas Nieto, "Casas de Bolsa. Control priva 
do del mercado financiero", (editorial), Uno mAs Uno, 18-
de junio de 1987, pag. 14. 



316 

Con esto parece que la nueva estructura financiera 

ha permtido al Estado una poll.tica ágil de manejo de deuda 

pública. Jorge Fernóndez, cditorialistu de Unomasllno, publica 

el porcentaje de utilidades que debe destinar la banca para 

financiar el gasto pí1blico: 90%, cantidad fabulosa para mane

jar el gasto público. (21) 

El periodo presenció tnmbil-n la <!enuncia permanente 

en la prensa en cuanto n los fuertes pasivos de las empresas 

que cotizaron en la bolsa, sobretodo los de las aseguradoras 

(propiedad de los ex-due6os de bancos), cuyos pasivos alcanza

ban, según fuentes, hostn el 98% rPspecto de su activo total. 

Las cinco principales oseguradorns del pnis 
pertenecen a ex-bnnqueros y actuales propie
tarios de cusas de bolsa. Seguros AMérica 
corresponde al presidente del Consejo Coordi
nador Empresarial (CCE) y dueño de la Cusa 
de Bolsa Inverlnt, Agustl n F. Legorreta 
Cahuvet; Seguros de México a Carlos Salim 
Helú (CnRa de Bolsa Inversora Rurs6til); 
Seguros La Comercial a Eloy S. Vall.ina (Comer
cial Casa de Bolsa); Seguros La Provincial 
a Alberto llnilleres (Cnso de Bolso Cremi) 
y Seguros Monterrey a Eugenio Garza Laguern 
ra, del jet set empresarial (22). 

Ditto in tere8cn te que no estaría por demás se6alar 

con respecto a estas 

algunas presidencias 

han asignado al mismo 

aseguradoras inscritos en bolsa es que 

ele los consejos de administración se 

nombre y quien tiene más cargos como 

comisario y propietario es Gabriel Mancera Aguayo, que aparece 

( 21) UnomasUno, 25 de junio de 1987, pag. 14. 

(22) La Jornada, 9 de julio de 1987, pag. 17. 
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en La Territorial, la Continental, la Nacional, Aseguradora 

Patria, Seguros América, Seguros la Provincial y Seguros La 

República. (23). 

En síntesis, durante 1986 y 1987 se manifestaron 

con claridad los rasgos caractcrlsticos de uno nuuva politice 

financiera que el Estado Mexicano ha instrumentado pura recons

truir su estratcgfa de control econbmico. En grandes lineas, 

dicha estrategia consiste en la reprivatizuci6n de las finanzas 

o través del fomento del circuito financiero paralelo privado 

-ocompoi1udu de cumpuiias de anti e,;tnlismo- y en el repliegue 

de lo banca nocionali7.ada; la delimitación de los mecanismos 

de finunclomiento estatal, consistentes en lo colocacibn de 

deuda pública mediante lu emisiÍ>n de bonos y la utilizacibn 

de los recursos captados por lu banca nocional, fueron tambiin 

signos caracteristicos del periodo. 

Por último, uunquc no por ello menos importante, 

el impulso a ln actividad especulativa, que adem6s de colocar

se como un elemento regresivo en t6rminos tributarios, mantuvo 

en sus niveles mhs altos lus tosas de interbs durante el perio

do, dep1 .. lmiendo el crédito y con él la actividad productiva, 

apuntó n lu estructuración de un sistema econbmico eminente 

mente recesivo, que se sostuvo de manera ficticia en activida

des especulativos. 

Desde el punto de vista social lo anterior se traduce 

en un procero de concentracibn creciente de riqueza y en el reaco

modo de la Fracción Financiera antes dueño de lo banca. 

(23) Lo Jornada, Ibid, pag. 18. 
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Por su parte, desde el punto de vista de la rectoría 

del Estado, pareciera que éste se coloca como rector político 

del país y va dejando los espacios que definen su rectoría 

económica. Habría que preguntarse si es éste el mecanismo 

a través del cual sostiene su función de Estado hegemónico 

moderno, fortaleciendo su función politica por excelencia, 

esto es, su construcción como Estado moderno, 



UNA CONSIDERACION FINAL 

APUNTES PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION 
FIKANCIERA ACTUAL 



321 

APUNTES PARA UNA CONSIDERACION FINAL 

"Desde luego que con sólo decretar 
la nacionalización de la banca 
no se garantizaba que su operación 
sus prácticas y usos cambiaran, 
y que, de inmediato, sus activi
dades y los intereses que las 
guiaban respondieran a los intere
ses y propósitos del Estado. 
Pero para lograr ese cambio de 
prácticas y de usos era necesario 
un cambio de manos, un cambio 
de dueño". 

Carlos Tello, La nncionalizaci6n 
de la banca en Mlixico, pág. 133. 

Es preciso evaluar a la luz de los acontecimientos 

recientes, los alcances y posibilidades de la nacionalizaci6n 

de ln banca y el control de cambios, no sólo en términos de 

las medidas en si, sino incluso en términos más generales, 

aquellos que se refieren n las posibilidndes de la política 

econ.ómica y sus verdaderos llmi tes. ( l) Lo que anotamos aquí 

no es ni con mucho un análisis pormenorizado de cada uno de 

sus efectos y se 1 imita solnmente a aportar algunos elementos 

( 1) "Política económica es la intervención deliberada del 
gobierno en la economía para alcanzar sus objetivos", 
pero tanto las medidas como su campo de acción "dependen 
a su vez de una valoraci6n que no necesariamente es 
éticamente neutral ( ••• ) Las teorías económicas que 
se aplican no son ideológicamente neutrales ( ••• ) En 
este orden de cosas difícilmente puede negarse que 
muchas doctrinas estaban asociadas a determinadas con
cepciones del mundo ••• " Federico J. Herschel, Política 
económica, Ed. Siglo XXI, México, 1980, pág. 16. 
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que podrían servir en una investigaci6n posterior para evaluar 
la situaci6n del sistema financiero mexicano. 

Como sailalamos en el apartado anterior, las pusibili

lidades de la nacionalizaci6n de la banca se pueden resumir 
en los siguientes aspectos: 

Con esta medida se abría ln posibilidad para el Estado 

de asumir la conducci6n econ6mica del país sin la intervenci6n 

de los banqueros, con lo que la fracción financiera quedaría 

subordinada a objetivos estratégicos, como es la industrnliza
c i6n 1lel país. ( 2) 

Con la medida se podían hacer d:ivci-sas reformas al 

sistema de banca y crédito, entre las que destacan: control 
del aspecto 

(sobre todo 

camblario; regulacl6n de 

las activa:;); 

reducción <le la 

innovaci6n 

las tasas de inter~s 

de los instrumentos de 
captación; ineficiencia de la banca y. sobre 
todo, elirninaci6n de la posibilidad úc un si gtema financiero 

paralelo. 

Incluso hubo quien auguraba la contribuci6n del sistema 

financiero reestructurado a un cambio e9tructural en la econo
mía del pats, declarando que) 

(2) Véase Carlos Tello: "La nacionalizaci6n de la banca 
abri6 la posibilidad de acabar con esa camisa de fuerza 
que sujetaba a la política econ6rnica, en la medida 
en que era impuesta por la banca privada y sus intere- -
ses". (La Nacional i zaci6n de la Banca en México, Ed. 
Siglo XXI, México, 1984, pág. 134). Y más adelante: 
"Con la Banca Nacionalizada ( ••• ) el Estado controlaría, 
por primera vez, la totalidad de los instrumentos para
financiar el proceso de desarrollo y darle la orienta
ci6n más conveniente". (Ibid., pág. 136). 
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La nacionalización de la banca ( ••• ) es 
la potencialidad que ofrece el control del 
sistema financiero como elemento regulador 
y orientador del dinamismo de la acumulación 
de capital. La nacionalización de la banca 
nbri6 ln posibilidad hist6ricn, como elemento 
indispensable, pero insuficiente, de impulsar 
transformaciones cualitativas en el desarro
llo económico nacional. (3) 

MIGUEL DE LA MADRID REINICIA EL CAMINO 

Desde que el presidente inicia su gobierno anuncia 

el Programa de Ruordenación Económica Inmediata de Diez Puntos, 

que •'stnblecl.) a grnn<les rasgos los que serian los ejes rectores 

de la política económica pura un pais en crisis. En realidad, 

no se tratabu de una politicn económica distinta a la del 

sexenio du Lópcz Portillo, uunque esta vez ya no habla petróleo 

para sostener la crisis y los efectos restrictivos de la deuda 

imponían controles m4s rigurosos y medidas más austeras. 

Los puntos anunciados por De la Madrid no eran más 

que respuestas a las graves condiciones de la economía mexica

no. En ese sentido, y contrariamente a lo que pudiera afirmar 

Friedman, no hnb[a la esencia del monetarismo que hoy se apli

ca: Libertad para elegir. i\ctando las disposiciones del FHI 

el programa contenla lo que nos ha tocado vivir a lo largo 

de casi seis años: disminución del gasto público; incrementos 

en los precios y tarifas del sector público (gasolinas, gas, 

papel y derivados del petróleo, así como incrementos en el 

predial, agua, luz, mejoras, espectáculos y servicios en gene

ral), con la ya conocida fórmula de disminuci6n de subsidios; 

(3) Alejandro D4viln Flores, Las crisis financiera en México, 
Ed. de Cultura Popular, México, 1986, pag. 199 (El subra
yado es mío). 
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modificaciones a la política fiscal 

los incrementos al Impuesto al Valor 

firme política de pago de la deuda. 

que se anunciaban 

Agregado ( IVA) y 

con 

una 

Por lo que toca al sistema financiero se anunciaba 

una modificaci6n sustancial que contravenía aparentemente 

las medidas adoptadas el Primero de septiembre de 1982; hoy 

nos queda cloro que constitulan su continuidad. 

De inmediato, después de que la nucionalización queda-

ra plasmada en la Constitución, se legisló (lo que provoc6 

fuertes debates en la Cámara) sobre 1 a reprivntizaci6n de 

las acciones de la banco (S), y se .incremcnt6 lo flexibiliza-

(5) Apenas el 2 de noviembre de 1986, con motivo de la 
XIV Convenci6n Nacional del Instituto Mexicano de Ejecu
tivos de Finanzas, el funcionario bancario Manuel Zubi
ria Maqueo, director adjunto del Banco Nacional de 
México, anunciaba que a partir de enero de 1987 lo 
banca pondría en marcha el proceso de ventas del 34% 
de sus acciones, luego de tres años de anunciada por 
la Federaci6n. Informó que " ••• de acuerdo con las modi
ficaciones que se hicieron a la Constituci6n hace más 
de 36 meses, impulsadas por el Presidente De la Madrid, 
una persona física no puede tener arriba de 1% de los 
títulos mencionados", y asegur6 que " en términos 
generales (la !:ü;;ca) sigue siendo rentable, Es cuesti6n 
Je ver los estados financieroR" Hay alguna excep
ci6n ••• " Excélsíor, 3 de noviet bre de 1986. Primera 
plana, secci6n A. 
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ción del control de cambios, que ya había mostrado sus limita

ciones, sobre todo en las regiones fronterizos. (6) 

(6) ttOtra vertiente es la corrupci6n generada por la viola
ción de las reglas generales para el control de cambios, 
en particular la salida de dólares )' pesos por la región 
fronteriza. tina de las prácticas más evidentes de esta 
forma de corrupción es ln que ha colocado en auge a 
las maquiladorns ( ••• ) Esta industr.ia vende en dólares 
el valor agregado por el trabajo de las obreras fronte
rizas a los productos que luego se exportan. Las deva
luo.ciones de este año han represento.do po.ra los ind11s
triales de las m11quiladoras una reducción de la mitad 
de sus costos de producción, particularmente en salarios 
Y energía, que son pagados en pesos. Como las maquilado
ras no venden en México, no pueden captar pesos, sino 
que tienen que comprar en dólares ( ••• ) Si no hay movi
miento de dólares en los bancos mexicanos los mequilado
res s6lo pueden adquirir los pesos que necesitan fuera 
del sistema bancario nacional, ( ••• ) en las cojas de 
cambio fronterizas. Estos negocios son perfectamente 
lícitos en e1 contexto legal estadounidense, por lo 
que ( ••• ) no constituyen un mercado negro de divises. 
Lo que si representan en la práctica es una alternativo 
a los bancos mexicanos que se traduce en el caballo 
de Troya por donde puede entrar a todo el país el frece
so del control generalizado de cambios. En Tijuane 
se han estado gastando o fugando los d6leres que tenían 
desde antes del anuncio del control de cambios; lo 
nuevo es la fugo de pesos. Dado que sólo se pueden 
comprar dólares del otro lado de la frontera (e 95 
por 1), esto esté beneficiando a los tijuanenses, quie
nes sacan sus pesos para cambiarlos por dólares en 
San Isidro, y luego usan esos dólares pera pegar el 
suministro de insumos importados. Tijuana ha dejado 
de ser una gran captadora de dólares porque sus visitan
tes extranjeros entran a México con los pesos que les 
dieron las casas de cambio (a 85 por l) de San Isidro, 
en lugur de gastar sus dólares en México donde se los 
tomarían a 70 por 1, Mientras tanto, Tijuana se ha 
convertido en la ciudad con la más alta inflación del 
pais". Jorge A. Bustamante, "Las tentaciones de la 
frontera. La geografía de la vencidad", en Cuando los 
banqueros se van, Ed. Oceano, México, 1985, págs, 103-
104, Sa, ~dición (Selecci6n de artículos publicados 
en Nexos 58 y 59). 
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Asimismo, a partir del Primero de diciembre de 1982 

se restituía en su puesto al exdirector del Banco de México, 

Miguel Mancera, quien se había opuesto a las medidos adoptadas 

al final del sexenio de López Portillo, al tiempo que se 

proponía la vento de las acciones de empresas antiguamente 

controladas por la banca, dando trato preferencial en su adqui

sici6n a los banqueros expropiados. 

Por lo que toca a las tasas de interés, contrariamente 

a lo que se esperaba, se registró un movimiento al alza, sin 

precedentes en la historia de nuestro país, con excepción 

de un período de disminución en las tasas nominales en 1984. 

Para 1986, las tasas de interés compuesto se sitúa encima 

del 100%. De esta forma, el crédito caro no sólo ha desincen

tivado los procesos de inversión sino que se ha traducido 

en un elemento de impacto directo sobre la inflación, pues 

ha determinado el alza de los costos financieros de las empre

sas que producen b!mes y servicios. 

Tal vez el aspecto más sobresaliente de los resulta

dos de la nacionalización de la banca es aquél que se refiere 

a la reprivatiznción de los circuitos financieros, no sólo 

por el 34% de acciones vendidas a porticulares, sino fundamen

talmente por el fomento a la creaci6n de un circuito financiero 

paralelo. 

A finales de 1984 se enviaron varias inicia
tivas de ley a la Cámara de Diputados, mis-
mas que fueron aprobadas a finales de dicho 
año. Uno de los aspectos más relevantes 
de las modificaciones reglamentarias del 
sistema financiero es el fomento al desarro
llo de los intermediarios financieros no 
bancarios, principalmente a las sociedades 
de inversión y casas de bolsa. Gracias 
a estas reformas los intermediarios financie
ros no bancarios, que tienen· costos de opera
ci6n sensiblemente inferiores a los de los 
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bancos, podrán competir en forma ventajosa 
con la banca nací on:.tliznda en el financia
miento otorgado a través de la vento de 
papel comerci.al (obligaciones emitidos por 
las empresas) y ln colocación de acciones 
entre el público, Lo anterior implica una 
mayor participación de los intermediarios 
no bancarios, entrt"! los que se encuentran 
una huena parte de los antiguos propietarios 
de la banca privada en los circuitos de 
financiamiento. Lo que es más grave aún, 
es posible que ganen los mecanismos especula
tivos de financiamiento de la inversión. 
( 7) 

Las operaciones de las cnsns de bolsa se generalizan 

n partir de este sexenio, las cuales, vistas como un sistema 

paralelo, significan restarle capacidad de acción u la bance 

del Estado, Junto a lus casos de bolsa, las casos de cambio 

(8) se han expandido a uno velocidad impresion<rnte, Una cues

ti6n es clara: pnra que estas casas de cambio existan y operen 

normalmente se necesitan dos condiciones: la libertad cambia

ría y un tipo ele cambio flotante. 

(7) Alejandro Dóvilu Flores, op. cit., pág. 201. 

(8) Las casas de cambio se establecen dentro de los limites 
que permite el mercado libre, que opera mediando el 
Banco de México conforme a las fuerzas de la oferta 
y la demando. En opini6n de quienes las apoyan, "las 
operaciones realizadas dentro del mercado libre, que 
son a la vez a las que se evocan las casas de cambio, 
no afectan las reservas de divisas del banco central 
y, en consecuencia, no constituyen sino movimientos 
entre oferentes y demandantes ajenos a los vendedores 
oficialmente controlables y que de cualquier forma reali
zarían sus transacciones fuera del país". Alejandro 
Cuéllar Robledo, "Pupel de las casos de cambio", en 
Intermediaci6n Financiera no Bancaria, revista del Insti
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, año XV, 
n. 7, México, 1986. 
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Los antecedentes de estas instituciones 

rastear desde 1916, año en que se contemplaban 

las bases para su funcionamiento. Sin embargo, 

los podemos 

y discutían 

no es sino 

hasta esta década cuanuo se general iz.nn sus operaciones, gra

cias a la leRislaci6n de 1983 en que se presenta la Nueva 

Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. 

En la exposición de motivos de Ley, el Ejecu
tivo Federal comenta que n raíz de la nacio
nal izaci6n de la banca se hncc necesario 
separar la regulaci6n de ln actividad reser
vada al Estado de otras que, no obstante 
ser concesionadas por el Gobierno Federal, 
no son privativas del mismo, como son los 
organizaciones auxiliares de crédito. (De 
esto forma) los cosos de cambio se organiza
ri\n como soc ledades anónimas, restringiendo 
su objeto social a la compra-vento de divisas 
as1 como a otras uctivi.dade11 que les son 
compatibles, con la finalidad de eficlentar 
esta acti vidnd y lograr que se realice de 
munern más profesional. (9) 

Las cusas de cambio, aunque v igiladus por la Comisi6n 

Nacional Bancaria, son en realidad circuitos de manejo de 

divisas 

negocios 

de la 

en manos de privados, desde 

con moneda extranjera. Tan 

importancia de este circuito 

donde se pueden hacer 

s6lo pura dar cuenta 

finunciero, recordemos 

que a partir de la promulgaci6n de esta ley, hasta mediados 

de 1985, se recibieron más de 323 solicitudes de establecimien

to. (10) 

En un contexto de política cambiariu flexible, al 

dejarse flotar libremente al peso, los procesos devaluatorios 

continuan. Ello no obstante los efectos positivos que la 

(9) 
(10) 

!bid. pág. 41 

!bid., pág. 42. 
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flotación del peso pudiera tener en términos de eliminación 

del margen de sobrevalunción y su impacto en la dinamización 

de las exportaciones no petroleras. Además, la supresión 

del control de cambios ha impedido que se detenga la fuga 

de cnpi tales. El Centro de estudios Económicos del Sector 

Privado daba cuenta de la siguientes situación a principios 

de 1986. 

Durante el transcurso de 1985, la economía 
mexicana mostró signos de une ontinuo dete
rioro en las principales variables macroeco
nomicas: la presión inflacionaria que venía 
desacelerándose hasta la primera mitad de 
1985 inicia un proceso ascendente en la 
segunda mitad de ese año. La razón de este 
cambio en la tendencia del fenómeno infla
cionario es la dramática agudización en 
el déficit de las finanzas públicas. El 
saldo positivo de la balanza de mercancías 
y servicios se redujo de manera sustancial 
y paralelamente se acrecentó la fuga de 
capitales. El mercado financiero nacional 
se caracterizó por una liquidez cada vez 
mús restringida, alcanzando niveles sin 
precedente. Esto último, nunado al deterioro 
de lo demanda global en t6rminos reales, 
por efecto de la inflación, determin6 una 
rápida dcsaceleraci6n de la actividad, termi
nando el nfio con estancamiento econ6mico(ll), 

Ante este panorama, en 1986 se instrumenta un mayor 

ajuste económico, y curiosamente coincide con una mayor flexi

bilidad tanto de los controles cambiarios como en general 

de lo economía; el ingreso al GATT y la apertura de fronteras 

( 11) Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, 
"Agenda Econ6mica", en Intermediación Financiera no 
Bancaria, Revisto del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas, año XV, No. 7, julio de 1986, pág. 8. 
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son ya un hecho. 

SITUACION FINANCIERA: ALGUNOS INDICADORES 

1-:0 la década de los ochenta asistimos a uno de los 

periodos de mayor antringencia financiera, situaci6n no compa

rable con ninguna otra en la historia reciente de México. 

Como decíamos páginas antes las tasas de interés alcanzaron 

su nivel más elevado, sobrepasando el 100% lo tosa compuesta. 

Lo que se traducirla en fondos prestablcs con el decreto nacio

nalizodor, sirve paro resarcir de fondos al Estado, que tiene 

que enfrentar grnndes compromisos con el exterior. Tan s6lo 

para mediados de 1986, como resultado de la pérdida de ingresos 

por concepto petrolero, el déficit se situaba en alrededor· 

de l. 2 billones de pesos de acuerdo con algunas estimaciones 

del Banco de México. El Estado ha tenido así que echar mano 

de todos lo recursos indispensables pura financiar su déficit. 

Aunado a ello, como resultado del impulso n ln activi

dad financiera paralela y como producto de la inestabilidad 

económica, la banca continúa presentando un marcado proceso 

de desintermediación, lo que hace aún más dificil el financia•

miento a ln producci6n. 

Para demostrar lo anterior hemos seleccionado las 

dos gráficas siguientes que correlacionan las variables finan

cieras a que hemos hecho referencia. 
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GRAFICO 
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El grúfico 

miento d<•l déficit 

v ta sustracción de 

anterior alude al 

público, que el 

los recursos que 

problema del financia

Estado intenta resolver 

la banca central recoge 

de lo banca comercial o través del mecanismo de encaje legal. 

Esta obtención de recursos se logra y registra como créditos 

que la banca central otorga al gobierno federal (préstamos 

internos). 

El H
1 

estaría compuesto por billetes, monedas y cuen

tas de cheques más las reservas internacionales que guarda 

el Banco de Méxi.co. La gráfica muestra como, mientras el 

crédito interno se dispara, el M1 global cae, lo que da cuenta 

de la merma de las reservas internacionles de la banca central. 
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Los apremios financieros del sector público 
para financiar su d6ficit se hacen evidentes 
al observar el comportamiento del componente 
interno del circulante monetario (M 1), que 
fundamentalmente es el crédito interno que 
otorga el banco central, el cual observ6 
durante 1985, una tendenc in ascendente que 
alcanzó uno cifra s.in precedentes a fines 
de ese a1io. 

El comportamiento del componente interno 
explica las altas tasas de crecimiento del 
circulante monetario, no obstante que el 
otro componente de M¡, o sen lo acumulación 
de reservas internacionales en el Banco 
de México, sufrió una mermo de alrededor 
de 3 500 mi lloncs de dólares durante 1985. 
As5, la reducción que hubiera sufrido el 
circulante monetario por este último factor 
fue más que compensada por el fuerte dinamis
mo del crédito interno otorgado por el Banco 
deM6xico. (12) 

Por su porte, la coptoci6n y el financiamiento han 

tenido también un comportamiento nada deseable para la banca 

nacionalizada: 

El saldo real de la captaci6n del sector 
bancario paro marzo de este uño había caído 
en casi un 13% respecto nl que había en 
igual mes del año de 1985. El financiamien
to, por su porte, ha sufrido un deterioro 
mucho mayor, yn que el saldo del financia
miento bancario en términos reales otorgado 
al sector productivo en marzo de este año 
es un 20% inferior al de marzo del año nnte
r ior. (13) 

(12) [bid., pág. 11 

(13) Ibid., pág. 13. 
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Como se puede obscrvur, la captación y el financia

miento a la activldnd productiva y o lo inversión han registra

do un comportamiento cíclico. De 1977, año en que la captación 

había llegado a su nivel más bajo, se inicia una relativa 

recuperación que encuentra su límite nuevamente en 1982, año 

de la nacionalización. La aparente recuperación observada 

en el período siguiente llega otra vez a su fin en 1986, año 

tan difícil que quiza pueda ser comparable al de 1982. 

Analizando desde el punto de vista de los activos 

pasivos del Banco de México, resalta el hecho de que a medida 

que el Estado va requiriendo recursos para financiar su défici~ 

va incrementando su deuda interna via créditos con el Banco 

de México (véase cuadro l) que éste, 

sistema bancario (véase cuadro 2), lo 

de que el Estado ha echado mano de 

a su vez, obtiene del 

que reafirmaría la idea 

la banca nacionalizada 

para resolver sus problemas de liquidez. 
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Como se puede observar, la estructura de los activos 

del Banco de México con el sector público, es decir, los nive

les de utilización de los recursos de la banca central, sigue 

siendo igual antes y después de la nacionalización. 

FUENTE: 

CUADRO 

ACTIVOS DEL BANCO DE HEXICO CON EL PUBLICO 
(% del Total) 

Periodo 'l. P..:rh1i.l1l % 

11181 73,4 1·1'1~~ hM,b 
19Hl 77.9 Vll-198~ 61,9 

1-1983 n.5 l· 1985 5U 
Vll.19dJ 68.6 IV·l9K5 59,9 

Banco de México. Tomado de Alejandro Dávila Flores, 

La crisis Fianciera en Méxlco, Ed. de Cultura Popular 
México, 1986, pág. 206. 

CUADRO II 

PASIVOS DEL BANCO DE MEXICO CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
(% del total) 

Periodo 't Pc<iodo '.l. 

1981 66,7 1·1984 61,9 
1982 60,3 Vll-19114 60,6 

' 1·198) 61,2 ' 1-1985 51,1 
Vll·1983 57,4 IV·19H5 58,I 

~ ---

FUENTE: Banco de México. Tomado de Alejandro Dávila Flores, 1.!!. 

crisis fiannciera en México, Ed. de Cultura Popular, -
México, 1986, pág. 203. 
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Adicionalmente, el Estado capta recursos en el mercado 

abierto al colocar los Certificados de la Tesorería de la 

Federación y los Petrobonos, que ayudan n pagar tanto el défi

cit presupuestal como el servicio de la deuda externa. 

Concluyendo, la politicu bancaria no ha variado sus

tancialmente a raíz de los decretos del 1 o de septiembre. 

Lo que si ha variado es ln introducción de un nuevo elemento 

de dinamización en el sistema financiero mexicano: el sistema 

financiero paralelo al de la banca nacional. Aunado a esto 

se ha verificado un cambio en ln relación Estado-Banca, en 

favor del primero y en contra del financiamiento a la inver-

sión. La banca nacion11l izada ha venido a resolver en buena 

medida, los problemas financieros del Estado. 

Lo anterior cuestiona el análisis que respalda la 

nacionuliznción y el control de cambios como ~edidas que resol

verían los grandes problemas nacionales, adjudicándoles de 

manera aislada amplias posibilidades en el marco de un mismo 

contexro de política económica. 

Ni proyecto nocional ni crédito que repartir, ni 

apoyo a los sectores prioritarios tle la actividad económica. 

Los siguientes datos tlan cuenta de una estructura del cr6dito 

que se ha conservado prácticamente intacta: 
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CUADRO III 

ESTRUCTURA DE ORIENTACION DEL FINANCIAMIENTO 
OTORGADO POR LA BANCA DE DESARROLLO Y COMERCIAL 

(% del total) 

-
Sector 19~1 19~' 1%1 l'JM 11·19MS 

l. Agropecu.mu 10,8 7.0 b.2 1.1 7,l 
2. Mincria y 01rm 

(Sector primathl) 1.1 1.7 l.') .... 1.l )) 
3. lnd1.htri1t 

cncrgt:tica B.B 1 l,4 12,6 11,h 10,9 
4. tndu~tri.a 

nurnufacturcra 11,9 12.2 12,1 11,7 11,0 
S. Minerales 

no mc1álic1.n 0,7 0.7 0,7 0,b 0,6 
6. S1derúrg1c.t, 

productor. 
mctiilicot. 
y uncfocws S,I J,O 2,6 J,4 l,4 

7. Maquinólrta 
y ttr\fculos 
cU:cltü:i.u 1,4 0.'I 0,9 1.0 U,9 ' 

K. Com.uucc1ón 7,S l,6 5,1 5.7 S.K 
9. Servicio• y 

comercio J4,K 21,5 24,S 25,8 26,0 
10. Gobierno 17,9 )6,0 ll,4 29.8 J0,9 

FUENTE: Banco de México. Tomado de Alejandro Dávila Flores, 

La crisis fiananciern en México, Ed, de Cultura Popu

lar, México, 1986, pág. 206. 

.·.,-:, 
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CONCLUSIONES 

1.- INDUDABLEMENTE, EL CONTEXTO ECONOHICO CON EL QUE 

SE DISCUTE Y PROPONE LA NACTONALIZACION BANCARIA ESTA MARCADO 

POR CARACTERTSTTCAS C! ARAMENTE RECESI\'AS Y POR l!NA SITUACION 

FINANCIERA DESESPERANTE. FACTORES EXTERNOS COMO EL CRECIMIEN

TO DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO A NIVEL GENERALIZADO, LA 

BANCARlZACION DE !.AS ECONOML\S, ASI COMO EL CRECHIIENTO ESPECT.b_ 

CULAR DE LA LIQUIDEZ MUNDI.\L Y SU POSTERIOR Y SUBITA DESACELE

RACION, SE COMBINARON CON FACTORES INTERNOS TIEMPO ATRAS :: 

EN NUESTRA F.STRlJCTIJRA PRO!l\JCTTVA Y 1\GUDIZADOS POR El PERIOflO 

DEL BOOM PETROLERO. 

2.- EL EXPEDIENTE PETROLERO, ASI COMO ALGUNAS MEDIDAS 

POLITICAS (LA APERTURA DEMOCRATICA DE ECHEVERRIA, LA REFORMA 

POLITICA INICIADA CON JLP Y OTRAS DE MENOR S1GNIF1CACION), 

AL IGUAL QUF. EL ~!ANEJO DESEPERADO DE ALGUNAS INICIATIVAS DE 

POLI'l'ICA CAMBIARA, HICIERON POSlll!E LA POSPOSICION DEL ESTA

LLIDO DEFJNITlVO DE 1 A CRISIS, QUE VINO A PRESENTARSE COMO 

UN lNEDlTO "PROBLEMA DE CAJA". 

2. - 1 A NAC lONALIZAC lON DE LA BANCA, EN EL DISCURSO OFI-

CIAL, FUE ARGUMENTADA COMO LA MEDIDA QUE PERMITIRIA PONER 

nN A LA ESPECULACION Y LA FUGA DE DIVISAS, PROPORCIONANDO 

LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SALVAR DEL DESASTRE 

A LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA; ELLO DE MANERA EXPLICITA. 

DE MANERA IMPLICITA, QUIENES ELABORARON LA PROPUESTA 

HICIERON CONSIDERANDOS POLITICOS QUE ALUDIAN A UNA MAYOR INDE

PENDENCIA FINANCIERA. DEL MERCADO INTERNACIONAL DE DINERO Y 

CAPITALES, ES DECIR, AL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIO

NAL; A LA NECESIDAD DE BUSCAR Y LOGRAR LA SOLIDARIDAD DE TODOS 

LOS SECTORES DE LA POBLACION, PARA SORTEAR LAS NECESIDADES 
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IMPUESTAS POR LA CRISIS: Al FORTAIECIMIENTO DE LA IMAGEN PRESI

DE~CIAL, TAN DETERIORADA POR LOS DIFICILES A~OS TRANSCURRIDOS 

Y F'INALMENTE, A LA REl'BJCACION DEI ESTADO EN SU PAPEl RECTOR 

DE LA ECONOM I A Y DE l A SOCIEDAD, POR ENCIMA DE LOS GRUPOS 

DE PODER Y LAS CLASES. 

ESTO ES EQUIVALENTE A PREPONDERAR, DE MANERA PRECISA, 

EL PAPEL POLJTJCO DEI ESTADO, QUE VJVIA UNA CRISIS DE LEGITIMI

DAD. 

PODEMOS DECIR QUE ENTRE SUS RAZONES, EN SU PROPIA 

LOGICA INTERNA, LA SACJONALIZACION CONSIDERABA FACTORES DE 

ORDEN NETAMENTE POLITICOS. 

4. - ES EV IPENTE QUE l. A MEDIDA SE DA DE MANERA AISLADA 

Y COYUNTURAL, EN LA MEDIDA EN QUE NI INCORPORA DEMANDAS QUE 

VINIERAN PlANTEANDOSE DESDE TIEMPO ATRAS Y EN QUE NO SE SITUA 

EN El CONTEXTO DE UN A RE DE FIN l CION GLOllAL DE LA ECONOMIA Y 

DE l A POLTTrCA ECONOM ICA. El.l O LO DEMUESTR,\ LA PREMURA CON 

QUE FUE DECIDIDA, EL CARACTER INACABADO DE LA PROPUESTA Y 

LA VIGENCIA DE l A POLITICA ECONOMICA TRAZADA TIEMPO A TRAS, 

QUE PREFIGURABA UN MAYOR ENDURECIMIENTO EN TODOS SUS NIVELES. 

5.- LA NACIONALIZACION, POR EL CONTEXTO EN QUE SE DA, 

EXPRESA UNA PUGNA QUE SOSTIENEN GOBERNANTES Y MIEMBROS DE 

LA BUROCRACIA POLITICA DESDE HACE VARIOS AÑOS. ES EXPRESION 

TAMBIEN, DE DOS PROYECTOS DISTINTOS DE PAIS; AQUELLOS QUE 

PUGNAN POR UN CONTROL MAS FERREO DE PARTE DEL PODER ESTATAL 

Y LOS QUE RESCATAN LA LIBERALIZACION DE LAS FUERZAS DEL MERCADO 

Y LA REPRIVATIZACION DE LA ECONOMIA. LA PUGNA ENTRE KEYNESIA

NOS Y MONETARISTAS ES DE ALGUNA MANERA INDICADOR DE ESTE CON

FLICTO, AL IGUAL QUE LAS DISTINTAS POSTURAS QUE LOS SECTORES 

DEFIENDEN FRENTE A LA NACIONALIZACION. 
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PARA LA BUROCRACIA SINDICAL F.RA UN REGRESO AL NACIO

NALISMO Y AL CLAMADO INTERVEl\CIONISMO ESTATAL; PARA FUNCIO

NARIOS Y GABINETE, UNA DEHOSTRACION REVOLUCIONARIA Y DE VIGEN

CIA DE LA RECTORIA ESTATAL; EMPRESARIOS Y BANQUEROS DE MANERA 

CLARA, RESPONDIERON CONTRAPUNTEANDOSE EN DEFENSA DE SUS INTERE

SES COMO FRACCION; EL EXTERIOR RESPOND1A CON RESPETO A LA 

SOBERANIA Y EN ESPERA DE QUE SE DIBUJARA CON MAS CLARIDAD 

EL PANORAMA. FINALMENTE, PARA UNA PARTE DE LA IZQUIERDA, 

AQUELLA QUE FUE CONSENSADA POR 1 A CONVOCATORIA ESTATAL, LA 

MEDIDA CONSTITUTA UNA MUESTRA DE QlJE EN ESTE PAIS, SE PODIA 

PUGNAR POR UN PROYECTO DISTINTO, DE CORTE MAS NACIONAlIZADOR 

Y DEMOCRATICO. EN ESTA LOGICA, El. ESTADO POD!A PLANTEAR SU 

PROPIA TRAKSFORHACION, UNllATERALHENTF. Y DESDE ARRIBA. 

6.- AL IGUAL QUE EN El PUNTO ANTERIOR, LOS ANAlISIS SOBRE 

LA NACIONALIZACION DIVERGEN Y SE CONTRAPUNTEAN CON UNA INFINI

DAD DE MATICES. SIN EMBARGO, TODOS COINCIDEN EN SEÑALAR, DE 

MANERA HUY UOMOGENEA, LAS MISMAS CARACTERISTTCAS QUE CONFORMAN 

EL CONTEXTO ECONOMICO, EllAS SON EXPUESTAS Y RESUMIDAS EN 

lA PARTE RESPECTIVA DEL TEXTO. 

POR LO QUE TOCA A LAS DIFERENCIAS, ESTAS SE PERFILAN 

CLARAMENTE CUANDO SE TOCA El DEBATE IDEOLOGICO FRENTE A LA 

NACIONALIZACION, ES DECIR, "CUANDO LOS ANALISIS INTROYECTAN 

SU CONCEPCION SOBRE LA INTENCION Y EL IMPACTO DE LA NACIONALI

ZACION ••• " 

HEMOS EXPUESTO EN TRES GRANDES TENDENCIAS, AGRUPADAS 

CON MUCHA DIFICULTAD, LAS DIFERENTES POSTURAS TEORICAS BAJO 

LAS DENOMINACIONES: A) LAS POSTURAS DE DESARROLLO DE CORTE 

NACIONALISTA, B) LA NACIONALIZACION, UNA MEDIDA OBLIGADA, 

Y C) LA NACIONALIZACION, UNA HEDIDA TECNICAMENTE NECESARIA. 

NO ESTA DE MAS SEÑALAR QUE MI FORMA DE INTERPRETAR 
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EL PROBLEMA SE ACERCA MAS A LA SEGUNDA, QUE VE EN lA DECISION 

UNA NECESARIDAD, PRODUCTO DE LAS CIRCUNSTANCJ AS QUE VIVE EL 

PAIS. 

1) PORQUE EXPRESA UNA IDEA DE l A ECONOMIA Y DE LA 

POLITfCA ECONOMICA COMO EXPRESION DE UNA DETERMINADA CORRELA

C ION DE FUERZAS. 

2) PORQUE ,\TINA ORJETIVMlENTE EN SEÑALAR LOS LIMITES 

DE LA MEDIDA Y SU CONTRADICTORlEDAD INTERNA. 

3) Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERJOR, PORQUE NO 

IDEALIZA LOS EFECTOS DE l. A MEDIDA NI LA F'UERZA ESPONTANEA 

Y TRANSFORMADORA DE LA PO!ITICA ECONOHICA, UBICANDO LA CORREL! 

CION DE FUERZAS Y LA FORHA DE ESTADO EN SUS JUSTOS TERMINOS, 

SIN DESPRECIAR TAMPOCO, POR PROVENIR DEL ESTADO, lA IMPORTANCIA 

DE SU ANA! !SIS Y CONSECUENCIAS, COMO JO HARTAN ALGUNOS SECTO

RES Y ANALISTAS MAS RADTCA!ES. 

MI CRITICA, O MAS BIEN MI PREOCUPAC10N FRlrn1'E A ESTA 

POSTURA, SE DEBE A QUE PR IHERO, SOl O ESBOZA SIN MAYOR DETENI

MIENTO UNA CONCEPCION DEL ESTADO, LO QUE NO QUIERE DECIR, 

NI MUCHO MENOS, QUE El TEXTO QUE PRESENTAMOS LO lOGRE, SINO 

QUE CREO QUE El PROBLEMA DEBE SER ESTUDIADO CON MAYOR DETENI

MIENTO; SEGUNDO, SIN MAYOR ANALISIS ESTA POSTURA CONCLUYE 

QUE LA NACIONALIZACION CONSTITUYE UN DURO GOLPE A LA FRACCION 

ANTES llEGEMONICA DEL CAPITAL, LA FRACCION FINANCIERA. CREO 

QUE ELLO SE DEBE A QUE NO HAY ANALISIS CORRELATIVOS A LA TRAYE.Q. 

TORIA QUE SIGUE ESTA FRACCION DES PUES DE I A NACIONALIZACION 

Y A UNA FALTA DE DEFINICION DE LO QUE SE ENTIENDE POR llEGEMO

NIA; TERCERO, NO SE DETIENE CUIDADOSAMENTE A DEMOSTRAR LA 

DIRECCIONALIDAD ECONOMICA O POlITICA DE IA MEDIDA, Y CUARTO, 

PORQUE CON ANALISIS SEMEJANTES, CONCLUYE DOS COSAS TOTALMENTE 

OPUESTAS. 
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VEAMOS LOS TEXTOS HAS REPRESENTATIVOS DE ESTA POSTURA: 

MIENTRAS QUE PARA ALEJANDRO ALVAREZ ES UNA DEMOSTRACION DE 

SOLVENCIA FRENTE A LOS ACREEDORES Y QUE NOS ES IMPUESTA POR 

EL EXTERIOR, QUE GOLPEA POR TANTO LA SOBERANIA ESTATAL Y NACIO

NAL, PARA MARIA ELENA CARDERO ES IJNA MEDIDA QUE BUSCA LA LEG1Tl 

MIDAD DEL ESTADO 11\RA DAR UNA SALIDA A LA CRISIS Y RECONSTRUIR 

LA SOBERANIA ESTATAL Y NACIONAL. 

PARA EL PRIMERO EL PAIS SE PONE AL SERVCIO DE LOS 

INTERESES DE LOS PAISES CAPITAL !STAS CENTRALES, MIENTRAS QUE 

PARA LA SEGUNDA, 1.A NACJONALIZACION SIRVE PARA QUE " ••• EL 

PATRON DE ACUMULACJO~ ESTE AL SERVIC ro DE UN PATRON NACIONAL 

DE DESARROUO ••• " 

7.- EL CONTROL Y IA MANIPULACJON DE LAS PRINCIPALES 

VARIABLES MONETARIO-CREDITICIAS NO REQUIEREN, NECESARIAMENTE, 

DE MEDIDAS TAN DRASTICAS COMO LA ADOPTADA. COMO LA SENALAMOS 

EN ALGUNA PARTE DEL CAPITULO IV, LAS TASAS DE INTERES, EL 

CRECIMIENTO DE LA MASA MONETARIA, LA ASIGNACION DEL CREDITO 

Y EL CONTROL DEL MERCADO DE DIVISAS, PUEDEN REGULARSE Y CONTRO

LARS F: POR EL BANCO CENTRAL, BAJO EL SUPUESTO DE QUE ES EL 

ORGANISMO QIJF: NORMA LAS FTNANZAS Y DE QUE EL ESTADO PUEDE 

EJERCER ESA RECTORIA. 

8.- COMO EL PROPIO DISENADOR DE LA PROPUESTA, CARLOS 

TELLO, LO ARGUMENTARIA EN SU MOMENTO, I.O PREOCUPANTE ERA COMO 

LOGRAR QUE UNA HEDIDA RESULTARA CREIBLE PARA LOS ESPECULADORES, 

10 CUAL SE PARECE MAS A UNA CRISIS DE CONFIANZA QUE A UNA 

CRISIS DE REGULACION CENTRALIZADA. 

9.- COMO DECIMOS, "POR LO ANTERIOR, EL ACONTECIMIENTO 

APARECE COMO UNA HEDIDA DESESPERADA, QUE PRETENDIA SOSTENER 

LA FRAGIL SITUACION ECONOMICA PERO QUE IBA MAS ALLA. TOCABA 

UN PROBLEMA Y UNA DISCUS ION SOBRE l A SOBERANIA, LA FORTALEZA 
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Y REAFIRMACION DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DEL ESTADO E 

IMPLICABA UN CAMBIO DE PROPIEDAD Y U:-IA REUBICACION DE UNA 

FRACCION DE LA CLASE DOMINANTE. A ESA FRACCION SE LE PONE 

DE CARA A UN ESTADO QUE SE HA DEFINIDO Y DESARROLLADO COMO 

EL GRAN REGULADOR Y ORDENADOR. 

10.- A LA FRACCION GOlPEADA SE LE DA UNA MUESTRA DE SUPRE-

HACIA Y CONTROL ESTATAL Y SE LE DESPl AZA EFECTIVAMENTE DEL 

ESPACIO ECONOMICO QUE lE HABIA DADO CUERPO: EL ESPACIO BANCA

RIO, LO QUF. NO SIGNIFICA SU VIRTUAl DESTRUCCION NI SE TRADUCE 

PERSE EN El TOTAL DESMEMBRAMIENTO DE SU PODER. A ESTE RESPEC

TO, AUN ESTA POR ESTUDIARSE Y DISCUTIRSE El. PROBlEMA DE SU 

HEGEMONIA. 

CON LA Mr:DIDA, EL ESTADO DEMl:ESTRA COMO SE CONDUCE, 

COMO SE GOBIERNA. 

11.- REITERO NUEVAMENTE QUE PARA MI LA NACIONALIZACION 

DE LA BANCA EN MEX ICO ES UNA MEDIDA DE CARACTER POLITICO, 

QUE HACE CONFLUIR (CON EL TRASFONDO DE LA CRISIS ECONOMICA) 

ELEMENTOS ECONOMICOS ORDENADORES CON EL FIN DE PREPARAR UN 

TERRENO HENOS CONFLICITIVO AL MANEJO DE LAS FINANZAS POR PARTE 

DEL ESTADO, A TRAVES DE LA REUBICACION DE LA FRACCION BANCARIA. 

ESTA REESTRUCTURACION O REFUNCIONALIZACION DE LOS CIRCUITOS 

FINANCIEROS NO LE QUITA ESPACIOS DE PODER ECONOMICO Y POLITICO 

A LOS BANQUEROS PRIVADOS; APUNTA HAS QUE NADA A DEJARLES OTROS 

ESPACIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA EN UN PROYECTO DE MODER

NIZACION GLOBAL DEL SISTEMA FINANCIERO. 

l 'l..- LO QUE EL ESTADO OPERA, EN MI CONCEPCION, NO ES UNA 

NACIONALIZACION, EN LA HEDIDA EN QUE ES HUY DISCUTIBI E PARA 

LA NACION EL IMPACTO QUE EL DECRETO TIENE, SINO UNA ESTATIZA-

CION, UBICANDOSE COMO REPRESENTANTE LEGITIMO DE LA NACION 

Y RESOLVIENDO, POR ENCIMA DE LAS CLASES, LOS CONFLICTOS Y 
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CONTRADICCIONES DEL PATRON DE ACUMULACION. 

13.- CON LOS RESULTADOS DE LA BANCA NACIONALIZADA, QUE 
NO SUFRE ALTERACION BRUSCA EN SU ORIENTACION, PODEMOS CONCLUIR 
QUE EL PROBLEMA NO ES QUIEN TENGA LA PROPIEDAD, SINO PRECISA
MENTE QUE ORIENTACION SE BUSCA Y EN EL MARCO DE QUE PROYECTO 
DE PAIS; AQUI, EL TRAZO DE LA POLITICA ECONOMICA ES FUNDAMEN
TAL. 

14.- CREO QUE ES EVIDENTE QUE SE HA RECONSTRUIDO LA FRAC
CION BANCARIA EXPROPIADA Y QUE HAY TODAVIA UNA CONVICCION 
DE PARTE DE SECTORES EMPRESARIALES Y MIEMBROS DE LA BUROCRACIA 
POLITICA, DE REPRIVATIZAR LA BANCA. 

COMO DECIA, ELLO NO ES TRASCENDENTE POR SI MISMO 
SI ATENDEMOS A LA ORIENTACION GLOBAL DEL PATRON DE ACUMULACION 
Y DE LA POLITICA ECONOHICA. 

SIN EMBARGO, HOY EL CLIMA POLITICO NO FAVORECE UN 
CAMBIO BRUSCO EN ESTA DIRECCION, CUANDO LOS EVENTOS RECIENTE
MENTE PLANTEADOS A LA LUZ DE LA ELECCION PRESIDENCIAL HAN 
PUESTO A LA ORDEN DEL DIA, NUEVAMENTE, EL PROBLEMA DE LA LEGI
TIMIDAD DEL ESTADO Y SU GRUPO GOBERNANTE. 

15.- COMO DECIAMOS TAMDIEN EN EL TEXTO, EL ESTADO, HACIEN
DO USO DE TODOS SUS RECURSOS PARA REAFIRMAR Y REASUMIR SU 
FUNCION REGULADORA Y DIRIGENTE, EN EL MARCO DE LA REESTRUCTU
RACION DEL PROCESO DE ACUMULACION CAPITALISTA, REORDENA Y 
REENCAUSA LA DINAMICA DEL SECTOR FINANCIERO BANCARIO, OPERANDO 
UN ACOMODO DE FUERZAS EN EL BLOQUE EN EL PODER, REPLANTEANDO
SE DE MANERA SIGNIFICATIVA LAS RELACIONES CON LA ECONOMIA 
Y CON LAS CLASES DOMINANTES. PERO TAMBIEN CON LAS CLASES 
DOMINADAS, QUE SON QUIENES CONJUGAN, JUNTO CON LAS PRIMERAS 
EL MARCO DEL CONSENSO QUE TODO ESTADO DEBE BUSCAR PARA LOGRAR 
GOBERNAR LEGITIMAMENTE. 
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