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.CAPITULO. 1 
MEXICO EN LA CRISÍS INTERNACIONAL 

1.1 EL ESTADO INTERVENTOR EN !\IEXICO 

Aún mucho ames de que surgiera el concc:pto del '"Estado Je: Bienestar .. a nivel mundial. el 
Estado mexicano ha desempei\ado un papel muy impo¡-tamc. en la organización de la sociedad. 
como el agente regulador y promotor de la vida económica. 

1.1.1 MEXlCO EN EL SIGLO XIX 

Durante el siglo XIX mexicano. se libra una lucha entre el proteccionismo. representado por el 
partido conservador y el librecambismo por los liberales: este último pretendía desmantelar los 
resabios de la sociedad tradicional hen:dada por la colonia. por considerar que frenaba el 
desarrollo económico. obstaculizando la iniciativa e inventiva individuales en favor de la 
cemralización. 

No obstante. que la independencia del país se alcanzó en 182: 1. fue hasta la segunda mitad del 
siglo XIX que se 1ermina con la sociedad colonial; caracterizada p<1r la organización corporativa 
de la sociedad. basada en los estamentos (clero. nlilicia y burocraciaJ. por lo que respecta a su 
comrapane (burguesía y prolctar-iado) tenían una posición sumameme débil. 

La situación del Estado mexicano era paradójica. ya que por una parte. representaba los poderes 
esramcntales. especialmente del clero: por otra parce era el Unico elemento modernizador hacia el 
capitalismo. Esto explica porque el Estado mcrementa su ac1ivi<laJ y ocupa espacios estratégicos 
en el ámbito social. l 

Ante la invialibildad del proyecto de nación de las clases estamc:malcs por representar al pasado. 
y la debilidad <le la nacieme clase capitalisca. el Estado ocupa la laguna de poder de clase. pero 
siempre en favor de Ja pequei\a burguesía y sectores inedias. 

Las guerras de reforma de 1854-1867. lograron romper con la escructura colonial e iniciar con Ja 
transición hacia un capitalismo dependiente. con el surgimic:nto de una clase burguesa nacional. 
ubicada en el seccor primario dentro del comexto de una economía mundial y en donde la 
división internacional del trabajo los habia ubicado (burguesía agral'"ia. minera. comel'"cial y 
ferrocanileral.2 

Los liberales mexicanos. adaptaron su ideología a las circunMancias in1perantes en el pais~ 

lucharon por la secularización de la sociedad y la igualdad ame ta ley. por consiguicn1e. el 
Estado debe estar por encima de todo supuesto derecho pcr!.onal (fueros). de todo juicio moral 
(iglesia). y de 1oda restricción polícica (absolutismo) y en general de iodo aquello que impidiera 
el ejercicio de la libenad. Por su parle los conservadores prctc:ndían seguir disfrutando de los 
privilegios hert:dados por el r¿gimen colonial. bajo el lema "'rclig16n y fueros". eran apoyados 
por el :lito clero. los ricos propieiarins y aleo~ jefes mil11a1·e~ 3 
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La guerra de rcfonna puso fin a esta lucha por la hegemonía en favor de los liberales. La 
scculaC"ización de ta sociedad culmino con la dc::hilidad del Estado freme al poderío económico de 
la iglesia; por ello la reforma fue tanto polilico como económica. ya que el establecinlicmo de un 
Estado laico independiemc: y supremo. y una sociedad secular. solo son posibles. si se ocupan 
previamente los bienes c.Jd clero. 

2 

La dcsamonización de los bienes ec1csiás1icos. que n~a.lizo Juárez. tuvo como base tres criterios 
fundamentales: "'uno d utilitarista y estrictamc:mc t..'"Conómico. por el cual el capital amortizado 
debía ponerse en libre c1rculación para prnpiciar el pr-ogreso económico y una economía 
capitalista moderna; otro principio fue et político y legal. el privilegio corporativo y et poder de 
ta iglesia debían eliminarse en favor de un régitnen de derechos iguales y unifonnidad 
administrativa dentro del Estado~ por últi1no un criterio fiscal. la ancestral crisis financiera de 
México sólo podrá resolverse u1ilizando tos h1encs desamortizados de la iglesia para sentar tas 
hascs del crédito público".-! 

Si bien las leyes de reforma y la constitución hhcrnl de 1857. lograron destruir la base del poder 
econón1ico de la iglesia. asi cmno la scculari7.ac1ón de la sociedad. fallaron en su objetivo de 
1novilizar la riqueza 1erri1onal. ya que las prnpiedadc..-s libcr-adas se convinier-on en el núcleo de 
las gr-andes hacienda:!. privadas. y a ellas se ailadieron las tier-ras de cuhivo de las con1unidades 
indígenas. creándose las condiciones para un nuevo proceso de concentr-ación de la propiedad. 
También faltaron en d cstahlecinliento de un Estado de derecho que la conslitución consagraba. 
ya que los régimi:::nes pos1c.:riures practicaron un el :-.1stcma de la dictadura presidencial. dado que 
el país vivía en condicaoncs de guerra civil. 

LL2 EL ESTADO DURANTE EL PORFIRIATO 

Con el Porfiriato. tal parccia que se revertia el papd del Estado. las lit'lenades políticas y 
~ociales. casi se extinguieron. -La Paz Porfinana- fue impuesta. mediante la cual la oposición 
fue aplastada o decapitada. fue el mar-co de la centralización administraliva. Diaz formo un 
Estado Policfa. ""un poder policiaco que se aplic1 dura y despiadadamente generando un proceso 
de progresiva disoluc1ó11 de los centros de poder con autonomía local en la sociedad e 
instrumentado con una mtrincada red de kahadcs y complicidades políticas en casi todo el 
país" .5 

No obstante la ausencia de libertades polilicas. el régimen togrn impulsar crecimiento 
económico. dados los escasos recursos de México. Diaz estaba convencido de que el capital 
extranjero cr-a neccs:irio para el desarrollo dcl pab. Se impuso un liberalismo econú1nico 
ortodoxo. que negaba la trayectoria histórica hbc:ral. que tuvo como resultado la dominación 
económica y política de una rt..-ducida camarilla (los científicos). "Al violar los principios 
polilicos del liberalismo. el Porfiriato se convu:r-te en un modelo instruanentalista de la 
economía. La desigualdad !->ocial y la aniqu1l;1cid11 de la dcmocr-acia. de las libertades. son el 
costo ~:1cial con que el Purfir-iato <1sun1ió el dcsarrllllo cconón1ico ... 6 

El régimen Porflri~ta. se .1dap10 de forma singular•• la concepción liberal. por In que rcdcfinc el 
papel que debe jugar- el E!->iado en la organir..aculn Cl..:onúnuca y política dd polis 



La poli1ica econórnica en una primera elapa huscaha proregerlos illlcre:-.ci. Je Ja p..-opicdad 
privada de las clases privilegiadas. fortaleciendo asf Ja gran propiedad del la1ifundio. 
Pos1eriormentc. y tomando en cuema la insuficil!ncia de recursos internoi. del pais. dado que Ja 
hach:mJa Porfiris1a maniataba el espíritu de empresa y el dinamismo del hacendado. el régimen 
promovió la participación masiva de capitales cxrranjcros en los sectores e:.tratégicos y mas 
dinámicos de la economia mexicana como: fcrroco:irrilt!s. pctr·ólco. electricidad. minería. ele. 7 

El régimen pron1ueve una gran cruzada por Ja n1odernización nacional. cnfoc:..u..la principalmeme 
a las actividades económicas en n1anos de los particulares. especialmeme los extranjeros. La base 
material del desarrollo la sen16 el gobierno. a trnvt!s de la consolidación de Ja deuda externa. que 
condujo a finanzas públicas estables y Ja atracción de inversión externa. 

En este contexto. el papel del Estado radica en garamizar la propiedaü <1 través de un orden 
político-social. con elementos como: paz. orden. progreso.seguridad. propieúad y estabilidad; se 
husca jus1ificar la acción del Estado como ge~tor e.Je un proceso muural y e\:ulutivo de la 
~ocu:dad que conduce al progreso material. e!<> decir conforme al espfritu del ~lai~sez-fain:-: en 
donde la acción positiva del Estado es rn.:m1cner la estabilidad social y económica. comn 
prerrequisitos para alcanzar una sociedad plcna1ne111e tksarrollada. Es por ello. que den1ro del 
pt:nsamiemo económico del Porfiriato destaca la ausencia de una ptllitica social explícita o 
deliberada. ya que el progreso social se logra como resulcado auwm;itico del crecimiento 
econórnico.R 

En su sentido pracrico el desarrollo porfiriano se apoya en tres elemento~: 1) El yobierno debe: 
rnamener las condiciones requeridas para la arracción de capital extranjero; .:!) Un ~ector privudo 
extranjero. capaz de- promover el crecimiento económico a través de su.!-. inversiones y 3) Un 
secror privado nacional. con apoyo socio-político del régimen.9 

El resut1ado de Ja estrategia de desarrollo fue un crecimiento ecom\mico. con importantes 
desviaciones estructurales que Jo colocaron en un callejón sin salida como son: 

l. Una agricultura extensiva. cuya producción se canalizó al ex1erior. disminuyendo asr·1a 
producción interna; 

Por otra parte la falla de espíri1u empresarial de la burguesía local. la ubicaba en una 
posición de de~venraja en el mercado mundial. pese a las medidas proteccionis1as y de 
fomento adoptadas por el gobierno. la industria nacional estaba muy lejos de ser 
competitiva; 

3-. por mas esfuerZl"'lS que realizara el gobierno por diversificar Jos mercados para las 
exporlacioncs me.idcanas. el comercio extc:rior se concentro en el intercambio con los 
Estados Unidos. Esla dependencia externa derermino la fragilidad de la estructura 
económica y las graves consecuencias de la crisis internacional de 190R sobre México. y 
por el alto porcentaje de la producción para el ·mercado externo y que la mayoria de lus 
ingresos fiscales y de divisas derivaban.del comercio exterior. -
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Finalmenu: los cuelln~ de botella opacaron el crecimiento económico. por el alto costo social Ctln 

el que se obtuvo ésle. La resultame obvia fue la disminución del ingreso de Ja mayoría <Je fa 
población y el males1ar de Ja sociedad. Es1e problema económico aflora polf1icarnente cuando el 
deterioro de las condíciones en el mercado de trabaj'l sobrepasó los limites lolerables. 

1.1.3 BASES CONSTITUCIONALES DEI. ESTADO DE BIENESTAR 

La revolución de 1910. 1ransforma radicalmeme el concep10 de propiedad. postula las libertades 
económicas y políticas: con la consti1ución de 1917 se establece la función rectora y de gesción 
económica del EMado. condiciones básicas para que asuma el comrol sobre el lerri10rio nacional 
y oriente la ac1iviJad económica hacia ohjetivos sociales. 

El sustemo juriJico-polhico. se encuentra en el 1ex10 original del articulo 27. que 01orga al 
Estado "el derecho Je imponer en 1ado 1iempo a Ja propiedad privada. las modalidades que dic1c: 
el interés púhlico. así como el regular en beneficio social. el aprovechamiento de los elemenrus 
na1urales susceptihles de apropiación, con objclo de hacer una dis1ribución equitativa de Ja 
riqueza pública y cuidad de su conservación-. Se establece por tanto la idea de propiedad 
social. JO -

Las basc::s del Es1ado social mexicano se encuentran en Ja cons1irución de 1917, ya que imroducc 
una serie de derechos sociales. co1nn el 1rabajo. educación y hienes1ar, para combatir la 
desigualdad. la viciosa disiribución de las 1ierras. la falla de un sis1ema complelo de vias Je 
comunicación. la falla de educación a las masas. Ja postración en la que se hallan los im.Jí,g,c1m!-. y 
la defectuosa organización de las inslituciones políticas. J 1 

La nueva organización jurídica. fue la hase de una nueva organización social de Ja Repúhlii:.a. la 
norma jurfdica ha sido el instrumenlo para modernizar y desarrollar al país; consagrando al 
mismo tiempo Ja satisfacción de las nuevas necesidades. producro del cambio social (educaci<'m. 
trabajo, salud. vivienda. ere) 

La constirnción de 19 J 7 es el sus1emo de legi1imidad del Estado mexicano por vía de Ja 
legalidad:por Jo que toda acción o intervención estatal riene una observancia en un sentido 
positivo. 12 Y que Jos gobiernos posrcvolucionarios han aprovechado favorablememe dado Jo 
flexible y la.xo con que la ley puede modificarse, lo que ha dado paso a Ja introducción de 
innumerahles reforn1as cons1itucionales bajo la justificación de cnriqueccr aun mas los '"ideales 
revolucionario .. H. 

La cons1itución de 1917 instaura un fuerle Estado intervencionista. que expandiera sus funciones 
para abarcar área!-. que: garantizasen Ja !-.Oheranía nacional sobre los recursos na1urales. el acce:.o 
a las comunidades c:unpesinas a la 1icrra y los derechos de los trabajadores. 

Así se es1ahlecc .s;n el artículo 1ercero. que toca al Es1adn la respcmsabilidad de la educación: el 
articulo 27 que Llaha a .Ja nación la inalienahle propicdaJ de los recursos naturales. preveía la 
c."\:propiación de la propiedad privada cn iutcrés público y especialmente la división de la 
propiedad agraria y su reparto emrc los ccmros de pobl<tción sin tierras; el arlículo 28 prohibía 
la formación Je monopolios y el anfculo 123. se consti1uyo en una -carla de dcrcchos 



l:lboralcs'". cstablc:da la jornada laboral de ocho horas y un día de descanso. salarjo mfninm y el 
derecho de organización y de huelga. 13 

Durancc los períodos de Vcnustiano Carranza. Alvaro Obregón. PJurarco Elfas Calles, Emilio 
Pones Gil. Pascual Oniz Rubio y Abclardo L. Rodrfgucz. se finaliza con el antiguo rc!gimcn y 
se sientan las bases del nuevo papel que tendrá el Esrado; un reflejo importante de ello, es la 
disminución de Ja panicipación del gasto administrativo en el prcsupucsro federal y el aumemo 
del gaslo económico y social; se comienza a dar un impulso creciente a la reforma agraria y a la 
protección al trabajo, así como imponantcs obras de infracstrucmra corno la irrigación. Ja 
construcción de caminos y el mejoramiento de los ferrocarriles entre otros. 14 

En el gobiemo de Vcnustiano Carranza se promulga la constitución de 1917 que, de acuerdo con 
los ideólogos canancistas como Luis Cabrera. instauraba un Esrado Fuene. capaz de impulsar 
las reformas sociales necesarias. pero que a la vez estuviera limitado por las leyes a fin de 
proceger las libertades individuales. Sin embargo esta situación. de un Estado fuerte necesitaba 
de un poder excesivamente unipcr-sonal en la figura p.-esidencial. constiluyéndosc asf el régimen 
presidencialista. carnctedzado por su excesiva cemralización en la toma de dccisiOOC'S. 

El presidenle Obregón otorgó prncección al capilal y a la iniciativa privada. En el campo se 
procede al reparto agrario en pequeña escala. se buscaba consolidar al pcquei\o propietario 
agricultor y cerminar con los latifundios. También hubo enfreman1ientos con el capital 
exlranjero. sobre lodo por la cuestión del petróleo. cuya reivindicación para sustentar el 
dc:sarrollo nacional provoco numerosos problemas y presiones del extranjero. 15 

Plutarco Elias Calles continua con Ja polflica de annonización entre el trabajo y el capital a 
través de Ja acción reguladora del Estado. Puso en prac1ica nuevas políticas mone1arias. con la 
fundación en 1925 del Banco de México. que puso fin al caos monetario. lo que permire la 
estabilidad del sistema financiero. Además de ser un fac1or de saneamiento cconóm;co. sirvió de 
apoyo a las ac1ividadC's financieras. En 1926 se funda el Banco Nacional de Crédito Agrícola. 
para financiar al ejidacario y pcque11o propietario. El énfasis que a rravés del presupues10 se 
diera a Ja agricultura e irrig:ición viene del período de Calles. para ello se crea la Comisión 
Nacional de lrrigación.16 -

Emilio Portes Gil. introduce ciertos elemen1os de conlenido socia) en su polílica. para apoyar la 
lucha obrera y la refonna agraria. con el r-esuhado del 111ayor repano de lierras hasta entonces. 
que sin embargo no llego a la expropiación a gran escala. sino que prefirió el repano de los 
terrenos nacionales. 

A Pascual Oniz Rubio le toca enfrentar los problemas derivados de la crisis de 1929. por lo que 
se presentan .-econes en el presupuesto federal. especialmence en el gasto corrienle. En cambio 
aumento el porcentaje en el gasto de inversión y la conslrucción de infraestructura. 

El presidente Abelardo L. Rodr-íguez. toma varias medidas para salir de la depresión económica. 
entre Jos que dcscacan: fijar un salario mínimo. expedir un código agrario y cr-ear Ja Secretaría 
de Economía Nacional. enc.:ugada de la plancación estatal, Ja Co111isió11 Federal de Electricidad y 
el Fondo de Cultur-a Económica.17 Este prcsidt=me a üifcrcnci:i de sus anrcccsorcs, pone el 
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énfasis en las polith::::is de beneficio social. n::i.s c¡_uc en la cr-eación de infraestrucmra. tendencia 
que continuara con el presidente Lázaro C:'!n!cn;.ts. 

1.t.4 EL CARDENISMO Y LA ACCION INTERVENTORA DEL ESTADO 

6 

Para 1934. muy pocos avances se hablan logrado en la conso1idación de un nuevo proyecto 
nacional; el capital extranjero segura controlando los sectores básicos de la economia. el 
comercio mexicano estaba más estrechamente ligado al de los Estados Unidos. 

A nivel internacional se viven los efectos de la crisis económica de 1929 y los paises más 
desarrollados adoptaron una nueva política económica. basada en la teoría keyncsiana sobre el 
empico. interés y el dinero, que fund3.111cnt6 la intervención del Estado en actividades de las que 
antes estaba relc:gado con la necesidad de reactivar el sistema productivo, moderar los intereses 
antagónicos de las clases y evitar la desigualdad excesiva. 18 

La llegada de Lázaro Cárdenas, coincide con estos procesos de reajuste del sistema capitalista, 
representado. tanto por el modelo soviético como por el New Deal de Roosevelt, como una 
tendencia generalizada hacia el estatismo. la acción política de Cárdenas se guió por las 
directrices planteadas en el Plan Sexenal de 1933. el proyecto establecía un Estado 
intervencionista activo que comrolar::i y dirigiera la economía nacional. Propugnaba la 
integración econ61nica a nivel nacional y reafirmaba el principio constitucional de la soberanía 
nacional sobre las riquezas del subsuelo, incluyendo los estí1nulos a los mineros 111exicanos y el 
desarrollo de una industria petrolera nacional. 19 

La poJilica de 1nasas del cardenismo, jugó un papel muy importante en la recomposición de las 
relaciones de producción. como base del despegue económico de Cárdenas procuró encauzar en 
el ntarco de una sociedad igualitaria. 

En efecto. la políticas de corporativiz.ación del régimen si hien ntamenfa separados al proletario 
y al campesino, para evitar que el proceso de reformas sociales. escapara del control del Estado, 
la polilica populista contenida en "la alianza progresista'". aglutinaba alrededor del Estado a las 
grandes masas movilizadas (millones de campesinos sin tierra y clases trabajadoras en lucha por 
derechos laborales). Pero no sólo estos grupos, sino que el país entero había sido organizado 
desde el Estado. incluidos los emrrcsarios obligados a pertenecer a las Cámaras 
correspondientes. Nunca en la historia de la nación el Estado hab[a logrado tal grado de 
legitimidad y un dominio tan definitivo en la vida económica. política e ideológica.20 

La idea de un Estado autónomo de la socied:id. se base en que el contro1. dirección y protección 
del desarrollo nacional. sólo es posible por el Estado. '"Sólo el Estado tiene un interés general. 
La intervención del Estado ha de ser cada vez mayor. cada vez n1ás frecuente y cada vez más a 
fondo'".21 

Esta visión. no implica, la supresión del sector privado, por el contrario se sientan las bases para 
lograr su progreso. siempre y cuando se so:-:-:et.,_n a la dirección y preeminencia del Estado en la 
actividad económica. ·-"' -- · 



El periodo cnrdcnis1a. conforma los rasgos caracterlsticos del Es1ado mexicano durante los 
próximos cuarcnla anos. como un Estado árbitro de las condiciones de or-ganización y des:urollo 
del sistema económico nacional. con los siguientes elementos: nacionalismo económico. alianza 
entre el Estado y los sindicatos. y la rectada económica del Estado dentro de un régimen de 
economía mixta. 

En cs1a fase del desarrollo histórico. el Estado mexicano adquiere los rasgos de un "'Estado 
bonapartista'"-paternalista. puede actuar con relativa aulOnomia. dado c:I nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas es muy bajo. pero que va a orientar su accividad al fortalecimiento de las 
clases dominantes. en el marco de un capitalismo periférico (burguesfa nacional y extranjera). 
""En el bonapanisrno. existe una relación de correspondencia entre el desarrollo y la satisfacción 
de los intereses económicos y polhicos de la burguesía. con el fortalecimiento de la 
administración pública" .22 

Por último. cabe señalar cuales fueron las acciones concretas que tomó el régimen para 
promover el desarrollo nacional, y que van desde un prograina intensivo de reparlo agrario. 
hasta el impulso a la industrialización. apoyada en la expansión del gasto público. en la creación 
de un fueMe sec1or paraeslatal. 

Se consolidó la modernización del sisrema financiero. para el apoyo de actividades productivas: 
de fortaleció el Banco de México como emisor único del gobierno y se creo NAFINSA. 
BANOBRAS y el Banco Nacional de Comercio Exterior y varios bancos de crédito agricola y 
ejidal. 

Asimismo. la pan icipación estatal abarca importantes áreas de la economía como Jo son: el 
sector energético. el de comunicaciones y transportes, emre otros. 

1.1.S MILAGRO ECONOMICO Y DESARROLLO ESTABILIZADOR (1940-1970) 

A partir de 1940 y hasta el año de 1970. el país vive lo que se ha denominado como el .. Milagro 
económico'". caracterizado por un crecimienio económico ininterrumpido, el PIB, creció en 
6.5$ en promedio anual. En este proceso la intervención del Estado fue fundamental. al crear 
las condiciones necesarias para la acumulación del capital, no sólo en cuanto a la infraestructura 
productiva, sino que también se ocupó de industrias estratégicas. como el petróleo y la 
electricidad y promovió de tnanera decidida la participación de los particulares en el desarrollo 
económico. vía política fiscal regresiva. el otorgamiento de crédiro bararo y la protección de la 
industria nacional. por medio de aranceles ahos y reglamentación excesiva para la inversión 
extranjera. 

Es en éste marco. en el que se inserta el proyecto de industrialización. basado en la "sustitución 
de importaciones .. en las décadas de Jos años cuarentas y cincuentas. El Estado apoyo a la 
indu~ ·ria privada nacional. mediante un desarrollo económico endógeno. ame la coyuntura 
provocada por la segunda guerra mundial. así como Ja guerra de Corea, el pais se vio en Ja 
necesidad de suslituir ciertas importaciones. Paralelamente a elJo el Estado realizab:t una serie de 
1nc<liJas '"proteccionistas'" y diversos apoyos a la iniciativa priv;ub. 
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En et perrodo analizado. la panicipación directa del Estado en la estructura económica. se 
oriento principahnente en dos rubros: el establecimiento de la industria básica. son aquellos 
organismos sin los cuales no es posible pensar en el florecimiento de la industria privada 
nacional (Comisión Federal de Electricidad.PEMEX. Altos hornos. SICARTSA. FERTIMEX. 
Ferrocarriles. etc). como se ha señalado el Estado mexicano se preocupo por preservar la 
independencia económica mediante el control directo de las actividades indispensables para la 
vida económica del pars. 

La otra vcrliemc en la intervención estatal. se refiere el proceso de ordenamiento y regulación 
jurídica de la actividad económica estatal. se da una serie de medidas legislativas que tienen 
como finalidad incentivar el desarrollo económico. por medio de instrumentos y medidas como: 
desgravación. riesgos compartidos. exenciones nibutarias, estímulos a las industrias "nuevas y 
necesarias"'. Aqu( tatnbién se incluyen las medidas proteccionistas para algunas ranias 
industriales.23 

Como se observa. la intervención del Estado en 101 economía demanda fuenes erogaciones 
públicas que se reflejan en los crecientes déficits; que no podrán ser cubienos con los ingresos 
propios. dados los bajos impuestos en apoyo de la industria. De tal suene que el Estado financio 
su déficit primero. con tos ingresos provenientes del comercio exterior y utilidades de las 
empresas públicas; luego se recurrió al uso de mecanismos inflacionarios. auspiciados por el 
Banco de México y finalmente desde los inicios de los años cincuenta. se comenzó a recurrir con 
mayor frecuencia a los créditos externos. Aquí se observan las primeras limitaciones del modelo 
de Estado interventor en México entre las que destacan: 

l. Los excesos del Estado Propietario y además la falta de racionalidad que significó el 
crecimiento de empresas públicas. 

2. Los excesos y la ineficiencia <le mercados sobren:gulados y burocralizados, con fuenes 
tendencias a la centralización. 

3. El Estado proteccionista. que siendo efectivo para promover una industrialización 
sustitutiva. dio un carácter pennanente a sus politicas, siendo excesivo e indiscriminado 
el proteccionismo. prohijando el desarrollo de una industria eficiente que además 
mantuvo un sesgo anticxportador. 

4. Un Estado paterna.lista, que fue fundamental en la atención de la salud. educación y 
vivienda. pero que mostró ineficacia para atender los problemas de los gn.ipos de 
extrema pobreza; adc1nás su gasto se sustentó en mecanismos de financiamiento 
inflacionario que terminaron por marcar un limite al desarro11o de la política sociat.24 

1.1.6 LA CRISIS ESTATAL Y EL DESARROLLO COMPARTIDO (1970-1982) 

Al iniciarse la década de los setenta. el país había ya experimentado una gran transformación 
modernizadora de su estn.ictura. el crecimiento económico y la estabilidad politica habían hecho 
posible dichos cambios: la sociedad rural. se transformo en una sociedad eminentemente urbana. 

La modernización e~ un proceso histórico en el que se combinan nuevas· formas de panicipación 
de la sociedad que permiten que el desarrollo y el progreso se realice de diferente forn101. 



.. 

-
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Desde el punto de vista histórico. la modernización es el proceso de cambio hacia los tipos de 
sistemas sociales. económicos y polilicos que se establecieron en la Europa Occidental y en 
América del Norte. desde el siglo XVII hasta el siglo XIX; se extendieron después a otros paises 
de Eur-opa en Jos siglos XIX y XX a la América del Sur y a los cominentcs Asiático y 
Africano.25 

La modernización es un proceso global que abarca el ámbito polhico. el espacio económico y a 
la sociedad; las naciones en transición a la modernización proceden de sociedades tradicionales. 
En América Latina las estructuras modernas tuvieron su origen en formaciones sociales 
provenientes de Ja conquista. en donde cxist[a una clara división entre Ja oligarquía blanca y la 
población indigena. 

Debido a la clara diferencia entre las sociedades tradicionales en donde se da el proceso de 
modernización y a la desigualdad en el grado de desarrollo. la modernización no se da de una 
manera homogénea. por el contrario se da gradualmente. 

Las características de la modernización se refieren a lo que se denomina aspectos 
sociodemograficos de las sociedades, como en los aspectos estructurales de Ja organización 
social.26 

Dentro de los aspectos sociodcmograficos esta implícito el término movilización social. que se 
define como el proceso en el cual los diferentes grupos vinculados con fonnas tradicionales en 
las relaciones sociales. económicas. cuhurales y polfticas se desgastan y estos grupos adoptan 
una postura diferente a la que venían desarrollando; nacen nuevas pautas de conducta la sociedad 
es mas panicipativa y se desarrollan los centros urbanos con el abandono de las tareas agrícolas 
y el acelerado proceso de alfabetización. 

En las sociedades modernas se da una clara diferencia en las actividades individuales y las 
estructuras institucionales; en la estructura institucional el reclutamiento no se determina por 
nepotismo. casta territorial o constitución del patrimonio.27 

En el ámbito económico las sociedades modernas se caracterizan por su tecnología de vanguardia 
apoyadas por instituciones científicas especializadas, por el grado de desarrollo de Ja industria. 
por la comercialización y la complejidad de los mercados de bienes. de trabajo y de dinero. 

En lo político la modernización se caracteriza por la extensión del campo territorial y por la 
fuerza del poder en las entidades cenlrales, legales, administrativas y poHticas de la sociedad; 
todos los ciudadanos adullos se incorporan a un orden moral-consensual. todas las sociedades 
n1odcrnas son democráticas. 

Los gobernantes para n1antenerse en el poder y contar con el apoyo para realizar su proyecto de 
g,obkrno buscan continuamente el apoyo político de los gobernados o por lo 1ncnos de una gran 
pane de ellos, por la vía electoral. 

En el ámbito cultural la sociedad moderna se caracteriza por la difcrcnci;:.ción de Jos elementos 
fundami:ntalcs de los principales sisremas culturales y de valores; es decir la re!igión. la filosofía 
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y la ciencia; la difusión de la alfobctización y de la educación secular. un sistem.:i intelectual 
complejo para cultivar y perfeccionar los roles de especialidad. basados sobre disciplinas 
intelectuales. Este proceso se encuentra estrechamente relacionado con los medios de 
comunicación y la creciente penetración de esos medios dentro de gr::mdcs grupos de la 
sociedad. 28 

Los rasgos caracterlscicos de la cs1ructura de asociación en la sociedad moderna son la gran 
cantidad de organizaciones con funciones especificas. la división del trabajo y Ja finalidad 
solidaria y cultural. 

En la sociedad moderna Ja movilidad no obedece solamente a que la familia y los individuos se 
desplazan entre los puestos estructurales ya existentes; se van creando nuevos puestos 
estructurales como el resultado de nuevos negocios u organizaciones polfticas o administrativas y 
así se concretan mecanismos para la discribución de las nuevas ocupaciones y actividades 
sociales. 

En concreto la modernización política se expresa cuando se verifica que un número cada vez 
inayor de ciudadanos unidos entre sí por vínculos de colaboración. pasaje acompa.i\ado por la 
expansión del derecho al voto y de la panicipación política. Cuando se verific:r. un aumento de la 
capacidad de las autoridades para dirigir los negocios públicos. comrolar las tensiones sociales y 
afrontar las demandas de los miembros del sistema. Respecto a la organización de la esfera 
politica cuando se verifica una mayor diferenciación estructural. una mayor especificidad 
funcional y una tnayor integración de todas las instituciones que forman pane de la esfera 
politica.29 

En Ja modernización econón1ica. se tránsito de una economía de subsistencia a una economía 
industrializada orientada finalmente al consumo de masas con el crecimiento del sector 
productivo. La modernización económica se define a través de como Ja esfera económica se hace 
mas racional y eficiente; la racionalidad se mide a la correspondencia de los medios usados 
respecto a los fines que se intenta alcanzar; y la eficiencia en base a lres índices: el Producto 
Nacional Bruto. el Rédirn Percapita y el índice de crecimiento de la producción percapila.30 

Modernización Social: la exigencia del manejo de maquinas complicadas y de Ja provisión a la 
administración de grandes empresas hace necesario un aumento en la alfabetización que permita 
una adquisición más rápida y segura de los conocimientos exigidos. 

Estas son las características fundamentales de una sociedad que aspira a la n1odernizaci6n; en 
algunos paises se dan avances y retrocesos. en los diferentes matices que la forman como lo 
social. lo político y lo económico. debido a que el grupo gobernante sólo aspira a la 
modernización de un aspecto específico dejando trunca la modernización en su come"<.to global. 

Sin embargo, la modernización en México también arrojo saldos negativos: profundización de 
las desigualdades sociales, mala distribución de la riqueza y un:i inadecuada estructura industrial; 
son aún mayores las <.Jemandas por servicios de salud. seguridad social y educación; rebasan por 
mucho la capacidad de rc:spuest<t del Est:u.lo. L;i ali::in7..3 progresist:t, qu:! en tm principio le 
oio•go gran lt:gitimidad a la acción est;1tal e:-1 la socicd.:id, se vio debilitada, mue b cmc:rg:encia 
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de las nuevas clases medias. que dada su heterogeneidad. no podían ser corporativizad:is dentro 
del aparato estatal. Fue precisamente por ese sector de la sociedad (intelectuales y estudiantes. 
principalmente). la que encabeza el movimiento de 1968. ..que marca Ja crisis del sistema de 
dominación política, basado en el inmobilismo y control social de las masas populares y los 
trabajadores del campo y la cuidad. Esta crisis. por oua pane, muestra la incapacidad del Estado 
mexicano para dar una respuesta política a las demandas de democratización. utilizando en su 
lugar Ja fuerza pública ... 3 ¡ 

La respuesta del gobierno de Echcverria en el áinbito político. consiste en un apcrturismo 
gradualista muy limitado, que se concretiza en una reforma polftico-elecloral. a fin de recuperar 
la legitimidad pérdida. a fin de cuenta dicha reforma sólo mantuvo imacto el slalu quo. e 
inauguró una etapa de gradualismo político que cominua hasta el día de hoy. 

11 

En el plano económico. se intento un nuevo modelo de desarrollo. denominado desarrollo 
compartido, que resulta ser una revisión y modificación del desarrollo estabilizador. 

La política adoptada, consiste en una mayor intervención estatal.que se tradujo en un crecimiento 
sin precedentes del sector paraestatal y una desmesurada expansión del gasto público. 

La mayor intervención del Estado tendría como propósito principal, corregir Jos desequilibrios 
sociales acumulados durante el desarrollo estabilizador. El desarrollo compartido. cuestiona la 
responsabilidad de la iniciativa privada en la estrategia de desarrollo. por sacrificar la justicia 
social. abandera al Estado como el conductor del proceso económico dentro del marco de una 
economía mixta. 32 

El nlodelo recupera los postulados ideológicos de la revolución mexicana, expresados en la 
constirución de 1917 y en el cardenismo. Sin embargo en el fondo Jo que cuestionaba no era el 
patrón de desarrollo económico. sino sus efectos en cuanto a justicia social; de esta forma se 
pre1endía adecuar esas contradicciones del desarrollo estabilizador, sin atenrar en contra del 
esquema de crecimiento acelerado.33 

Los objetivos de la nueva política económica, son dos fundamentalmente: 

1 . Refonainiento de las finanzas públicas y del sector paraesta1al, 
2. Crecimiento económico con una justa redistribución del ingreso. Ambos objetivos. se 

intentaron concretiz.ar en la política fiscal y en la política social. La política fiscal intento 
introducir refonnas fiscales a fin de oblener recursos para hacer freme al expansivo 
gasto público. así como una mejor distribución del ingreso; el proyecto fiscal 
echeverrista, fracaso en el enfrentamiento con los grupos empresariales y la división 
interna del grupo gobernante. 

Una '."'a.ne del equipo de gobierno. encabezada por el secretario de hacienda Margain, proponía 
aplicar una política recesionista: reducir el financiamienro deficicario y mantener baja la tasa de 
inOación. El jefe del ejecutivo no estaba de acuerdo con esta postura. lo que profundizó aún mas 
la crisis económica y el proceso inflacionario; al mismo tiCDlPO la iniciativa privada disminuía el 



ritmo y volumen de inversión. Ante este -impasse" el gobierno de Echeverria recurrió a Jas 
inversiones exu-anjeras directas y a incre1nentar el seclor paracslataJ.34 

Por otra parle, se encuemra Ja política social del régimen. vale decir que proponían resolver el 
problema de Ja legitimidad y el consenso hacia abajo. mientras que con las fallidas reformas en 
el terreno fiscal se constituyeron en concesiones hacia Jos grupos dominantes, con la política 
social se resolvía el problema de la legitimidad horizontal. 

Sin duda la consolidación del Estado de Bienestar en México. se da durante el régimen 
ccheverrista; las políticas mas lúcidas de beneficio social se dan en dos ámbitos:Ja constitución y 
fortalecimiento de Jos organismos de asistencia social. bajo una administración tripartita (Estado. 
empresarios y trabajadores). corno: IMSS. ISSSTE. INFONAVIT. FONACOT. INCO. 
CONASUPO. ETC. 

Estas instituciones forn1an parte de la columna vertebral del E. .. tado Benefactor. el gobierno 
obtiene un doble beneficio. ya que se reconslituye el consenso y legitimidad. al mismo tiempo 
que se subsanan los desequilibrios sociales acumulados en el desarrollo estabilizador. 

La otra gran política social durante el régimen de Echeverria. fue la aplicada a los .. aumentos 
salariales de emergencia-. El incremeruo del salario real es una de las características del Estado 
de bienestar; como una política de redistribución más equitativa de la riqueza. 

La economía mexicana de 1960-1981. corresponde a una etapa de polí1ica salarial keynesiana. 
oricmada hacia el consumo de masas y la expansión del mercado interno; en este período. se 
ubica la política econón1ica para aJcanz.ar el pleno empico por medio del gaslo público. 

Esta etapa 1960-1981 se diferenció por Ja proliferación de organizaciones sindicales y las 
abundantes prestaciones sociales. -En el período 1956-1970 la economía creció con una tasa de 
inflación del 4.22 3 bastante inferior a la tasa de crecimiento económico que fue de 6. 74 3 
anual. Jos salarios se vincularon a este último. rebasando su crecimiento al Indice del costo de la 
vida obrera ... 35 

El salario indireclO. que se materializa en gasrns de transpone. educación, pago de utilidades, 
aguinaldo. actividades recreativas. acceso a vivienda barata y despensa; logra impulsar el 
consumo de Jos lrabajadores y las clases n1edias. El salario indirecto representa un aun1ento 
significativo. en 1950 representaba el 8.6%, en 1966 el 22.3%. en 1975 el 33% y alcanzó el 
44% en J98Q.36 

El fortalecimiento de los salarios. y el crecimiento de la productividad constituyó una dinámica 
de consumo interno en ascenso hasta la década de los setenta. Es1os objetivos se alcanzaron 
dentro del modelo de desarrollo estabilizador. bajo las siguiente política económica: crecimiento 
del producto real, estabilidad de Jos precios. tipo de cambio fijo y endeudamiemo público 
-manejable". 

La elevación del salario rc:J.I y I:! ampH::icién del mcrc:.do interno, se debió al patrón de 
reproducción; con una r~l:!ción s:?!arial de 1ipo ;r.cnopo!ista homogénea cu los contratos 
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colectivos; y Ja acumulación de capital se sustentó en Ja relación sal:irio-productividad. que se 
mantuvo por encima de la inflación. hasta 1982. 

A partir de ·1970, se pretendió a un mismo tiempo. acelerar el crecimiento económico y corregir 
tos desequilibrios acumulados p~r el anterior desenvolvimiento económico. 

Este mismo propósito fue compartido por el régimen siguiente. para lo cual se planteaba una 
"'alianza para la producción"". Sin embargo. la csrrategia disei\ada para ello. pese a Jos avances 
inmediatos. resulto contraproducente en varios aspectos. 

La crisis de 1982 hizo trizas el "milagro económico"' e invalidó los proyectos autonomistas del 
Estado por superar la dependencia externa y lograr el desarrollo autosostcnido. 

En las siguiemes p:iginas. se aborda con más detalle el gobierno de José López Ponillo para 
ubicar en este el momemo culminante de la crisis del Estado de Bienestar. asf como el patrón de 
acumulación imperante hasta enconces. 

1.2 LA CRISIS DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

A partir de la década de los ochenta. se considera como el punto mas álgido Je la crisis del 
modelo de sustitución de importaciones, o como dicen otros autores "la crisis del patrón de 
sustitución de importaciones". 

Existen dos teorías a cerca de las causas de dicha crisis. ambas son mutuamente excluyenles pero 
complementarías y necesarias. Una es la tesis de la "dependencia" expuesta por autores de la 
escuela de la CEPAL. quiénes atribuyen el desajuste del modelo a causas exógenas a este. 
(dependencia financiera y tecnológica de las metrópolis capilalistas); la otra tesis es la 
estructuralista. quien le otorga un peso mayor a fenómenos de tipo endógeno como causames de 
la crisis. (estructura del mercado interno. desigualdad de la distribución de la riqueza, etc). a 
continuación se detallan mas los fundamentos de cada una de estas ceorfas. 

El modelo de desarrollo de sustitución de imponaciones que se implanta en México. duró un 
gran lapso de tiempo que abarca desde 1940 hasta principios de la década de los ochenta; que se 
dividen en dos grandes etapas, la primera va de 1940-1958, en donde se prueba propiamente el 
modelo. etapa de la industrialización de bienes de consumo; la segunda etapa conocida como la 
del "desarrollo estabilizador" abarca de 1958-1982, en donde la industrialización se basa en 
bienes de consumo durables y bienes de capital intermedios.37 

En la primera etapa de industrialización. las actividades productivas se realizan de manera 
extensiva. es decir con la utilización de abundante: mano de obra barata y con escaso desarrollo 
tecnológico, dada la naturaleza de los bienes a sustituir (textiles. alimentos. implementos para la 
vivieui..la. etc). la meta era lograr construir en menor tiempo posible una sociedad de consumo a 
imagen y semejanza de la norteamericana.38 

El crecimiento sostenido de la demanda y el vertiginoso desarrollo industrial. no se logran 
gracias a la 111odernización de la economía rncxicana en este período. sino mas bien debido a los 
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bajos salarios y su reducción. 13 po.ca valoración de 13 mano de obra de debe a que cs1a no es 
altamente calificada (campesinos principalmcme). 

El papel del Es1ado. durante Ja primera etapa fue decisivo para Ja consolidaclón de Ja 
industrialización a través de Ja utilización de mecanismos de protección contra Ja competencia 
externa como son: barreras arancelarias. permisos de importación, exenciones fiscales, subsidio 
de insumos, créditos selecrivos y por supuesto represión y comrol sindicaJ.39 

Por mro lado el crecimiento del gasto público, combinado con el crecimiento econ601ico, 
contribuyó también a generar Ja acumulación caphalisca a través de la creación de la demanda 
interna dinámica de bienes y servicios de consumo, reforzando la expansión de la pJama 
productiva nacional. 40 Ello fue así por que Ja burgues[a nacional se mos1ró comradictoria y 
débil .. que por si sola era incapaz de realizar las cransfonnaciones estructurales que el desarrollo 
requcr[a. El gobierno procedió así, durame eJ período previo al auge indusrrializador, se 
sentaron las bases de csre. PrirTiero profundizó y amplio Ja reforma agraria. nacionalizó el 
pcrróleo y Jos ferrocarriles y se creó todo un conjunro de empresas estalales; posteriormenre 
corporativizó a la clases trabajadora y desarrollo toda una infraes1ruc1ura productiva 
(comunicaciones. sis1e1na financiero. agricultura moderna, ecc).41 

Por lo que respec1a a las exportaciones en este período, se caracterizan por cierto dinamismo, 
aunque de bienes de bajo valor agregado, México, se conslituye en un país exponador 
especializado de bienes privados de escaso grado de elaboración, en tanto que importaba en 
proporciones cada vez mayores, productos industriales, principalmente medios de producción; 
estas contradicciones conllevaron a creciemes déficits comerciales. 42 Es importante señalar que 
las grandes en1presas trasnacionales se constifuyeron en exponadoras netas de productos 
mexicanos. 

Dadas las características ames mencionadas para finales de Jos cincuentas se habla ya de una 
primera crisis del modelo de sustitución de importaciones. cuyos efectos mas evidentes son: 
déficit en la balanza comercial, inflación, endeudamiento externo, etc; ante dichas perspectivas. 
el gobierno se plantea la reorganización del modelo en base a una nueva variante se le denomina 
el Mdesarrollo estabilizador". Jo que implica que la sustitución de importaciones no se oriemara 
al mercado de masas. sino mas bien a un estrato de Ja población (clase media alta); cuya 
capacidad económica les permitiría adquirir los bienes de consumo dur:adero y los bienes 
intermedios; esta reestructuración del modelo era lógica y se considero como la erapa siguiente 
del desarrollo, relegando a una etapa posterior la sustirución de bienes de producción, ya que no 
se contó con el desarrollo tecnológico necesario para ello. 

La nueva fase del desarrollo fue una respuesta a las exigencias de un auténtico cambio 
estructural. gestado dcmro de la propia sociedad mexicana, representado por los siguientes 
pumas: 

1. El creciente poder de centros urb.:J.no-iuduMrialcs, Jo que implico una redistribución de Ja 
población, entre el campo y Ja ciudad. Ello repercutió con enom1cs beneficios, 
increntenrando el mercado iaterno. 
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2. La utilización general de medios de transporte moderno; favorece direc1amenre a Ja 
industria automoiriz . 

. 3. La alfabetización a un mayor segmenro de la población, esto represento Ja creación de 
mano de obra calificada. 43 

Estos cambios esrrucrurales de Ja sociedad. exigían modificaciones en el modelo de desarrollo, 
para satisfacer nuevas necesidades. La acumulación de capilal en base a la producción exrensiva 
de bienes de consumo perdió su dinamismo y rentabilidad y quedo circunscrita al ámbilo del 
pequeño capital. 

La transformación de la base productiva y de Ja sociedad, se encuentran dentro de una mayor 
monopolización de Ja producción, principalmenre por pane de empl'"esas rrasnacionales. por una 
amplia panicipación del Estado como capitalista colectivo, y sobre todo por un gran desarrollo 
del crédito. A su vez. esre conjunto de fac1ores derermino una mayor inregración de Ja economía 
mexicana en el capitalismo mundial. y a si mismo favoreció Ja imernacionalización del capical.44 

Estas características deJ desarrollo esrabilizador. es donde Ja rcoría de la dependencia encontró 
las causas de la crisis, sobre roda porque la sustitución de importaciones no desarrollo Jos bienes 
de producción. lo que perperuó Ja dependencia respecro a las imponaciones de maquinaria. 
equipo. materias primas. sin Jos cuales el crecimienro indusrrial seria frenado,45 dichas 
importaciones necesiran enormes canridades de capital, que no podrían tener las empresas 
nacionales, por Jo que el Esrado proporciono vía deuda exrerna. 

Otro lipa de dependencia exrerna Jo consrituyen las rnonopólicas empresas rrasnacionaJes. que 
controlan el mercado nacional; poseen el monopolio del progreso recnológico que desplazan a la 
indusrria nacional. a rravés de Jos términos de inrercambio comercial en el mundo, desfavorables 
para Ja industria local. 

En esta segunda erapa de industrialización, el rol del Estado. es dererminante pues se constituye: 
en Ja principal fuente de acumulación de capiral nacional y extranjero, esta nueva fase del 
desarrollo requiere de abundante capital, mas que de mano de obra. El Esrado proporciona las 
divisas necesarias para Ja adquisición de lecnología. maquinaria, equipo e insumos, que Ja plama 
indusrrial requiere para continuar con el proceso de sus1itución de imponaciones. Esca Jo 
instrumemo a rravés de mancener Ja paridad cambiaria sobrevaluada desde 1973. también con Jos 
recursos frescos que obruvo de Ja venta de pelróleo. pero sobre codo por medio del 
endeudamiento ex1erno con la banca imernacional. 46 

Las empresas públicas, son el orro pilar en la reorganización de Ja polí1ica de intervención 
csraraJ, hacia mediados de Jos setema su parricipación en Jos gas1os del gobierno federal 
representó emre un 30-40%. y en su mayoría conformaron Ja industria básica del país 
(siderurgia, generación de energía cJécrrica, petróleo y pe1roquimica básica) y permite 13 
acumulación en el secwr privado, de un capital generado en las entpresas del Esrado, b.:tjo Ja 
forma de subsidio al capiral privado.47 

La política comercial. financiera y fiscal, respondieron igualmenre a las tendencias señafadas, 
caracterizadas todas ellas por elevadas dosis de protcccion!smo, creando un mercado cautivo 
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p::tra Ja industria. El prOleccionismo comercial se concretó en aranceles altos y permisos de 
importación; por su parte el sistema financiero crece enormemente otorgando abundamcs 
cri!ditos; y la política fiscal se oriento a favorecer el capital con sistemas impositivos laxos. 

El desarrollo del modelo se mamuvo hasta principios de Jos ochenta cuando comenzaron a 
emerger sus contradicciones intrínsecas que generaron cuellos de botella como: 

1. A mayor sustilución de bienes de consumo duradero e intermedios. fue necesario 
impo.-tar cada vez mayores cantidades de bienes de producción. para Jo cual se requirió 
enormes flujos de capital; ello genero problemas como una balanza de pagos deficitaria. 
por Ja recurrencia cada vez mayor al endeudamiento externo y la p.!rdida de divisas por 
la inversión extranjera directa, a través de regaifas. 

2. El abandono del desarrollo en el agro. para propiciar el crecimiento industrial, Jo que 
condujo a la pauperización de dicho sector (migración de mano de obra del campo a Ja 
ciudad), se llego al extremo de imponar alimentos básicos para cubrir las necesidades de 
la población. 

3. En suma. et modelo. represento un callejón sin salida para la economía mexicana. dicho 
en otras palabras. había un "crecimiento sin desarrollo-. pues el crecimiento de la 
producción no propicio mejores niveles de empleo ni una redistribución del ingreso, Jo 
que demoslró su incapacidad para un desarrollo a largo plazo. 48 

Estas contradicciones estructurales del modelo, se conjugaron con otras de carác1er externo para 
desembocar en la crisis del modelo de sustitución de importaciones. esas condicionantes fueron: 

l. La rigidez del sistema financiero inlernacional, que anteriormente fue muy flexible para 
ororgar créditos baratos, ahora se eslrecha y aumenta sus tasas de interés, provocando un 
sobreendeudamiento externo .. inrnanejable'" para el país. 

2. El deterioro de los ténninos de intercambio mundial. en favor de los paises 
desarrollados, que significó el estancamiento de las exportaciones tradicionales. como las 
materias primas y el petróleo. 

3. Un nuevo patrón de desarrollo tecnológico internacional, que exige fuertes cantidades de 
capital (microelectrónica. robótica, etc) para lograr Ja reconversión indusuial. 

4. La crítica a nivel mundial del Estado benefactor-inlerventor, por distorsionar las 
características nalurales del mercado. se le presenta como generador del déficit público y 
la inflación. 

En efec10, coino se11~la Prebisch "'el libre juego de las leyes c..Jel mercado en el plano 
internacional no permilía desenvolver cspontáneameme Ja indus1rialización de la periferia. 
debido a la superioridad técnica y económica de los centros. Fue indispensable proteger Ja 
producción para el mercado interno. Pero corno ya se dijo. la pro1ección fue excesiva y no 
respondió a criterios de racion.:11idac.J. Y fue tardía Ja política de promoción a las exportaciones 
de manufacturas. En cu.amo a J;a distribución equit:?tiva del ingreso, Ja pugna dislributiva y el 
crccimiemo desproporcionado del Estm.lo condujeron a Ja larga a un nuevo tipo de inffación 
social. que por su propia muuralcz.'l csc::pah:i ~ la ortodO."(ia mone!arisrn-y se'"supe1·ponia con 
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frecuencia a formas tradicionales de inflación. No hubo en todo ello ningún principio regulnJor 
y termino por desquiciar la economía y desinlegrar su urdimbre social ... 49 

El funcionamiento del modelo se volvía cada vez. más conflictivo. y también excluyente. Las 
medidas pro1eccionis1as generaban procesos inflacionarios. dada su improvisación y coyuntura, 
asimismo las cendencias de concentración de Ja riqueza en Jos estratos superiores, se 
generalizaba. Pero no solo eso. sino que lambién se expande el consumo privado, en detrimento 
de Ja inversión y el empleo. 

En suma, el tipo de desarrollo que surgió. sobre todo a partir de Ja gran depresión mundial, y 
que pretendía sustituir al desanollo hacia afuera, por un cipo de desarrollo más integral. va 
dcmoscrando graves y crecientes fallas económicas y sociales, que se manifiestan cada vez con 
mayor frecuencia. 

Se imponla así la búsqueda de nuevas formas e.Je desarrollo. Pero en lugar de avanzar hacla 
nuevos rumbos. se retorno a Ja ortodoxia económica de la época neoclásica; Prcbisch, reconoce 
que no se trata de una simple reacción a las imervenciones del Estado (varias de ellas 
contraproducemes). sino un cambio estructural en Ja concepción del desarrollo. "El desarrollo 
tiene que ser una consecuencia esponlánea de las fuerzas del mercado tamo en el plano 
iniernacional corno en el interno y el Estado ha de abs1enerse a toda injerencia como no sea 
asegurar el juego de la libre competencia. 00 50 

Es1c tipo de Estado al que denomina Prebisch como "Prescindenle". tiene como misión el 
desbaratar la protección a la industria y los subsidios a la exportación de manufacturas. en 
consecuencia, se impone Ja vuelca al esquema pretérito de la división internacional del trabajo 
bajo el nuevo lema del aperturismo comercial. 

Así pues como se afirmo al principio de este apanado. Ja crisis del modelo de sustitución de 
importaciones, responde tamo a causas de origen interno como externo. propias del desgaste de 
un modelo que tuvo vigencia por mas de cuarenta años en México; los modelos subsecuentes que 
se implanten, deben de tomar como base las experiencias que sentó la sustitución de 
importaciones para. el desarrollo del país. 

J.3 AUGE Y COLAPSO PETROLERO 

Durante la década de los setenta. México como la mayoría de los paises productores de petróleo 
experimentaron un crecimiento económico en base a la expansión a Ja venta del crudo. En 
general gran parte de los paises del tercer mundo pasan por una época de prosperidad, puesto 
que aumentaron los precios de las materias primas. pero en especial el petróleo, tan 
indispensable para las naciones industrializadas. 

Aquellos paises, productores de hidrocarburos disfrurnron de Jos beneficios del alza del petróleo 
en J 973-1974 y nueva.menee en 1979-1980, pero sufrirían igualmente su caida. en 1981 por Ja 
:;obre-oferta. 
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México pasa de ser un importador ne10 en 1973 al cu;irto productor mur.dial en J 983. La OPEP 
(Organización de Paises Exportadores de Pctr-ólco) logró imponer en 1973 su objetivo de fijar 
los precios internacionales del petróleo. así como regular el nivel de producc!ón: para 1973 la 
OPEP controla el 65% de las reservas mundiales de hidaocarburos. el 55% de In producción y el 
70% del petróleo comcrcializable en el mundo.51 Lo que le 01orgaba una posición de "cartel 
petrolero"y hacia mas dependientes a los paises importadores del crudo como Japón y Estados 
Unidos. así como Europa. en donde era improbable. por lo menos en el corto plazo la 
sustitución de esta materia prima y fuentes alternativas de energía. 

Por otro lado gran pane de los paises árabes. miembros de la OPEP. esgrimieron argumentos 
polhicos para incrementar el precio del petróleo. entre estos destacan: los conflictos en el medio 
orie.nte. sobre todo el odio contra Israel y sus aliados occidentales; la no renovabilidad del 
recurso; y Ja falta de unión entre sus principales clicn1es. Todos estos factores se conjugaron 
para imponer un embargo petrolero a occidente. así como aumentar los precios del petróleo. que 
pasaron de 2.70 dólares por barril a finales de Jos anos sesenta a 11.60 dólares en 1974. y 13.34 
dólares por barril en 1979. para que en diciembre de ese arlo alcanzara los 21 dólares.52 

México. como 01ras muchas naciones productoras de petróleo aprovecha Ja situación favorable 
de Jos precios del petróleo; con los abundantes recursos obtenidos por la exportación del 
petróleo, se intenta canalizarlos al desarrollo económico. tratando de conseguir una 
industrialización interna (sustitución de importaciones). El presidente José López Portillo, 
elabora una política económica con un .. Estado interventor .. como eje fundan1ental de dicho 
proceso. que práclicamente in1erviene en lodos los rubros de la econonaia. 1elecomunicaciones, 
infraestrucrnra. petroqufmica. 1urismo. etc; la intervención se realizó a través de un an1plio 
sector paraestalal. en el que destacó PEMEX. 

Se disenan una serie de reformas, planes y programas con Ja idea de planificar la economía: Ja 
iniciativa privada también estaba incluida en la planificación. en 1érminos indicativos. "El marco 
legal constituido en el primer ano de gobierno de José Lópcz Portillo. fue relevante también. 
porque a partir de él se confonnaron los grandes pl::mes de desarrollo. sobre todo el Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial. presentado en 1979 y el Plan Global de Desarrollo de 
1980" .53 

Durante el sexenio 1976-1982, se fortalece al Estado. se caracteriza por ser un Estado 
interventor y regulador del mercado. El Estado desempd\a un papel importante como promotor 
de Ja demanda y a la vez con10 oferente de insumos baratos a la industria. 

Con el descubrin1iento de abundantes yacimientos petroleros y con los precios. altos· a nivel 
mundial. se conduce a un incremento en el gas10 público. El Estado comienza a crear empleos y 
participar en la producción. el gobierno impulso la economía por medio del déficit público. 
financiado de manera fundamental a través ele los crecientes ingresos petroleros y el 
endeudamiento público externo. 

El pelróleo sirve de aval en el mercado fln~r.d:;n> in1crnacionat p::ra ccn~e_suir rccur~os 

financieros; y seguir expandiendo asi el g:?.sto ;.;~biico. que s.c o:-ic::1::. principalmenre al 
fortalecimiento de la planta. productiva. financbiot..!:J b h:-:port::ción c::d:: v~z m~1yc: Ce bienes de 
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capital y cr-cando fucnlcs de trabajo. Lópcz Portillo enfrenta las demandas del movimien10 
obrero or-ganizado. no tamo awnentando el salario real sino expandiendo el cinpl~.54 
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Las enonnes inversiones y el gasto público gubcrnarncntal. rcspondian a Jos intereses de la 
iniciativa privada; el gasto se transforma en demanda. producción y empleo. pero no abarca el 
agro. se abandona la inversión agrícola. porque no se considera prioritaria.; ya que se contaba 
con 1os recursos necesarios para imponar los alimentoS básicos. 

Entre 1977 y 1981. PEMEX incrementa su capacidad instalada. construye las refinerías de 
Cadcrcyta y Salina Cruz. el Complejo pc:troqulmico el Cactus y la primera etapa de la 
Cangrejera. triplicando sus activos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE). construye en el 
mismo periodo 61 lcnnocléctricas. incrementa su capacidad instalada en S.804 pygavatios 
(mv)_ss 

En el gobierno Lopczportillista se pueden conslatar las fuertes inversiones del sector público. 
que coadyuvaron a la capitalización de las empresas pl"ivadas extranjeras y nacionales; la 
ubicación de las cenuales tcnnoclécnicas se localiza cerca de las ciudades donde se concenrro la 
industria. las pc.-foraciones pcuole.-as se conccsionaron a grupos privados (Protcx.a. Rowan. 
Penna.-go. Sedeo y Fimsa).56 La CFE en su compra de material cl~co y metálico y 
elcclrónico. es abasrccido por (Sidermcx. HYLSA. Tubos de Acero. Mctalvcr. enlre oc.-os).57 

La posición de Jos induslrialcs es de beneplácito. en los p.-irncros anos de gobierno. las cnonncs 
inversiones y el gasto público favorecían los imc.-escs privados. p.-opo.-cionando un aparcmc 
dcsanollo de la industria pl"ivada. ya que nW bien se ualo de un desarrollo dcscquilibl"ado. el 
objctivo era logra.- la suslitución de importaciones. pero en su lugar se increrncma.-on aún tnás 
estas impon.aciones. ya no tan sólo de bienes de capital. sino de bienes salarios (alimcnlos 
básicos) y mercancías suntuarias: dada la eslructura de la indust.ria nacional. esta se enconuó 
desarticulada de la expansión pcuolera. La entrada tna.Siva de capital foráneo. se rnanifesló en 
los déficits crecicmes de la balanza de pago y de las finanzas públicas.58 

Hasta 1980 se mantiene este esquema de Ja política económica. basado en la exportación 
extensiva de pclróleo. endeudanticmo externo y coruención de salarios. pero en ese año la 
situación cambio radicalmente por la caída de los p.-ccios del petróleo. as( como de otras 
materias p.-irnas a nivel internacional y una alza en las LaSas de interés internacionales. pasan del 
6% en 1977 a un 18-20% en 1980. aunado al deterio.-o de Ja balanza comercial de Jos paises del 
tercer mundo y el p.-olcccionisn>O comercial de los industrializados pnx:lujo la llamada cdsis del 
sobrecndeudamineto de los paises en vías de desa1Tollo.59 

Las naciones como México. basaron su desanollo en el auge pc1.-otc.-o; convirti~ndose en casi
monoexponadores. tuvieron que pagar la bonanza con ahos costos poHticos. económicos y 
sociales. México tuvo un crecimiento durante el sexenio de Lópcz Porti11o del 7% anual en 
p.-on1eJio. mienuas que el resto del mundo padcc[a una aguda .-ecesión. 60 

1.4 LA CRISIS FINANCIERA DE 1981-1982 



Ac:tualmcntc. es rcco11ocido por amplios sectores que la crisis económica que padeció Mi!xico 
entre 1981-1982, tuvo características estructurales que Ir-ascienden m:is allá del mero ámbito 
económico, hasta trastocar la estructura política. social y cultural; tambii!n se reconoce que las 
causas de dicha crisis se deben a factores endógenos y cxógcnos y que fonna parte de la crisis 
del capitalismo a nivel mundial. 
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Como ya se menciono con el "'boom petrolero" de los años setenta se origina un desarrollo y 
crecimiento aparentes ntás que reales. el gobierno canaliza cuantiosos recursos obtenidos por la 
venta de petróleo para modernizar la industria paracstatal; asimismo se recurre frecuentemente al 
crédilo internacional (sumamcn1c barato). con ello se promueve el aumento de fuentes de trabajo. 
paralel:unente a esto se incrementa la demanda en servicios de salud. educación. vivienda. luz. 
agua. etc. El crecimiento industrial trajo consigo cuellos de botella que se presentaron en 
1982.61 

La crisis del mode1o de desarrnllo (estabilizador) se gesta a partir de ta imposibilidad de este por 
producir una imegración productiva. lo que se traduce en la apertura al exterior por ITI3yorcs 
necesidades de financiamiento externo. principalmente por parte de los grandes bancos 
comerciales internacionales. cuyos créditos fueron encareciéndose a partir del abandono de tos 
tratados de Bretton.Woods y la implantación del sis1cma de notación a nivel internacional. lo 
que trajo la inestabilidad de los mercados financieros.62 

La crisis financiera en México, tiene varios elementos. entre los que destacan: la composición 
del gas10. la desintegración productiva obliga a requerir de gasto externo; la desintegración pudo 
evitarse con una adecuada planeación del gasto tanto público como pr-ivado. 

Por- el con1rario. el gasto público se orienta a lograr un crecimiento de cono plazo y eftmero que 
solamente incremento las importaciones y vulnero la propia planla productiva. 
El g"asto privado también actuó de acuerdo a criterios de cono plazo, aprovechando la gran masa 
de divisas que el Estado suministraba, sin que se pusieran de acuerdo Estado y empresarios, 
estos últimos actuaron a su libre albedrío. 

La combinación de ambos gastos. hizo más abierta a la economía con el exterior, pero exigía 
tnayorcs requerimientos de divisas, por lo que una r-educción de estas afectarfa la economía 
intenl3. El Estado fue el único l"esponsable de conseguir las divisas necesarias pa!"a financiar el 
desarrollo; a la iniciativa privada no se le impusieron metas a este respecto. El Estado. no se 
financió a través de sus ingresos ordinarios de carácter fiscal con el fin de estimular ta 
acumulación privada y el crecimiento económico~ el financiamiento se otorgo vra gasto público 
deficitario • pero sobre todo por deuda externa, en la cual se encuentra el germen de la crisis, 
estos recursos se utilizaron para apoyar el proyecto petrolero. respaldado por la banca 
internacional y por su parte México pretend[a lograr la autosuficiencia financiera. superando as{ 
su endeudamiento • pero no se percato que a mayor exportación de petróleo le segulan mayores 
importaciones, y el circuito desemboca en mayores requerimientos de divisas. 

La dolarización de la economía mcxican:i y ta facilidad para depositar en moneda extranjera (a 
fin de evitar la fuga de C¡!.pitalcs), hizo mis vulncr:ible a la economia frente al exterior~ 

provocando ta compra por pane del bQ.nco central de dólares, p:ira que al vencimiento del 



depósito el ahorrador pudiese demandar dólares. aunque él hubiera invertido en pesos, esta 
operación tuvo un aho costo para el país, pues provoco una sobrevaluación del peso (se mantiene 
el lipo de cambio). 

Gracias a ello varias empresas comralaron deuda en moneda extranjera. por Ja estabilidad que 
ello representaba. Todo el sistema se derrumbo cuando cayeron Jos precios del petróleo, 
disminuyendo el Oujo de divisas tan necesarias par-a pagar los intereses de Ja deuda y no fue 
posible sostener Ja paridad cambiaria.63 

Por otro lado, la banca internacional elevo sus tasas de interés, ello resulto particularmente grave 
para México, al tener cono·atada la mayor parte de su deuda externa a tasa variable: las 
modificaciones a la alza se tradujeron de inmediato en un incremeruo en Jos pagos por el servicio 
de la misma; así en 1977 México pago por servicios financieros 2.600 millones de dólares y en 
1981 pago 8.200 millones de dólares.64 

Fue entonces que se agudiza Ja fuga de capitales. se trato de detenerla comratando más deuda. y 
no oponiendo barreras a la fuga. se creía que asf se restauraría la connanza; el mercado sólo 
profundizo aún n1ás la desestabilización financiera. 

Para 1982 es evidente que se revierte el delo imerno de crecimiento. se advertía sfmomas de una 
desaceleración económica acompai\ada por inversiones de fácil y rápida recuperación así como 
por la especulación cambiaria y financier-a. Para continuar Ja expansión económica serla 
necesario un n1ayor cr-ecimienro del sector pctr-oJero; fue suficiente una contracción en la 
demanda de hidrocar-buros y una caída en los precios internacionales de este para que Ja crisis se 
precipitara. Al mismo tiempo Ja banca imernacional (que jugl'> un papel irnpor-tante en el 
endeudamiemo del país). término por volver-se inflexible para nuevos crC:ditos. 

Las autoridades financieras deciden realizar- tres devaluaciones. en febr-ero. agosto·sepciembre. y 
diciembre de 1982 del lipo de cambio; el peso pasa de 27 por un dólar a 150 por dólar Los 
efectos de tales n1edidas son de dos tipos. uno externo y otro interno. El efec10 ex1erno. trato de 
hacer una r-edistl'"ibución de carácter recesivo con el exterior. reduciendo el ingreso nacional real 
con respecto del PIB. para paliar los efectos desfavorables de Ja balanza comercial y revaluar los 
pagos de Ja balanza de pagos (intereses de la deuda). 

El segundo efecto de esa redistribución r-cgresiva era pr-ovocar una deflación de la demanda 
interna; la disminución del ingreso nacional real r-ecae sobre los salados reales. sobre el 
consumo. y por lo tanco sobre Ja demanda imerna. En realidad dicho ajuste aun1ento el proceso 
especulativo y de fuga de capitales. 65 

Las empr-csas enfrentar-on una situación difícil. Jo que repercutió en una espiral inflacional'"ia. 
pese a ello el gobierno de José Lópcz Ponillo, jamás reconoció el carácter estruclUr-al de Ja 
crisi:, que trasciende la esfera económica. Para el gobierno se 1rn1a solamente de una crisis 
financiera. con ciertas ..-elaciones en el ámbito económico e incluso el emonccs seer-etario de 
hacienda. Silva Herzog afirmó que se trataba de "un problema de caja_". simple falta d~_ljquidez. 
pcr-o que la estructura pr-oductiva del país se mantenía intacta.66 
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En realidad. como ya se ha sei\alado el gobierno enfrento problemas de fuga de capifalcs. 
inflación. doJarización de la economía. déficU de Ja balanza de pagos. défich del sector público y 
una deuda ex1erna con ahas tasas de interés. Todo ello repercutió definitivamente en el 
financiamiento y transferencias consrantes del gasto del gobierno a la planta productiva. debido a 
Ja escasez de recursos, hubieron de paralizarse proyectos de desarrollo y de crecimiemo. 

Para agos10 de 1982. se llego al punto más álgido de la crisis, el país no podía hacer frente al 
servicio de Ja deuda. fue así que un mes mas tarde se lomo Ja decisión histórica de nacionalizar 
la banca e introducir el control cambiar atacando a fondo Ja especulación ..-eordenando las 
prioridades para Ja utilización de Jas divisas. 
En 1982 la caída de la tasa de ganancia. estimulo una reeslructuración en Ja induscria; Jos 
empresarios cra1an de opcimizar su ciclo productivo por medio de Ja inlensificación del 1rabajo. y 
Ja relación entre produc1ividad-saJario. Las prestaciones sociales representan un obstáculo para Ja 
valorización del capital y Ja capitalización de la industria. 

Como respuesta inmediata se desarrolla políticas de ausleridad "efectivameme. Ja polí1ica de 
austeridad parte de que la innación es provocada por un exceso de demanda. En consecuencia 
hay que hajar los salarios para disminuir el consumo~ es necesario disminuir el gasio público 
para que suceda lo mismo a la dernanda que aquel genera. hay que subir las tasas de imerés para 
disminuir la inversión componcme de Ja demanda agregada. En suma mecanisn1os todos que 
influyen en el cono y mediano plazo al crecimiento del desempleo""67 

Las consecuencias inmedialas son el desempleo con un fnd ice del J 00 en J 981 a 607 en J 987; 
reducción del salario rnfnimo real de 1986 había acumulado una pérdida adquisiliva del 39% en 
relación con 1981 . 68 
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CAPITUL02 
LA CRISIS MUNDIAL DEL CAPITALISMO 

2.1 LOS LIMITES ESTRUCTURALES DEL ESTADO DE BIBNESTAR 

2.1.1 EL ESTADO DE BIENESTAR 

El siglo XIX se caracterizó por cambios constantes de la transición de una sociedad agrícola a 

una sociedad industrial. que conllevó a repercusiones irunediatas como es Ja expansión de las 

ciudades. el progreso cienrífico y u:cnológico y Ja explosión demográfica representan 

discontinuidades fundamenrales en el desarrollo económico. 

En el umbral del siglo XX se configura una sociedad en proceso de cambio. el impacto de las 

fuerzas modernizames trastocan el modo de vida tradicional. el avance industrial y del libre 

mercado erosiona la cohesión interna de los grupos de asalariados y campesinos creando un 

proceso de movilidad que a la pos1re se convierte en un desarraigo regional "'millones de 

individuos han sigo arrancados de su hábirar socioculrural e inducidos a un nuevo sisrema de 

relaciones del mercado auroregulado en el cual el sentido de pertenencia comunirarfa y Ja 

solidaridad esraba amenazada por la despiadada lógica de la ganancia. El mercado aworegulado 

es inhumano. para él no exis1cn hombres. valores morales. sentimiemos. sino sólo n1ercancías". l 

El Esrado moderno protege al mercado como un garame para mantener Jas normas esenciales 

para que el sisten1a no sea violado. se abstiene de to.Ja acción que altere el mecanismo de Ja 

competencia. se convierte en un estado carente de sensibilidad social y por Jo tanlo en un estado 

vulnerable ante las demandas de un sociedad que se encucnlra en carnbio.2 

Las condiciones materiales de Jos lrabajadores son de consrnme deterioro ni el Estado ni Ja 

burguesía se preocupan de sus condiciones mínin1a..o; de existencia lo que provocó "una protesta 

obrera revolucionaria o reformista. nace del resemi1niemo colectivo contra Ja sociedad burguesa 

que no siente ningún deber frente a las victimas de Ja acumulación salvaje y de Ja 

indusrrialización acelerada" _3 

Una fecha representativa es el a1lo de 1917. cuando Ja revolución rusa de octubre se presenta al 

mismo tiempo desde dos perspectivas: como un problema internacional y como problema interno 

en Jos diversos paises c.:ipi1alistas. la primera respuesta son el implemento de todos los 

mecanisn1os a su alcar:ci= para darle fuerza a una comrarrcvolución. y Ja represión sistemática del 

movimiento sindical y poHtico en todo el mundo capil.:ilisla. 
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En 1929 Ja crisis económica manincsla que el libre mercado por sí sólo no logra un orden 

espontáneo y para disminuir Ja confron1aci6n capital-trabajo se hacen necesarios generar 

modificaciones constirucionales para hacer copartícipes a los rrnbajadores del desarrollo del 

capital. 

La lucha de Ja clase obrera en contra de Ja burguesía y las posibles allernativas proyectadas por 

Jos pensadores socialistas 1icnen en común la propuesta de abolir el mercado o cuando menos 

someterlo al comrol de la colectividad -1a economía mixta. en la cual Ja lógica de Ja ganancia 

individual sea moderada por la del interés de la colectividad. En Europa Occidental no es Ja 

solución radical la que prevalece sino la modcrnda. es decir Ja solución del contr-ato social del 

mercado. el cual no es abolido sino socializado. De mi modo se verifica. como consecuencia más 

o menos direc1a de las enérgicas presiones ofrecidas por los partidos obreros. el pasaje del 

capitalismo individualista al capitalismo organizado" .4 

A diferencia de las tradicionales funciones de mantenimiento del orden que el estado liberal 

llevaba a cabo al interior con la policfa. los tribunales y una política fiscal cautiva. y al ex1erior 

apoyándose en las fuerza!. arn13das en la política exterior, las medidas imervencionistas 1ienen la 

función de influenciar el proceso de la vida social; mediante la prorección. compensaciones y 

redistribuciones en favor de los grupos débiles. 

La configuración de grupos de interés deja constancia que en el estado donde ha asumido 

funciones sociales. todos los intereses, de los que poseen y de Jos que no poseen. son de modo 

inmurnble intereses particulares y privados, sólo que hoy 1ienen necesidad de una traducción 

polícica; mientras que antes tcn(an necesidad del estado sólo como g:arame de la libre 

competencia y del mecanisn10 autonlático del mercado. 

El parlamento se convierte en la asamblea de Jos partidos en donde cada uno de Jos diputados 

participa en Ja elaboración de la linea política de su propio partido. pero sus decisiones están 

vinculadas a la disciplina del grupo.S 

El capitalismo parcialmenre "socializado" con c:J estado de bienestar. es sOrTI.etido al ~ontrol de 

las estructuras imperativas de la comunidad política. El desarrollo económico ya no se regula 

por mecanismos cspománcos sino por intervenciones económicas como son: 

J. "'Expansión progresiva de Jos servicios públicos como Ja escuela. Ja casa. asistencia 

médica, e1c. 

2. La introducción del sistema fiscal basado en Ja casación progresiva. 
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3. lns1itucionaliz.aci6n de una disciplina del trabajo orgánica dirigida a tutelar los derechos 

de los obreros y a mitigar su condición de inferioridad frente a los empleadores.· 

4. Redistribución de la riqueza para garantizar a todos los ciudadanos un rédito mlnimo. 
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S. Erogación de los trabajadores ancianos de una pensión para asegurar un rédito de 

seguridad aún después de la cesación del trabajo. 

6. Persecución del objetivo del pleno empleo con el fin de garantizar a todos los ciudadanos 

un trabajo y por lo tanto una fuente de rédito ... 6 

En la sociedad capitalista se reconocen las diferencias. su componente demográfico puede 1cner 

acceso a la educación, 1rabajo, salud. vivienda; y en la medida que se aproveche se tiene la 

oportunidad de tener una movilidad social. 

2.1.2 LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR 

La crisis de 1929 marca un cambio en la relación entre Estado y economía; queda de 111.anifiesto 

que el libre mercado por si sólo es incapaz de proveer bienes públicos. lograr una dis1ribución 

de la riqueza nacional. crear instituciones de bienestar para la mayoría de la población. Esta 

consideración logra amplio consenso en gran parte de la comunidad internacional, 

posteriornl.t:ntc a la Segunda Guerra Mundial se adopta una mayor intervención estatal. 

impregnada de instituciones de beneficio social como en la educación. distribución del ingreso. 

salud pública. vivienda social y políticas de pleno empleo; que en conjunto fonnan el - Estado 

de Bienestar-_ 

El Estado de bienestar es caracterísuco de un Estado inlcrventor (interviene para modificar las 

principales variables económicas); existen diferentes nl.odclos de Estado interventor -e1 Estado 

de bienestar colocó el acento en una política de gasto orientada principalnl.ente a estimular Ja 

demanda y lograr el bienestar a través de incremento del gasto social- El Estado de las 

nacionalizaciones, en cambio. puso énfasis en una política de gasto de apoyo a las ranus de la 

economía débiles pero indispensables para el crecimienlO de 1oda la economía. El Estado 

desarrollista. por su pane colocó el acento en el logro del crecimiento económico de la inversión 

y el en1pleo para impulsar la modernización industrial" .7 

En el perfodo de posguerra son tres los modelos de Estado. que adoptan Jos paises 

industl"ializados y en vfas de industrialización; estos paradigmas se desarrollan de manera 

combinada dependiendo de las características de cada país. 



Al referirse a los rasgos espccificos de un determinado país. estos son: el grado de desarrollo 

económico. la panicipación de sus sindicatos. el pacto social: entre Estado y trabajadores, el 

nivel de industrialización y la consolidación de la burgucsfa nacional. 
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En los Estados Unidos e Inglaterra. el Estado benefactor. aumenta la demanda agregada. a través 

de polflicas de pleno empico, crea instituciones de carácter social para educación. vivienda y 

salud; se crea un seguro de desempleo y de pensiones. a diferencia de paises con un menor 

desarrollo en donde el Estado interviene con rriayor frecuencia en la producción. 

En paises como México. con una incipience burguesia nacional. el Estado, tiene una mayor 

intervención en la economía, no solamente co1.10 promotor del bienestar social sino para ampliar 

el consumo; interviene directamente en la producción y/o provisión de bienes públicos. Un 

ejemplo claro es PEMEX. que subsidia con energía a precios bajos a la industria nacional. En 

México se dieron lo" tres tipos de Estado (benefaccor. desarrollista y nacionalista). 

El Estado benefactor. se sustenta en las tesis Keynesianas; que proponen políticas de pleno 

empleo y la necesidad del 1nanejo estatal de la demanda. por medio del ga.-.to público orientado 

principalmente al ~a!-to !>ocial. En la econo1nía. su principal objetivo consiste en el crecimiento 

del consumo privado impulsado por el gasto público: otra de las variantes del Estado benefactor 

es el aumento constante del salario real y de los salarios indirectos por medio de prestaciones. 

Se fortalece por el pacto social que le proporciona un amplio espacio de maniobra. entre las 

obligaciones que adquiere el Estado. se pueden mencionar: la distrihución del ingreso nacional 

vía el aumento del salario real. el rcconocimien10 de los sindicatos. que se convienen en sujetos 

activos en la formulación de la poHtica econón1ica. 

Es a panir de la década de los setenta. cuando se cuestiona el papel de Ja intervención estal31 en 

la economia: por la inflación y la carda en la tasa de ganancia. Las economías entre 1961-1983 

se observa una baja general del ritmo de crecimiento en los paises mas desarrollados. 

- Aunque la 1emJem.::1a declinante del capitalismo puede ser ubicada en la nütad de la década de 

los sesenta la apariciún plena de la crisis se produjo en 1974-1975. Desde ese tiempo la 

cconomfa intcr11acit1nal sufrió un incremento en la tasa inflacionaria. una cafda un el crecimiento 

del Producto Nacional Bruto (PIB) de los principales paises capitalistas y un aumento del 

desempleo ". 8 

La sobreproducción mundial en algunas industrias como la automolriz. la petroqurmica. la carda 

en la tasa de ganancia adquirió un carácter nmndial y afectó las actividades industriales 



tradicionales. Los paises industrializados desarrollan otras industrias con fuertes inversiones en 

informática. microelectrónica y biogcn~lica entre otras; para diversificar el capital y elevar la 

tasa de ganancia. 9 · 
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El Estado para seguir manteniendo el bienestar social. tiene que recurrir a un porcentaje cada 

vez mayor del PJB; en algunas ocasiones lesiona la capitalización y competitividad de las 

empresas. acelerando tendencias reccsivas; el Estado jugó un papel importante al financiar los 

d~ficilS privados. al expandir la base crediticia de los bancos y aumentar el suministro de dinero. 

Todos estos gastos son financiados esencialmente por la sociedad, vía impuestos. 

'"En general las políticas fiscal y monetaria keynesianas. juntamente a otras políticas 

intervencionistas. amortiguaron la desaceleración. Sin embargo hubo limites para el sistema ante 

presiones inflacionarias en la necesidad de mantener una polí1ica de gasto expansiva. lo que 

requeria de la expansión monetaria en un ambiente inflacionario la política salarial cambia 

dinamicamente. es decir aumentan los salarios monetarios freme a Ja inflación, especialmeme en 

ramas productoras de bienes de capital. Ello ciene vastas repercusiones; puede crear demanda 

por financiamiento obligar a incremen1ar la oferta monetaria. y el estado verse en la necesidad de 

gastar mas para mantener el empleo. En tales circuns1ancias. el nivel general de precios se 

elevara al mismo ritmo acelerado. incluso. mas rápido que los precios clave de la economía" .10 

Las tendencias crecientes del Estado de bienestar en la economía por medio de redistribuciones a 

favor de los salarios; y la reducción sistemática del tipo de beneficio. con Ja respectiva carda de 

la tasa de ganancia son elementos que no se pueden mamener de n1ancra ilimitada en una 

economfa capitalista. 

2.2 LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 1971-1982 

Tal parece que la expansión· creciente del capitalismo de posguerra haría casi imposible una 

evemual crisis del sistema; se había consolidado la hegemonía de los Estados Unidos en los 

tratados de Yalta y Bretton Woods. se habían adoptado doctrinas keynesianas en la poJhica 

económica de Jos Esmdos desarrollados. que generaron al Estado de bienestar: el avance 

cienlffico y tecnológico era espectacular. Toda esta estabilidad produjo una acumulación y 

expansión del capital sin precedentes. recuérdese los llamados "milagros económicos" que 

pern1anecieron durante más de dos décadas. 

Recién a finales de los sesenta comienza a manifestarse los síntomas. de una crisis global del 

capitalismo. que para la década siguiente se presenta plenamente. 11 
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La crisis económica latinoamericana de la década de los ochenta tiene su correspondencia directa 

con una gran crisis global. y en donde se cuestiona el modelo de desarrollo surgido de la 

posguerra a nivel mundial. La tradicional hegemonía económica de las dos superpotencias. es 

menguada sustancialmen1e. las enormes ventajas tecnológico. productivo, comercial y financiero 

que Estados Unidos había logrado consolidar después de Ja Segunda Guerra Mundial se 

desvanecieron a lo largo de dos décadas~ esto sucedió asf gracias al proceso conocido como 

.. globaliz.ación" de Jos procesos productivos (costos, vemajas comparativas. acceso a mercados y 

materias prim.as. etc). e1nergcn nuevas potencias económicas tanto en Asia (Japón). como en 

Europa (Alemania). quienes disputan la hegemonía económica de los Estados Unidos. 

No obstante los Estados Unidos. mantienen y acrecientan su hegemonía como potencia militar; 

lo que le otorga un papel primordial en la seguridad mundial. Pero cuando se refiere al 

desarrollo del mercado y economías internacionales no puede hablarse más de una sola 

hegemonia dominante. sino mas bien de un mundo multiregionaJ.12 

La crisis mundial de la década de Jos ochenta. tiene su antecedente inmediato en la crisis 

energé1ica de 1973. con la alza en los precios internacionales de petróleo. las economias 

centrales carentes de estos recursos (Estados Unidos. Canadá. Gran Bre1ai\a) estancaron su 

productividad. su innovación tecnológica y no renovaron su planta productiva; se concretaron a 

aplicar medidas de tipo keynesiano que en un pasado reciente les habían dado buenos resultados. 

pero que allora les produjo altas tasas de inflación. inestabilidad cambiada y reactivación breve y 

pobre. fue entonces cuando a principios de los ochenta abandonaron las políticas amiciclicas de 

tipo keynesiano~ decidieron aplicar acciones de corte monetarista procurando restringir al 

máximo la demanda agregada. lo que ha provocado enorme recesión. alza en las tasas de interés 

y una contención limitada de la inflación. Como consecuencia de lo anterior se concluye que la 

crisis mundial plantea una reestructuración global del modelo de producción capitalista. que 

contemple las nuevas tecnologías. las nuevas ramas productivas y nuevas relaciones del poder y 

las finanz.as.13 

Un elemento importante relacionado directamente como causa de la crisis mundial. es el que se 

refiere al sistema financiero internacional. sin duda su papel sobre la economfa mundial ha sido 

fundamental para el desarrollo de la crisis. 

La realización de operaciones transnacionales con monedas económicamente fuertes escapa al 

control de las autoridades locales. tan sólo la banca mexicana al momento de ser nacionalizada. 

tenfa una "emisión" sin respaldo de 12 mil millones de dólares denominados mexdolarcs; se 

produce en general el predominio de actividades especulativas en lugar de inversión productiva a 

escala global. factor importante del receso económico y desnacionaliz..'lción industrfal. 14 



Un lerccr nivel en la crisis. lo conslituye la crisis de las relaciones económicas internacionales 

que se manifestaron en corriemes de comercio desiguales. así como flujos de capital. el avance 

del proteccionismo. competencia desleal. cte. La crisis de las relaciones económicas 

internacionales liene varias explicaciones como podría ser la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia. la sobreproducción por el avance de la tecnología y la quiebra del sistema monetario 

internacional surgido en Brctton \Voods_ 15 

2.2.1 LA CRISIS DEL SISTEMA MONETARIO L"1TER."'1ACIONAL 
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En la conferencia de Brctton Woods de 1944, se disculicf"on dos documentos trascendentales, 

uno fue el plan de Keynes. que M!'ntaria las bases del Estado benefactor, el otro fue el plan 

Whitc. que constituyo la base del Sistema Monetario Internacional (SMI) instaurado en 

posguerra, en donde predomino la supremacía económica de Estados Unidos, en resumen, los 

puntos principales de dicha conferencia fueron: 

A) Se adopta el patrón de can1bio-oro, que implicaba entre otras cosas que: 

a) Las reservas monetarias 1nundiales se constituirían ya sea en oro. o en 

dólares y subsidiariamente en libras esterlinas; 

b) El tipo de cambio y la paridad se fijarían en tomo al oro. los Estados 

Unidos se comprometieron a mantener la paridad en 35 dólares por onza 

troy; 

e) Se establecían para el reslo de los paise.-. un tipo de cambio fijo de 

paridad. el cual sólo podria modificarse cuando se presentase un 

"desequilibrio fundamental" en la balanz.a de pagos. Si la modificación 

del tipo de cambio sobrepasará el 103 sc:ria nc:cesario la autorización de 

un organisn10 monetario internacional. por crearse y; 

d) Las monedas se relacionaban entre si a través de un tipo de cambio ünico 

y se admitiría la conversión a oro de Jos saldos de moneda de un país a 

otro. 

B) Se crea el Fondo Monetario lmernacional (FMl). que otorgaría préstamos 

condicionad.:>s a paises d::fidtarios, pero no establecía ninguna regla para Jos 

p:iisc:a sup::ravit.:irics. 



C) Se fijaron las cuotas ha asignar a los principales paises del nuevo organismo 

monetario (25% en oro y 75% en la moneda del país miembro). a fin de integrar 

los fondos de operación del organismo. los cuales deberfan de responder a las 

necesidades de liquidez del come'"cio internacional (8 mil millones de dólares). 

Como las cuotas estaban ligadas al númer-o de votos. estableciendo relaciones de poder al 

interior del organismo. dado este sistema de votación. los Estados Unidos se reservaba el 

derecho de veto y con una posición decisiva en el nombranliento de las autoridades del FMI y en 

Ja toma de decisiones. La constitución del FMJ fue de enorme inten!s para los Estados Unidos. 

pues significó asegurar su hegemonía sobre el Sistema Monetar-io Internacional. 16 

Esto fue así ya que su moneda pasa ha ser el eje del patrón de cambio oro. lo que le pennitiría 

apropiarse de recursos reales con solo inundar de dólares a Ja economía internacional. Otra 

ventaja lo constituía la paridad fija de las monedas nacionales con la imposibilidad de poderla 

cambiar sin su anuencia. ello evita que los paises ufilicen el tipo de cambio con fines 

competitivos. 

Et sistema se constirnye de esta manera. debido al indiscutible predominio de Ja economía de los 

Estados Unidos en 1944. era poseedor de las 3/4 partes del oro monetario internacional. contaba 

con enormes recursos. con el progreso tecnológico y con altos niveles de productividad. Sin 

embargo por su misma nalUraleza. en la operalividad el sis1ema monetario era altamente 

"inestable ... ya que al transformarse el dólar en moneda inlernacional (unidad de reserva). se 

hizo necesario cada vez un mayor Oujo de liquidez. pues al incrementarse el comercio 

internacional así como por la recuperación de economías como la alemana y la japonesa; el 

requerimiento de dólares por parte de los bancos centrales. llevo a un déficit de la balanza de 

pagos de la economía de los Estados Unidos; ello creo la desconfianza de que a largo plazo se 

presentase una devaluación de dicha moneda. 

Para que esca no ocurriera únicamente existían dos caminos: o que las reservas de oro en 

Esrndos Unidos fueran tan grandes que las posibilidades de su agotamiento fuesen remotas; o 

bien que el resto de las economías aceptaran al infinilo el endeudamiento de la economía 

estadounidense y la consiguiente transferencia de recursos reales hacia esa economía.. 

Jndudablemen1e que ninguno de estos dos supuestos es valido. 

Una solución fue que el resto de las economías mundiales tratasen de solucionar el déficil de: la 

balanza de pagos. devaluando sus monedas o aplicando políticas cuyos efectos fuesen similares. 

pero ello creaba desconfianza sobre Ja ines1abilidad de dichas monedas.17 
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En términos generales. el funcionamiento estable del sistema monetario internacional se mamicnc 

desde 1944 y hasta 1977. en ese año y hasta 1971 se presenta su debilitamiento y quiebra del 

sistema nacido bajo el tratado de Breuon Woods: analizando mas a fondo su desquebrajamicmo 

tiene que analizarse necesariamente "la liquidez monclaria inter-nacional", ¿Cómo se compone?. 

¿Cuáles son sus fuentes. y Cuáles sus necesidades? (oferta y demanda). 
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La liquidez internacional expresa la disponibilidad y características de los medios de pago de la 

comunidad intemaciona1. es decir la cantidad y calidad de los medios de pago que posee un país 

para hacer fren1e a sus compromisos comerciales y financieros con el exterior (liquidez 

inlernacional de un pafs).18 

Las fuentes de liquidez mas impon::mtes durante el periodo de estabilidad del sistema de Brenon 

Woods (1944-1971) lo constituyeron el oro y el dólar en esa importancia. aunque la producción 

del oro bajo. y el dólar cobro mayor importancia _ Asi tenemos que en 1952. el oro representaba 

el 72% de las reservas internacionales. para 1971 dicha participación cae a sólo 29%~ a su vez. la 

participación de las divisas en las reservas internacionales se incremento de un 34 % en 1952 a 

un 75~ en 1971.19 

Ello demuestra la creciemc necesidad de liquidez internacional. por Jo que el dólar es muy 

codiciado. al mismo tiempo comienzan a consolidarse otras monedas extranjeras como el yen. el 

marco y otras monedas europeas. 

Para 1961 las presiones sobre el dólar son muy fuertes. pues además del gran déficit de la 

balanza de pagos de los Estados Unidos que tendían a devaluar su moneda. gran parte de las 

naciones europeas. pretenden cambiar por oro sus reservas en dólares. lo que condujo al pacto 

conocido como "pool del oro". en donde los principales paises industrializados se 

comprometieron a aportar su oro en cualquier mercado para hacer frente a las maniobras 

especulativas. esto introdujo cierta es1abilidad. hasta que en 1967 Gran Bretaña. para solucionar 

sus problemas de déficit .e~n la balanza de pagos devalúa la libra esterlina en un 14.3%. 

aumentando el precio del oro por encima de los 35 dólares por onza troy. a ello le sigue la 

devaluación del franco en 1968, y en octubre de 1969 Alemania revalúa el marco en 9.29% a su 

favor. 

Durante 1971 persiste la presión para el canje de dólares por moneda europea. persiste también 

el déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos, y en junio de ese año confirma que la 

reserva de oro había descendido".por debajo de los 10 mil millones <.le dólares. fue en este 

contexto que surge .. El plan Nixon:. .que dcsenc:?dcna la ruptura del sistema monetario de Dreuon 



Woods . A través de este plan. Essados Unidos anuncia Ja inconvertibilidad del dólar por oro y 

Ja aplicación de un impuesto a Jas imponaciones rompiendo asf sus compromisos adquiridos. El 

plan Nixon prcrendió atacar a fondo Jos problemas esrrucrurales que vivía Ja economía 

norteamericana como Ja intlación. el desempleo. y estimular el crecimiento económico así como 

fortalecer su balanza de pagos.20 

Con Ja ruptura del sistema monetario internacional. se da Jugar a la adopción cada vez mas 

generalizada del sistema de .. flotación". demosuando Ja incapacidad del FMI para mantener el 

comrol en Jos tipos de caznbio. y estos pasan a depender en gran medida de la banca privada 

internacional. lo que ha conducido hasta el día de hoy a una inesrabiJidad cambiaria y monetaria 

internacional. 

2.2.2 PODER E INFLUENCIA DE LA BANCA PRIVADA INTERNACIONAL 

No obstame el desquebrajamiento del sis1ema monetario de Drerron Woods y la crisis económica 

internacional. Ja banca privada imernacional vive una etapa de expansión sin precedentes. 

Mienrras que la economía mundial padecía una recesión e inflación generalizadas así como -

desempleo. ello no afecra su firme y sosrenido crecimiento. 

La oferta de su crédiro así Jo dernosrró en J 964 sus crédiros equivalían al 20.3 % de las reservas 

internacionales. en 1970 tales crédilos significaban ya un 69.7%; en 1973 el coeficiente era del 

86.7% y en 1976 dichos créditos superaban a las reservas internacionales en 28.3%. En 1980 

cscos créditos más que duplicaban en (2.15) al nivel de las reservas imernacionales. las que 

pasaron de 68.716 millones de dólares en 1964 a 302.900 millones de dólares en 198o.2J Es10 

demuestra un exceso en la liquidez imernacional. que en lugar de amino .. ar Ja crisis. se nutre de 

esta. 

La explicación de esia especracuJar expansión de Ja liquidez imernacional en épocas de aguda 

crisis. se encuenrra presente ya en las ideas de Keynes y del pensamiento marxisra. que hablan 

que ante Ja imposibilidad de Ja realización del capiral pl"oductivo y comercial y a fin de no 

detener el ritmo de acumulación y cxcedemes se presema Ja transferencia a Ja esfera del capital 

financiero: en donde este se revalora y cemraliza, es decir es la respuesta natural del capiralismo 

ame Ja crisis. 

Las fuemes de liquidez internacional durante Ja crisis de 1973. y hasca Ja fecha se han 

incrememado no sólo en cantidad. sino 1ambién en variedad, en donde el oro y el dólar rienen 

una pérdida relariva de su valor; adquieren más importancia las reservas en moneda extranjera 

(principalmente las europeas); el FMJ emite Jos Derechos Especiales de Giro (DEG). 
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asignaciones que se olorgaban ::i Jos paises de acuerdo a su panicipación en las cuotas. Olra 

fuen1c imponante de liquidez fueron los depósitos que hacfan las naciones productoras de 

petróleo y la OPEP en los bancos privados del extranjero. al reciclaje de este dinero se Je 

conoció como petrodólares.22 

El poder e influencia de la banca privada internacional en este proceso fue indiscutible. con la 

consolidación de sus ganancias cada vez nms se reducía el poder y capacidad para controlar los 

niveles de liquidez; ni de establecer mecanismos de regulación de las relaciones monetarias y 

financieras imcrnacionalcs o implantar instrumentos compensadores de las asimetrías y 

desequilibrios del comercio mundial por pane de las autoridades monetarias 1anto nacionales 

como supranacionales.23 

Estas caracrel"isticas adquieren rasgos dramáticos, si se considera que gran parte del destino de 

los créditos de la banca privada internacional fueron a paises del tercer mundo; asf tenemos que 

para 1976 tan sólo Brasil y México obtuvieron el 44 % de Jos préstamos netos de este 

mercado.24 Los Estados en vías de desarrollo buscaron financiar la industrialización, México se 

especializa en desarrollar el sector energético petrolero. 

Para 1978 Ja deuda de origen privado en América Latina asciende al 67% de la deuda pública 

externa 101al. mientras que en México dicho porcentaje fue del 81.7%. -La cantidad de 

prestamos otorgados sólo es posible con el funcionamiento de un multiplicador bancario elevado 

(especulativo}. no sujeto a ningún control de autoridades monetarias: y ello significo la creación 

acelerada de dinero internacional- .25 

Es deci~ que Ja expansión de la liquidez internacional. se explica en buena medida por el 

crecimiemo explosivo del endeudamiento externo del tercer mundo; pese a que estos crédilos 

eran mas caros y a plazos mas conos que los que podrían obtenerse de organismos 

multilaterales. Este tipo de créditos internacionales se fueron conviniendo cada vez mas 

riesgosos para Jos paises deudores. pues únicamenle bastaría con liberar las rasas de interés 

internacionales (libor y Us Prime rate) ambas relacionadas con la deuda externa y la caída 

drástica de los precios internacionales del petróleo para provocar una crisis de 

sobrcendcudamiento del tercer mundo. 

La respuesta de las autoridades monetarias a la creciente privacización de las corrientes 

internacionales de capital y la creación de liquidez privada fue el buscar un mayor 

fortalecimiento de los organismos financieros multilaterales (FMI. Banco Mundial. BID. entre 

. otros bancos regionales): incrcmenrando su volumen c!e recursos para ser prestados. ello es 
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paradójico ya que para neutraliza la expansión monetaria y la liquidez internacional privada. el 

FMI amplia sus recursos. creando asf mayor liquidez internacional. 

Todo esto sólo demuestra la incapacidad por neutralizar la expansión financiera de la banca 

privada imernacional y contraHCStar las asimetrías de la economía mundial: el FMI no ha tenido 

Ja posibilidad de someter a los Estados Unidos a sus clásicas políticas de ajuste ame sus défichs 

crcciemes de Ja balanza de pagos; tampoco ha podido someter a Japón y Alemania con superávit 

en su balanza de pagos a moderar sus asimetrías en las corrientes de comercio y capital. Su 

poder lo ejerce sobre Jos paises subdesarrollados.26 

La división del trabajo emre la banca internacional y las autoridades financieras in1ernacionalcs 

(FMI primordialmente) ha sido casi perfecta. se ha otorgado libertades completas durante Ja 

cxpan..,.ión del crédito; seguidas por controles rígidos y supervisión minuciosa de Ja política 

económica durante las recesiones. como se observa entre 1976-1977 y ocurre con mayor 

intensidad emre 1982-1983.27 

El FMI se constituye así en un "celoso guardián" de su amo (paises indus1rializados y banca 

internacional). para que los paises deudores adopten sus famosas "políticas de ajuste" con sus 

secuelas de disminución en la actividad económica. mayor desempleo y au1nemo de las tensiones 

sociale,.. 

2.3 LA RECONVERSION INDUSTRIAL 1973-1993 

La reconversión indus1rial. "es una nueva fase de Ja industrialización global. que implica a su 

vez. una nueva fase de competencia que se sustenta en el desarrollo de ventajas competitivas 

dinámicas (basadas ya no en la sin1ple dotación de recursos naturales. sino en la creación de 

vencajas competitivas y capacidades por parte de los actores económicos). La inversión en el 

conocimiento para el desarrollo de tecnologías de producto y proceso. Jos nuevos enfoques de 

productividad y rnanagement. así como las alianzas estratégicas entre en1presas (fusiones. 

compras.asociaciones. ecc) y enrre paises formando bloques regionales. son hoy determinante del 

comercio internacional ... 28 

La reconversión industrial se da en los paises con desarrollo en ciencia y tecnología nlás 

avanzadas. y consiste en la sustitución de la maquinaria obsoleta por otra de vanguardia con 

tccm•logía de punta. 

Por codo ello Ja reconversión indus1rial. trae aparejado una secuela de ajustes. cierres y aun 

cercemm1iento de ramas y divisiones industriales caducas y no competitivas en las economías 
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nacionales. cmnhiomJn por Clllllplero las nociones hasta entonces conocidas a cerca del sisrema 

económico mundi:1I en el capilalismo, por tendencias sistcmáricas hacia la globalización, la 

inlerdependencia y l;t inct.•r1idumbre de las relaciones económicas que apunran a Ja conformación 

de un nuevo 1ipn Je capi1;11i!<tmo global. 

A panir de la marcha acdcrada de Ja tercera revolución tecnológica industrial, se crea un nuevo 

paradigma tecnnhll_.!icn. h:u.ado en las grandes transformaciones en la informá1ica. la 

microelectrónica. lo!>. nuc:vns marerialcs, la biotecnología y Jos nuevos instrumentos. que es la 

fuerza motriz Je lnJn!'> CM01't cambios en Ja industria. Es precisamente este nuevo paradigma 

1ccnológico Jo ljUr.." p.1!<>ihili1a y promueve Jos procesos de globalización en Ja industria. d 

comercio)' las firn:1117.:.1 ... ::!lJ 

Las 1ransformacit1fh..' .. C"ll l<.1 producción con las nuevas recnoJogías de proceso y produclo que 

llevan a Ja 1ran~for111:.tcitln de Ja tradicional fabrica rrasnacional a la fabrica mundial como un 

nuevo modo de or¿!ollluacuin indus1rial y comercial descenrralizado y deslocalizado a panir de Ja 

subconcratración. el i;tmiercio imrafirma y Ja infonnarización del proceso global de 

producción.30 

Por las caracreríMii;a" 11111"insecas de esra 1ecnología: aHo valor agregado. liquide4: financiera para 

cosrear los prnycc1t1... riempo de n1aduración. relariva pérdida de competencia por las 

innovacione:-. Cllll!oofotlllc.'"· c1ure orras: hace prácricamente exclusiva de paises induscrializados. 

El nuevo paradigma IC"r.:nolúgico cancela el desarrollo de Ja indusnia tradicional (siderúrgica. 

aucomotriz. 1ex1il. c-10. c:--1a nueva estraregia de inversión riene como premisa la muerte de 

industrias enrern". 1;1 crr:tJ1cHCilin de millones de empleos. y Ja creación de un nuevo ejérciro de 

desempleados. prfraJ,1.,. de: su especialización. En fin constiruye el ocaso de la era indusrrial y el 

inicio de la era dt.~ ah:.. rccnología que significa Ja fragmentación de las alíanzas de posguerra 

como la OTAN (Ürgou11z.;1ci<ln del Tratado del Atlántico None) e incluso el surgimiento de 

nuevos deliws comn el ._."pinnajc por computadora.31 

Emrc 1973·1981. el al;r.;.1 ell el precio de Jos energéticos. impulsaron en semido general el 

progreso técnico. ho1..:i;1 uno1 op1imización de recursos financieros. maceriales y humanos: las 

políticas que in!->lru1nc:111ar,111 'º" p<lises induscrializados consistieron entre otras: 

A) lJn pr,\~.?rouna de ahorro en el consumo de hidrocarburos (especialmente el 

pcutile,,); 
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B) La búsqueda e investigación e.Je fuemes allernativas de energía (carbón. gas. 

solar y nuclear); 

C) El descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros en paises no miembros de la 

OPEP. como México. el Mar del None. China y Ja URSS; ello levaría a una 

sobrcsaturación de oferta que haría descender los precios.32 

Los palroncs de producción y de inversión tanto pública como privada son alterados 

sustancialmente. Ja automatización de la economía en áreas de producción: química. automotriz. 

petroqufmica. generación de energía eléctrica. microelecnónica. etc. contribuyeron al desarrollo 

tecnológico. 

Pero ¿Cuáles son las carac1erísticas que cumple dicha 1ccnologfa .. de punta .. para afeclar el 

pauón de acumulación existente?. 

AJ No sólo utilizar 

ahor.-en energía. 

energía. sino que las mercancfas que se produzcan 

B) Su impaclo en nuestras vidas es inmedialo y permanente lo mismo en Ja fábrica 

que en el hogar. 

C) El uso racional de Jos recursos. incrementa la produclividad y eficiencia. 

utilizando menos mano de obra y menos materia prima. 

Emre las nuevas lccnologias que salisfacen estos requerimientos. se encuentran: la robótica. la 

biotecnología. las telecomunicaciones. y Ja micr-oelcctrónica. entre otr-as.33 

El uso de la 1ecnologia tiene consecuencia.'i que no se pueden soslayar; en primer lugar. la rápida 

acumulación de innovaciones lecnológicas en los más diversos campos (desde el ener-gético 

pasando por- la banca. hast3 la r-obótica); en segundo lugar- es que al acelcrnr en general el l'"ilmo 

de progreso tecnológico. y por un lado se abate los n:querimiemos del capital en los procesos de 

ensamble. por- el ou·o eleva progresivameme Ja densidad del capital en las fases r-econocidas 

como .. in1ensivas" y por ello choca con la obsolecencia de esas tecnologías; finalmenle 

profundiza hasta niveles demenciales la lendencta capitalisla al ahorro del trabajo vivo. 

conviniéndose el desempleo masivo en una realidad mundia1.34 

En el contexto de una competencia por Jos mer-cados existentes bajo la escala global; para lograr 

Ja hegemonía es necesario desarrollar la producción en ramas de :?.ha tecnología. 
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La reconversión industrial. ha tenido impactos altos en paises en vías de desan-ollo como 

Mi:xico. Malasia. Brasil. India. ccc; que durante Ja década de Jos setenta se empeñaron en 

alcanzar niveles de desarrollo scmejamcs a paises de primer mundo. Pero cuando estos se 

encontraron en los albores de Ja era industrial. descubrieron que sus industrias eran obsoletas, 

superadas por la era del caphalismo posindustrial o posmodcrno. cuya consecuencia más 

devastadora fue la desindustrialización de estos paises. 

El funcionamiento del capitalismo posmoderno, se caracteriza por procesos de globalización, 

interdependencia e incertidumbre, causa y efecto, a su vez de los cambios estructura de 

operación de los mercados: "'el tránsito de un mercado espacial a las redes de intercambio; el 

paso de estructuras de competencia oligopolística en el mercado imernacional a las alianzas 

estratégicas oligopolísticas; los cambios en la organización de la estructura industrial a partir de 

la fabrica mundial. la subcontratación y el comercio intrafirma, donde el comercio 

complemen1ario y competitivo da paso al comercio adversario a 1ravés de bloques regionales. 

Finalmente la transformación del sistema financiero y monetario in1ernacional. donde los tipos 

de cambio y las tasas de interés flexibles han generado una nueva economía y comercio del 

dinero. Todo ello cruzado por la dinámica de la reconversión industrial" .35 

Por otro lado existe un reducido número de naciones en vías de desarrollo que h~n logrado 

adaptarse a las nuevas tecnologías (con altos costos sociales); aquí se refiere a los llamados 

cuatro tigres asiáticos (Hong Kong. Taiwan. Corea del Sur y Singapur). paises que por su 

extensión territorial no cuentan ni con la población, ni con los recursos de otr-as naciones más 

poderosas económicamente del tercer mundo como México. 

La estrategia de desarroJlo seguida por estos paises ante Ja falta de industrias locales. fue el 

ofrecer una barata 1nano de obra a las ntuhinacionales extranjeras. las que utilizaron ese 

abundante trabajo extensivo como una mera línea de ensamble y montaje. el país no aportaba 

nada más que la ntano de obra; pero evemualmeme fueron surgiendo industrias maquiJadoras 

locales, que itnitahan los productos elaborados por las grandes multinacionales. primero 

productos electrómcos cotno radios. televisores, y relojes, para luego pasar a mercancías 111ás 

elaboradas y de alta tecnología como computadoras, programas de software, robots etc: cuya 

calidad es comparable ya a la de occidente~36 Ello implica enormes inversiones del recurso con 

que si contaban estos paises y hoy es el mas apreciado en todo el mundo "Cerebros". es decir- se 

realizaron grandes inversiones en ciencia y tecnología y en la formación de ciemificos de las 

llamadas ciencias duras. como ntatemáticas, física, ingenieria. etc. 

37 



Hacia 1982 gran pane de los paises industrializados que padecieron Ja crisis energética de 1973~ 

ya hablan superado su dependencia del petróleo y reiniciado su crecimiento. sobre nuevas bases 

tecnológicas; en ello los sectores públicos de cada país desempeñaron un papel importante para 

fomentar el desarrollo ciemífico y la posterior transferencia de tecnología hacia el sector 

productivo. 

Así Jo demuestra programas como el MJTI de Japón (Minislerio japonés de comercio 

internacional e industria) y el del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El MJTJ de 

Japón fue el que derermino la polí1ica industrial que seguiría el país. demostrando la 

coordinación entre el gobierno y Jos sectores pl'"ivados a través de la planeación de proyectos de 

desarrollo en Jos que panicipaban empresarios privados y el Estado, por medio del banco de 

desarrollo japonés. 37 

Dicha cransición tecnológica-industrial ha producido grandes transformaciones entre las que 

destacan: 

A) El surgimiemo de un nuevo patrón tecnológico indus1rial. el cual ha reactivado 

el ciclo de crecimiemo imerrumpido en los paises industrializados. en Ja década 

de Jos seienta; sin embargo para los paises que no transformen su estructura 

productiva nacional {paises en vías de desarrollo). perderán su dinamismo 

eco11ó1nico ya que su estructura quedara obsoleta. 

B) La acción gubernamental en Jos paises avanzados. se ha intensificado durante 

este proceso de lransición tecnológica. a fin de afianzar la posición relativa de 

cada país en el conte:itto mundial. Este telón de fondo hecha por suelo "la 

cándida.. hipótesis que aconseja entregar a las fuerza.o;. del mercado la 

transformación de Ja estructura productiva de un país como México. 

C) Existe una tendencia crecien1e en los paises desarrollados por desplazar hacia el 

sur procesos de producción 1écnicas y equipo obsolelo ame el cambio 

tecnológico; tratándose de sectores que constituyen el núcleo mas avanzado de 

México. esta evemualidad afectaría el desarrollo de la economía del país. 

provocándose un retraso en lugar de actualizarlo. 

D) Para algunos sector-es sin embar-go no es tan aconsejable un cambio tecnológico 

brusco. sería el caso del sector- textil. y electrónico. donde México es un gran 

exportador y ocupa gran cantidad de mano de obra; el cual podría experimentar 

cambios significativos que afectarían su competilividad con el extcdor. 
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E) En las áreas lecnológicas de punta. México debe redoblar esfuerzos a gran 

escala. si es que quiere competir de igual con paises del primer mundo y 

eliminar su dependencia tecnológica. en especial en áreas tales como Ja 

microelectrónica. ingenierfa genética elc.38 

En suma. la Revolución ciemrnca y tecnológica que estamos viviendo en todo el mundo, a rrafdo 

profundos cambios escructurales al interior de la sociedad, que también afectaran el equilibrio de 

poderes a nivel internacional. 

2.4 LA GLOBALIZACION ECONOMICA 

El proceso de globalización económica, es una idea que se empieza a gestar desde Jos ai\os 

setenra. como una respuesta para salir de la crisis mundial y se enlaza con Ja actual revolución 

científica y tecnológica. 

En el renglón del comercio imernacional avanza paulatinamente hacia la integración e 

interdependencia, sus1entado en el Jibr-e inlercambio de bienes y servicios entre las naciones, Ja 

globalización supone que el capitalismo eliminaría las fronteras, creando un sólo mercado 

mundial, reduciendo cualitativame111e la importancia de los Estados-Nación en la regulación de 

las relaciones económicas. 

La globalización es un cambio estructural. que esta relacionado con la evolución en las formas 

de operación de las grandes empresas multinacionales. hacia esquemas globalmente integrados, 

aprovechando Jos avances en el terreno de la microelectrónica primero y las celecornunicaciones 

posCerionneme. a fin de introducir toda una nueva racionalidad capitalista en las actividades 

industriales. de servicios y agrícolas.39 

La globalización, Ja interdependencia y Ja incertidumbre son las tres nuevas características, y al 

mismo tiempo causa y producto de los cambios estructurales y transformaciones en la 

organización y operación del propio capitalismo. 

En el capiaalismo posmoderno se verifica una creciente iniegrnción de las economías e industdas 

nacion~les a la dinámica de Jos mercados globales. a travCs de flujos financieros. la producción 

compartida y la complemenración económica, por lo que Ja estabilidad económica y el 

crecimiento de cada país depende de su articulación con el mercado global. 
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La globalización en la producción a parlir de la fabrica mundial. Ja subcontratación y el 

comercio intrafirma ha establecido todo un sistema global de producción: L8 globaliz8.ci6n 

productiva impulsa la formación de nuevas estructuras económicas nacionales e internacionales y 

llevan a nuevas relaciones entre Jos paises y entre los agentes económicos. 40 

Por otra parte se encuentra Ja globalización financiera que funciona con apertura y con bolsa de 

valores abiertos e intcmacionalcs. están integrados al mercado financiero global de dinero. 

La interdependencia entre las cconomias nacionales. ante la apertura y la globalización en la 

producción y en las finanzas; los mercados internacionales son cada vez más intregrados. tamo 

en el orden macroeconomico-finam:iero corno microeconomico-tecnológico-productivo. Por lo 

que hoy d[a. por la interdependencia no sólo se afectan los problemas económicos. sino también 

los políticos de otros paises a las economías nacionales.41 

La apertura y la globalización. no solo dan lugar a la interdependencia de los aparatos 

productivos nacionales. sino que modifica de manera imporcante los esquemas basados en el 

desarrollo integral o autosuficieme. 

La incertidumbre económica es el ocro rasgo del capitalismo posmoderno. La globaliz.ación y la 

complejidad de los actores y de intercambios han hecho menos previsible el comportamiento 

económico. 

En el horizonic del capitalismo posmoderno resulta impredecible el comportamiento de las 

variables económicas y su proyección a futuro, ante conu:xtos políticos y económicos 

eminentemente inestables, por lo que estudios y perspectivas a largo plazo se estrella contra Jo 

que se ha denominado como la era de la incertidumbre.42 

Los principales protagoniscas de la globaliz.ación son las empresas multinacionales. por su 

infraestructura en todo el mundo. el crccimiemo internacional de las operaciones en las que se 

encuentran irunersas. Las grandes mullinacionalcs. en un contexto competilivo (sin 

proteccionismos de ningún tipo) impulsan a la innovación tecnológica. hacia Ja racionalización 

global de sus operaciones. en busca de reducir los costos. articular sus n1ercados en una escala 

internacional. op1imizando las venlajas en el proceso de producción y realización de sus 

productos. etc. 

Entre Jos pilares en Jos que descansa la tesis de globalización económica a nivel planetario 

destacan: 
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A) La tendencia a la "fábrica mundial"; estrictamente hablando, ello supone que se 

pueden descomponer los procesos completos de producción y circulación, 

distribuyendo entre Jos paises, articulados a través de las filiales de una misma 

empresa: lo que le permite en cada lugar extraer Ja máxima ventaja de una 

combinación dada de condiciones sociales.43 

La fabrica mundial es un resultado del tr-asJado de segmentos de un proceso mas 

amplio de producción hacia diferentes paises en función de sus ventajas 

compa.-ativas. con objeto de enfrenrar Ja ardua competencia y reducir costos o 

acceder con facilidad a los mcr-cados regionales. Existen varios tipos de fabrica 

mundial como son: alianzas estratégicas (fusiones, en desarrollo tecnológico. 

ere). la producción panicipc:uiva. la subcontratación a escala internacional y el 

comercio inrrafinna. 

La reorganización del orden económico internacional que se da en la fabrica 

mundial y el comercio imrafinna. aceleran la integración del proceso de 

producción a nivel global (globaliza.ción de Ja producción).44 

B) Evolución de los Sis1emas de Información: hoy gracias a las revoluciones 

tecnológicas en Ja microelectrónica y las relecomunicaciones. se ha modificado 

sustancialmente Ja dinámica y Ja naturaleza. de un mercado espacial (encuentro 

físico de Ja oferta y la demanda) por una red de redes de intercambio de 

información (networks). El mercado es ahora un sistema imeractivo. gracias al 

telex o la con1putadora. y Jas transacciones se integran aumentando el número de 

actores y agentes económicos.45 

C) Una nueva estructura de mercados: el cambio de las estrucrnras y reglas de 

funcionamien10 del mercado internacional. que pasa de una competencia 

internacional en un n1erca<lo controlado por varias empresas oligopolicas a un 

mercado de alianzas estratégicas oligopolisticas o monopolfsticas. cada vez con 

menos competencia. Los objetivos que se buscan con estas alianzas estratégicas 

son: celebrar conrr:uos de suminis1ro o abastecimiento. delimitar o compartir 

zonas geográficas y realizar adiciones o comrolar otras corporaciones. así corno 

conocimientos y tecnologías de proceso o producto y comrolar Jos mercados.46 

O) El nuevo sistema de comercio internacional: las alianzas estratégicas entre 

empresas y la globalización de las finanzas y ras inversiones han dado lugar a 

una nueva cstn1ctura de comercio internacional; se n10<Jifica el comercio 
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complementario y compcti1ivo a un tipo de comercio adversario (que busca 

controlar el mercado a través de mayor participación) y oligopoUstico; del 

comercio entre naciones al comercio imrafinna y entre bloques económicos 

regionales. Ello implica la administración y control de los mercados que 

eliminan en gran medida las reglas tradicionales del comercio libre y 

competitivo. Las fi1"mas se alfan y compiten. no por bajos costos. sino para 

controlar mercados.47 

E) El Nuevo Sistema Financiei-o Internacional: que se caracteriza por tipos de 

cambio y tasas de interés flexibles o flotamcs. los cuales no necesariamente 

reflejan la competitividad del sector real de la economía de un pafs, ya que el 

dinero ha pasado de ser un medio de intercambio a constituirse en una 

mercancía. que se comercia internacionalmente. constituyendo su propio 

mercado de divisas. lo que hace de los procesos económicos mas volátiles e 

impredecibles. y en ocasiones altamente especulativos.48 

La bancarización de la economía mundial; también se internacionaliza et circuito 

del dinero. o a través de las grandes insti1Uciones bancarias internacionales 

(FMI. Banco Mundial. etc). y se generan movimientos especulativos a nivel 

global. creando monedas mundiales (dólar. yen. marco. etc) )' un mercado 

mundial de dinero. quitándole a Jos Estados-nacionales el control sobre sus 

poHticas monetarias locales~ (en su lugar hay un libre cambio de divisas).49 

La globatización en los mercados de capital ha conllevado a incrememos en las 

operaciones entre instituciones que colocan bonos y acciones e inversionistas de 

estos insnumentos; obligando a los intermediarios a ofrecer servicios globales 

para mantener la competitividad; y a Jos gobiernos a liberar fondos en los 

mercados de capitales. lo que ofrece oportunidades para diversificar el riesgoSO 

La globalización en las bolsas de valores. comienzan a desarrollarse. a apartir de 

los años ochenta. principalmente en paises desarrollados para luego extenderse a 

los paises en vfas de desarrollo. Las instituciom:s financieras han incluido 

acciones de otros paises en sus carteras. igualmente muchas empresas 

multinacionales tienen riesgos simultáneos de sus acciones en otros mercados. 

gracias a las vemajas comparativas que les ofrecen (posibilidades de 

financiamiento y costos de capital más bajos). Sin embargo los inversionistas 

internacionales compran con fines de ganancia y para el corto plazo. Esto indica 



que la globalización de Jos mercados conlleva riesgos inhercmcs que deben 

tomarse en cuenta. S 1 

F) La reconversión industrial: la nueva industrialización. que apoyada por la tercera 

revolución científica y tecnológica. p..-opiciaron la reconversión de ramas y 

sectores industriales. tendientes a su modernización de los procesos y productos. 

así como de su distribución y circulación; y en síntesis transfonnando por 

completo todo el ciclo económico. hacia una nueva dinámica carac1erizada por la 

globalización. la interdependencia e incertidumbre. 

G) La crisis de paradigmas teóricos e ideológicos: el mundo padece una doble crisis 

de modelos reales. representados por Ja caída del socialismo real y una crisis de 

paradigmas teóricos como el Escado Benefactor o el Estado Mínimo del 

neoliberaJjsmo. 

El resurgimiento del monetarismo tipo fricdmaniano. que e~presa un ataque 

directo contra el Estado-Nación. reduciendo sus funciones en favor de un 

contexto más global. 

Ante la carencia de 01ros modelos alternativos o nuevos. ha surgido una crisis en 

las ciencias sociales y económicas. Por Jo que el reto para es1as ciencias en Jos 

próximos años es no solo alcanzar un modelo con altas tasas de crecimiento 

económico posible. sino que este sea sostenido a largo plazo económica y 

ecológicamente para que garantice mejores o iguales niveles de bienestar para 

futuras generaciones.52 

H) Cucstionamiento del Estado-Nación: tanto la globalización. los intercambios y la 

apenura han permeado la estructura económica. política y cultural de los 

Estados-nación. cuyo aislamiento. autonomía y autosuficiencia son cada vez mas 

relativos. En tanlo los actores del plano internacional se mulliplican: empresas 

uasnacionales. entidades regionales. organismos internacionales y organizaciones 

no gubernamentales en la fijación de intercambios, tendencias y regulaciones.53 

1) La nueva división internacional del uabajo: la reconfiguración de las sociedades 

industriales abre paso a las sociedades de servicios, modificando la división 

clásica entre la industria, servicios y agricullUra; y desplaza la centralidad de la 

clase obrera. Se imponen nuevas categorías y calificaciones laborales con la 

revolución de la electrónica y fa infom1á.tica, reptameándose la presencia de los 
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sindicatos. contratos colectivos y de las íormas de contr-atación y movilidad 

labor-al. 

J) El nuevo sis1ema económico mundial: el nuevo capitalismo ha generado ca.Jllbios 

en el sis1ema económico mundial. se pasa de un sistelTl.3 bipolar a otro 

policentrico (en realidad tripolar) entre grandes potencias económicas y sus 

bloques respectivos: E-;tados Unidos. Japón y Ale1nania. 

La globaliz.ación y el es1ablecimiento de alianzas estral~gicas entre emp..-csas y 

entre naciones. para fonnar bloques regionales. Con ello se induce a la 

transformación hacia un nuevo sis1cma de regionalismos en el cual el comercio al 

interior de los bloques será mucho mas libre y el intercambio entre los bloques 

será mucho mas comrolado.54 

No obstan1e Jo contundente de dichos procesos. también es imponantc destacar que casi 

simultineamenre al proceso globalizador. surgen movimientos en contra de esta tendencia. 

Los bloque económicos buscaran generar incentivos y ventajas mutuas para atraer inversiones y 

desviar comercio hacia ellos. logrando a través de la n1ovilidad de factores (capilal. 

tecnología.etc) una nueva combinación que potencie la compe1i1ividad y productividad de los 

paises socios del bloque a partir de la complementación indus1rial y económica. y del 

aprovechamiento de las vemajas competitivas para salir exitosamen1e hacia los otros bloques.55 

El desarrollo de los acontecimientos de lo largo de Ja década de los ochenta. parece desechar la 

teoría de una globalización económica y más bien parece que asistimos al rcsurgimiemo del 

papel conduc1or y regulador de los Estados (pero con 13 varian1e supra o multinacional); en las 

relaciones económicas internacionales. así como también a un nuevo repano del mundo emre las 

grandes porencias por el acceso a Jos mercados. de esla forma 1enemos el surgimiemo de 

bloques económicos cerrados y protegidos como lo son: la Comunidad Económica Europea. con 

Alcm.ania encabezandolo; el Japón y Ja Cuenca del Pacífico. y el TLC de Norteamérica. 

Finalmente hay que sellalar que la rendencia hacia Ja incegración de bloques regionales. presenta 

cieno grado de incompatibilidad con la naturaleza de las redes de mercado global. por Jo que el 

regionalismo acusa una importante tensión con Ja globalización y el muhilateralismo. que incluso 

puede desembocar en guerras comerciales emre Jos bloques cconón1icos.56 Un ejemplo de esto. 

lo consticuye el esrancamicnto de las negociaciones del GATr. Todo ello demuestra los signos 

de una guerra comercial a nivel mundial. en donde los paises menos dr-sa.-rollados no tendrán 

más remedio que alinearse a alguno de estos bloques y seguir perpetuando sus relaciones de 

dependencia. 
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2.S LOS MODELOS NEOCONSERVADORES 

Entre 1975 a J982 la mayoría de Jos paises desarrollados tienen una desaceleración económica. 

que se complementa con Ja cafda de la tasa de ganancia, y Ja inflación que en algunos casos se 

desborda .. cstanflación"' (cstancamienro con inflación); en este contexto es necesario revisar el 

papel del Estado en Ja economía. 

Los gobiernos de Esrados Unidos e Inglaterra reaJizan un análisis de Ja situación; llegan a Ja 

conclusión de que el Estado imervemor es la causa de Jos desacienos económicos, que sólo logra 

que se prolongué y se profundice Ja crisis. Esta crítica es apoyada por grupos financieros, 

empresarios e industriales; que observan con agrado el discurso ami-esratal. Posteriormente se 

adhieren paises de, América Latina como M4!xico. Argentina etc. 

Ahora bien. antes de seguir es conveniente. dadas las numerosas inrerpretaciones. presemar una 

definición precisa a cerca de Jo que se entiende por .. neoJibcralismo .. , puesto que es un vocablo 

recurrente en esre trabajo. 

De acuerdo con Jos teóricos de la escuela de Turín. representados fundamentalmcme por 

Norberto Bobbio. distinguen dos niveles sobre el concepto y sentido del neoliberalismo: Uno es 

el nivel teórico y el otro es el práctico-político. 

Desde el punto de Ja práctica política llaman a este neoliberaJismo simplememe 

neoconservadurismo y reservan para el análisis de la teoría política el término de liberalismo.57 

En el nivel teórico, el liberalismo nunca ha desaparecido. No podría morir porque sus principios 

están indisolublemente ligados con el surgimiento de las sociedades modernas. El liberalismo es 

una teoría de Jos derechos civiles. Ja libertad de pensamiento, de expresión. de asociación. de 

culto. etc.; esos derechos son Ja base de Ja sociedad democrática. Mientras que el 

neoconservadurismo, se nufre del liberalismo económico clásico. basado en el individualismo y 

utilitarismo a ultranza; y nace como una respuesta a los efectos no favorables que dejaron las 

políticas sociales del csrndo de bienestar. 

Para Jos neoconscrvadorcs, el Hberalismo y Ja democracia son antitéticos, en el sentido de que Ja 

democracia en sus consecuencias extremas termina por des1ruir al estado liberal. Por lo que para 

ellos el estado liberal no es democrático y debe rescringirse a su mínima expresión (estado 

mínimo). 
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Norberto Bobbio. define por .. liberalismo: una determinada concepción del estado. la concepción 

según la cual el estado tiene poderes y funciones limitadas. y como tal se contrapone lanto al 

estado absoluto como al que hoy llamamos social".58 

Ahora bien es necesario precisar cuales son esos límites al estado. que comprende dos aspectos 

diferentes del problema que no siempre se distinguen: 1) Los límites de los poderes estatales y 2) 

De las funciones estatales. La noción común para identificar al primero. es Estado de Derecho; 

es decir. un estado en el que los poderes públicos son regulados por no["mas generales (leyes 

fundamentales o constituciones) y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los 

regulan.59 Estos mecanismos impiden el ejercicio arbitrario e: ilegitimo del poder y dificultan o 

frc:nan el abuso o el ejci-cicio ilegal. 

Por su parte la expresión que identifica los limi1es de la.s funciones es1atales es la de .. Estado 

Mínimo" que está en contra del Es1ado Máximo (es1ado de justicia y rcdistribuidor de la 

riqueza). El estado debe conservarse como un mal necesario, aunque dentro de los limites 

restringidos lo más posible; es decii- la tesis libernl clásica del estado como oi-ganización 

monopolista de Ja fuerza que tiene el único y limitado objelivo de pi-meger los dei-echos 

individuales de todos los miembrns del gmpo.60 

Ambos limites del estado no siempi-e se distinguen claramente y menos aún coinciden histórica y 

prácticrunente. 

A estos últimos grupos, pei-tenecen los neoliberales, y toman como base para realizar eslas 

ci-ilicas la teoda mone1ads1a y la reivindicación del individualismo. se pronuncian en comra del 

gasto público que favoi-ece el interés colectivo.61 

Entre las crilicas al Estado benefac1or. se encuemran las siguien1es: "La pi-omoción cs1a1al de Ja 

demanda efectiva y Ja inslitucionalización de Ja distribución de la riqueza mediante mecanismos 

compensatorios. conforman procesos desvii-tuadorcs de la solvente movilidad y progreso de los 

distintos factoi-es produc1ivos; todo lo cual afecta contra la "libertad de elegir" y contra la 

'"soberanía indivicJualN .62 

Asimismo la inflación es producida poi- el aumemo en la participación salarial~ y por Ja creciente 

emisión monetada del Es1ado; según Hayek. la eliminación del mercado como regulador de Ja 

economía genera procesos nocivos como la institucionalización de un sistema público de 

seguridad y asistencia, que al decii- suyo fomentaba la pereza. falta de ahori-o y Ja desaparición 

de la inicialiva y el imen.!s privado.63 
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La propuesta neolibcral es una mayor" participación privada en la economia. sobre todo en las 

áreas que son rentables; y como contraparte una disminución del Estado en la economia. Según 

la lógica neolibcral la participación del Estado en la economfa. la alianza con los sindicatos. 

constituyen obstáculos para el crecimiento económico; por \o tanto se debe instaurar un sistema 

regido por las -objetivas .. fuerzas del mercado. 

El Estado debe restringirse a sus funciones tradicionales: vigilancia. cumplimiento de las leyes. 

defensa de la soberanía. seguridad nacional. hacienda y relaciones exteriores. 

El Estado minimo según Rubio -puede tener grados diversos que van desde posiciones radicales 

del liberalisnlO .. duro". como tas de Nozick. Hayck y Friedman que postulan un Estado minimo

justo. que no admite más intervenciones que la preservación de la justicia y la libertad~ hasta 

posturas n1oderadas de un "liberalismo social ... como es e1 caso Ralws y Buchanaman que 

definen al Estado minimo-tegítimo que acepta imervenciones para administrar los ideales 

contenidos en el contrato social". 64 

El enfoque del Estado minimo. postula que prevalezca el interés individual sobre el colectivo~ 

los individuos entre ellos los burócutas son racionales y maximiz.adores de utilidad. y por 

último la racionalidad individual implica racionalidad social. 65 

En el terr-eno ideológico la crítica se realiz.a en ta relación Estado-sociedad civil. "La embestida 

ideológ1ca-po1itica del nc:olihera1ismo atenta contra la "libertad colectiva" como libertad política. 

El diagnóstico de Friedman. heredado de Hayek y Rópke. de la causa de la crisis actual radica 

en que las sociedades conten1por:ineas están "sobregobernadas ... co1nulga con la idea de que las 

relaciones sociales institucionalizadas en la democracia representativa. lejos de constituir 

libertades de ex.presión de asamblea. de prensa y de elección significa en realidad una forma 

encubierta de coacción y arbitrariedad sobre el individuo" .66 

La critica neoliberal al Estado inter"'cntor se da en tres puntos fundamentales: 

A) Et Estado como promotor de la demanda. 

B) La manutención de un aparato amplio de bienestar social. 

C) El aumento sistemático de los salarios en detrimento de la capitalización de la 

empresa. 

Para los neoliberalcs las consecuencias de estos tres elementos simultáneos son las siguientes: 

inflación. disminución de la tas3 de ganancia. sustitución de la iniciativa privada por parte del 

Estado; tos gastos sociales del Estado son primordialmente improductivos. lo único que generan 



es escasez de recursos para Ja inversión productiva y un aumenlo en los impuestos para mantener 

el gasto del Es1ado. 

"Como vimos el Estado extendió sus actividades demro de la economía al vincularse 

directamente al proceso de producción de valor. al mantener la fuerza de crabajo a través del 

sis1ema de bienestar y al garantizar Ja ocupación a panir de la política de pleno empleo. El 

Estado jugó también un papel importante al financiar Jos déficits privados. al expandir la base 

crediticia de Jos bancos y al aumentar el suministro de dinero~ el resullado fue Ja aceleración de 

Ja acumulación pero también. a largo plazo, el agravaJTiiemo de la tendencia decreciente de Ja 

tasa de ganancia".67 

La inflación y la disminución en la tasa de ganancia, son argumentos que efec1ivamen1e se 

relacionan con la crisis del Esrndo benefactor: pero sobre todo corresponden a la lógica 

capitalista del ciclo económico dentro del pensamiento neoliberal. 

El modelo monctarista ha postulado que las intervenciones estatales no pueden impedir los auges 

y recesiones del sistema; admiten que el aumento deJ gasto público o la ofena monetaria tiene un 

efecto favorable en el crecimiento dice la economía. siendo solamente pasajero enseguida las 

políticas de gas10 público ocasionan espirales inflacionarias más perniciosas. 

"La onodoxia monetarista se restringe al ámbito de las consecuencias de la oferta n1onetaria 

sobre la acrividad económica y a sus eventuales repercusiones en la tasa de inflación Jos 

instrumentos de política que se derivan del monetarismo se sustentaron en alguna versión de la 

teoría cuantitativa del dinero. 

En esa doctrina se subraya el papel pasivo que la política monetarista debe jugar en Ja economía. 

Esce es su argumento principal. La recomendación de política económica consiste en que el 

banco central regule Ja ofena n1one1aria para mantener Ja esrabilidad de precios. y así crear 

condiciones de estabilidad propicias para la inversión"68 

Entre las recomendaciones monetaristas se encuentran: reducción de Jos impuestos. elirninación 

del gasto de bienestar y sobre todo desregulación de Ja economía. Entre Jos objetivos del 

monctarismo esta reducir la imponancia de cumplir metas orientadas al crecimienro. el 

desarrollo y el empleo y accmuar la imporrancia relativas a Ja es1abilidad macroeconómica.69 

No es casual que el gobierno de Carrer decida aplicar una política monetaria restrictiva. a partir 

de ocrubre de J 979. La decisión se traduce en un fuerte elevamienro de las tasas de interés. El 

desmesurado aumento obligo a la comunidad internacional a enfrentar poco tiempo después 
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reducciones en su ritmo de actividad económica y dar paso a políticas deflacionarias. Los 

Estados Unidos inicio restricciones monetarias que elevaron las tasas de interés a nivel 

internacional y se eliminaron reglamentos en algunas industrias.70 Elaborando una política que 

se orienta a la competencia en una economía con menor intervención cstaral y un mayor acemo 

en la economía de libre mercado. 
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La primer ministro de Gran Bretaña Margaret Thatcher adopta políticas monetaristas; reduce el 

gasto público. se evita el recurso de imprimir dinero controlando el volumen del crédho: 

debilitando a los sindicatos. creando un aI11bientc favorable para el desempleo y el Estado se 

restringe al manccnimiento adecuado del mercado. 

El diseño y ejecución de las polilicas neoconservadoras propone los siguientes programas 

concretos: 

A) Reducción del gasto público 

B) Políticas monetarias rescrictivas 

C) Reducciones salariales sistemáticas 

0) Desmantelamiento del Estado benefactor 

E) Privatización de empresas y ámbitos estatales 

F) Maximización del aparato productivo en general. 

"En simesis. la propuesta neoliberal significa Ja pretendida .. reinstauración" de una serie de 

darwinismo económico en donde la iniciativa privada diciente y diligente podrá sobrevivir y 

progresar en medio de los ajustes "incómodos pero necesarios .. que pretenden "sanear"' a las 

sociedades actuales restaurando las leyes y el orden en torno a la disciplina del mercado. 0071 

Este tema se abordara con más detalle en el capitulo 6. referente a la reforma del Estado y sus 

implicaciones en el contexto teórico as( como su aplicabilidad, sobre todo en los paises en vías 

de desarrollo. 
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CAPITUL03 
DESARROLLO DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO 1982-1988 

3.1 RESUMEN HISTORICO DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO. 

Duranle un poco más de 40 anos de vida independienre (1821-1864), México careció de 

intennediarios especializados que prestarán Jos servicios financieros de manera pennanente. La 

oferta de crédito provenia de algunas casas y negociaciones mercantiles, de la iglesia y de 

usurcros. 1 

Se establece entre 1864-1897 un sistema de pluralidad de instituciones de crédito (principalmente 

de bancos de emisión) y su formación es casi anárquica ya que cada banco eslaba regido a comratos 

especiales con diferentes términos y prerrogativas. 

De 1867 a 1915. constituye un período de homogeneidad. en el sistema financiero. En 1867 se 

expide la Ley General de Instituciones de Crétlilo: que clasifica a las lnsliluciones de Crédito en: 

Bancos de Emisión. Comerciales. Bancos Hipotecarios. Bancos Refaccionarios y Almacenes 

Generales de Depósito. En 1910. surge la Bolsa d~ Valores de México. para ese año existían 24 

Bancos de Emisión. cinco Refaccionarios y la Bolsa. -

En el pecfodo que comprende de 1915 a 1925, se reorganiza el sistema financiero. liquidando el 

sistema de la pluralidad en los Bancos de Emisión, emitiendo una nueva Ley General de 

Instituciones de Crédito y se funda el Banco de México. 

Con la revolución de 1910, se precipitó la caída de los bancos de emisión. en 1913. cuando el 

General Huena obligó a otorgarle préstamos obligatorios. Ello condujo que el 30 de abril de 

1914, los pasivos de éstos fueran de S 291.634.635.91. mientras que su liquidez ascendía 

únicamente a$ 80,743.433.813 

Cuando el gobierno constitucionalista ocupó la mayor parte del terri1orio nacional. se hizo evidente 

su asociación con Huerta. cancelando sus privilegios y concesiones compensatorias. Para 1915. 

Carranza pone en orden a dichas instituciones crediticias. obligándolas a acatar la ley de 1897. 

sobre el mínimo de capitalización y de liquidez en efectivo. para realizar esta supervisión se crea la 

Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, de su trabajo fueron retiradas 14 

concesiones al mismo número de bancos.4 

El primer paso para la fundación del Banco de México, se encuentra en Ja constitución de 1917. y 

en Ja iniciativa del articulo 28, que eslablcce la creación de un banco único de emisión controlada 
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por el Es1ado. Fue has1a 1921 cuando al fin es enviada Ja iniciativa al Congreso de Ja Unión. ésre. 

después de muchas discusiones Je otorga un dicramen favorable y el 20 de enero de 1923 se Je dio 

la au1orización al ejecmivo para organizar el Banco único de Emisión que se denominó "Banco de 

México'" 

Toca al presidenre Calles eslablecer al Banco de México el primero de septiembre de J 925. cuyos 

preceptos fundamentales son Jos siguiemes: 

El Banco estará consti1uido como Sociedad Anónima y el domiciJio en Ja Ciudad de 

México. pudiendo establecer sucursales en Ja repúbJica y en el exu-anjero. 

La duración de la sociedad será de 30 años, pudiendo prorrogarse esle plazo con 

Jos requisitos que al efecto establezcan Jos es1a1u1os. 

El capital social es de SUJO millones de pesos oro y podrá aumentarse en Jos 

términos que es(ablezca la escritura social y Jos csrarutos. 

Esre capiral esrá representado por acciones nominativas, con valor nominal de $ 

100 e/u. 

Las acciones se dividen en dos series: serie "A .. que tendrá en todo tiempo por lo 

menos el S 1 % del capital social. deberá ser ímegrameme pagado y sólo podrá ser 

suscrito por el gobierno de Ja república, ser-á intransmisible y en ningún caso podrá 

cambiarse los derechos que le confier-en. La sede "B" podrá ser suscrita por el 

gobierno fetleral o el público. 

El objeto de Ja sociedad será: emitir- billetes. regular la circulación monetaria en la 

república. Jos cambios sobre el ex(erior y Ja tasa de interés. redescontar

documen1os de carácter genuina.menle mercantil. enca..-garsc del servicio de 

tesorería deJ gobierno federal, y en gene..-al, efecruar las operaciones bancarias que 

competen a Jos bancos de depósito y descuemo. 5 

Para 1928. nace Ja Asociación de Banquerns de México, y la Comisión Nacional Bancaria. Entre 

1925 a 1974, se caracteriza como un período de estabilidad del sistema financiero. no hubo grandes 

cambios r-especto a Ja banca especializada. 

En 1970, durante el gobierno de Gusravo Dfaz Ordaz, se realiza la mexicanización de la banca; en 

junio de ese año, se expide la regl3men13ción de Ja ley general de lnslituciones de Crédito Y 
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Organizaciones Auxiliares. según Ja cual las personas o grupo de personas fisicas o morales que 

descaran adquirir el control del 25% o más de las acciones representativas del capital social de una 

Institución Bancaria u Organización Auxiliar de Crédito. debcrdn cumplir con la autorización de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y los requisitos que impone. contempla el de ser 

mexicano. 

Esta medida viene a complementar el decreto promulgado en diciembre de 1965. que pTohibfa que 

gobiernos y dependencias oficiales del exterior. entidades financieras y agrupaciones de personas 

fisicas o morales extranjeras participaran en et capital de los Bancos y otras instituciones de crédi10 

dc:l pa{s. Con estas medidas se aseguraba para los mexicanos la propiedad de la banca.6 

EmrC 1975 y 1982. se establece la Banca múlriple y se conforman poderosos grupos financieros. 

El 23 de diciembre de 1974. fue modificada Ja Ley General de Instituciones de Crédilo y de 

Organizaciones Auxiliares. que pennile el funcionamiento de la Banca Múlliple. con la cual se 

agrupan todas la funciones de la Banca Especializada. 7 

En diciembre de 1976 inicia de hecho. el proceso de creación de la banca múlliple. Esle proceso 

consiste. fundamentahnentc. en la integración en una misma institución de los servicios que ofrccia 

Ja banca especializada. tales como opercioncs de depósito, ahorro. financieras, hipotecarias y 

fiduciarias. Los bancos múltiples se crearon mediante la fusión de los distintos depanamcnlos 

especializ.ados que hasta ese 1nomemo operaban en cada institución. 

La banca múhiple comienza un proceso de concentración y centralización de recursos monetarios y 

financieros. consolidando grandes consorcios que abarcaban empresas no sólo financieras sino 

industriales. mineras. comerciales, turísticas, de construcción, etc. 

En 1979. tres grupos financieros (Bancomer, Banamex., y Serfin) manejaban más de SS% de los 

recursos bancarios del país. ello demuestra que la banca evolucionaba hacia una mayor 

concemración de ingresos y recursos (proceso de monopolización): el fonalecimiemo de los grupos 

financieros, les pern1iHa influir más en las decisiones de poHtica en general y de política económica 

del país. 8 

Por estas circunslancias y a decir de las autoridades financieras. el sistema bancario, deja de 

cumplir sus funciones de intermediación financiera, el primero de sepliembrc de 1982. se 

nacionalizó la banca múltiple, medianle un decrefo de expropiación y con el pago de una 

indemnización a los antiguos propietarios. 
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El período de Ja banca nacionalizada cranscurrfa de 1982 a 1990. lapso en el cual se reestructura el 

sistema financiero. las instituciones de banca múltiple 1ransforman su naturaleza jurídico de 

sociedades anónimas a sociedades nacionales de crédito. los otros intermediarios financieros no 

bancarios pasan a manos de Ja iniciativa privada y consolidan su desarrollo durante esos años. 

especialmente las Casas de Bolsa. Finalmente el 2 de mayo de J 990. el ejecutivo federal. envía al 

Congreso de la Unión, Ja iniciativa para reprivatizar a la Banca Múhiple en manos del estado, 

proceso que concluye en 1992. 

3.2 LA NACIONALIZACION DE LA BANCA 

3.2.1 LA INTERMEDIACION FINANCIERA EN 1982 

A) LEGISLACION 

La base legal de la banca. se encontraba sin modificaciones imponanres desde 194 J, salvo cambios 

significativos como el de 1967 en el que el Estado para llevar su política económica emite medidas 

reglamentar-ias de comr-ol y vigilancia; en 1974 se trata de orientar parte del cr-édico a obras de 

imerés social para lograr el desarrollo económico de la sociedad. 

"Así la mayor parte de Ja legislación bancada era anacrónica por- haberse expedido hacía más de 40 

años. si no por-que a pesar de las reformas y adiciones de que fue objeto no tenía una regulación 

que la adecuara al proceso de desarrollo del país y que la hiciera congrueme con Ja reforma 

administrativa que de manera pennanente se llevara a cabo en el sector pUblicoN9 

La legislación que dio origen a la banca múltiple es de J 974. con el objetivo de que una misma 

sociedad, se le pennita operar diversos instrumentos de captación de recur-sos y concesión de 

créditos; en 1976 los bancos solicitaron a la SHCP Ja prestación de todos Jos servicios bancarios en 

una n1is1na institución; y no de manera especializada como se acostumbro en el pasado. Así las 

actividades de depósito. de ahorro. financieras e hipotecarias que hasta ese momento se llevaban a 

cabo por separado en servicio de banca especializ.ada se reunieron en una misma institución. 

La aplicación de las leyes fue complicada. por la diversidad de reglamentos existentes en la materia 

y Ja falta de cool'"dinación emre las instancias en que se encontl'"aban éstas. tales como Ja S.H.C.P .• 

el Banco de México y las insciruciones nacionales de crédito. 

"'El marco legal en cues1ión era, asimismo, dispe¡-so ya que para comprender la operación cr-editicia 

general del país, además de consultar Ja Ley del Banco de México. Leyes Orgánicas de diversas 

Instituciones Nacionales de Cr-édito, la Ley del Ahorro Nacional y otras disposiciones legales en 
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diversos ordenamiemos. era necesario nalar de desenmarañar 13 serie de disposiciones de la Ley 

Bancaria. en donde los detalles hicieron que se perdiera Ja visión en su conjunto". JO 

Gran parte del con1enido en la legislación bancaria. ya no era práctico. instituyéndose Ja regulación 

por criterios interpretativos coyunturales expedidos por la autoridad financiera. se constató como 

obsoleta ya que únicamente favoreció a la Banca Múltiple. dejándole un alto grado de 

maniobrabilidad que benefició los intereses de grupo. La diversidad de leyes. provocó la poca 

aplicabilidad y el desconocimiento del marco jurídico en su toralidad. 

B) CONCENTRACION DE LA BANCA 

En 1974 se impulsa el desaHollo económico. para modernizar el sistema bancario. modificándose 

Ja Ley de Instituciones de Ci-édito y Oi-ganizaciones Auxiliai-es. Pai-a la ti-ansición de una banca 

altamente especializada a una que agrupai-á las difei-entes especialidades en una sola institución. 

Los grupos financiei-os ( .. asociaciones". unas veces fonnales y oti-as infoi-males de instituciones de 

ci-édito de igual o diferente naruraleza). 

El objetivo principal de ésta i-efonna consistió en frenai- la concemi-ación en pocas instituciones y 

así realizai- su papel de intennediación financiei-a. para fortalecer Ja industria y la economía. 

Con Ja asociación de diferentes instituciones de crédiro se logro que surgiei-an grupos financieros 

que a Ja posti-e concenti-ai-on y centralizai-on el podei- económico sin pi-ecedente. sus actividades no 

se cii-cunscribiei-on a Ja banca pai-ticipan en las compai\fas de segui-os. las de finanzas. las 

ari-endadoi-as. los almacenes de depósito, las casas de bolsa. los fondos y las sociedades de 

inversión; no se formai-on mecanismos altei-nativos de financiamiento pai-a la industria y el 

comercio cuyo funcionamiento y actividades se enconuó suboi-dinado a los intei-eses de Ja banca. 11 

La concentración a finales de 1978 es la siguiente. las api-oximadamente 20 instituciones que 

opei-an como banca múltiple • captaban el 90% del total de Jos pasivos bancadas; la banca 

especializada disponía sólo del 10% restante. "Bancomei-. Banamex, Sei-fin. Somex y Comermex 

poseían el 753 de Jos activos totales del sistema bancario que en junio de 1982 ascendían a 281 

billones de pesos .. 12 

En el mercado de valores Bancomer. Banamcx. Scrfin y Comei-mex opei-aron el 34% de las 

opei-aciones del increado accionado de la bolsa de valoi-es. Las acciones opei-adas poi- las casas de 

bolsa en 1981 • pi-opiedad de los bancos coi-i-espondí:Jn a acciones de la propia banca y de las 

cmpi-esas pi-opiedad e.Je Jos 01ismos bancos. 13 
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C) CENTRALIZACION 

En México antes de Ja nacionalización existen tres 1ipos de relación emre la institución bancaria y 

la industria: Jos bancos Sefin • Comermex y Banpaís operaban como un iodo estruc1urado. con 

unidad de mando. toma de decisiones de manera cemralizada y venical. En otros casos el banco del 

Atlámico y C..-cmi Ja relación banco-imJustria se dio de manera más nexiblc. si bien el grupo 

operaba con cierta unidad lo formaban empresarios distintos no fusionados que maximizaban cada 

uno su utilidad sin existir supeditación de un capital respecto a ot..-o. Por úhimo Bancomer y 

Banamex de Jos bancos más poderosos. en donde la participación bancaria se manifiesta por medio 

de Ja adquisición de un porcentaje del capital social de Jas empresas. en este tipo de operación los 

intereses bancarios tienen predominio sobre las demás actividades. 14 

De Ja diversidad de actividades en las que incursionó Ja banca. se pueden mencionar: Ja industria 

minera. química. de maceriales para la construcción. automotriz de autopartes. alimentos. bebidas. 

cigarreras. fabricación de papel. entre airas. De acuerdo al grupo financiero del que formaban 

parte y con un porcentaje variado dependiendo de la industria específica. 

El dinero subsidiaba y sostenía a empresas, industria. comercio y al campo del mismo grupo 

empresarial. Cada grupo tenía su propio banco: Alfa a Banpais; Peñoles a Cremi; lea al 

Atlántico: Visa a Serfin; Grupo Chihuahua a Comermex; Continental a Banco Cominemal; 

Bancomer cabeza de grupo de 20 empresas; Banamex. cabeza de grupo. 

Alfa, uno de Jos grupos más sólidos, contaba con aproximadamente 100 empresas. además de 

poseer Banpaís; otros bancos se encontraban en relación por medio del consejo de administración. 

PeHoles se especializó con inversiones en las rarnas industrial, de servicios. financieras y comercio; 

contaba con empresas importantes en minería. pcñafiel. fraccionamiemos urbanos, Minera Pcñolcs, 

Cervecería Moctezuma. el Palacio de Hierro, (cuya especialización es Ja venta de ropa). con16 con 

Jos servicios de la Banca Cremi. 15 

JCA, no tiene competencia en Ja construcción porque se benefició con los contratos de obras 

públicas del gobierno, se protegía con su banco. el del Atlántico. Se especializó en Ja 

construcción. siendo dueño de cementos rolteca y casas de Bolsa, entre más de 50 cn1presas. 16 

VISA. además de poseer 25% de las acciones de Televisa. su relación con Ja banca múltiple viene 

de su pertenencia al grupo Monterrey. conocido como el grupo de grupos. además es dueño del 

Banco Serfin. Anreriormeme se llamó Grupo Cervecería Cuauhtémoc Hylsa. Cuema con 

Aseguradoras. Casas de Bolsa y todo lo que se llame Serfin. Es uno de Jos más diversificados en 
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su capital. cuenta con aproximadanienlc 100 empresas. las más conocidas. Cervecerias. Clemente 

Jacqucs, Carta Blanca, Techogar. CompaiUas de Transporte, Empresas papeleras. Mercados, Hotel 

Cancun Caribe. 17 

Et Grupo Chihuahua. cuenta con el cuarto banco más importante del país: Comennex, con más de 

50 empresas enlre las que destacan: Algodonera Mexicana. Radiodifusora Continental, Fomento 

Industrial Bursátil. fraccionamientos, hoteles. propiedades irunobiliarias en chihuahua. 

El Grupo Continental. tiene al Banco Continental; destaca su presencia en Aguascalientes, 

Zacalecas. San Luis Pmos(, Coahuila y Tamaulipas. 
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El Grupo Bancario más importante Bancomer. comenzó financiando a las difercnlcs rnmas 

productivas indus1ria. comercio y posteriormente se convirtió en socio activo: tiene aseguradoras y 

su participación empresas como Liverpool. Aurrcrá. Frasco. Martell, además es dueña de 

arrendadoras. casas de bolsa. compañías privadas de aviación. Bayer. Compañ[as de Concreto. 

Toshiba. Frisco. Productos Químicos. 

1 Grupo Banan1ex. con la misma polhica de Bancomer. sus inversiones son bastante diversificadas; 

empresas farmacéuticas Bufete Industrial. Hoteles Camino Real. Con Jumex. IEM, Nacobre. 

Purina. Asbestos de México. París Londres, Sanborn's Erickson. Cclanese, Texaco. Telefónos de 

México. Palacio de Hierro, Kimberly CJark. John Deere. 

Antes de la nacionalización fue común que los bancos. financiaran las actividades del grupo al que 

pertenecían con créditos baratos; encareciéndolos al resto de la industria y a la población en 

general. Ofrecían renovación automática a Jos créditos otorgados a las empresas del grupo cuyo 

costo financiero era menor al del mercado. Orientaron parte del crédito disponible a sus en1presas. 

encarecieron el dinero y desarticularon el de las prioridades nacionales sin cumplir su papel de 

intermediarios. 

D) DESINTERMEDIACION FINANCIERA. 

La función de Ja banca múltiple como intermediaria, es de captación de recursos en moneda 

nacional. fomentar el ahorro y posteriormente canalizar los recursos al crecimiento de las 

actividades económicas. existiendo una correlación entre lo captado y el crédito. 

Este papel se desempeñó 1ninimamente. Es decir. que la banca realiza actos u omisiones, que 

tienden a la especulación financie:-a en comra del peso y provoca la fuga de capitales: afectando así 

a la economía en su conjunto. Gran parte del cr~dlto público, se contrató con el exterior para 



impulsar el desarrollo del país; el crecimiento de la actividad económica se financió principalmente 

con la intermediación financiera internacional. 

La oferta otorgada en moneda extranjera creció con la dolariz.ación del sistema de C3ptaci6n. La 

participación extranjera fue más frecuente. no sólo por la insuficiencia del sistema de 

intermediación financiera en los ai\os de mayor crecimiento de la economía mexicana (1978-1981). 

sino tantbién por las altas tasas de interés que se aplicaron a los pr&tarnos en moneda nacional. 

Asi el crédito contratado en el exterior encrc 1970 y 1975 fue del 20%. en 1976 alcanzó el 32.5% y 

en 1981 se elevó a 42% 18 Se incrementó sistemáticamente el crédito con el exterior. 

Otra de las variables que vulneró la economía mexicana fue la operación simuhánea de dos 

patrones: el peso y el dólar por Ja libre convertibilidad de la moneda que se defendió hasra el 

úhimo momento. Impulsó los depósitos hechos en moneda nacional y. a catnbio se obruvo un 

documento que acredi1ó un depósiro o inversión en dólares. al pars no ingresaba un sólo dólar por 

csra operación; pero te creó al gobiemo una obligación frenrc a la banca mexicana y los 

ahorradores en moneda cxlranjera. 

Para enfrentar tal situación el gobiemo. recurrió al endcudanlienro exremo ya que el sector privado 

era defici1ario en su conjunto. 

El crédito no se 01orgó de manera prioritaria a la producción. entre 1970-1981 exis1e 

disminución del crédito para Ja industria de la 1ransfonnaci6n y de la cons1rucción. El capital 

bancario y el industrial que se adoptó en México. favoreció principalmente al grupo financiero que 

penenecfa. para el conjunto de Ja banca mexicana no parece haberse consolidado atendiendo a Ja 

estructura de financiamiento de largo plazo de la industria y el comercio en el pa(s. 19 

E) EFICIBNTISMO BANCARIO 

La Banca Múltiple generó utilidades satisfaclOrias. además de lograr prestigio internacional. La 

concentración de la acrividad bancaria se dio en tres instituciones: Bancomer. Banamex y Serf(n. 

La captación de divisas. fue eficienre debido a la libre convertibilidad de la moneda. en una apuesta 

en contra del peso esperando su devaluación. lejos de lograrla a través de medios propios. de un 

mejor servicio, de disminuir los costos de operación de las instituciones bancarias o de elevar la 

. tasa de crédito pasivo para el ahorrador. 
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Sin embargo. no superó el nivel alcanzado en la dl!:cada de los setenta. Su recuperación en 

conjunto se da en las medidas de políticas monetarias y financieras que auspiciarón la dolorización 

del sistema no tamo por la eficiencia de Ja banca múltiple. 

Pane de las utilidades se explican por los altos costos del cn~dito, con lo cual se obstaculizó la 

industrialización del pars. La pcquei\a y mediana industria r-esentfan Ja escasez de préstamos que 

se ororgaban de manera selectiva a un pequeño grupo .. en realidad las considerables utilidades que 

ta Banca Múhiple obtuvo durante 1978-1981, se puede explicar mejor como el rcsuhado de dos 

factores, destaca entre ellos la diferencia entre el costo promedio de los pasivos y Ja tasa activa de 

interés (también promedio)'" _20 

F) PAPEL ESPECULATIVO DE LA BANCA 

La poHtica monelaria de libre convenibilidad de pesos en dólares fue un serio problema para la 

economía mexicana. ya que se Ulilizó como elemenlo especulalivo en la fuga de capitales al 

exterior. 

La fuga de capilales y el déficil en la balanza de pagos. presionaron constantemente para devaluar 

Ja moneda. La crecieme dolarización de la economía por medio de los mexdólares. resultó más 

alracdva a la induslria para desplazar su capilal productivo hacia actividades especulativas. por Ja 

oportunidad de obtener sin riesgo. ganancias en las cuentas bancarias y el cambio en dólares. 

Mientras más intereses se pagaban a los ahorradores. paralelamente disminuía el ahorro en moneda 

nacional. y se incrementaba la demanda por dólares.21 

El papel de Ja banca y de los banqueros fue prolagónico, ya que no permanecieron como simples 

espectadores de Jos acontecimientos. Debido al conslante contacto con el público. la Banca fue el 

cemro de las operaciones y su opinión tuvo un eíeclo multiplicador por su carácter de líder del 

sector privado. Además de este tipo de poHticas, operó e instrumento la especulación y fuga de 

cap hales. 22 

A panir de J 974 y lejos de solidarizarse con el pars. se acrecienta su poder monopólico 

concentrándolo en unas cuantas inslitucioncs bancarias que favorecieron a las industrias en las que 

tenían panicipación económica en detrimento de Ja empresa y el resto de la población. La 

autoridad, en gran medida. propicio esta circunstancia al otorgar amplio 1nargen de 

maniobrabilidad, a una Legislación en desuso y que favoreció únicamenle Ja cúpula bancaria. 
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Otro aspecto imporrante se representa en las ahas u1ilidades que la Banca logró a panir de la 

sangría de divisas que representó para el país. Con la libre convertibilidad uansferfa recursos al 

cxnanjero. siendo participe en las prestaciones que se concedían a México. Contradicaoriamente Ja 

Banca" Múltiple cambió la moneda nacional por dólares en el Banco de México. y posterionneme 

por medio de un crédito sindicado le prestaba al estado mexicano conviniéndose en acreedora de Ja 

nación. 

Con la crisis financiera de 1981-1982 se comenzó a discurir qué tan benéfica es la banca 

concesionada para el desarrollo y la estabilidad del país. 

3.2.2 OBJETIVOS DE LA NACIONALIZACION BANCARIA 

Con el endeudamiento externo de más de ochenta mil millones de dólares que representaba más de 

Ja mitad del PIB. la siluación parecía insuperable. En lo inrerno. el riesgo de incapacidad de pago 

de la deuda externa impulsó a la burguesía nacional a cransferi r su dinero al exnanjero ante la 

posibilidad de ser a1rapados en un cambio drástico de reglamentación sobre Ja adquisición y cesión 

de divisas. 2 3 Se creó al interior del país una crisis de liquidez. 

En agosto de 1982 el Banco de México se encontraba con un mínimo de reservas por las presiones 

en contra del peso. El pánico. Ja especulación y las compras masivas de dólares desplegaron una 

dinámica intensiva de especulación. 24 

La nacionalización de la banca no puede ser analizada como un fenómeno aislado. Los banqueros 

quisieron presemarla como una decisión arbitraria en contra de toda la industria y la iniciativa 

privada del país. poniendo en peligro el patrimonio de los ciudadanos en cualquier momcnro: por el 

contrario la decisión se llevó a la práctica. precisamente por la situación tan crítica que vivía el país 

y en buena pane habían sido auspiciadas por el seccor bancada y se hizo indispensable Ja 

nacionalización par-a mantener Ja .. Rectoría Estatal·. 

El área financiera por su papel que desempei\a en la economía es de vital imponancia ya que ahí se 

define la acción el sector público, se planea el gasto público en inversión y corriente. Jos subsidios. 

los estímulos. las tarifas y controles del comercio exterior. 

Por Jo anterior el sistema bancario en 1982 adquiere gran importancia por la información poco 

cornún que no solamente no comparte con el gobierno sino que campoco con el resto de Ja 

sociedad. ya que es donde se canaliza el crédito a las activjdades productivas. 
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Toda esta infom1ación la urilizan Jos banqueros en beneficio personal con fines especulativos y 

remistas. la nacionalización bancaria busca Ja diversificación social del crédito a fin de que sea 

accesible a la mayor parte de Ja población producciva. 

La nacionalización tiene gran imponancia para el manejo de los problemas de coyuntura; su 

trascendencia sería permanente. Es una acción que termina con Ja idea de que el Estado había 

perdido su poder de decisión y su capacidad para conducir el proceso de desarrollo; ello hizo 

renacer el espíritu de solidaridad nacional. en su momento se conró con el apoyo del sector obreTO 

cuyo peso político rebasaba con creces al de los banqueros privados e incluso Jos industriales. y el 

secror productivo en gener-al. verían en ello un signo de que el gobierno considera prioritarias sus 

aclividades freme a Jos remisras y especuladores. 25 

La nacionalización fue totalizadora, en tanto abarcó a lOdas las instituciones credilicias del scclor 

privado (Banca Múltiple y Banca Especializada) que tenian concesión de la S.H.C.P. Sólo 1rcs 

bancos quedaron fuera: Cicy Bank, por ser propiedad de extranjeros: Banco Obrero, perteneciente a 

los obreros y era una de las instituciones de servicio social y por último las Instituciones de Banca 

Mixta por ser mayorilariamente propiedad del esmdo.26 

En 1982 se imenta lograr Ja estabilidad financiera apoyando al capital produc1ivo. Asf Ja 

nacionalización del sis1ema bancario mexicano se complememó con la instauración de un control de 

cambios. con la intención de eliminar al capital financiero especulativo, para forralecer la planta 

productiva. 27 

El objetivo principal de la nacionalización, fue el impulso al capital produc1ivo en el pafs. Emrc las 

amplias ventajas que le ororgaba al estado estaba la posibilidad de articular programas de fomento y 

desarrollo con la participación de empresarios e industriales, así el sector industrial no se verla 

subordinado a los imereses financieros especulativos y rentistas. 

Otra. era el proporcionar crédito barato con intereses bajos. situación imposible en Ja época 

anterior a Ja nacionalización. También se obtendría un enfoque global para aplicar Ja política 

monetaria eficientemente. regulando las tasas activas de interés, sobre las que no existía control 

alguno. Asimismo ayudaría en Ja implantación de un presupuesto integral de divisas para el país en 

su conjunto. 28 

Facultaría al estado para la orientación de crédito de manera efectiva a las prioridades de la política 

económica y a su vez a sectores prioritarios y estratégicos. con el propósito de apoyar proyectos 

produclivos. restaurar la confianza del público y detener Jos rumores devaluatorios. contrarrestando 

las acciones especulativas. 
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Con Ja banca nacionalizada y con los demás intermediarios financieros que fonnaban parte de ella. 

tales como Casas de Bolsa. CompaiHas de Seguros. el estado controlaba la tmalidad de 

ins1rumentos financieros para el desarrollo del país. 29 

Los principales cambios jurídicos fueron Ja banca mixca y privada, con Ja nacionalización se dio 

Jugar a un sistema completameme en manos del estado, con excepción del City Bank. El banco de 

México, dejó de ser una sociedad anónima y se constituyó como organismo público 

dcscemralizado. En la constitución se modificó el ardculo 28, que estableció que el servicio 

público de banca y crédito seria prestado exclusivameme por el estado. 

Por causa de utilidad públie.:1, y a juicio de Ja S.H.C.P. se expropian a favor de la nación las 

instalaciones. edificios. mobiliarios. inversiones que tenían en otras empresa propiedad de las 

instituciones de crédito privadas a las que se les otorga la concesión para la prestación del servicio 

público de banca y crédi10. 30 

La indemnización de los banqueros. hubiera sido de S 68.520 millones de pesos de acuerdo al 

capital conrable de los bancos nacionalizados segün los cálculos en 1982. En 1983 se publicó el 

mecanismo para realizar esta operación. en dónde se precedió a fijar Ja suma que se elevó en 

comparación a los cálculos de 1982. en un total de S 1.181,708 millones de pesos en lugar de 

S47,236.5 millones por los bancos de Bancomer. Serfín y Banamex. 

En el caso concreto de Serfin. en el momento de la nacionalización, lenía un valor de mercado de$ 

1. 116.millones y un valor contable de S 7 ,090. millones siendo indemnizados sus propietarios con 

S 10,711, millones o sea 8.593 arriba de su valor de mercado y 51 % arriba de su valor 

contable. 31 

Se estructura Ja política creditica para fonalecer el aparato producrivo. contribuir a detener 

presiones innacionarias y dar seguridad a Jos ahorradores. 

El tipo de cambio se fija en preferencial S 50 pesos por dólar, y el ordinario en$ 70.00 pesos por 

dólar. El preferencial se utilizó para la necesidades prioritarias del país: imponación de 

mercancías autorizadas por la Secretaría de Comercio. empresas endeudadas con el exterior. en 

dólares; estos créditos se renovaron a su vencimiento en moneda nacional. El tipo de cambio 

ordinario. se aplicó a IOdas las transacciones en Ja economía: 

a) Exponación de bienes y servicios. 
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b) Para viajes al exterior turístico. 

e) Para liquidar Jos depóshos en moneda extranjera. Los llamados .. me:xdólarcs ... 

Las disposiciones en materia de rasas de interés. se orientó al desarrollo del capital productivo. 

duranre Jos eres últimos meses de gobierno de López PonilJo. con la aplicación de los siguientes 

puntos: 

Las tasas sobre nuevos depósitos disminuyeron en dos pumas porccmualcs 

semanalmente durante las primeras cinco semanas. 

Las cuentas de ahorco se elevaron de 4.5% a 20% como una medida de 

redistribución de la riqueza. 

Se eliminó Ja comisión que se cobraba sobre depósitos en cuencas de cheques. 

Los créditos otorgados a la planta productiva. disminuyeron cinco puntos en los 

primeros meses de la nacionalización. 

Las tasas sobre crédito a la vivienda de interés social. se unificaron en 11 % lo que 

representó una reducción de 23 puntos. 32 

3.3 LA RECTORIA DEL ESTADO EN MATERIA BANCARIA 

En diciembre de 1982 y en el marco de una política general de modernización. el ejecucivo federal 

decide presentar varias iniciacivas de ref"onna a los artículos 25. 26, 27 y 28 de Ja consritución que 

sientan fas bases de la intervención del estado en la economía y que fomta parce de lo que se ha 

denominado el "Estado Social de Derecho". 

A primera vista. esta refonn;i. recoge la ancestral tradición estatal para intervenir en economía y 

reafirmaba el concepto de "economia de Estado". es decir que el Estado se encuentra alejado de las 

concepciones liberales que sugieren que se mantenga al margen de Jos procesos económicos. 

La economía de Estado pone el acento en el gobierno como conductor de Jos procesos económicos 

y se mueve alrededor del patrimonio estatal. fuente directa de su poder y que lo habilita para 

intervenir directamente en la economía ... Es más la economía de Estado es el resultado. no Ja causa 

de la ineviiable intervención del Estado para acelerar Ja acumulación de capital. Al mismo tiempo 
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cs1a imervención se considera indispensable para impulsar la actividad individual y en ausencia de 

ella. el Estado ser el propulsor de Ja economía por mano propia .. _33 

Sin embargo. dada la ausencia en la conceplUación especifica de los lérminos: cstra1égico y 

prio.-itario. así como su falta de carac1crización en Ja carta magna; ello da Jugar a lagunas legales. 

que limitan ramo las polencialidadcs del Estado como de Ja sociedad para desaTrollar sus fuerzas en 

el marco de una economía mixta. 

El anfculo 25 constitucional. que establece Ja Rec1orfa del Estado, sei\ala los siguiemes pumas: 

1) .. Corresponde al estado Ja rectoría del desarr-ollo nacional, teniendo como 

objetivos, el fonalecimienro de Ja soberanía y Ja democracia, así como el 

crecimiento económico y el empleo y Ja justa distribución del ingreso. personal 

para que el desarrollo sea equilibrado e integral. además del crecimiento 

económico. el empleo y la jusra distribución del ingreso. para que el desarrollo sea 

equilibrado e integral, además del crecimiento económico de las ramas industriales. 

rambién es necesario el constante mejoramiento económico, social y cuhural de la 

población. 

2) El estado está facuhado para planear. conducir, coordinar y orientar la ac1ividad 

económica nacional. es decir. se otorga al estado Ja exclusividad para dirigir el 

desarrollo nacional. 

3) el eslado realizará la regulación y el fomemo de las actividades que demande el 

interés general (la sociedad como un todo sobre los múhiples intereses paniculares) 

4) Al desarrollo económico nacional concurrirán Jos sectores público. social y 

privado, con ello se sientan las bases de la "economía mixta .. 

S) El secror público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas. 

Pero no basta con asegurar exclusivamente la propiedad en manos de la nación. 

~ino que también el estado debe panicipar exclusivamente en su administración 

(fundamento de Ja empresa pública). 

6) El esrado podrá participar por si o con los sectores social y privado de acuerdo con 

la ley para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo ... 3 4 
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La reforma constitucional del articulo 28. lienc por objeto circunscribir al Estado al ámbito de lo 

cstrau~gico y Jo prioritario exc1usivamenle para la administración de estas áreas; dejando e incluso 

regresando a los sectores social y privado las que no lo son. Esto otorga certeza a tos diferentes 

actores económicos de que el Estado se autolimita en sus funciones económicas. 

El articulo 26. sienta las bases para la planeación nacional bajo los siguientes puntos: 

l. '"El estado organizará un sis1ema de plancación democrática del proyecto nacional. 
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2. La plancación. tcndc.-a a realizar los fines del proyecto nacional. contenidos en la propia 

constitución. de esta forma los objetivos del proyecto nacional. que es la constitución, 

marca la dirección de la plancación. 

3. Se sientan las bases del plan nacional de desarrollo. que senala los objetivos a nivel macro. 

del cual se derivan los programas sectoriales; ambos serán de observancia obligatoria para 

la administración pública: los lineamentos del plan serán traducidos en acciones y metas 

concretas. tanto de tos programas sectoriales de mediano plazo. como de los programas 

operativos anuales. Asimismo las entidades paraestatalcs deberán elaborar programas 

institucionales que deberán cumplir con los objetivos del plan y los programas sectoriales, 

de acuerdo al área o actividad que se trate. 

4. La ley facultara al ejecutivo federal para que establezca los procedimientos de panicipación 

y consulta popular. tamo en la clabo.-ación como en la ejecución del plan. dentro del 

sistema nacional de plancación democrática. Una vertiente de estos procedimientos es la 

obligatoriedad de su cumplimiento por parte de Ja administración pública; la segunda 

vertiente. lo constituye la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de las 

entidades federativas. Entre los mecanismos de coordinación que se contemplan. se 

encuentra el convenio único de desarrollo. la organización de los sistemas estatales de 

planeación, que formulan )' actualizan los planes estatales. que realizan la planeación de las 

regiones, en el marco de la estrategia nacional del desarrollo. 

La propia ley de planeación de 1983. establece una tercera vertiente de la planeación y es la que se 

refiere a los sectores. público. social y privado~ para concertar acciones conjuntas. de acuerdo a los 

lineamentos previstos en el plan (Podrán celebrarse contratos y convenios de derecho público). 

Finalmente. en la vertiente de la inducción se ubican todas aquellas poUticas de gobierno. 

tendieOles a promover, regular. restringir. orientar o prohibir acciones de Jos particulares en 



ma1eria económica y social. de acuerdo a Ja conslitución y leyes. para que estimulen las actividades 

de Jos sectores social y privado hacia el cumplimicnro de las notas y obje1ivos del desarrollo ... 35 

El aniculo 26. que establece: el Sistema Nacional de Planeación Democrática. imroduce a Ja 

planeación como tarea del Escado. en concertación con los sectores :social y privado; pero esta 

planeación es de carácter indicativo y flexible para dichos secror-cs al no existir el poder coercitivo 

y centralizado. el papel del Estado en la plancación es de conccnador y coordinador. 

Finabnenre. el anfculo 28 argutncnra y susrenla las áreas estratégicas y priorir.arias: 

1 ... No constituyen inonopolios las funciones que el csrado ejerza de manera exclusiva en 

las áreas csrratégicas. 

2. El servicio público de banca y crc!diro. es también cs1ra1égico. Este servicio será 

prcsrado CJllclusivaincnle por el estado a través de instirucioncs. en los Cénninos que 

establezca la correspondieme ley reglamentaria. la que también detenninara las garantías 

que pr01egan los intereses del público y el funciona.miemo de aquellas en apoyo de las 

polhicas del desarrollo nacional. El servicio público de banca y crédilo no será objeto de 

concesión a paniculares. 

3. Et estado contar.l con tos organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de 

las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de caráccer prioritario donde. de 

acuerdo a las leyes panicipe por si sólo o con los sectores social y privado"". 36 

El aniculo 28. enumera las áreas estratégicas de la economía muy explfcilarnente. aunque esta lista 

no esca fuera de discusión y puede modificarse muy fácilrnenle. 

Para Genná.n Pérez. la estrategia obedece a restablecer Ja confianza de los empresarios. sobre todo 

después de Jo que ocurrió con la nacionaliz.a.ción bancaria. con el fin de autolimitar Ja intervención 

del estado en al economfa a un marco nonna1ivo csqbJe (áreas estratégicas y prioritarias). Es1a 

s reforf'13S. provocaron reacciones muy encomradas; para Ja derecha empresarial representó Ja 

confinnación del 1otalitarismo estatal. que se manifestó el 1 de Septiembre de 1982; mienrras que 

para Ja izquierda representa un retroceso. pues et cslado restringía en gran medida su panicipación 

en Ja economía a las áreas estratégicas y prioritarias exclusivameme ... Las refonnas no lograron 

senrar las bases nonnativas para Ja actuación de los diferentes agenles económicos y solo se 

propicio un dis1anciamien10 enrrc cs1os y el cs1ado"" _37 
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La rcfonna conscitucional reafirma el c:ar.tc(cr mixco de la economía. pero al mismo 1iempo sienia 

las bases para la aplicación. reproducción y distribución de Jos recursos del pafs. en un proceso de 

profundo "'cambio estructural"'; cuyos pumas sobresalicnccs son: Ja reconver-sión industrial~ la 

dcsincorporación de empresas públicas. Ja apertura de Ja economfa. el saneamicmo de las finanzas 

públicas y el impulso a la desregulación. 38 

Al nacionaliza.-sc la banca en Septiemb.-e de 1982. se incorpora en el texto del artículo 28 

consti1ucional. esta se inscribe dcncro del proyecto nacional como un instrumento de la rectoría del 

cs1ado y como actividad cstra1égica al servicio del desarrollo nacional. Asf. el objetivo principal de 

la banca. es movilizar el ahorro que capta de Jos ciudadanos en beneficio del conjunto y no de 

grupos especiales. Sin embargo poco dcspu~s de nacionalizarse se procede a su parcial 

repriva1ización de la banca como se observara mas adelante. 

También se incorpora Ja banca al Sistema Nacional de Planeación Democrálica. se marcaron Jos 

objetivos generales en el plan nacional de dcsarrolJo: objetivos específicos en el programa nacional 

de financiamiemo del desarrollo (PRONAFIDE) y Jos lineamentos anuales de las autoridades 

financieras. que imprimen una oriemación estra1égica al sistema. 

Los programas operativos anuales de los bancos. emanados de sus órganos de gobierno y de su 

adminis1ración. permiren conciliar la .autonomía de gcs1ión con los objetivos nacionales. 

El PRONAFIDE (!984-1988). fue el programa scc1orial de mediano plazo que instrumento Jos 

objetivos que en materia de polílica de financiamiento. estableció el plan nacional de desarrollo. 

Los objetivos específicos contenidos en el PRONFIDE. son los siguientes: 

J. Recobrar y fortalecer el ahorro interno. para ello la banca múhiple se comprometió a 

fijar sus tasas de interés a plazos de manera que resultarán atractivas para el público 

ahorrador. 

2. Propiciar la asignación y canalización eficiente y equitativa de los recursos financieros. 

de acuerdo con las prioridades del desarrollo. es decir apoyar los proyec1os productivos. 

que tuvieran rentabilídad y viabilidad. 

3. Reorientar las relaciones económicas con el exterior se apoyo las actividades 

relacionadas con el comercio exterior y el endeudamiento C'Xlerno; a nn de eliminar los 

desequilibrios y la balanza de pago y reducir el m"1nto de l:l deuda con otros países. 
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4. Fonalecer el sis lema financiero y promover su consolidación insrilucional. para lo cual 

se inslrumemo un programa incenso de rcestrucruración. basado en fusiones de bancos. para 

que se adaptaran a los requerimiemos del país y realizara mejor sus funciones. 

Una vez que se ha descrito Jos Jinearnemos generales de la rec1oria esta1al en ma1eria bancaria. así 

como las grandes líneas de acción. denlro de fa planeación nacional. a con1inuación. se esrudiara Ja 

. ejecución de las políticas en maleria bancaria. denuo del período analizado. (l 983· 1988) 

3.4 LA REESTRUCTURACION DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL. 

Cuando el 1 de Septiembre de 1982. José Lópcz Portillo expidió el decreto expropiatorio de Ja 

banca. se crea un vacío jurídico ya que no existía en ese momemo un respaldo legal que amparara 

su existencia. ni en el derecho pl'"ivado ni en el derecho público. Por Jo que se hacia necesario una 

completa reorganización del sistema bancario y financiero. desde las principales modificaciones 

legales. hasta los cambios en su forma de operación. 

En Diciembre de 1982. Ja nueva adminisrración de Ja Madrid. le roco realizar dichos cambios. 

expidiendo Ja ley rcglamenraria el servicio público de banca y crédito. publicada en el diario oficial 

del 3 J de Diciembre de J 982 y que comenzó a operar en 1983; enrre las modificaciones mas 

1rascendcntales destacan: 

I .• Se transforman la nalUraleza jurídica de las instituciones de banca múltiple nacionalizada!" y de 

fas instituciones mixtas de crédi10 (Banca de desarrollo). de sociedades anónimas a "Sociedades 

nacionales de crédito". 

Las sociedades nacionales de cr-édito fueron ins1ituciones de derecho público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. con dur-ación indefinida y capi1al representado por "Cenificados de 

aponación patrimonial" (CAPS): y estaban facultadas para realizar operaciones y servicios 

. bancarios en Jos ténninos que la ley señale.39 

2.· Por lo que r-cspecta al capital social de Jas sociedades nacionales de crédito. estarán 

representadas por títulos de crédito que se denominaran cer-tificados de aportación parrimonial 

(CAPS). Jos que se dividieron en dos series; Ja serie "A". serán intransfer-iblcs y se emitirán en un 

66% que solo podrá ser suscrito por el gobier-no federal. La otr-a serie es Ja "B"' que amparará el 

34% restante. que pueden adquirir indis1intamenre el gobierno federal. estatal y municipal. así 

como los usuarios del servicio y trabajadores de las propias ins1itucioncs de crédito; con la única 

salvedad de que ninguna persona fTsica o moral podrá tener mas de J 3 de Jos CAPS serie "B ... 40 
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Con esta ref°orm:1 a la nacionalización bancaria se abre Ja posibilidad de participación de 

paniculares en el capital de la banca mexicana has1a por un 34 ~ a rravc!s de Jos cenificados de la 

serie .. B". Además se establece que Jos tirularcs de la serie ·e• tendrán derecho a participar en las 

utilidadcS de Ja sociedad emisora y. en su caso en la cuota de liquidación. También. sus dtularcs 

podrán panicipar en Ja designación de una parte de Jos miembros del consejo dirccrivo de la 

sociedad que correspondan a la propia serie y formar pane del órgano consultivo.4 1 

Finalmcme. se propone el establecimiento de una comisión consultiva. integrado por litulares de Jos 

cenificados de la serie "B .. que funcionaba en Jos términos que señala cada reglamento orgánico de 

Ja ins1irución que se trare. teniendo como facullades: Las de conocer analizar. y opinar acerca de 

las polfricas. criterios, operaciones y actividades de Ja ins1itución. así como formular al consejo 

direc1ivo las recomendaciones que es1ime convenieme.42 

Para varios analis1as políticos y miembros de Ja oposición, Ja medida constituyó un retroceso en 

cuanto a la nacionalización bancaria, e incluso como una repriva1ización parcial. 

Desde el punto de visla gube..-namemal. Ja disminución del 34 % de Ja propiedad bancaria. se acepta 

como una formula para "Democratizar el capital". pulve..-iz.andolo entre Jos miembros de la 

sociedad al mismo 1iempo que se fortalecería el capital de las ins1iruciones; pel'"o en realidad. ello 

marca el inicio del pl'"oceso de rep..-ivatización pa..-cial de Ja banca. que desembocara en la 

especulación bursátil de 1987 y su poslerio..- pl'"ivarización rotal, finiquitando así con la l'"CCtoría 

económica del estado en mate..-ia bancaria. 

3.- En Marzo de 1984, la SHCP informó que las empresas que Ja banca poseía en el momento de 

su nacionalización serían vendidas a Jos amiguos accionisras de Jos bancos, con excepción de las 

empresas directamente r-elacionadas con el servicio público de banca y c..-édito (Almacenes 

generales de depósito, a..-rendadol'"as financieras y sociedades de inve..-sión. principalmente). Las 

empresas que se rcgrcsa..-on a manos de Jos e" banqueros. incluyeron fundamcnralmcme a las casas 

de bolsas y compaiiías de seguros, que al pasar Jos años adqui..-il'"ían enonne poder e influencia en Ja 

economía del país. 

De esta enajenación de acciones a los ex banqueros. se desprenden aspectos muy importantes, que 

es necesario señalar, y entre Jos que destacan: 

a) Se tenfa un control importante, sob..-e lodo el sistema financieros mexicano al ser 

propielarios en fornm rnayodraria vía la l>:mca, de ouos intermediarios financic..-os (Casas de bolsa 

y otras o..-ganiz::cion::-s auxilfo.res del crédito). 

68 



b) La concentración del capital era mayor a la supuesta, ya que unos bancos eran 

. propietarios de orros.43 

4.- Como una consecuencia del punto anterior, se procede a reagrupar a las instituciones de banca 

múJ1iple en un menor número. a fin de reducir Jos costos por Ja operación de eeonomfas de escala, 

ampliar su cobertura, mamencr Ja sana competencia. fonaJecer su esrrucrura financiera y 

racionalizar su parricipación en Jos mercados imernacion3.fes; este proceso se realiza en dos erapas. 

en la primera, de 60 insriruciones de banca comercial existentes en el momenro de 13. 

nacionalización, se re3.lizaron liquidaciones y fusiones para dejar 29 sociedades nacionales de 

crl!diro; de estas 14 se ubicaron en el Distrito Federal y 15 en eJ resto del pafs.44 

La segunda etapa fue en Marzo de 1985. en Ja cual se reducen de 29 a 20 el número de sociedades 

nacionales de crédiro que operan en México y se clasifican dentro de una nueva estrucrura de banca 

múltiple por su ramafio: 6 instituciones tienen cobenura nacional. 8 son de ámbito mulriregional y 

6 de circunscripción regio!lal. 

Los bancos de cobertura nacional. se distinguen por tener sucursales distribuidas en todo el 

rerrilorio nacional; proporcionan financiamiento a Jos grandes proyectos de inversión deJ secror 

social y privado~ apoyan y fomentan operaciones de comercio exterior con su presencia en 

mercados imernacionales y promueven Ja introducción de innovaciones tecnológicas. 

Los bancos de cobertura muJriregionaJ, son insriruciones que se encuentran en pleno crecimiento y 

competencia. si bien no operan en toda Ja República. arienden regiones en las que se concemran 

gran pane de Ja actividad económica nacional y a Jos centros de consumo mas imponanres . 

. Su desarrollo permitirá lograr una mayor incegración del sistema financiero nacional; se pretendía 

que alcanzaran una especialización sectorial en su cancra crediticia, de acuerdo con su vocación. 

Asimismo su ta.maño intermedio hacia posible ofrecer paquetes integrales de servicios financieros. 

Los bancos de cobertura regional fueron considerados como la punta de lanza de Ja esrraregia 

bancaria, para apoyar Ja descenrraJización de Ja actividad económica. Canaliz.arfan los recursos 

captados. con una nuyor atención a las necesidades propias de Ja región donde operaran. 

incorporando nuevas plazas y clienres. Sus centros de decisión regional hacen posible que se 

proporcionen servicios mas personales y especializa.dos a los habitanres de Jas zonas en que se 

localizan. 45 
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Además de csras acciones. rambién se promovió 1.3 dcsconcentr3ción de la banca mllltiplc con Ja 

creación de Jos comires regionales consultivos de crédito. 

La racionalización de Ja banca múlEiple. además de afectar su infraestructura y adminisrración. 

incluía reportes y supresión de gastos por campai\as publicitarias. rodo ello acorde con el programa 

de austeridad y eficiencia del gobierno federal. 

Después de las fusiones. la nueva estrucmra de Ja banca múhiplc quedo como sigue: 

COBERTURA DE LA SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO Y SOCIEDADES 

FUSIONANTES Y FUSIONADAS.46 

CONCEPTOS Y SOC. FUSIONANTES 

Nllm total de Soc. Nac. de crédito 

Bancos de cobertura nacional 

1) BANAMEX 

2) BANCOMER 

3) BANCA SERFIN 

4) MULTIBANCO COMERMEX 

S) BANCO INTERNACIONAL 

6) BANCO MEXICANO SOMEX 

Bancos de Cobertura Muhiregional. 

1) BANCO DEL ATLANTICO 

2) BANCOBCH 

3) BANPAIS 

4) BANCA CREMI 

S) MULTIBANCO MERCANTIL DE MEXICO 

6) BANCO DE CREDITO Y SERVICIO 

7) BANCA CONFIA 

8) CREDITO MEXICANO 

Bancos de Cobertura Regional 

1) BANCO DE NOROESTE 

NUM. 

20 

6 

8 

6 

SOC. FUSIONADA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

BANCO MONTERREY 

BANCO SOFIMEX 

BANCO LATINO 

PROMOCIONY 

FOMENTO 

BANCAM 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

UNinANCO 
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2) BANCO MERCANTIL DE MONTERREY 

3) BANCA PROMEX 

4) BANCO DEL CENTRO 

5) BANCO DE ORJENTE 

6) BANCO CONTINENTAL DE GANADERO 

BANCO REGIONAL 

DEL NORTE 

BANCO 

REFACCIONARIO 

DE JALISCO. 

BANCO DE 

PROVINCIA 

NINGUNA 

NINGUNA 

S.- En el mes de Diciembre de 1984. el ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión diversas 

propuestas de ley que modificaban el funcionamiento del sistema financieros mexicano; entre estas 

destacan: La ley reglamentaria del servicio público de banca y crédito; la ley orgánica del banco de 

México; la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito; la ley de sociedades 

de inversión. Asimismo se propone importantes r-efonnas a las leyes del mercado de valores; 

general de instituciones de seguros; y fede..-al de instilucioncs de fianzas. 47 

Con estos nuevos ordenamientos. se pretendía garantizar el desarrollo del moderno sistema 

financiero. complementando las funciones de las inslituciones bancadas con onos intermediarios 

financieros. 

Así se liene que la nueva ley reglamentaria del servicio público de banca y crédito. separa a las 

sociedades nacionales de crédilo de acuerdo a su función en insticuciones de banca múltiple e 

instituciones de desarro1lo. Otro cambio importante, lo constituye. la creación de los CAPS serie 

"C". que representan el capital adicional de la sociedad y que podían emitirse en 1 o varios 1i1ulos, 

se pensó que los extranjeros adquirieran dichas acciones. 

Las tasas de interés. comisiones. premios. dcscucnlOs. y demás operaciones activas. pasivas y de 

servicios y las operaciones con oro plata y divisas; se sujetaran a lo dispuesto por la ley orgánica 

del banco de México a fin de regular Ja circulación monetaria y crediticia.48 

Las Sociedades Nacionales de Crédito tendrán un papel importanle en el desarrollo del mercado 

bursátil, al realizar operaciones con valores. diversificaran su riesgo. Finalmente se instruye a la 

co1nisión nacional bancaria y de seguros. el comrol y vigilancia de las operaciones de las 
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instituciones de crédito, así como la apliC&l:ción de Ja ley de responsabilidades de Jos servidores 

públicos de la administración pública . 

. La nueva ley orgánica del Banco de México. resaltaba la facultad que otorgaba al ejecU1ivo para 

decidir mediante decretos sobre el control de cambios; y Ja prohibición al banco de México de 

adquirir directamente del gobierno federal valores a cargo de este último, toda vez que la 

institución estaba facuhada para ser adquicisiones de valores gubernamentales en el mercado. Todo 

ello a fin de limitar el financiamiemo interno que otorgaba el banco de México al gobierno por vía 

del crédito primario y ello provocase serios problemas financieros a Ja economía en general. 

Por 01ra pane se reducía el encaje legal del 50% al 10% de Jos pasivos de las instiruciones de 

crédito; pero correlativamente se aumentaba del 25 al 653 de dicho pasivo. el imporle de las 

inversiones que la banca debe mamener en Jos activos distimos del gobie¡-no federal; ello pcnnitirfa 

aumencar considerablemente la canalización del ahorro interno a manos del gobierno. tan necesarios 

para mantener la paz social y rratar de pagar los intereses de Ja deuda externa. 

Sin embargo dicha canalización por parre de la banca e inversiones obligatorias en activos a caTgo 

del gobierno federal. se propuso que no deberían exceder del 45 % del pasivo compwable (Crédito 

ocorgado por un banco) ( 10% de encaje legal y 35 % en emisión de bonos de regulación 

monetaria). 4 9 

Finalmente, Ja ley general de organizaciones y actividades auxiliaTeS de crédito prohibía a las 

organizaciones auxiliares de crédito seguir políticas de grupo y permitía a los bancos paTticipar en 

el capital de almacenes generales de depósito o de arrendadoras financieras: a las alrnacenadoras les 

pennitía ofrecer servicios de transporte y a las uniones de crédilo ser mixtas. 

Preponía Ja regul:lción y au1orización de las casas de cambio como actividad auxiliar de crédito 

para realizar operaciones de compra. venta y cambio de divisas en fonna habitual y profesional.SO 

A grosso modo, se han identificado, las transformaciones mas importantes que operaron en el 

sistema bancario entre 1983 y 1988. 

Finalmente. se debe hacer mención como quedo integrada la estructura del sistema bancario 

mexicano: el que se constituyó (sin contar a Jas autoridades financieras) con los siguientes agentes: 

- Sociedades Nacionales de Crédito. 

- Patronato del Ahorro Nacion:t.I. 
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- Fideicomisos Públicos. 

- Oficinas de Sociedades Financieras del Exterior. 

A) Las Sociedades Nacionales de Crédiro: Que de acuerdo con la ley reg13.lllcntaria del Servicio 

Público de Banca y Crédito. tienen como objetivos: Fomentar el ahorro nacional. facililar al 

público el acceso a Jos beneficios del servicio de banca y crédito. canalizar eficientemente Jos 

recursos financieros. promover Ja adecuada participación de J.a banca mexicana en los mercados 

financieros iniernacionales. procurar un des3rrollo equilibrado del sistema bancario nacional y una 

compclencia sana entre las instituciones de banca múlliple. y promover y financiar las actividades y 

sectores que de1ennine el congreso de Ja unión.SI 

Las Sociedades Nacionales de Crédiro. se dividen en ins1i1uciones de banca múltiple y las 

instituciones de banca de desarrollo. Las primeras realizan sus funciones de imennediación 

financiera a 1ravés de diferentes grupos y sectores sociales; en cambio. Ja banca de desarrollo esta 

encargada de realizar Ja intennediación financiera con fines de fomento económico, principalmente 

de actividades a seccores que son considerados como prioritarios para el desarrollo nacional. 

B) Fondos de fomenlo económico: Estos fideicomisos se han creado para apoyar e impulsar el 

desarrollo de actividades que se consideran prioritarias para el desarrollo del país. Esros 

fideicomisos son administrados por el banco de desarrollo mas afín con sus tareas y objelivo; así se 

tiene que: 

1.- El Banco de México como instifución de regulación monetaria cienc los siguientes fondos: 

- Fideicomisos instituidos en relación con Ja agriculrnra (FJRA). 

- Fondo de operación y descuento bancario a Ja vivienda. (FOVI). 

- Fondo de equipamiento industrial. (FONEJ). 

2.- Nacional Financiera, como entidad de fomento industrial 1iene a su cargo: 

- Fondo nacional de fomento industrial. (FOMJN) 

- Fondo de garantía y fomento a Ja industria mediana y peque11a. (FOOAJN). 

- Fideicomiso de conjuntos. parques. ciudades industriales y cemros comerci.:iJcs. (FJDEIN) 
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- Fondo nacional de fomento al turismo CFONATUR) 

- Fondo nacional para. el fomento de las artesanías (FONART). 

- Fondo de fomento y garantía para el consumo de Jos trabajadores.(FONACOT) 

J.- El banco nacional de crédito rural. (BANRURAL), tiene: 

- Fideicomiso para el crédico en áreas de riego y de 1emporal (FICART) 

- Fideicomiso de riesgo companido (FIRCO) 

- Fideicomiso fondo ganadero (FFG) 

- Fideicomiso para obras de infraestructura rural CFOIR) 

4.- Banco nacional pesquero y portuario. 

- Fondo nacional para el desarrollo ponuario. CFONDEPORT) 

- Fondo nacional para el desarrollo pesquero (FONDEPESCA) 

5.- Banco nacional de comercio exrerior. (BANCOMEXT) 

- Fondo para el fomento de las exponaciones de productos manufacturados (FOMEX) 

6.- Banco de obras y servicios públicos. (BANOBRAS) 

- Fondo fiduciarios federal de fomento municipal. (FOMUN)S2 

C) Parrona10 del ahorro m1cionaJ: Organo descemraJizado del gobierno federal, cuyo principal 

objerivo es la captación del ahorro de aquellas personas que integran un secror de la población que 

por su condición económica no concurre a los servicios de arras instirucioncs financieras. por Jo 

que capea el ahorro popular. mediante la emisión de bonos del ahorro nacionaJ. 53 

D) Las oficinas de sociedades financieras del exrcrior: Constiruic.Jas por las sucursales en México de 

bancos exrranjeros como el CITY DANK, así como el Banco Obrero, que consriruyeron las dos 

74 



únicas instituciones de crédito exceptuadas del decreto de nacionalización deJ J de Sepriembre de 

1982. ya que el primero era propiedad de exrranjeros y el segundo ya perrenecfa al sector social de 

Ja economía. 

3.5 LA ESPECULACION BURSATIL DE 1987 

Desde J985 y hasta Octubre de 1987 se desarrolJa ainpliamcnte el mercado de valores en México. 

rcprcscncado por la bolsa mexicana de valores. y Jas casas de bolsa principalmente. Las causas del 

auge del mercado burs.i1il. se remoncan a Ja nacionalización bancaria de J 982 y a su posterior 

reorganización. Cuando Ja banca pasa a manos del sector público, los antiguos ex banqueros 

dirigen su atención hacia los imermediarios financieros no bancarios, que en ese 1nomen10 tenían 

gran expansión y dinamismo. Los factores que condujeron a csro son de 3 tipos: 

1 .- EJ impacto de Ja reprivarización de Jos circuitos financieros (un tercio de Jos Cenificados de 

Aportación Patrimonial de las sociedades nacionales de crédico. así como la venra de acciones de 

empresas e intermediarios financieros no bancarios). aunado a ello. la existencia de una legislación 

muy laxa en materia bursátil. 

2.- El desarrollo desigual de las innovaciones financieras en los dis1in1os tipos imermediarios. 

3.- Ante las políticas estabilizadoras, que rescringían el crédito tradicional. adquieren mucha 

imponancia Ja colocación de valores públicos en la bolsa.54 

Por Jo que respecta en la venta de empresas propiedad de Jos bancos. en el momento de Ja 

nacionalización. era poseedora de acciones de 467 empresas, de las cuales 69 se ubican en el ramo 

de Ja intermediación financiera no bancaria (Aseguradora. afianzadora. sociedades de inversión. 

casas de bolsa. ere.). Con decreto de fecha 12 de Marzo de 1984. se determinaron las normas para 

. Ja venta de dichas acciones. que esrableció el orden de prioridad de esos activos: 1) Los renedores 

originales de Jos bonos de indemnización bancaria del banco que enajena parte de sus acrivos~ 2) 

Los accionistas de las empresas cuyos tirulos se venden; 3) Los tenedores originales de Jos bonos 

de indemnización bancaria de orros bancos; y 4) El seclor privado y social.SS 

Este procedimiento. permite a Jos ex banqueros readquirir. las instituciones de intermediación 

financiera no bancarias; e incluso se urilizaron para liquidar Ja deuda que el gobierno conrrajo con 

estos al nacionalizar Jos bancos. 

La flexibilidad que otorgaba Ja Jegislación bursátil. (ya dcscrira en el pumo 5.2.) faciliró et 

surgimiemo de nuevos insrrumemos de inversión. En 1983 existían 8 o~iones par inverrir en la 

75 



bolsa. mientras en Septiembr-e de 1988 el número se había elevado a 21; sin embargo. ta mayoría 

se caracterizaba por no implicar aportaciones al capital de riesgo. ni de largo plazo: sus 

rendimientos estaban predeterminados y a corto plazo. esto implico una invasión por parte de la 

bolsa de valores en el campo de acción del sistema bancada. mermandolo en cuanto a la captación 

del ahorro nacional. 56 

Parte importante del auge bursátil y posterior desplome en 1987, fue la acción directa del estado. a 

través de la oferta de valores gubernamemales en la bolsa mexicana de valores (CETES. 

PETROBONOS. PAGAFES. ETC.) • su papel para coadyuvar al proceso de acumulación de 

capital. creando al mismo tiempo las condiciones óptimas de confianza para su acunmlación y 

concenlración y paralelamente fomentar el ahorro interno. 1an escaso en la economía por las 

políticas monetarias y credilicias reslriclivas. 5? 

Por esta v[a se financia también gran parte del déficit público. pese a que el gasto público era 

superavitario. era necesario pagar el monto e intereses de la deuda externa. El crecimiento de las 

operaciones con valores públicos en el mercado abierto (Bolsa mexicana de valores). registraron un 

sorprendente crecimiento del 255.5% de Diciembre de 1983 a Septiembre de 1988. Como resultado 

de Jo anterior su participación en la deuda interna paso del 14 al 42.6% en el mismo per[odo.58 

La gran popularidad de los valores gubernamentales se debe a su alta liquidez. su absoluta 

seguridad en virtud de la garantía explícita del gobierno federal y sus altos rendimientos respecto a 

los depósitos bancarios (Principalmente los CETES). El endeudamiento del gobierno con los 

empresarios financieros a llegado a los extremos de aberración. tal que para 1988 el sec1or privado 

recibió mas por concepto de intereses de la deuda pública interna que lo que pago como 

impuestos.59 

Los valores gubernamentales. se encuentran distribuidos tanto en el mercado de dinero (CETES, 

PAGAFES. SONDES.ETC.); como en el mercado de capitales (PETROBONOS,BIBS y los 

triztementes celebres CAPS). 

En suma. el gobierno federal adopto los mas diversos mecanismos par impulsar el desarrollo de Jos 

intermediarios financieros no bancarios, especialmente -casas de bolsa ... para restablecer la 

confianza perdida en 1982 y así propiciar el retorno de capitales. 

Al mismo tiempo. debe contarse como ocro de los puntos de la auge bursátil. la. intensa campai"la de 

publicidad en los medios de comunicación que se ene.argo de convencer a los inversionis1as. sobre 

la conveniencia de correr haci:'.l l."1 bolsa. 
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El dinamismo en el crecimiemo de la bolsa. no correspondía a la actividad económica real. ya que 

las políticas de estabilización económica habían deprimido sensiblememe los niveles de producción. 

Entre 1981 y 1987 el producto interno bruto creció a una tasa promedio anual del 0.5% _60 

En contraste. la evolución del índice general de puntos de la bolsa mexicana de valores. al finalizar 

1983 se había mulliplicado por 4 respecto al año anlerior. al crecer 2.45 1 puntos. En 1984 el indice 

pl'"OSiguió. al finalizar el arlo el índice alcanzaba ya los 4,038 puntos. En 1985 salto a 11.197 

puntos (177% de crecimiemo) y en 1986 se disparo a 47,101 puntos (320% de incr-cmento).6 1 

La panicipación de las acciones en la bolsa de valores respecto al PIB. paso del 1.48% en 1983 al 

13.16% en 1987; en cambio. Ja captación real del sistema bancario consolidado cayo.62 

Esta cifra. unidas a un agudo proceso de concentración del ingreso en el marco de Ja crisis, indican 

la movilización de importantes masas de capital de la inversión productiva hacia la inversión 

especulativa. El mercado de valores. se caracteriza por ser un mercado especula1ivo que se 

gobierna por influencias y que tiene poco que ver con la satisfacción de las necesidades maleriales 

de bienes y servicios de Ja población. 

Fue notable que incluso las acciones de empresas con evidentes problemas de producción y ventas. 

subieran como si se tratara de corporaciones en pleno auge. Entre el valor real de las acciones y su 

Valor en bolsa. se abrió una brecha que fue ensanchandoce mas y mas en la medida en que los 

nuevos contingenles de inversionistas que llegaban a la bolsa a comprar prácticamente lo que fuera. 

Los limi1es de este mercado accionario sobrevaluado se alcanzaron en Ocrnbre de 1987. 

Alejandro Dávila, realizó un análisis Je 132 acciones cotizadas en Ja bolsa hasta Octubre de 1987 

cuyo coeficiente se encomraba un 1363 por arriba de su valor contable. Del total de acciones 

consideradas 100 estaban sobrevaluadas. 31 subvaluadas y solamente 1 caso fue equivalente a su 

valor contable. Al considernr los ramos de actividad de las empresas emisorns se aprecia con 

claridad que los mayores niveles de sobrevaluación se alcanzaron en las casas de bolsa. en las 

sociedades nacionales de crédito y en las insticuciones de seguros y fianzas.63 Cabe señalar que 

este estudio es parcialmenic cierto. ya que: como se sabe el valor contable. es un valor hiscórico que 

se transforma a lo largo del tiempo y de acuerdo con las perspectivas futuras de la empresa. por lo 

que la sobrevaluación de las acciones puede ser explicado por este motivo. a.si como por cuestiones 

especulativas o de otra indo le. 

En fonna para.lela. se incremento considerablemente el número de inversionistas en las casas de 

bolsa: en 1983. tenian 106.429 cuentas de clientes y para Marzo de 1987 manejaban 214,279 

cuentas. Los recursos de los clientes en custodia para 1983 eran de 889 mil millones de pesos; a 
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Diciembre de 1986 aumentaron a 8.66 billones de pesos. n:presemando una tasa de crecimiento 

anual del 124 % . 64 

El comportamiento del mercado de valores. durance el primer trimestre de 1987. resulta 

espectacular. dcs1acando a la bolsa mexicana de valores como la de mayor rendimiento a nivel 

mundial. Entre los hechos mas relevances están: .. La notable liquidez de la economía. que se 

tradujo en la demanda por valores bursátiles. especialmente los de renca variable y Jos CETES; esta 

demanda repercutió en el indice de precios y cotizaciones para ascender un 381. 92 % durante 

Enero. Julio de 1987 y un 1.070.08% de Julio de 1986 a Julio de 1987; el importe de valores 

emitidos en 1987 por concepto de acciones y certificados de aportación patrimonial (CAPS) alcanza 

Ja cifra de 435 mil. 763 millones de pesos. y la colocación de valores gubernamentales supero los 

73 billones de pesos al emitirse CETES por 72. 7 billones de pesos. pagarés de la tesorería por 

398.734 millones de pesos y PETROBONOS con el 150 mil millones de pesos. "65 

La condición para la reproducción de este tipo de espiral especulativa es la inyección creciente y 

exponencial de capitales que supera constantemente. la dinámica de la ofena de acciones. 

Nacuralmeme que este proceso no puede ser infinito. ya que Jos recursos canalizados a la bolsa 

tampoco Jo son. y la ruptura es mas violenta en la medida en que Ja fiebre especulativa adquiere 

mayores proporciones. 

El impone de las operaciones bursátiles fue siempre mayor al valor de las acciones en circulación. 

hasta Agosto de 1987. cuando las primeras alcanzaron su nivel máximo. mientras que el valor de 

las acciones continuo en ascenso has1a el 6 de Octubre.66 

El día 5 de Octubre. la comisión nacional de valores decreto la suspensión temporal de las 

operaciones del mercado bursátil. "El 6 de Octubre. el índice de precios y cotizaciones de Ja bolsa 

alcanzo su nivel máximo al cerrar en 373.216.24 puncos. nivel que con respecto a Diciembre de 

1986 represemaba una ganancia de 692 .4 % • Por lo que respecta al valor de mercado de las 

acciones en circulación. se estimaba en 63 billones 310 mil 205 millones de pesos (cifra que 

representa el 32.36% del PIB de ese año.). Al terminar el mes. se tuvo una perdida con respecto a 

Septiembre: pasado de 143,525.98 puntos. equivalente a una disminución del 41 .8%. El 9 de 

Diciembre, el indice fue de 96,004.72 pumas y el valor estimado de las acciones alcanzo apenas los 

16 billones 285 mil 675 millones de pesos. En solamente 47 días. el valor del mercado de las 

acciones disminuyo en 47 billones 024 mil 530 millones de pesos (menos 74.28%)k magnitud 

cquivaleme al 24.0% del PJB de 1987. 
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A nivel sccrorial. sobresalen fas acciones de Jos intermediarios financieros. cspeciahncntc las casas 

de bolsa. füe el rcgisu-o de Ja caída mas imponanlc (menos 80.78S). 21 billones 365 miJ 391 

millones de pesos ... 67 

Las rcaccionc!f oficiales. anfe la estrepitosa caída. füeron relacionarla con Ja cspccuJación y 

desplome bursá•il de Wall Srn:ct y otras bolsas de occidente. en el comcxro de un mundo cada vez 

mas globalizado; pero como se a explicado. Ja calda de la bolsa JlleXicana tenía su propia dinúnica 

in1erna. 

El derrumbe bu~ril no habría impactado tamo en la economía nacional. si se hubiera circunscrito 

a Jos cerca de 400 mil inversionis1a.s afectados; dcsafonunadan>enre a Ja fiebre cspeculadva que 

afecro a Ja bolsa. le sucedió la especulación conrra el peso en el mercado cambiario. la agudización 

del pnx:cso inflacionario y el fonalecimiento de tendencias reccsivas. 

Cuando Jos especuladores se movieron de fa bolsa al mercado cambiario. provocaron una fuene 

presión sobre el dólar que condujo a la devaluación del peso. Jo que hicieron fue inrensificar Ja 

fuga de capitales. Una. pane muy imponante de Jos capi1ales que habían retornado en Jos úlrimos 

años. gracias a Ja confianza que ofrecía el gobierno para invenir volvieron a salir del país. no ranro 

por Ja perdida de confianza recuperada. sino mas bien. ante la evidencia de que habfa concluido Ja 

erapa de grandes rendimienros en el mercado de valores mexicano. debe ser visra como una mera 

roma de urilidadcs. La consolidación del capital financiero privado era irreversible. prueba de ello 

es que ran solo S años después de Ja crisis de 1987. Ja solides e influencia sobre los circulos 

financieros sobre el país es enonne; además se han reconciliado al fin con el gobierno. 

Exisren varias versiones acerca del momo que alcanzo Ja fuga de capirales en Ja primera quincena. 

de Octubre. Ex.penos neoyorquinos. calcularon Ja cifra en mas de mil millones de dólares; para los 

ejecutivos de fin.anDS las siruaron en 80 millones de dólares diarios a Jo largo del mes (2.400 

millones de dólares en total); y fuentes vinculadas al banco de México situaron el monto de Ja fuga 

en 3 mil millones de dólares. 68 

En rafes circunstancias. el banco de México. no tuvo mas alternativa que rerirarsc del mercado 

libre. provocando Ja devaluación. para salvar una pane de sus reservas. pero su cosro económico • 

. pollrico y social fue muy grande. 

Adicionalmente. al rcriro del mercado cambiaría libre. el banco de México sumo orra medida de 

corte onoJoxo; el incremento a nivel sin preccdcnrc de las tasas de interés con el objeto eXpl"esO de 

alcnrar el ahorro interno. conviniendo a las rasas de inrerés como el principal insrrumemo para 

cnfrenral" Ja especulación. ya que se negaba rotundamente a instaurar cualquier ripo de conrrol 
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. cambiario. "'La elevación de las rasas de imcrés de casi 20 pumos. imroducra serios trastornos a la 

estrategia económica planteada para 1988. al provocar el disparo de Ja deuda pública interna y por 

tanto del dc!fich gubernamental. así como imprimir un impulso de largo alcance a Ja inflación ... 6 9 

La respuesta ante esta nueva crisis. consiste en un nuevo programa de ajuste. aun mas severo que 

sus anreccsorcs. El Pacro de Solidaridad Económica y Jos posteriores PECES. (Pactos de 

Escabilidad y Crecimienro Económico) constituyen programas de contención de Ja inflación. 
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CAPITUL04 

LA CRISIS ECONOMICA 

4.1 SURGIMIENTO DEL NUEVO PROYECTO ESTATAL 

La crisis financiera de 1981-1982 provocó pánico en todos Jos círculos sociales. industriales 

y empresariales de Ja sociedad mexicana; Ja fuga de capitales. Ja inflación y el dl!ficir de la 

balanza de pagos al interior de complico con la deuda externa. y Ja falta de divisas. para 

enfrentar la siruación críeica que vivfa el país. 

La negociación de créditos con el FMI. conJJcvaron a un ajuste en la política económica que 

le precedió al presidenle de la Madrid. El nuevo proyecto nacional, se enfoca hacia un 

cambio estruc1ural; donde predomina Ja corriente neolibcral. 

El proyecto económico se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 

las tesis principales son una liberalización del mercado, en materia económica, y una mayor 

democralización de Ja sociedad en materia política, en relación aJ Estado. 

En materia económica. etc a.rnbio estructural plantea una redifinación del rol del estado, en el 

proceso de desarrollo económico del pafs; al reducir su presencia a solo áreas estrictamente 

cstratégias y de apoyo al desarroJJo del mercado; deja ser un Esrado promotor de la 

economfa~ los empresarios son los que deben decidir que producir. y donde invertir; ya que 

Ja concepción liberal es Ja forma óptima de asignar recursos en la economfa. 

El cambio estructural. fue Ja estrategia seguida por el gobierno delanudridista para enfrentar 

Ja crisis económica. Se marca el final de una era de acumulación de capital apoyadocn 

aranceles que inhiben a las imponacioncs y sirbven como barreras proteccionistas para la 

industria nacional. 

La alternativa para enfrentar y contener Jos impactos de Ja crisis estructural, Ja se"'ala Miguel 

de Ja Madrid como la propuesta del cambio estructural y Ja modernización. ello implica que 

Ja reordenación de Ja sociedad tiene que empezar con el sis1em.a económico hasta alcanzar los 

ánlbitos polflico. social y cuhural. 1 

El cambio estructiral es una estrategia que se orienta a reorganizar las fuerzas productivas y 

al capi1al bajo el estricto cricerio de producrividad y eficiencia, abarC3 todas las dimencioncs 

jurídica, política, sociales y culturales. 
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'"El objetivo del cambio cstrucrural es dejar atrás formas de vida centralizada qUe ya 

cumplieron su misión historica. aJ calar en las sociedades. prepara una nueva etapa que 

impulsa las actividades economicas de manera tal. que Ja sociedad. con la suma de 

capacidades que tiene. sea el moror de la recuperación" 2 

Se hace indispensable una descentralización económica y política. cuyo objetivo dentro del 

cambio estructural en repumar comrunás sociedad y menos Estado. bajo estrategias de 

carácter modernizador.3 

La estrategia para alcanzar el cambio estructural se plasma en las modificaciones 

constitucionales a los artículos 25 y 26. el anfculo 25 constitucional le da facultades al Estado 

para ejercer la rectoria del desarrollo nacional para garantizar que sea integral. sin menoscabo 

de la ac1ividad privada, se reconoce Ja necesidad de una regulación económica. Así Ja rectoria 

económica se manities1a como Ja conquista del inlerés general sobre el imerés privado.4 

Es1e artículo se complemema con el 26 que es el Sistema Nacional de Planeación 

Democrácica que señala: "El eslado organizará un Sistema Nacional de Planeación 

Democrática del desarrollo nacional que imprima solidez. dinamismo y permanencia y 

equidad al crecimiemo de Ja económia para la independencia y democratización poHlica, 

social y cultural de la nación"5. 

Se invita a Ja panicipación de los sectores sociales para negociar y concertar Jos acuerdos en 

un marco de descclllralización de la vida nacional con especial interés en los programas 

sec1orialcs y regionales. 

En el artfculo 28 se deja claro Ja actividad económica que es estralegica y prioritario para el 

estado: por esnatcgico se considera a las áreas sustantivas de modo de ser del Esrado. que 

alimentan su vitalidad como organismo político. Son áreas innegocialbles. consumo y 

distribución de algun bien. 

En las áreas priori1arias si son sucepribles de que el Estado los promueva panicipando con el 

capiral privado o bien con el sector social. Se refieren a organismos que lienden a la 

producción, consumo y disrribución de algun bien. 

La descentralización política se materializa con Ja refonna municipal. que consiste en 

redisrribuir el poder en sus matices económicos. potrricos. social y cultural. se refonnó el 

artículo 115 de Ja cons1itución el 3 de febrero de 1983; con la finalidad de forraleccr 1::. vida 
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municipal. se le otrogo la administración de su hacienda, la cual se form:i de los rendimientos 

de los bienes que les pertenecen as( como de las contribuciones y otros ingrcsos.6 

La reestructuración del sector paraestatal se da inicio bajo criterios de solo contar con áreas 

cstratcgicas y priritarias, los elementos que propiciaron su revisión son: a) dl!:ficit creciente de 

las finanzas públicas. b) improductividad e ineficiencia; e) desorden en el ejercicio del gasto 

público; d) errores de la gestión adminislrativa; y e) la escasez d: recursos financieros; 

obligaban a replantear criterios en base a la liquidación, fusión, venta y transferencia. 7 

En un contcxlO de globalización se plantea la necesidad de mejorar las practicas 

administrativas y el proceso de producción con sentido de eificencia y productividad a través 

del control de sus resultados y su evaluación continua. 

El programa de simplificación administrativa es una respuesta al número elevado de trámiles 

que provoca pérdida de tiempo. ineficiencia en la prestación de servicios; la Secretaría de la 

Comraloría General de la Federación es la encargada de implementar los esfuerzos de 

simplificación adn1inistrativa con el objetivo de reducir los procedimientos que acompañan a 

los trámites.8 

La renovación industrial. significa ta innovación en los procesos. procedimientos. técnicas y 

tecnologías productivas para eliminar rezagos en el sector industrial. estos cambios se hacen 

necesarios para extender la capacidad del mercado interno y diversificarlo al exterior. La 

reconversión industrial es por tanto. proceso que concierne a las empresas privadas como las 

públicas. como unidades productivas dan sentido a la formación. ampliación y expansión del 

capital. sus fuerzas productivas. asi como los instrumentos de producción se encuentran en 

etapas de rezago. 9 

Es impor1ame señalar. que posteriormente el proceso de cambio estructural se profundizara 

en sus alcances pero ahora bajo el concepto de reforma del estado. 

En maleria política. se propone una mayor participación ciudadana en los procesos 

electorales. El proyecto implica el establecimiento del estado de derecho. es decir que el 

Estado se riga totalmente por la constitución; constantemente renovada con reformas para 

hacerla más funcional a los intereses del capilal. 

El nuevo proyecto. se orienta a una integración a los mercados internacionales y le confiere 

un nuevo papel del Estado; en el proceso económico, asi mismo busc:i redefinir la estructuras 

y relaciones productivas. sociales y poUticas sobre una base: de efkienci:i económica. el 
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discurso de la política económica se presenta como el combate a Ja innación y al deterioro del 

poder adquisitivo de la población. 

El gobierno explica Ja inflación. como el desequilibrio externo y el déficit en Ja balanza de 

pagos; Ja inflación se atribuye principalmente al estado. debido a que su déficit fiscal origino 

un exceso de demanda agregada en Ja conómia y al mantener un sector paracstatal ineficiente. 

el aumento salarial nutre Ja inflación sin incremcmar fa producrividad. 

La policica económica neolibcral se basa en la concepción de que el mercado y el libre 

desarrollo de su fuerzas pennice asignar de manera eficiente los recursos productivos; se 

sostiene además que la acción de libre competencia y el sistema de precios conducen a 

maximizar la producción • el empleo, y a generar una adecuada disrribución de ingreso en la 

sociedad. 

De ello se dcpsrende que el Esrado. no debe intervenir en Ja economía. para que ésra sea 

conducida por la fuerza objetiva del mercado. puesm que Ja inrervención estatal reduce la 

competitividad de las exponaciones; deteriora el saldo de la balanza comercial. por lo que Ja 

polftica neolibcral propone las vemajas comparativas del comercio internacional: la función 

del estado se reduce. unicarnence a brindar apoyos y crear condiciones para que el mercado. y 

el capiral privado se desarrollen y fortalezcan porque en él se encuentra la capacidad de 

crecimiento económico. 

La política económica de Miguel de Ja Madrid. se encuentra en Jos siguientes puntos: 

A) Apertura al exterior. liberalización de importaciones. modificación de la estructura 

arancelaria. con la eliminación o arenuación del sistema proteccionista. 

B) Ingreso de México al GA TT en agosto de 1986. con la resolución de fortalecer la 

integración de la economía mexicana a Ja economía mundial. Apoyo a las exportaciones 

mediante su diversificación y otorgo facilidades a la inversión extranjera. 

C) El gasto público. comienza J apolítica de desincorporación y reconversión de la industria; 

la desincorporación se instrumento por venta. fusión. liquidación de empresas públicas no 

prioritarias o estratégicas. 

D) Fortalecimiento de las finanzas públicas; ajuste al sistema fiscal. en el aspecto gravable de 

las emprc..o;;as. en Jos aumentos de las tarifas de Jos bienes y servicios del sector público. 
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E) El conrrol de la inflación por medio de diferentes pactos entre Jos distintos sectores 

productivos y et gobierno; pero sobre todo por la fijación de ropes salariales en la economía. 

F) Rccone del gasto público. tanto del corriente como de inversión. reducción del aparato 

central del gobierno (burocr-acia) y disminución de subsidios. 

Q) Restricción crediticia. fijando rasas reales e inter6s positivas. e incremento del encaje legal 

a través de bonos de regulación monetaria para financiar el gasto público. 

H) PoHtica de cambio de constantes devaluaciones; con tipo de cambio subvaluado del peso 

para impulsar las exportaciones. 

Estas medidas en un corto plazo reducen la demanda agregada (demanda sobre la oferta de 

bienes y servicios de la economía). La reducción del gasto corriente del estado afecta 

directamente a los salarios de los burócratas; que aunado con los copes salariales y la 

liberalización de precios. reduce de manera drástica la demanda de bienes y servicios de 

consumo básico. Cantbién la demanda de bienes de capital e imennedios; por panc de los 

empresarios se reduce sensiblemente con la política económica estabilizadora; ya que las altas 

tazas de interés inhiben el crédito bancario. así como la elevación del encaje legal. asimismo 

la eliminación de subsidios a las importaciones. impactó negativamente en la demanda de 

factores productivos. el resultado de la política económica restrictiva es la disminución del 

poder adquisitivo. desempleo. una mayor presencia de Ja iniciativa privada en la economía en 

un comexco de integración de las economias mundiales. 

4.2 A.JUSTE MACROECONOMICO 

En 1983 la simación del país fue de inestabilidad económica: en el año anterior una inflación 

del 100 % • deficit del sector público, carencia del ahorro interno para financiar la inversión. 

rezago en precios y tarifas del sector público. atraso tecnológico en la planta produtiva. poca 

diversificación en la industria y el problema más grave. la deuda externa. 

Las negociaciones en 1982 con el FMI. condicionaron la polhica económica de todo el 

sexenio para complacer al capital financiero y subordinar el desarrollo del país. en función 

del pa.go oponuno de la deuda externa. 

La estrategia del gobierno comprende tres objetivos: 

a) Reducción del déficil público. 
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b) Disminución del d~ficit exlerno. 

e) Desaceleración de la rasa de inOación. 

Con tres instrumcmos de polhica: Ja fiscal. cambiaria y salarial: JO 

a) Ambilo fiscal.- se pretende disminuir el dl!ficU público y que éste. no supere el 3 % del 

PIS. el Estado debe de eliminar las empresas públicas deficitarias e ineficientes y eliminar los 

subcidios dirigidos a estabilizar anificalmcntc los precios. 

No se contempla una reforma fiscal que agrave al capital y aumente los impuestos. ya que 

disminuye Jos recursos para Ja iniciativa privada. 

La polfdca monctraia y crediticia se cstruccuran bajo criredos escriccamemc contracc::ionistas. 

en donde el scclor público. el nivel central y paracstaral. se comprometen a esrablccer 

resrriccioncs en la u1ilización del crédito. El Estado debe evitar recurrir a Ja emisión 

monetaria para financiar su déficit. porque éste genera inOación. Las tasas de interés 

positivas. se instauran para evitar la fuga de capitales. aumentar la r.asa de ahorro y disminuir 

el cosumo. 11 

b) La disminución del déficir externo propone una devaluación de Ja moneda en forma 

continua. para lograr una reducción de la demanda global en el cono plazo. provocado por la 

innación que causa la devaluación y así impulsar Ja industria manufacturera exponadora del 

país. La sobrcvaJuación de la moneda genera imponacioncs que inciden negativamente en la 

balanza comercial y se presiona el desequilibrio externo. 

e) El ámbito salarial.- En las polHicas que recomienda el fondo monetario internacional. el 

salario representa el principal elemento para contener Ja innación . 

Se busca congelar en el cono y mediano plazo el salario real. como una polidca para 

disminuir Ja demanda agregada que alimenta Ja inflación. El Estado debe poner el ejemplo 

limitando Jos salarios del apano burocrático. y asr evitar la indexación salarial en Ja 

economía que serla perjudicial y estinularfa el alza de precios. 

El FMJ en el único conrrol de precios que está de acuerdo en el salario; se manifiesta por el 

liberalismo económico que genere condiciones favorables para la inversión excranjera.12 

El programa de ajus1c en México se concretizó con el acuerdo que llegó con el FMI el JO de 

noviembre de 1982. en el que se reiteran las puntos anteriores. 
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J.- Mejorar las finanzas públicas. 

- Reducir el déficit público en relación el PJB duranrc 1982. 1983 y 1984. 

- Revisar precios dcficilarios de las tarifas de bienes y servicios que presta el Estado. 

2.- Fonaleccr el ahorro. 

3.- Promover Ja liberalización de la economía (libcnad de precios). 

4.- Flexibilización del control de cambios. 

S.- Apenura del mercado inlemo. 

El sexenio 1983-1988 se puede divjdir en dos crapas que se complementan y se orientan a un 

cambio esrructuraJ: Una mayor participación privada en Ja economía y Ja integración del país 

al mercado mundial en un esquema de globalización. 

En Ja primera crapa. Jos objetivos son alcanzar la cstabilizacion económica y el ajuste fiscal 

(disminuyendo el défici1 fiscal del Estado). Al aumenrar Jos ingresos del Esrado y 

restringiendo los gastos. se sigue un control csrricro de los salarios y se promueve a Ja 

industria de exponación. La economía empieza a desn:gular paularinamen1c. 

En Ja segunda eiapa. se da una apertura comercial (con cuoras aranelarias bajas). El ingreso 

de México al GAT en 1986. acelera la liberación económica. con el redimensiona:miento 

esratal se reduce el nímcro de empicados del apanado burócrarico: comienza Ja erapa de 

desincorporación de empresas paraesratalcs. eliminando el papel producrivo del Estado en Ja 

economía. 

Los programas que se instrumemarón son el P.r.R.E .• P.A.C. y P.E.S.E .• en donde se 

Jograrón algunos objerivos con éxiro y se obruvieron resultados adversos en otras variables. 

siempre se subordina Ja política económica a los crirerior impuestos por el F.M.I. 

4.2.J PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENACION ECONOMICA (PIRE) 

El P.J.R.E .• primer programa del gobierno de Miguel de Ja Madrid. es Ja respuesta inmcdiara 

a Ja criris para a1acar Jos desequilibrios financieros. El P.J.R.E. comprende un escriro de 
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ajUSlc. dirigido a diuninuir clsdcscquilibl'io ~ a un ni\tcl f"Ul:allCi8ble con la 

disponibilidad de divisas que genere d pala. el psograma de csubilizKi611. cliris,ido a 

disminuir el desequilibrio i111crno el nivd de la bdbici6n y el M:rtdl .-aca1 a.mt prupon:i6n 
del P.l.B.13 

El P.l.R.E. ptamca en 10 pu111os las líneas ~ de acci6n pua eafralls la crisis. el 

_.._ __ u-cs .-. 1983. 1984 y 1911.S --... ...---~ 

.. -..-11icosde-lu..ci6ny ~= 

- Super.:i6n del desequilibrio e&ICfQO. 

- Disminución de la inflación. 

- -..Ción del dtroc;o púbtóco. en n:taci&I al P.l.B. ,.. - _... d 8.5 S ea 1983; 

5.5 S en 19M y 3.5 S en 1985. 

- Un limite de cndcudamiento externo. el cu.al no dcberia CJLCeder de cinco mil millones de 

dolares en 1983. y subsec:ucntemen1e disminuirla en los sipicntcs a"°5 COOK> porcentaje del 

P.l.B. 

- Revisar el sislcma impositivo direcro e indirecso. 

- Almir la evasión r.scal. 

- Ampliar d univeno de conttibuyenacs. 

En el pao públóco las.,._._ son: 

- Ac:tualiución de lo precios y lariras de bicacs y servicio& ofrecidos por cJ sector público. 
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- Racionalización y op1imización del gasto público. 

- Revisión de programas de inversión no prioritarios. 

- Racionalización de subsidios al sector productivo y al consumo. oricnlalldo los subsidios a 

los 81UpOS de menor ingreso. 

En la polflica ....-aria: 

- Canalizar los recunos crediticios compaliblcs con las meaas de producción. la balanza de 

pagos y el combMc a la inOación. 

- Fijar casas de inlefts que estimulen el ahorro y la intcnncdiación financiera. 

- F0111CNar el desanollo del Mercado de Valores. 

En la relación con el e.terior se planrr.a: 

- Libcnad cambiaría que beneficie tas cJlportacioncs de bienes y servicios. y descstimuJc tu 
importaciones desalentando los movimicn1os especulativos de capital (subdevaluado). 

- Racionalizar el sistema de procccción. incluyendo la estructura arancelaria.14 

En la evaluación de los objetivos que se plarn:có el P.l.R.E .• algunos se alcanzaron 

satisfactoriarnenlc y otros no se acercaron a la tneta cuantitativa que se implantó en un primer 

momemo. 

El cxcendenlc en cuenta corricmc de la balanza de pagos se loara en 1983. 1984. 1985 y 
1987; asimismo se obtiene un supcdvit en relación al producto in1erno brulo de 7.6 S en 

1983 y 7.9 Sen 198'.15 El moruo asciende a 1•.773 millones de dólares. 

Los dificil de 1986 y 1988 suman 4.574 millones de dólares. resultando posi1ivo el saldo del 

sexenio en 10.199 millones de dó:arcs.16 se logró el objc1ivo de u supcri.vit en cuenta 

corricme de la balanza de pagos. 

Pute del auae que se alcanzó en los primeros anos en la. ex.ponac:ión de produclos. se debió a 

Ja contracción del volumen de imporia.cion:s. Si s= considera que el valor de las 

exportaciones disminuyó en l .S e;;. y el valor de •~ intp~n:icioncs lo hizo en 41.9 S se 
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explica d exceso de ingresos sobre gas1os en función de los cfcccos rccesivos mayores que lo 

programado.17 

En 1987 las cx.ponacioncs son impulsadas por un tipo de cambio subv.aluado. ya que en 1988 

que se revalúa el peso posicivamcntc. no se logra al"'1Zar el supcrj,vit de años anleriores.18 

El segundo objetivo cxptrci10 de las pollticas de aus1cridad. es el combate a la inflación que 

según diados. cuarxlo se inició el programa serían de SS % en 1983. el 30 % en 1984 y el 

18 ..,en 1985.19 

La tasa de inflación en el país rebasó por mucho las cifras que se comernplarón 

a111crionnen1c: 80.8 % en 1983; 59.2 % en 1984: 63.7 % en 1985; 105.7 % en 1986; 159.2 

% en 1987 y .Sl.7 Sen 1988.20 

La inflación no se pudó controlar en el sexenio de Miguel de Ja Madrid. siendo uno de los 

fracasos de la política económica. 

Uno de los objetivos más imponanccs. reducir el d~ficit financiero el scc1or público. no fue 

alcanzado corno porcentaje del P.l.B.; éste disminuyó de 16.9 % en 1982: 8.6 % en 1983 y 

8.5Scn 1984.ycomicnz.aaclevarsea9.6 % en 1985: 16 % en 1986yen 16.1%en1987. 

Las l1ll:US originales de prorccción al empico y a Ja planta productiva no se cumplieron en el 

periodo que se instrumentó el P.l.R.E. el fracaso en el control de la inflación afectó 

di~e a los salarios. El cálculo de un aumcnro a los salarios nóminales se programó 

par.a una inOación menor. En consecuencia los efectos depresivos de la política salarial sobre 

algunas metas secundarias en cuanto al dii!ficit fiscal. esta meta fue alcanzada por tres 

medidas: aurncnro sus«ancial en impuestos indirectos principalmcnrc el J. V.A. y disminución 

drislica en ti!nninos reales del gasro público especialmente en la inversión.21 

A panir de 1983 con la polflica devaJuatoria característica del sexenio. se pretendió proteger 

a la indUSlria nacional ante Jos virulentos cambios de Ja moneda frenre al dólar siempre en 

situación desfavorable. Se crea el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios 

(FICORCA) ·su objccivo fundamental fue el esrablccer medidas que pcnnilierán diferir e! 

pago de Ja deuda de las empresas con el fin de disminuir Jos requerimientos de divisas en 

mcnnenros de aguda escasez y permitir la continuación del proceso productivo nacional• .22 

FICORCA funciona como un sistema de portccción con Ja posibilidad de que la industrioi 

reuniera depósitos para cnfrcnrar el riesgo c:u11biario funcionó niedi:inte cuatro rncxbtid:?Jcs. 
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cubriendo el principal proporcion;im.Jo fas divisas: cubrir el principal mediante crédito 

otorgado en moneda nacional; cubrir principal e intereses en moneda nacional y solicitar 

crcdito en moneda nacional para cubrir el principal y los intereses. En 1987 FICORCA había 

asumido deuda privada por 21,360 millones de dólarcs.23 

Aún con los paliativos como FICORCA. la pequeña y mediana industria se vieron muy 

vulneradas ante los embaces de la competencia por et atrazo tecnológico y la escasez de 

c~ito barato que imperó en roda el sexenio. 

El resultado del primer programa de estabilización se convirtió en un verdadero shock para 

la economía mexicana. en Jugar de estabilizarla y recuperar el crecimiento. se llegó a la 

estanflación (esrancamiemo con inflación) Ja producción y el empico rcuoccdieron en el 

esquema aplicado por el gobierno. En el segundo semestre de 1986. las políticas de 

estabilización económica son sustituidas por otras de ajuste estructural. 

La nueva consigna ya no era -pagar toda Ja costa" ahora fue la de crecer para pagar. Ja nueva 

orientación de ta política económica en escencia resultó una constitución de Jas políticas 

estabilizadoras. pero con otras variables financieras. esta nueva poHtica quedó expresada en 

el Programa de Alienro y Crecimiento (PAC). 

4.2.2 EL PROGRAMA DE ALIENTO Y CRECIMIENTO (PAC) 

El Progranta de Aliento y Crecimiento es la continuación del PIRE. el PAC se aplica a 

mediados de 1986 como parte de ta estrategia en política económica de Miguel de la Madrid. 

Entre Jo principales problemas que se enfrentarón en 1985 y 1986 son una baja en los precios 

internacionales del petróleo. el sismo. que afectaron directa.in.ente Ja disponibilidad de divisas 

para reactivar Ja economía e impulsar el crecimiento económico. 

En 1986 ante Ja posibildad de que México declare unilateralmente una. moratoria. el 

secretario del Tesoro Noncaméricano. James Bakcr propone que se otrogucn nuevos 

préstamos al gobierno mexicano para cumplir su compromiso con la banca internacional. 

México a cambio de aceptar nuevos créditos por 1 J mil millones de dólares para 1986-1987 y 

J988 acepta seguir con sus progratnaS de ajusre.24 

Entre Jos principales objetivos que pretende alcanzar el PAC es lograr en C3tllbio estructural 

pcr medio de la privatización de la. cconomfa. la libertad cambi:iria. la apcnura comercial y 

por último el apoyo irn:stricto :i la inversión extranjera. 
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El FMJ presiona al país para que enfrcme el pago del servicio de la deuda; otorgando una 

mayor confianza al sector privado por medio de las políticas de privatización y una menor 

intervención del Estado en el proceso productivo; la políiica fiscal y monetaria es un 

instn.1mento para reducir los desequilibrios. 

Se da inicio a Ja dcsincorporación de los sectores productivos del Estado, por medio de Ja 

venta, fusión y liquidación de empresas no cinsideradas no estracegicas ni prioritarias. Ja 

privatización se llevó a cabo en las siguientes .-amas automovilistica. farmaccutica. 

petroquímica secundaria. industria manufacturera (refrescos embotellados. textiles y enseres 

domcsticos).25 

La apertura del mercado nacional que permita cxponar para poder pagar así el servicio de Ja 

deuda. En 1986 se ingresó de manera formal al GATT; el gobierno cominua con el proceso 

de sustitución de permisos de importación por aranceles muy bajos; se instauran mecanimos 

credilicios para impulsar la exponaciones no petroleras. Se da Ja liberalización de Ja 

economía freme al exrerior pese a que persisre la recesión en casi rodas Jos sectores 

productivos y no se ha logrado al reconversión indusrrial; se procedió a Ja apenu.-a comercial 

enarbolando Ja eficiencia económica y liquidando cuarro décadas de pTorección industrial. 

En materia de polfrica cambiada se mariene el acceso geneTal al mercado de divisas; el apoyo 

a la inversión exrranjera directa como consecuencia de la libertad cambíaria. se procedió a 

pensar en el capiral foraneo como pivore del desarrollo nacional. si bien la inversión 

exrranjera puede resolver Jos problemas de capiralización a cono plazo; en el largo plazo 

puede ser negariva su presencia. ya que el destino y Ja cantidad de las inversiones no tienen 

por que coincidir con los imereses y necesidades del desarrollo nacional. 

Los resultados obrcnidos no fueron Jos esperados en 1986 con una inflación de 105 %. la 

devaluación de la moneda llego al 146 %. las tazas de inrerés subieron 23 punros 

porcentuales en ela ño. como consecuencia de la menor disposicion de recursos. El alza en el 

costo del dinero encareció el servicio de la deuda pública interna y se elevo el déficit 

financiero del gobierno.26 

4.2.3 EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA (PSE) 

Las políticas de estabilizacuión contempladas en el PIRE. ni las políticas de ajuste 

establecidas en el PAC logran trascender las causas de Ja crisis económica en Ml!xico; son 
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sólo de carácter transitorio y coyuntural; pero no impuolsan el verdadero cambio estructural 

que implicarí entre otras cosas. 

a) lograr una mejor distribución del ingreso 

b) Combatir los problemas sociales como vivienda. salud y educación; 

e) Fomentar el desarrollo rural y regional 

d) Implantar el desarrollo de infraestructur-a 

e) Lograr la reconversión industrial manteniendo la balanza ecológica. 

Estas transformaciones que deben ser enarboladas desde la rcctoria económica del Estado y la 

planteación democrática. son guiadas por la iniciativa privada al beneficio de sus propios 

intereses lo que ha implicado la socialización de la crisis; especialmente para la clase 

trabajadora que se traduce en el deterioro del nivel de vida de la población y la destrucción 

del aparato productivo y desempleo mientras que una minoria recibe ganancias 

extraordinarias. 

El úlitmo programa que aplicó el gobierno de Miguel de Madrid, consta de dos etapas, la 

primera etapa comienza el 23 de diciembre de 1987 al 28 de febrero de 1988; la segunda 

etapa se ex.tendió más alla del final del sexenio. 

El PSE, que pretendfa corregir los desequilibrios económicos derivados del desequilibrio 

bursátil, la devaluación constante de la moneda y de manera prioritaria la innación: para 

frenar la carrera desatada de los precios. El gobierno enfrenta a ta innación en dos vertien1es, 

la primera es que la poUtica de ingreso vaya a acompañada de una política contraccionista 

para disminuir las presiones de la demanda sobre lo precios; y la segunda armonizando los 

aumentos de precios y salarios para abatir la inercia inflacionaria. se basa principalmente en 

el control directo de los precios claves de la economía (tipo de cambio. salarios, precios y 

tarifas del sector público).27 

El PSE se divide en dos fases una que abarca de diciembre de 1987 al 1 de marzo de 1988 en 

donde se permite una subvaluación del peso, incremento en los precios y tarifas de bienes y 

servicios públicos y la autorización del sector privado de ajus1ar sus precios y posteriormente 

estabilizarlos. El tipo de cambio se ajusta en un 30 % apro:\imadamente el salario en un 15 

%. Las tarifas de luz. gasolina. teléfonos y otros servicios se incrementan en un 80 %. En los 
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primeros meses Ja in nación es del IS 'X y los demás precios del sector privado se ajustaron 

según el criterio de cada rama productiva .28 

A parlir de marzo de J 988 se inició la segunda fase del PSE. Jos precios del sector público. 

tipo de cambio y salarios se ajustarían mensualmente de acuerdo al crecimiento de precios. Es 

Ja etapa de Ja desinflación ya que una vez liberalizados Jos prcdcios privados en la primera 

etapa del PSE. se acuerda mantenerlos controlados hasta que sea necc:sario aplicar nuevas 

correciones. en los primeros días de marzo se acuerdan Jos siguientes puntos: 

a) aumenlO en un 3 % de Jos salarios 

b) se manliene Ja Jibenad cambiaria. pero sosteniendo el tipo de cambio. 

e) congelamiemo parcial de Jos precios sujetos a control 

d) no aumentan precios en tarifas y servicios públicos 

e) b.:1ja en Ja tas3 de interés bancarios y no bancarios de 149 3 que rendía el pagaré en un 

mes en bancos se redujo al 76 % Jo mismo en CETES. PETROBONOS.29 

La inflación se logró frenar de un IS '%en enero a 8.3 % en febrero y 3 un S.S % en marzo. 

Las au1orid.:1des decidieron ampliar el pacto por el ~xilo temporal obtenido bajo Jos siguientes 

acuerdos. 

a) Se ntantienen estables los precios de bienes y servicios producidos por els ector público. 

b) Permanecen congelados Jos salarios minimos. y se mamine fijo el tipo de cambio del peso 

frente al dólar. 

e) No se autoriza aumento alguno en precios de bienes y servicios sujc:ros a comrol por parte 

de Ja Secretarfa de Comercio y Fomemo lndus1rial. 

d) Los productos sujeros a registro. aunque no rengan control fiscal, no deberán incrementar 

sus precios. 

e) Los precios de garantía se fijarán de acuerdo al calendario agricola.JO 
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En la primera etapa del PSE se da una contracción de la dem:mda. a partir de una resuicción 

en el gasto público y de la poHtica monetaria y crediticia; la liberación del comercio exterior; 

en Ja segunda c1apa se complemema con el control de precios. salarios y tipo de cambio. 

Entre los elementos que se combinaron para abatir la innaciñon se encuentran el de1erioro del 

salario real durante todo el sexenio, que se acelero precisamente en la etapa del PSE. en 

términos reales en 1988 experimentó una caida del 12.7 % en el año. 

El tipo de cambio: Una de las variables que se controlo es la paridad cambiaria; la estabilidad 

logro evitar presiones sobre costos pruductivos y financieros que al devaluar la moneda 

provoca la indización a la economía en general (excepto el salario). La estabilidad favorecio a 

la industria debido a los altos niveles de endeudamiento externo y los altos coeficientes de 

imponación. 

El sector externo: Se combino un superávit comercial en todo el sexenio. mejores condiciones 

para c:I pago de la deuda externa, la promoción de entrada de capitales estas variables 

lograron aumentar la reserva internacional que se ocupo para lograr la estabilización de 

precios mediante el control de cambios; y asi enfrentar Jos posibles imponderables como 

aumento en las importaciones. salida de capilales. baja en el precio internacional del prctoleo 

o alza en la tasa de interés internacional. La reserva internacional se logro por entrada de 

capicales. por la rentabilidad ofrecida en el sistema financiero naciona. no fue el resultado de 

un incremento en Ja productividad o de catnbios estructurales en el aparato productivo. 

Saneamiento fiscal: En este rubro se llevo a una reforma fiscal que fue Ja fuente principal de 

ingresos del gobierno; se prefirio diminuir el déficit fiscal mediante Ja restricción monetaria y 

crcdicicia. disminución del gaseo público y la inversión pública. el cierre y venia de empresas 

paraestatales y el alza de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos en la primera 

etapa del pacto; asi el déficit público no presiono para seguir incrementando la innación.31 

La liberalización comercial: Se redujo las tarifas arancelarias. y se promovio el libre acceso a 

las importaciones para cubrir las carencias del mercado interno. y evitar presiones en la 

demanda que alimenten la inflación. 

La liberalización comercial es utilizada para controlar los precios del mercado interno. 

siempre que se mantenga la estabilidad cambiaria; así se evitan presiones sobre el sector 

externo y se mantiene la rigidez de la política contraccionista fisc:it y crcditicia.32 
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La concenación poUtica: Se conccrto con distintos sectores productivos empresarios. obreros 

y gobierno. en dond~ el objetivo fundamental es la reducción de la inflación . el gobierno se 

comprometio a disminuir el déficit y el gasto público; el sector empresarial acepto la apertura 

comercial. y cupula :i.indical ha mantener el congelamiento de los salarios. Asl en el combate 

a la inflación se compromeli6 a todos los sectores productivos. 

El PSE lodro su objetivo fundamental detener la inflación a menos del 1 % mensual entre 

agosto y octubre de 1988. en noviembre se situo en 1.3 %. En relación al crecimiento 

económico. la contracción económica o el bajo crecimiento no se logro superar con el último 

programa económico de Miguel de la Madrid, se dismuyo las presiones sobre la demanda 

global al disminuir el déficit público y restringir la actividad económica; sin embargo se 

acrecentaron los problemas en el sector productivo. La apertura del comercio exterior 

propicio el crecimiento de las exportaciones y se genero un proceso de competencia que actuo 

de manera desfavorable para los productores nacionales ante los bajos niveles de 

productividad y los costos elevados~ se desplazo un número significativo del mercado; la 

empresas con problemas financieros no pueden reahzar inversiones a mediano y largo palzo 

en denimento del empleo y al producción. 

4.3 EL COSTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE A.JUSTE 

El costo social que se pago en el sexenio <le M iguct de la Madrid es alto y se puede confirmar 

en diferentes resultados que se obtuvieron en los programas de ajuste y estabilidad aplicados 

a México. 

a) El nulo crecimiento de la economía entre 1983 y 1988 es de 0.1 en relación al PIB; en 

1982 el PIB creció al -0.6 %; en 1983 al -4.2 %; en 1984 al 3.6 %; en 1985 al 2.6 %; en 

1986 al -4.0 %; en 1987 al l.4 %.33 

Es el resultado de la contracción económica. con los recortes presupucstales gubernamentales. 

la poca disponibilidad de crédito para la inversión productiva; las elevadas tasas de interés 

que encarecen los costos financieros de las empresas y estimulan la inversión especulativa en 

detrimento de la inversión productiva. 

La caída de la demanda interna total de 1987 es de 14.9 % en relación con 1981 siendo en 

promedio del 2.3 % anual.34 
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3.8 % promedio anual. La disminución del gasto público afecto de manera directa a toda la 

sociedad. por los efectos que tiene sobre fa demanda agregada en donde Ja economía se 

estanca y el empleo no crece. 

Se proc:edio a una restricción de la demanda agregada de manera general. para así restringir 

las imponaciones y generar excedentes suceptibles de ser exportados. El gasto social como 

proporción del gasto público total paso de 17.2 en 1981 a 9.2 en 1987 se afecto 

automáticamente a todos los aspectos del bienestal'", la alimentación. el servicio de salud, la 

vivienda cte. La caida en el consumo de carne de res es de 50 % de 1982 a 1986; el consumo 

de huevo y leche baja un 40 % en el mismo período. Algunos programas de salud, vivienda y 

educación se ven cancelados.35 

b) El financiamiento del sector público se cubl'"ió por medio de la emisión monetaria. en 

virtud de los excesivos pagos de intereses de la deuda interna. Los crecientes niveles de 

endeudamiento público interno y externo a los cuales se recurrio para financiar el déficit 

público obligo al gobierno a fijar tasas de inlerés alcas para atraer el capital inter-nacional y 

asi evitar la fuga de capitales y fomentar el ahor-ro nacional; con el inconvenieme de castigar 

a las empresas nacionales que no lograron tener acceso al crédito. ya que el encarecimiento 

del crédito actuo de manera desfavorable para los productores nacionales con mayor 

endeudamiento; el aumento en las tasas de interés im:remento el costo del servicio de Ja deuda 

pública interna presionando el déficit público. 

El déficit público no cumple la función de fortalecer el mercado y reactivar la economía 

mediante el desarrollo de los sectores estratégicos. infraestructura o vfa aumento en el gasto 

social (salud. vivienda. educación). Tiene un carácter netamente fina"nciero en proporción al 

PIB paso de 14.75 % en 1981; a 16.54 % en 1987; a pesar de tener un déficit público 

primario en 1981 se logro un superávit público primario de 5.16 % del PJB eil 1987 por la 

contracción en el gasto público.36 

Otra de las polícicas que se instrumentaron para disminuir el déficit público es Ja venta de 

paraestatales; la eliminación de subsidios. y el aumento sistemático en los precios y tarifas 

deis ector público, esto afecto de manera directa la calidad de vida de la población. No se 

realizó una r-efor-ma fiscal que gravara al sector productivo y en especial al financiero 

especulativo. se prefirio socializar los costos de Jos programas de ajuste y estabilización por 

medio de las políticas descritas; y as[ se evito disminuir las ganancias de la empresa privada, 

Ja forma en que se financio e; déficit genero constantes presiones inflacionarias. 
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Mi!xico es el país que más recursos financieros ha transfeddo al exterior de 1982 a 1987 por 

conceplo de Ja deuda externa se lransfirio un lotral de 61.095 millones de dólares.37 

En cs1e lapso el país exporta capitales al exterior que bien pudieron ser utilizados para iniciar 

la reconversión industrial e impulsar el crecimiento y desarrollo; la intransigencia de Ja banca 

internacional para que se cumpliera en fonna oponuna con los pagos del servicio de la deuda. 

lesiono la planta productiva del país y cmpobrecio a una gran pane de la población. 

e) La política de liberación de precios de productos que en el pasado estuvieron sujetos a 

comrol como son (servicios pUblicos. anicuJos. tasas de interés y tipo de cambio); no genero 

una mejor asignación de recursos a favor de una mayor eficiencia con el incremento de lo 

productivo, tampoco se incenrivo la inversión productiva y el crecimiento económico. 

d) Desempleo y caída del salario real: el desempleo aumento, ante la imposibilidad de 

alcanzar tasas de crecimiemo acordes a las necesidades del país. que permitieran absorber el 

aumemo anual de la fuerza de trabajo por lo tanto la tasa de desempleo no se puede 

disminuir; en 1981 la tasa de desempleo abierta en el mercado formal de trabajo es de 3.4 % 

de la poblacion economicamente activa; en 1982 de 7.4 % y en 1987 de 22.9 %.38 De un 

número índice igual a 100 en 198 t. los salarios minimos reales pasan a 1ener un valor de 

47.7 % en 1989 lo que representa una caída absoluta de 52.3 %.39 En cuanto al PIB. la 

panicipación de salarios en 1977 es de 39 'J6 y en 1984 es de 27.7 %. 

Es imponante destacar el papel que desempeño la caída del salario, en diferentes aristas de la 

economía. como una forn1a para mantener la competetividad con el exterior. debido a que no 

se llevo Ja i-eforma esti-uctui-al en el ssector productivo que comprome1iera a los empresarios 

a elevar 13 productividad y modernizar con tecnología Ja industria. 

El mayor costo del ajuste Jo absorbio el trabajador asalariado. con Ja liberalización del 

comercio exterior se colocó a la industria nacional en clara desventaja frente al exterior; las 

tasas de interés altas incrementaron el costo financiero de las empresas para evitar que se 

disminuyera las ganacias se recurrio a incrementar los precios y disminuir el salario real; así 

se evito Ja quiebra general de Ja pequeña y mediana industria. En el abatimiento de la 

inflación desempeño un papel impoTtante el congelamiento salarial que instrumento el PSE. 

e) Las exportaciones se vieron estimuladas y las imporraciones decrecieron en el mismo 

lapso; se explica por Ja contracción de la economía y que no se canco con Ja capacidad de 

compra por la pdrdida adquisitiva del salario y la 11ula creación de empleos. L"ls 

98 



exportaciones lograron un auge sin precedentes por el tipo de cambio subvaluado que impero 

durante todo el sexenio como subsidio a la exportación. 

4.4 APERTURA AL EXTERIOR 

En 1982 la economía mexicana. se encuentra con políticas proteccionistas en donde el arancel 

máximo es de 100 %. en 1983 inicia un cambio radical en las políticas proteccionistas se 

comienza el desmantelamiento paulatino para llegar a una simación de apertura frente al 

exterior. en PSE mantiene un arancel máximo de 20 %, y el arancel promedio es de 9.9 

%.40 

Esta cstratégia tiene como uno de sus objetivos cxplicitos Ja lucha contra la inflación. 

teniendo un tipo de cambio fijo y aranceles bajos. la industria nacional entra en competencia 

directa con los productos internacionales. 

Las polfcicas de apoyo a Ja cxponación adquieren un carácter fonnal con la comunidad 

internacional. a partir de 1986 con el ingreso de Mjxico al GATT en donde se supone debe 

existir reciprocidad de trato del resto de los países a~heridos a dicho acuerdo. 

El objetivo que se pretendió alcanzar en el sexenio, es modernizar modernizar y reorientar el 

sector productivo para aoyar las exportaciones manufactureras, y asf se conviertan en una 

fuente de divisas cada vez más importante; con una industria cada vez más eficiente y 

competitiva a nivel internacional, como parte de Ja estratégia a largo palzo; las exponaciones 

que se producen con calidad y a bajos precios subsanan la falta de divisas que el pafs requiere 

para cumplir sus compromisos financieros con el exterior. 

El saldo del sexenio se mantuvo superavitario en la balanza de comercio exterior. por varias 

razones; las exportaciones de productos de manufactura se incremento con la cafda del 

mercado interno; la subvaluación de la moneda. la recesión implica la no generación de 

puestos de trabajo y algunas empresas al no poder competir desaparecen. siendo la fatura que 

deben pagar las empresas ineficientes; sin importar los impactos que se tienen en Jos niveles 

de de empleo. 

Las consecuencias de la apertura ame la planta industrial con bajos niveles de producción. se 

exigen políticas dcvaluatori<ls y reducción de salarios ¡-cales para proteger el sector 

productivo; a.si la dcvalu:?.ción favorece las export.:1.cioncs y se conviene en el mejor 

mCC:J.nismo de pl"otccción para 1:1. industri.:1. nacional; s~ cnc::rccen las import:iciones y se 

g:r.cran problcn1:1.s col.:uerales como la innación. 
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Uno de los graves problemas es la importación de productos de consumo final de 1983 a 

1989 crecio en promedio de 33 % anual; en cambio las importaciones para formación de 

capital crecieron 13.6 % promedio anual en el mismo lapso. se siguio relegando la 

modernización de Ja planta productiva tan necesaria para impulsar el crecimiemo 

económico.41 

El tipo de cambio entre 1983-1987 crecio en promedio anual de 75 %; y los salarios cayeron 

4.9 % y las cxponaciones de manufactura en dólares crecieron 21.1 % ambos en promedio 

anual; lo cual explica que el auge exportador no lo consiguio el aumemo de la producción de 

la industrfa.42 

La industria nacional no logro competir con el exlcrior por medio de una modernización de 

su maquinaria. o con Ja utilización de tecnología de vanguardia, por Ja falta de crédíto en el 

país y las ahas tasas de interés que prevalecieron en codo el sexenio; las coloco en desventaja 

frente a la empresa mullinacional que consigue crédito a tasas más bajas en el extranjero. 

Sustentar el desarrollo del país en las exportaciones tiene un límite, si bien las exportaciones 

tienden a incrementar el empleo, Ja producción y las ganancias; en determinado 1nomento se 

puede ver subordinado el desarrollo del país al volumen que se logre exportar; descuidando el 

mercado interno n!lcional. Uno de los principales problemas que enfreman las exportaciones 

nacionales son las medidas proteccionistas; que con frecuencia práctican los países 

industrializados cuando ven en peligro algún sector industrial propio. y así discriminan al 

país con un menor desarrollo. 

El competir con el exterior con mano de obra bara1a y en la producción que requiere fases 

más intensivas de mano de obra, tiene claras desventajas como la depapeuración de salarios y 

la pobreza de núcleos cada vez mayores de Ja población. La celeridad con que se dan los 

cambios tecnológicos en la actualidad está generando niveles de producción y la reducción de 

costos unitarios por el ahorro de mano de obra; Jo que lleva a n1odificar Ja ventaja 

con1parativa que el país obtiene con un peso subdcvaluado y mano de obra bar-ata. 
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CAPITULOS 

EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 1983-1993 

El sis1ema financiero liene un papel muy impor1ante que desempeñar. especialmente en un país 

como México; donde las regiones y los sectores económicos del país es1an profundamenre 

fragmentados. 

El sistema financiero debe servir de enlace estratégico para promover Ja formación y absorción de 

capital y el desarrollo económico del país. 

Su importancia radica en el hecho de que ofrece una variedad de servicios para capear excedentes y 

canalizarlos a sec1ores deficitarios que necesitan 1ales fondos para invertir: de es1a rnanera, los 

inrennediarios financieros son un medio para enlazar e integrar varios sectores y regiones, 

superando la resistencia que opone la segmentación de las economías atrasadas. En resumen, Ja 

intennediación financiera entraña un proceso de intregración mediante nujos intersectodales para la 

asignación de recursos. y supone una transformación de los fondos, lo que es económica aunque no 

1ecnicamen1c equivalente a la transformación que 1icne Jugar en la producción de bienes y servicios. 

Asi para promover la fonnación de capital y evitar asignaciones de recursos subop1imistas es un 

imperativo estudiar Ja eficiencia del seccor de intermediación financiera. en su función de captar los 

excedentes monetarios y 1ransforn1arlos en inversiones reales. La contribución del Sislema 

Financiero al Desarrollo nacional debe ser ante todo de integración. No se puede hablar de un 

proceso de ahorro inversión eficiente rnientras que varios seclorcs y regiones de México 

penn.anescan segmentados o aislados del desarrollo y el crecimiento. 

5.1 LA POLITJCA MONETARIA Y CREDITICIA 1982-1988 

La política monelaria y credüicia, como parte de Ja política financiera. que a su vez pertenecen a la 

política económica general del país; debe ser sistemáticamente conducida por el Estado. ya sea a 

través del gobierno directamente o por medio de autoridades autónomas. como pueden ser Jos 

Bancos Centrales. 

En atnbos casos. es falso que exista una polhica monetaria y crediticia neutral~ porque el gobierno 

persigue ciertos objetivos a través del comrol de la oferta monetaria. que van desde su 

financia.Jniemo. hasta el asegurar un clima de estabilidad al inversionista. Por su pane una 

autoridad aucónoma. por más que se empeñe en buscar el equilibrio monetario. por la propia 
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dinámica del mercado de dinero (altamente cspcculalivo) es casi imposible tener un control sobre 

estas operaciones. 

Sin embargo la experiencia histórica demuestra una y otra vez que existen espacios de autonomra 

relativa. tanto al interior como frente al exterior de la economla, que habilita al Estado para 

ejecutar una polhica que impulse el desarrollo con justicia social; no obstante las políticas 

monetaria y fiscal por si solas son insuficientes para promover el desarrollo. De ahi que como una 

respuesta pragniatica. el Estado ha recurrido a una intervención más directa sobr-e la politica 

económica. 

A continuación se detalla en que consiste la política monetaria. cuales son sus instrumentos, y 

examina cual fue la política monetaria y crediticia desarrollada durante el perfodo 1982-1988. 

5.1.1 DEFINICION 

La polhica monelaria "Comrol de la banca y del sislema monetario" es parte del gobierno con el 

fin de conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar una balanza de pagos adversa. alcanzar 

el pleno empleo y otros objetivos. El objetivo inmediato es el control de la oferta monetaria y del 

crédito o como manifestó el informe Radcliffe. "El estado de liquidez de toda la economía." Esta 

dirigida. por lo tamo, a todas las instituciones financieras del país que pueden considerarse como 

fonnando un gran mercado de crédito único. 1 

Se aplica por n1edio de los diversos instrumentos financieros con los que cuenta un pafs. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Estructura de los tipos de interés. 

El control de los movimientos de capital. 

Controles de crédito para las compras a plazo. 

Crédito selectivo. 
1 

Emisiones de capital ..... 

"La política monetaria está formada por el conjunto de principios. nonnas. medios y elementos que 

establece un gobierno para regular el mecanismo monetario con el propósito de cumplir con 

determinados fines". 3 

"La politica monetaria forma parte de la poHtica económica que es el conjunto de actividades que 

realiza el estado para la conducción de la economía. de un pafs.4 



"'La potftica moneraria. ha de ser faciHrar. en Ja medida que sea posible. eJ cumplímicnro de los 

fines dcJ sisrerna económico, producir y disiribuir equitarivamenre entre Jos miembros de Ja 

. sociedad cJ máximo volumen de los tipos más prácticos de anfcuJos y servicios al menor costo 

sociaJ posible. No quiere decir es10. que la polC<ica moneraria sea capaz, eJla sola de conseguir 

i!sros propósitos; no hay panacea en rodos los males económicos".5 

Exisren diversas definiciones de "política monetaria",. en la mayada de tos autores consuf(ados hay 

consenso en establecer que es un insnumento del estado para alcanzar fines bien definidos. Emre 

Jos mülriples objetívos se encuen1ra eJ equilibrio en Ja balanza de pagos, comroJ de Ja oferta 

monetar'ia, de crédito~ ampliación de la planta productiva. ofrecimiento en artículos y servicios al 

menor cosro posible. Esta poJitka en <:ombínación con la saJariaJ, la de empleo, fiscal. de precios 

y de inversión. forman Ja po1Itica económica que se orienta para lograr las prioridades dcf gobierno 

que tas aplica. Varía según el problema específico que enfrente el gobierno, entre los que destaca 

el combate a Ja ínflación. 

S.l.2 ELEMENTOS E INSTRUMENTOS 

La insri<ucíón que se encarga de vigilar la po(í(ica monetaria y crediticia, es el Banco de México en 

su papel como Banco Central. mantiene una oferta monetaria congruen'e con Ja escabifidad 

económica del país, sus principales instrumentos son: 

Coeficiente de liquidez.- Es la cantidad de dinero que los bancos deben poseer en efectivo 

para hacer frente a .sus obligaciones en un momento determinado. Es dífereme al encaje 

legal porque: la liquidez bancaria permite pro«eger Jos intereses de Jos ahorradores y 

deposicantes en eJ caso de que haya problemas financieros. 6 

Controles selectivos y directos del crédiro.- .Estos son rasas diferenciales de redescuento 

y requísitos de elegibilidad, empleo selectivo del depósito legal. requisitos de depósho 

previo para importaciones. aprobacíón previa de préstamos b<tncarios. regulación de 

créditos según su canaHzación, instrumentaciones específicas deJ Banco Central. controles 

direcros de los créditos e inversiones y controles selec.1ivos de crédi«o. 7 

Encaje fegaJ.~ Es la caneidad de dinero que Jos bancos comerciales deben mantener como 

reserva para garamizar Jos depósitos bancarios y se expresa como un porcentaje de sus 

recursos. Mientras mayor sea el encaje leg::d. menores serán los recursos de que disponga 

el banco para prestar al público, aJ contrario. si el enc:ijc legal es bajo. los recursos deJ 

banco para prestar a sus clientes serán mayores. 
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El encaje legal se divide en dos grupos: 

1) Recursos en depósito. reservas bancarias que constituyen depósitos en el 

Banco de México. 

104 

2) Recursos de canalización directa por las instituciones de crédito a sectores 

prioritarios indicados por et Banco de México. 

Estos depósitos se distribuyen: 

a) Recursos en el Banco de México con el objeto de dotarlo de fondos, 

reguladores de liquidez interna y de las reservas inte.-nacionales. 

b) recursos que hacen frente a las necesidades del gobierno federal. 

e) Recursos destinados a fideicomisos financieros de fomentos 

Operación de Mercado Abierto: Son instrumentos de la política monetaria. que consiste en la 

compra-venta de bonos y valores gubernamentales al público con el objeto de que el estado capte 

recursos monetarios en poder de los particulares y pueda financiar su gasto. Ejemplo los CETES 

Y PETROBONOS.9 

Mediante la compra de valores, a cambio de emisión de dinero. el Banco Central aumenta la base 

monetaria y por tamo Jos fondos de los intermediarios financieros. A su vez la venta de valores 

por las autoridades mone1arias restringe la liquidez del sistema, obligando a las instituciones a 

reducir sus préstamos cuando ve:ide valores se da una disminución en la cantidad de dinero en 

circulación. lo que eleva la tasa de interés. Si el Banco central compra valores. las reservas de los 

bancos aumentan y también la capacidad de otorgar créditos. 

La tasa de descuento y redescontar: es un préstamos que el Banco Central hace a las instituciones 

bancarias. especificando claramente las condiciones para dicho crédito. mediante un primer 

descuento respaldado por valores o títulos a corto plazo o bien mediante prestamos con garantía. A 

través de este instrumento se sigue una política expansionista que consiste en el aumento de dinero 

circulante y la disminución de la tasa de redescuento. lo que permite a los bancos bajar la tasa de 

interés que cobran. esto hace que el público pida más créditos y se expande la cantidad de dinero. o 

por lo contrario seguir una po1ítica comraccionista. que consiste en retirar dinero de la circulación 

y por lo tanto limitar créditos. lo cual se hace: aumentado 13 tasa de redescuento. que desalienta a 

los bancos a pedir crédito. :ti tnisn~o tiempo, el públ:co no pi<le préstamos porque la tasa de interés 

es elevada. IO 



El Banco de México acep1a en descuen10 cienas inversiones a cono plazo realizadas por Jos 

bancos. Cuando Jos bancos desean aumentar sus reservas acuden a él para rcdcsconrar parle de sus 

acrivos no mone1arios. Dicho banco hace un redescuento en la liquidación de escas tipos de 

activos. Este descuemo sobre ac1ivos descomables es Jo que se conoce como tasa de redescuento. 

Jos bancos miembros pueden aun1eniar sus recursos y expandir su rnargen preslatario. 

Para aumentar sus recursos el banco obliene un préscamo del Banco Central. en este caso el banco 

emire una promesa de pago que aquél Je acepte sujero a una tasa de descuenro. La rasa de 

descuenro y redescuento son insrrumenros del banco central para controlar el crédito bancario. 

Estos son Jos principales insrrumentos que utilizó el gobierno de Miguel de Ja Madrid. para 

ins1rumenrar su política monetaria. 

5.1.3 OBJETIVOS DE LA POLITJCA MONETARIA 1982-1988 

Emre las principales prioridades de Ja polílica monetaria del sexenio. fue elevar las exporrnciones 

manufacwreras y lograr la eSlabilización de precios. 

El control de Ja polhica monetaria se da con el propósito de regular el monro rotal de Ja liquidez y 

el crédi10 en Ja económica. Tiene como rarea primordial proporcionar recursos hacia actividades 

esrrarégicas y prioritarias con un grado de maduración relarivameme larga que fortalezca el 

desarrollo económico. 

Las autoridades emprendieron un combate fromal a la inOación por medio del control del medio 

circulante. limitando el aumento de la canridad de dinero. billeles. monedas y saldos de cuemas de 

cheques. como respuesta irunediara se JJmita la capacidad de Ja gente de ejercer una demanda. 

adquirir bienes y servicios en existencia. en otras palabras se contrae Ja demanda efectiva en el 

país. 

Las au1oridades disponen de diversos procedimientos para aumentar o disminuir el circulame. El 

más efectivo en este período consiste en restringir Ja capacidad de imermediario del sistema 

bancario para ororgar crédito. Por medio del encaje legal. el banco de México determina Ja 

capacidad de expansión de Ja oferta monetaria. Otro de Jos mecanismos que se utilizó es el 

mercado abieno. se puede influir en el medio circulante al comprar o vender Uculos financieros del 

gobierno. aumenta o se reduce la cancidad de dinero del público y del sistema bancario. 11 
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S.I.4 LA POLITICA DE INTERMEDIACION FINANCIERA 1985-1988 

· Las directrices para la intermedicaión financiera 1985-1988 se formularon con base en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1983-1988 y el Pr-ograma de Financiamiento del Desarrollo 1984-1988.. 

En la primer parte, se describe el marco global para la intcm1ediación financiera 1985-1988. Por 

medio de aumento en la colocación directa de bienes gubernamentales, mayor disponibilidad de 

crédito bancario con el objeto de mejorar el ahorro-inversión. se instrumentan positivas las tasas de 

interés reales a ahorradores. disminución del gasto público. tasas de interés atractivas para captar 

capital extcrno.12 

En la segunda parte.- la intermediación financiera en la etapa de reordenación económica, se 

persigue abatir la inflación prOlcgcr el empico y reactivar la cconom(a, mediante el apoyo a las 

empresas en áreas prioritarias con imponancia estralégica para el empleo. 13 

En la tercera parte.- El financiamiento del cambio esrructural. los créditos bancarios se orientaron 

al apoyo a las empresas. en donde Jos cambios estrucmrales se pueden lograr en forma más rápida. 

La banca promoverá proyeclos indusuiales. agrícolas, comerciales y de servicio.1 4 

En la cuarta parte.- Directrices generales de política para la intennediación financiera, se dividen 

en tres sectores los inlenncdiarios financieros. banca múltiple, banca de desarrollo e intermediarios 

financieros no bancarios y el mercado de valores. 

A) DIRECTRICES GENERALES 

a) .. El sistema bancario. 

términos reales. 

captación y financiamienlo deberá crecer en 

b) Se propiciará el crecimiento de los in.termediarios financieros no bancarios 

y del mercado de valores. superior al sislema bancario. 

c) Se Olorgarán recursos a la banca de desarrollo. 

d) Se instrumentarán tasas de interés atractivas 

e) Aumentará el crédito privado y social 
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f) La Banca Múltiple apoyará programas gubermunen1aJes en base a su 

rencabilidad económica. 

g) La banca de desarrollo canalizará los crédicos exlernos. las asignaciones 

presupuestaJes y parte del encaje legal. Olorgará subsidios a Jos programas 

prioritarios. 

h) Las instituciones financieras no bancarias se concentrarán al financiamiemo 

de largo plazo. 

B) LA BANCA l\fULTIPLE 

a) La coordinación. evaluación. con1rol y vigilancia de la banca múltiple. 

como ins1rumemo efecrivo en la polirica de desarrollo del estado. 

b) Se organizarán los bancos de difereme camaño. 

e) Mayor diversificación del cn~dilo bajo el crirerio de rcmabilidad 

económica. 

d) Los bancos de mayor tamafio podrán caprar recurso externos 

e) Se desarrollará la especialización de funciones 

f) La poJítica de precios y servicios bancarios se adecuará a sus cos1os reales. 

C) LA BANCA DE DESARROLLO 

a) Se buscará un crecimiento balanceado de Jos bancos de desarrollo y 

fideicomisos. 

b) Se incrementarán los créditos a las actividades privadas y sociales. Jos 

fondos desainado a la inversión. sobre todo producciva. 

c) Se elevará Ja captación de recursos de la banca de desarrollo 

d) Se reducirán Jos costos directos y en riempo asociados con el uso del 

crédico de fomento. 
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DJ INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS V EL MERCADO DE 

VALORES 

a) Los intermediarios financieros no bancarios y el mercado de valores, 

proveerán financiamiento doméstico de largo plazo para la inversión 

nacional. 

b) Deberán alcanzar un desarrollo de carácter autososteniblc y permanente con 

rasas de rendimiento alracrivas. 

e) con Jos recursos cap1ados y sus reservas técnicas estos intermediarios 

financieros. apoyarán Ja acumulación de capitar. 15 

La política de imermediación financiera de apoyo a la industria y a Jos sectores sociales. no logró 

alcanzar su obje1ivo debido a las altas tasas de inierés y a la poca disponibilidad de crédito, En lo 

referente al desarrollo y fortalecimiento del mercado bursátiJ este sector actuó de manera 

especulariva y desencadenó un colapso bursátil en 1987. lejos sus objelivos de proporcionar 

financiamiemo para el desarrollo económico de Ja nación. 

S.1.5 LAS TASAS DE INTERES 

La década de Jos ochenta, se caracterizó por mantener un constante aumento de Ja tasa de interés, 

en Jos países de Estados Unidos, Inglaterra se fijó una tasa de interés real positiva. que es la 

diferencia entre la tasa de interés nominal a largo plazo y el ritmo de inOación del último año, 

México con Ja urgeme necesidad de captar dólares del exterior evitar Ja fuga de capitales aplicó una 

política de alta rasa de imerés en todo el sexenio. Según Ja teoría monetarista las ventajas de Ja tasa 

de interés alea son: 

El aumento de Ja tasa de interés, para fornenrar el ahorro. con un incremento en Ja caplación de 

recursos financieros y asi la banca pueda atender las demandas crediticias, bajo Ja premisa de que 

incrementando el ahorro la inversión aumenta. 

Como esdmulo al crecimiemo, el alza d.: Ja tasa de interés permitirá mayor captación de recursos y 

mayor disponibilidad crediticia, las empresas obtendrán Jos recursos suficientes para invenir en 

tecnología y elevar su productividad. 
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Como íomcmo a Ja invc.-i.ic.\n. Se sustenta en que la inver-sión se incrementa a partir de una nmyor 

disponibilidad crediticia. 

La tasa de inu:ré:s aha funciona como un elemento depurador de Ja capacidad productiva ineficieme. 

afecta el financiarnic:mo de la esfera productiva por el incremento en los coseos financieros de la 

industria. y elimina a las empresas de baja rentabilidad canalizando los recursos a la industria de: 

Jata productividad. 

En csrc contexto el incremento de Ja tasa de interés obliga a las empresas a un aumento en Ja 

productividad y n:mahil idad y se ven afee lados Jos sectores de baja pnxluclividad y que se 

encuentran altan1cntc: c:ndC"uJados.16 

La tasa al1a de mi eré~ y sus efectos sobre la demanda global. el consumo y la inversión privada. 

son irunediatos las n:Mricr.:iones de liquidez 1ienen un carácter reccsivo en el consumo. el alza de Ja 

1asa de interés lienJc a reforzar Ja restricción financiera. castiga a la población que .-ecurre al 

crédito para consumir y rc:su-inge el consumo. Por su pane Ja inversión productiva expcd111en1a 

una reducción má!<. fucne que la del consun10. 

La inversión púhli..::a 1amhién sufre una caida. Ja demanda en maquinaria, rnarerial para 

construcción. e1c. Se impulsa utilizando recursos deliberados. estímulos fiscales, programas de 

inversión pública. sin embargo. c:I alza en las casa de imerés, elevan la deuda pública aumema Ja 

carga de intereses. el goh1crno es incapaz de aligerar Jos gravamemcs de las cntprcsas y en can1hio 

cicndc a limitar la 11n-c-rs1ón púPlica. 17 

La inversión bruta fija del sector pdvado cayó 9.3% de 1981 a 1989. Ja inversión bruta fija del 

sector público cayó bl .O"A en términos reales de J981 a 1989. 18 

Las tasas de inrerés no lograron reactiva.- la economía. por el comrario. disminuye la inve.-sión 

pública y privada en d sexenio. 

Los costos finandci-o!- de las en1presas se ven inci-en1enrados con el alza de la tasa de interés n:ducc 

las ganancias netas. adem.:ís de que encarece el cos10 del crédilo para una inversión pos1edor. 

repercutiendo de 1nanei-a directa en la inversión el crecimiento económico y el en1pleo. Las 

ganancias se transfieren del sector pi-oductivo al sec1or financiero y solo las industrias con 

tecnología y un allo !!l'"ado de productividad son capases de abso.-ber los costos financieros. La 

pequeña y mediana indus1ria, para lograr sohrevivir. tienen que traspasar el costo financiero a una 

m.ayor pi-oductividad c.::on una menor progi-e~ión de los salarios y en ocasiones al recone de 

personal. 
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Las casas de: interés altas reslring:en el de~arrollo de Jos sectores es1ra1égicos y priori1al'"ios. por el 

largo período de maduración que requieren y sus niveles de rentabilidad sólo son redi1uablcs a 

largo plazo. La canalización de los excedemcs económicos hacia Ja esfera especula1iva y no Ja 

produc1iva. por las ganancias en el curto plazo con perspec1ivas de remabilidad inmediata, se puede 

verificar en Ja caída de Ja inversión hruta fija en el sexenio y el crecimiento de Ja bolsa de Valores. 

En una economfa de libre mercado las presiones para mamener el alza de Ja 1asa de inlerts son 

cons1amcs. a fin de evitar fuga de capi1ales e incentivar su emrada y el ahorro interno. A su vez 

genera presiones sobr-e los costos financieros dados los niveles de endeudamienco interno. aumema 

el déficic financiero del seccor pühllco. obliga a hacer más selec1iva Ja inversión productiva. por lo 

que se excluyen y marginan las uwersioncs de larga maduración. recurrir al conslante aumento de 

Ja tasa de inlerés sacrifica a Joi. capitales producrivos internos y conlleva a un au1nen10 de Ja 

lransferencia de recursos a favor de el sistema financiero. En consecuencia se rees1ruc1ura Ja 

economia en perjuicio de la esfera prcxJuc1iva. además de restringir Ja participación del es1ado en la 

economía y de deteriorar los nivek~ de: vida de la población. l9 

S.2 GENERALIDADES DE LA BANCA COMERCIAL 

La primera impresión de Ja funcionalidad Bancaria. es que son simples comerciantes de dinero. en 

pane es cieno pero fundamen1almen1c: !.on creadores de dinero ( se constituye en un "medio de 

pago"' que se acepla para cancelar l;1i. deudas. pieza imponame en el ciclo D-M-0). !>e compran los 

faccores de la producción y se venden por medio del dinero. En csre proceso los bancos 

primordiahnemc comrolan la oferta de dinero y el nivel de precios. es10 conlleva a una alteración 

en el nujo de bienes y servicios finall!'s. ya sea contracción o expansión. 20 

Este argumento pertenece a Ja "'Teoría Cuamitativa del Dinero" que postula que una variación en la 

oferta monetaria, repercutirá direcaamentc sobre el nivel de precios. el hecho es que los individuos 

no desean el dinero en sí mismo. !.IOO 1nás bien incrementar el valor de éste, razón por Ja cual 

deciden ahorrarlo. lo que provoca inmediatamente Ja insatisfacción de otras clases (se restringe el 

consumoL quien ahorra tiene dos opciones: gastarlo en consurno o invertirlo m.:is; cualquier 

opción que elija incrementar.:i Ja oferta lotal de dinero. generahnen1e se elige la primera opción, Jo 

que provoca una demanda de bienes de consumo con y !!I alza de los precios, si se inviene 

aumentará Ja demanda de materias primas y factores de producción y los precios tienden a subir. 21 

Es'e proceso tlfcclará a Ja economía en su conjunto. creando serios problentas como: mala 

dis,ribución del ingreso. variaciones al alza o baja de la producción, entre ouos más. De altr Ja 

imponancia que tiene la banca. distinguiéndola de 01ras instituciones financieras. por su facultad 
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para regular la oferta de dinero (función encomendada a un Banco Central en la n:aayoría de Jos 

países). 

El depósito bancario es una de las fuemes más imponantes para el control de Ja ofena de dinero. es 

una obligación bancaria hacia un individuo o sociedad a cambio de ciertos derechos. liquida las 

deudas de otras personas y en los pagos de camidadcs 

muy grandes se usan cheques o larjetas. para Jas pequeftas. billetes o moneda; representan el pasivo 

del capital de un banco. 

El banco es una institución que se conviene en deudora de otras personas (depósitos en cuentas 

corrientes y de ahorro), ofreciendo éstas a cambio. ciertos derechos que igualan el valor del capital 

y del pasivo del banco (dinero de curso legal. bonos gubernamentales. o una promesa futura de 

pago) además de que de\'engan intereses. Gran pane de los ingresos se derivan del pago de 

intereses sobre estos thulos o derechos. constituyéndose en su activo.22 Es lucrarivo. gracias a Jos 

ingresos que obtiene de sus ac1ivos y éstos afec1an en mayor o menor medida. la ofena monetaria. 

y que se componen de los siguiemes activos: 

ACTIVOS 

1.- Sobregiro.- El banco lo permite al clieme a cambio de una obligación. generalmente Ja 

emrega de un valor negociable. del cual se pueda disponer en caso de incumplimiento al 

ténni.no de un plazo detenninado. además del pago de intereses que son Ja fuen1c principal 

de ingresos de un banco; para el cliente. el beneficio es la creación de poder adquisitivo. 

2.- Sistesna de présran10.- Funciona cuando el cliente lo solicita de algunas garamfas y 

quizá. a parte una -garantia cola1eral 00 para protección del banco. quien pone a disposición 

del cliente el imporre del préstamo. Las deudas se incrementan por el préstamo. 

aumentando directamente Ja ofena moneraria por Ja misma canridad. simulláncameme. el 

acrivo aumenta en proporción al pasivo. más Ja cantidad que cobre por el interés. de éste 

pagará una tasa menor sobre los saldos a favor del cliente y hará frente a Jos gastos de 

administración. El sobrante se constituye en urilidad neta. 

3.- Descuento.- Se uciliz.a generalmcmc a través de 00 letras de cambio" (cada vez menos 

inusuales). las cuales son una promesa de pago en fecha futura. 

4.- Inversiones.- La.s realiza el propio banco. para acrecentar sus deudas a través de Ja 

compra de valores tales como: bonos guber-namemalcs y terrenos o edificios para sus 

oficinas. Estos pagos se re3Jizan con cheque a favor propio. es decir. crea una deuda a 
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cambio de bonos que vienen a formar parte de su activo. También abona una suma en 

cuenta (incurriendo en deuda) a cualquiera que le ofrézca un título en contra de otro banco. 

S.- Dinero en "efectivo".- Es de gran importancia para el Banco que Jo adquiere a cambio 

del pasivo que representa un dcpósico. El efectivo forma par-te del estado y del Banco 

Central. quiénes están obligados a tenerlo como pasivo en sus libros (dcpóshos) o a 

almacenarlo como billetes. El efectivo constantcmcnre cruza la ventanilla bancaria siendo 

intercambiado por depósitos o viceversa. éste tipo de activo es otra forma de efectivo, 

utilizado en las 1ransaccjones interbancarias. 23 

La cantidad de depósitos. el nivel de precios y el flujo del ingreso monetario son 

interdependientcs en cierta medida. de allí Ja importancia de los servicios bancarios en especial 

sobre el resto de otros servicios financieros. 

S.2.1 LA BANCA MULTIPLE 

Sayers. distingue dos ripos de sistetnas bancarios. basados en el modelo inglés y el norteamericano. 

mientras en el primero existen sólo unos cuamos bancos fuertes (monopolios) con múltiples 

sucursales en el resto del pafs; en Esrados Unidos. existen cientos de bancos unitarios (pequeños 

bancos regionales sin sucursales). coordinados con unos más grandes en condición de subordinados 

para grandes transacciones. 2 4 

El modelo inglés es semejante al mexicano. con un Banco Central a la cabeza del sistema y unos 

cuantos bancos comerciales de gran tamaño y algunas otras instituciones financieras. 

De las funciones más comunes de los bancos comerciales son los intercambios del efectivo por 

depósitos y viceversa; lransferir depósilos de una persona o corporación a otra. entre otros 

servicios complementarios- Por tanto. es necesario que tenga capacidad de "liquidez" o sea. pagar 

dinero en efectivo mediante una orden a la vista (pagaré) a cambio de un depósito. para realizar 

operaciones nonnales. Mantener un margen en este sentido es un requisito básico en la 

reglamentación oficial (la reserva es del 8% de sus depósitos en lfquido).25 

El capital social del banco. forma parte de sus activos. pero merece una atención especial. ya que 

constituye el capital de los accionistas y patrimonio de Ja institución; su función histórica ha sido la 

de soportar Ja au·ga de pérdidas excepcionales y con ello inspirar Ja confianza de los clientes. En 

muchos países existe un requisilo legal que establece un capital mínimo en relación con las 

obligaciones por depósitos del banco (el 10% por lo gene¡-al). En JngJa(erra el capital bancal"io ha 
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perdido dicha f"unción toda vez que tienen el derecho los accionistas de ocultar Jas utilidades en 

rcscrva.26 

Por su parte. Jos depósitos que constituyen cJ pasivo en los libros bancarios. aparecen de dos 

formas a saber: 

I) Las cuentas conienrcs o depósitos a la vista. 

2) Los depósitos a plazo. 

Los primeros son dcp6si1os sobre los cuales el cliente posee el derecho de girar cheques o exigir la 

cn1rcga de dinero en fhrma inmediata. Ellos constiruyen un poder .adquisito de disponibilidad más 

inmediata y no devengan inr:ercses. En cambio los depósitos a plazo devengan imcrcscs. Jos cuales 

son fijados por el "'cártel bancario"" que norrnaJtnc:nte viene: a ser un 2% menores que Ja taSa 

bancaria. cJ clienle que quiera intcrcambia.rlo por efea:ivo. debe notificarlo con 7 días por 

adelantado para su retiro. Se consideran corno inversiones a ahorros. ya que son saldos que no se 

uliJizan en un futuro cercano constituyá'dosc en patrilnonio total de Jos individuos. 2 7 

Ocra parte dcJ activo muy importante son las inversiones que son valores del gobierno negociables 

en Ja Bolsa de Valores. cuyo vencimiento es mayor a u-es meses; cuando un banco compra uno 

nuevo. pone: a disposición del gobierno pane de su saldo en la Bolsa de Valores. o de un emisor 

que no sea cJ gobierno. pone un depósito a disposición de la persona u orro organismo vendedor o 

emisor del valor. 28 

Finalrncntc. en b estructura del funcionamiento de un banco. Jos depósitos juegan el papel más 

import311te dentro del negocio bancario. pol'"que es bien sabido que a lllayor número de depósitos 

(ya sea en cuenta corrien1e o a plazo). aún mayores seri.n las ganancias obtenidas. por vfa de 

mayores présl&nlOS con tipos de imerés bastaJUe elevados. En esre sentido. cabe señalar Jos 

convenios a que llega el "'cancl bancario"' respecto a los lipos de las tasas de interés. Jos cuales 

consideran que se perdería más de lo que podría ganarse si ofreciesen mejor-es tipos de interés ya 

sea compitiendo entre sí o con orros intermediarios financieros. Es1a visión no penn.ite una 

política bancaria de largo plazo. disminuyendo el papel del banco como principal generador de 

crédico del p.a.Is. 

La reglaJnemac:ión oficial tiende a Jimicar los márgenes de ucilidad bancaria a 1ravés de Jas r-eglas de 

Ja liquidez minima de 8% de Jos depósitos totales del banco. de ahí la imponancia que adquiere el 

banco .:erural para la regulación del sisccnaa bancario. 
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En México. Durame los ai\os s.:tent~i. se introduce el sistema de Banca Múltiple. para lograr mayor 

penetración en los mercados financieros a través de la diversificación de sus operaciones y sus 

servicios. y de facto se dio Iusar a los grupos financieros. 

S.2.2 LA BANCA DE DESARROLLO 
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La Banca de Desarrollo se distingue de la Comercial en su estructura. objetivo y funciones. Son 

insthuciones públicas que realizan las principales operaciones financieras de promoción y fomento 

de ciertas actividades económicas vitales para el desarrollo del país y mediante su ejecución y por 

otros medios, influye sobre el componamicmo de las inscituciones financieras para rnamcner la 

política económica del gobierno. En razón de lo cual. se distingue de ta Banca Múltiple. 

En un país como Mé:c.ico. el cual careció de un proceso de acumulación originaria. la falta de 

capital. se erige con10 un obstáculo para alcanzar un desarrollo autosustentable; la tradicional 

economía colonial. se basaba en las actividades comerciales. la especulación con la tierra y el 

agio.2 9 

Para suplir es1a deficiencia de capital. el Estado ha establecido de tiempo en tiempo algunos bancos 

especializados de fomemo y promoción de ciertas actividades económicas como la industria o la 

agricultura. Desde el Banco de A vio hasta la Nacional Financiera. los bancos de fomento del 

gobierno han tenido la tarea de ser promotores del desarrollo, dado lo inadecuado para crear )' 

canalizar fondos por parte de la banca comercial. sobre todo a zonas y sectores de la población más 

marginadas. 

Los bancos de desarrollo creados por el gobierno se pueden clasificar de acuerdo a la actividad que 

apoyan en: Bancos Agrfcolas, Bancos para la construcción y la industria y Bancos de promoción y 

control del comercio. 

Bancos Agrícolas: uno de los postulados fundamentales de la revolución de 1910. era el 

emprender una amplia reforma, sin embargo la banca comercial no estaba en condiciones para 

financiarla. existía el imperativo de la tecnificación del campo y la ampliación del uso de 

fertilizantes. Asi que por la deficiencia del sistema bancario privado. e1 Estado formo tres nuevas 

instituciones: el Banco Naciona1 de Crédito Agrícola y Ganadero en 1936: el Banco Nacional de 

Crédi10 Ejidal en 1935~ y en 1965 el llaneo Nacional Agropecuario; y en 1975 se fusionan en un 

sólo conocido como Banco Nacio113I de Crédito Rural (BANRURAL).30 

Bancos para la construcción y In industria: como efecto de la revolución. en los años 1reinta 

se inicia ta etapa de la reconstr.:cción. incentivada por l:l industrialización y el dcsarro11o urbano. 



El gobierno formuló un programa nacional de obras públicas y en este ambicnre nació en 1933 cJ 

Banco Nacional ffipoceca.rio de Obras Pllblicas (BANOBRAS): adcmb de realizar la rndic:ionales 

activid.-des banc:arias. regulariza 1errenos urbanos. pero su .-ctividad mh impodanle o realizar 

obras públicas en los municipios del país. 

En 1937 se consriruye el Banco Nacional Obrero. para la producción industrial. con b fina.Jidad de 

suminisrras cñdiros para pequcikts negocios e indus1rias; sin embargo dado Jo limitado de su 

capiu:I .. no logró cumplir con sus objetivos. por Jo que en 1941 fiae reorganizado y lraiMf'oraudo en 

una cooperativa. en apoyo de otras cooperacivas indusrriales.31 

Mención aparte merece fa Nacional Financiera. como el banco de fomenro nús import.anle pan la 

industrialización moderna del pats: establecida en 1934. ·su objetivo ha sido el de crear un 
mercado para los bonos del gobierno. financiar programas de obras públicas y servicio social. 

romentar el mercado de valores .. adminisrrar e integrar con paniculares empresas de partici,t.ac:ión 

csraral mayoritaria y minoritarias; Ja Nacional Financiera conccdte presiamos a empraas que 

conrroJa o adnünisrra .. a empresas cuyo crccimicn10 es imporunrc par.11 el país. Sus cr6:firos sirven 

para fomcnrar industrias y re.atizar inversiones din:ctas. en tanlo que en aquellas empresas en las 

que rienc inren!s direcro vigila eJ uso de sus fondos ... 32 

Nacional Financiera rcpresenra eJ cometido his16rico del Es1ado referido aJ fomcnro industrial y aJ 

desarrollo del modo de producción capitalisra. Es por consiguicnre Ja manera como eJ Esr.do 
desarrolla las unidades búicas de produeción. 

Bancos de promoción y conrrol del comercio: El Banco Nacional de Comercio Exrerior. 

rienc como función primordial servir de medio de intervención del Esrado en las operaciones 

financieS"aS. asf corno eJ promover las exporucioncs rneJ1ticanas a ocros mercados a rrav& de 

cn!:diros y asesoría r6:nica. EJ Banco del Pequeño Comercio (BANPECO) nació en 1942 para 

swninisrrar cn!diro a 7S mil comcrcian1cs en pcquefto. vendedores caJJejcros y propietarios de 

locales en tDCn:ados; en la acrual idad Qmbio su nombre por el de Banco Nacional de Comercio 

lnlerior (BNCI). FinaJmen1e eJ Banco Nacional del Ejérc:iro. fundado en J946. riene como misión 

fundamcnr.aJ el apoyo a los miembros de las fuerzas annadas. asf como realiz.ar las aca:ividades 

bancarias rradicionales. 33 

5.3 INTERMEDIAJUOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 

Una vez que: se ha estudiado la poHtica económica en general y la polflica monc.taria y crcdjricla en 

especial. así como cJ sisrcma bancario duranic Ja admirüsrr.u:ióu de 13 rnadridisu:. falla por ú11imo 

analizar al n:sro del sisrcm.a finan.::icro me.de.ano. oro~olo mas imponancb al P1Crc.2'1o de 
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valores. sobre lodo por su posición csrrau~gica que a venido adquiriendo en los aftos recientes 

denuo de Ja csuucrura financiera del país. 

El sialem.a financieros es el conjunto de inslitucioncs que se encargan de proporcionar 

ftnanciamicmo profesional a personas físicas y morales y a las acrividadcs económicas del país. 

Esta fonnado por el conjun10 del sistema bancario y por insti1ucioncs que se dedican al ejercicio 

del cr6dito y funciones inherentes; a csras llltimas tambidn se le conoce como inlermcdiarios 

financieros no bancarios. 

El sislema financiero integra de hecho. al mercado de dinero (Ofena y demanda de dinero) y al 

mercado de capiralcs (Ofena y demanda de capitales). 

De acuerdo con el organigrama del sistema financiero elaborado por la subsecretaria de la banca 

nacional de la SHCP. las instituciones que lo forman. sin tomar en cuenta a las autoridades 

financieras son las siguicnrcs: 

- Instituciones de cttd.ito. 

- Organizaciones auxiliares de cr~ito. 

- Empresas de seguros. 

- lnstirucioncs de fianzas. 

- lnstirucioncs del mercado de valores. 

- Patronato del ahorro nacional y oficinas de sociedades financieras del ex:terior.34 

1.- Las organizaciones awi:iliares del crl!dito. eslóln especificadas en la ley general de 

organizaciones y actividades auxiliares del crl!dito y son las siguientes: 

A) Alma.cenes generales de depósito: ·son inslitucioncs conccsionadas por el estado. cuyo 

objeto es el almacenamiento. guarda y conservación de bienes o mercancías y la expedición de 

ccnificados de dcpósiro y bonos de prenda·. 35 

Pero no solameme almacenan mcrc::mcfas sino que t:irnbi~n pueden prestar servicios de transporte. 

de Jos bienes o mercancías que les confian en deposito. certificar la calidad de dichos bienes. 

anunciar la venta y el valor de los mismos y realizar su empaque. 36 
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Son imcnncdiarios financieros. ya que Jos cenificados de depósHo y Jos bonos de prenda son 

thulos de crédito que representan y acrcdiran las mercancías o bienes deposilados en el almacén. a 

Ja vez Je pcnnice ob,ener crédi1os prendarios sobre las mercancías o bienes indicados en el 

certificado. 

B) Arrendadoras financieras: .. La actividad de las arrendadoras consiste en la adquisición 

de esta por instrucciones de un cliente (El arrendatario). de un bien para su uso a cambio de una 

rema a plazo f"orzoso. estableciendo que al fin del con1rato el arrendatario puede apear por adquirir 

el bien a un precio menor al marcado. prorrogar el arrendamiento a una r-enta menor. o participar 

con la arrendadora en Ja venra de un bien a un tercero ... 3 7 De tal suene que proporcionan 

financiamiento a personas pequci\as y medianas que lo requieren y sin peligro de descapitalización. 

C) Uniones de crédico: Son sociedades anónimas que pueden ser de 4 clases: 

Agropecuarias. Jnduslrial. Comercial o Mixta. con la limitación de que ninguna persona podrá ser 

propietaria de mas del JO'k- del capital pagado. La función de las uniones de crédito es la de 

agrupar a produclOrt.-s medianos y pequei\os. para que manejen las aportaciones de sus miembros y 

el crédito bancario que oblcngan. 

Solamente los socios pueden ser sujc1os de crédi10 medianlc operaciones de dcscuemos. 

prestamos directos. de habilitación y avio y n:faccionario e hipotecario. 

D) Casas de ca.inbio: Son sociedades anónimas autorizadas por la Secre1arla de Hacienda. 

para realizar profesionaln1ente Jas operaciones de compra/venta y cambio de divisas. bilJelcs y 

piezas metálicas nacionales o extranjeras que no tengan curso legal en el país de emisión. piezas de 

plata conocidas como onzas 1roy y piezas metálicas conmemorativas acuñadas en forma de moneda; 

den1ro del territorio nacional. 3S 

E) Organizaciones nacionales auxiliares de crédito: Es decir aquellos organismos públicos, 

a trav6s de Jos cuales el gobierno panicipa (Va sea directamente o por medio de entidades de Ja 

administración pública) en este tipo de intermediarios financieros; entre Jos que destacan: 

Alnu.ccncs nacionales de depósito. Arrcndado.-as internacionales. Arrendadoras banpcsca y 

Arrendadoras banobras. 

11.~ Aseguradoras: -El seguro es una operación en Ja que una pane llamada asegurado 

transfiere a otra llam.ada .asegurada. un riesgo al cual esta expuesto mediame el pago en dinero de 

una contraprest:ición llamada prima. con el objeto de que el asegurado repare el daño o la pérdida 

al producirse el sinics[ro p.-evisro. 
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El asegurador. que es l;i empresa de seguros. que por concesión del gobierno federal asume a 

través de un contrato de segur-o. el riesgo que es el objeto de cobertura. tiene que constituir 

reservas técnicas con parte de la prima que recibe de las aseguradoras. para hacer frente a las 

r-csponsabilidadcs que asume". 39 

En Jos últimos ai'\os. el mercado de seguros se a desarrollado espectacularmente. creando nuevos 

tipos de prestaciones de personas o bienes. a parte del seguro de vida tradicional. exis1cn seguros 

por accidente y enfermedades. y planes de seguros de inversión como mecanismos de ahorro de 

largo plazo. en danos dirigidos a la protección del patrimonio. así como los seguros de 

responsabilidad civil y riesgos pr-ofesionales: marhimo y transpones. de incendio. agrícola. de 

au1omóviles y crédi10 entre otros.4 0 

El gobierno federal. también cuenra con instituciones nacionales de seguros que son: Aseguradora 

nacional agrícola y ganadera. Aseguradora mexicana. Aseguradora hidalgo. 

111.- Afianzadoras~"Las instituciones de fianzas son organismos que prestan un servicio 

público. cuyo objeto es garantizar obligaciones y contratos en favor del gobierno y del sector 

privado. a la vez constituyen sus recursos al financiamiento del desarrollo nacional protegiendo 

entre otros a las instituciones de construcción. turística, automotriz y farmacéutica entro otras. 

La fianza. es el contrato por el cual una institución afianzadora se compromete a garantizar las 

obligaciones que contraiga el deudor con el acreedor. mediante el pago de la contraprestación 

correspondiente denominada prima et papel de la prima en las afianzadoras es la con1raprestación a 

cargo del solicitante o fiador con motivo del otorgamiento de la fianza institucional".4 1 

IV.- El mercado de valores: Esta fonnado por el conjunto de intermediarios bursátiles, 

empresas e inversionistas que panicipan en operaciones de compra-vema de valores, su función 

básica es la cap1ación de capital de riesgo y de ahorro a largo plazo para financiar los proyectos de 

inversión de amplio horizonte temporal: coadyuvando al financiamiento junto con el sistema 

bancario. Los valores que se negocian en dicho mercado son por regla general títulos de crédito 

emitidos en serie o en masa. 

Este gran mercado se divide en dos submercados: El de capitales (Inversiones de largo plazo) y el 

de dinero (Inversiones de corto plazo). "Dentro del mercado de capitales circulan dos tipos de 

valores: los de rema variable y los de renta fija. Los primeros. que comúrunente reciben el nombre 

de acciones. representan un título de propicdo:ad sobre una parte proporcional del capital de una 
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empresa emisora. El poseedor de una acción pcrsivc 

utilidades netas reponadas por la emprcsa ... 4 2 

ingreso variable que depende de las 

Asimismo el propietario de la acción. puede venderla en el mercado secundario a la cotiz.ación 

existente en el momento de la transacción en la bolsa de valores. Las acciones que circulan en la 

bolsa mexicana de valores. se clasifican en: Industriales. Comerciales y de Servicios; seguros y 

fianzas; sociedades de inversión; casas de bolsa y certificados de aponación patrimonial de los 

bancos. 

Por su panc. los valores de rema fija. como su nombre lo indica. sus ingresos. dependerá de las 

condiciones especificas en el propio documento en el momento de su emisión primaria. Al igual 

que las acciones. los propietarios de estos títulos pueden venderlos en el mercado secundario. por 

conducto de intermediarios bursátiles. Actualmente circulan en la bolsa los siguientes: Obligaciones 

industriales. obligaciones subordinadas. certificados de panicipación inmobiliaria. petrobonos. 

bonos de indemnización bancaria. bonos bancarios de desarrollo <BONDEX) y bonos de 

renovación urbana. Los períodos de amortización de los valores de rema fija son de largo plazo. 

Por otro lado. se encuentra el mercado de dinero. que se a desarrollado en México con gran 

i1npulso en los úhimos años. este mercado esta integrado por una serie de valores tanto públicos 

como privados. y con períodos muy conos de vencimiento (Van de un año a 28 y 90 días). 

También en este caso existe un mercado secundario. Los activos que circulan en la bolsa son: 

Certificados de la tesorería de la feder-ación (CETES). el papel comer-cial las aceptaciones 

bancarias. el pagaré empresarial bursátil. los pagarés de la tesorería de la federación (PAGAFES). 

Jos bonos de desarrollo (BONDEX) los pagarés con rendimiento al vcncimiemo y los certificados 

de oro y plata.43 

Los intennediarios financieros que componen el me¡-cado de valores son los siguientes: 

A) La Bolsa Mexicana de Valol"CS s.a. de c.v.: "Es el único lugal" donde pueden compTarse 

y venderse los diferentes valores autorizados y esta constituida como una sociedad anónima de 

capical variable. cuyos socios son las propias casas y agentes de bolsa. Dentro de sus funciones 

principales se pueden señalar: Proporcionar un lugar adecuado para las operaciones de compra

venta de valores. asi como vigilar garantizar y registrar dichas operaciones: mantener. proporcionar 

y publicar información al público inversionista sobre Jos títulos inscritos en el mercado. y cuidar 

que sus socios cumplan estrictamente con las disposiciones aplicables ... 44 

B) Instituto Nacional de Valores s.a. de c.v.(JNDEVAL): Es una institución para el 

deposito de valores regulado por la ley del mercado de valores. que proporciona servicio al público 
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relacionado con Ja cus1odia ad1ninistración. compens:::tción. transferencia de los valores cotizados 

en Ja bolsa. para agilizar las operaciones y evi1ar el movimiento flsico de los títuJos.4 5 

C) Sociedades de Inversión: Son organismos. cuyo objeto es la adquisición de valores y 

documentos seleccionados de acuerdo con el criterio de diversificación de riesgos. con recursos 

provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capilal social entre el público 

inversionis1a. y pueden ser de 3 géneros: Sociedades de inversión comunes. que operan con valores 

tanto de rema variable como de renla fija; sociedades de renta fija, susceptibles de operar solo con 

esta clase de valores; y sociedades de inversión de capitales cuyo objeto es la operación con valores 

emitidos por empresas que requieran recursos a largo plazo y que esrl!n relacionadas con Jos 

objetivos de la planeación nacional del desarrollo. Estas ühimas, licncn, por su na1uraleza, el 

caráclcr de sociedades de inversión en capilal de riesgo.4 6 

0) Sociedades Operadoras: Es1as prestan servicios a las sociedades de inversión. mientras 

no sean del mismo lipo. rales servicios son de guarda y administración de sus acciones depositando 

dichos 1I1ulos en una insrhución de valores. 

E) Casas y Agentes de Bolsa: Las casas de bolsa pueden realizar transacciones con títulos 

bursátiles. estas aclúan principalmence por cuema de sus cliemes; sin embargo no adquieren Ja 

propiedad del dinero. como ocurre con las operaciones bancarias. únicamente pueden adquirir toda 

clase de tltulos bursátiles y los ponen a disposición tanco del público como de otros imermediarios 

financieros. Los agen1es de bolsa a diferencia de las casas de bolsa, son Jos únicos autorizados para 

suscribir nuevas emisiones de tlrulos bursátiles en Ja bolsa mexicana de valores, pudiendo operar 

direc1amente en el piso de remates de Ja misma. 

En resumen, Jos cuacro imennediarios financieros descritos en el presente apartado, mas las 

instituciones de crédito, conforman el sistema financiero mexicano. 

5.4 AUTORIDADES FINANCIERAS 

Las au1oridades financieras, son aquellas instituciones de Ja Administración pública, (ya sean 

dependencias centrales o entidades descentralizadas). encargadas de ejercer la rectoría del estado en 

rnaleria financiera. 

En el contexto de diversas n1odificaciones al marco normativo y del surgimiento de un nuevo 

sistema financiero mexicano. la regulación y vigilancia de éste. corresponde a las siguientes 

autoridades financieras: Ja Secretaria de Jfo~iend:i y Crédito Público (S.H.C.P.). al Banco de 
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M\!:xico y a organismos desconccmrados como: Comisión Nacional Bancaria. Comisión Nacional 

de Valores y Comisión Nacional de Seguros y Fianz.as.47 

Corresponde a Ja Secretada de Hacienda y Crédito Público. el regular la estructura en su conjunto. 

como dependencia central de la administrnción pública de mayor nivel jerárquico en la dirección 

financiera. que incluye las políticas n10nc1arias y crediticas, así como aspectos r-elativos a Ja 

planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del sistema financiero en general y bancario en 

panicular.48 

Al Banco de México como organismo descentralizado de Ja administración pública, le compete Ja 

regulación de la moneda, el crédilo y los cambios. teniendo a su cargo e) conlrol operativo de las 

instituciones bancarias en sus tres expresiones. es decir. activo. pasivo y de scrvicios.4 9 

Las Comisiones antes mencionadas tienen. respecto a los sectores a que están referidas. funciones 

de inspección y vigilancia. detectando también. en diverso grado. ciertas atribuciones para 

instrumentar políticas y regular operaciones_ SO 

A continuación se detallan las facultades de cada una de las autoridades financieras. con especial 

énfasis en Ja materia bancaria. 

5.4.1 LA SECRETARIA DE HACIENDA V CREDITO PUBLICO 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. es la máxima autoridad económica del país. ya que 

tiene a su cargo el manejo de Ja política fiscal. financiera y de planeación del desarrollo. 

En materia financiera. sus atribuciones están contenidas en Ja Ley Orgánica de Ja Administración 

Pública de 1992. en el Artículo 31. que establece: 

Atribuciones de la S.H.C.P. en materia bancaria CAn. 31) 

IL .. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación. del Depanamcmo del Distrito 

Federal y de las Entidades Paraestatales. considerando las necesidades del gasto 

público federal. la uliliz.ación razonable del crédito público y la sanidad financiera 

de Ja Administración Pública Federal. 

IV. Dirigir la política monetaria y crediticia 

V. Manejar la deuda pública de Ja fcder01ción y del Depanamento del Distrito Feder;ll. 
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VI. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público. 

VII. Planear. coordinar. evaluar y vigilar el sisrema bancario del país que comprende al 

Banco Central. a la Banca Nacional de Desarrollo y a las demás Instituciones 

encargadas de pi-estar el servicio de Banco y Crédito. 

VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros. fianzas. 

valores y de o.-ganizaciones auxiliares del crédim".5 1 

La Secretaría opera dichos objetivos a través de la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. la 

que para el despacho de los asumas financieros y bancarios cuenta con las siguientes unidades 

administrativas: 

Dirección General del Cn~dito Público. 

Dirección General de Banca de Desarrollo. 

Dirección General de Banca Múltiple. 

Dirección General de Seguros y Valores. 

La Dirección General del Crédito Público. es la encargada de instrumentar la política del crédito 

público del gobierno federal Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) y el 

.. Programa Operativo Anual de Financiamiento de la Administración Pública ... en coordinación con 

01ras unidades administrativas a su cargo. Asimismo. participa en la fonnulación de la poUtica 

financiera. fiscal. crediticia. bancaria. monetaria. de divisas. de precios y tarifas de bienes y 

servicios. a fin de asegurar la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas 

Secretariales y regionales. 

Tiene el manejo de una pane muy importante que es la deuda pública. tanto interna como externa. 

y sus facultades las ejerce sobre el Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal. 

Por úhimo. se coordina con otras autoridades financieras y el propio Gobierno Federal para la 

captación del crédito externo, así como la negociación con organismos e instituciones financieras 

del exterior. 52 

A ta Dirección General de Banca de Desarrollo. le corresponde la fonnulación de la política y el 

programa financiero global de la banca de desarro!lo; participa en coordinación con otras unidades 

de la dependencia en la formul:ición del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. y 

autoriza Jos presupuestos generales de gasto e inversión de J:ls Socicd:iJcs N:tcíon;¡lcs de Crédito.53 
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Es a la Dirección General de Banca Múltiple. a quien Je compt:le f"ormuJar las políticas de 

promoción. regulación y supervisión de Jas instiruciones de banca múltiple; al igual que colaborar 

en 1.a formulación del Programa Na~ionaJ de financiamiento del Desarrollo. y aulorizar Jos 

programas de oficinas bancarias en el país e inducir y coordinar Ja aplicación de mecanismos de 

control de ges1ión en esas insrirncioncs. Lleva a cabo Ja supervisión de Ja operación de Ja banca 

mexicana en el extranjero y viceversa. orra de sus 1areas substantivas Jo constituye el proponer Ja 

autorización y revocación de Ja operación como insriruciones de banca múUiple. Ja consrirucíón y el 

funcionamiento de los grupos financieros. así como Ja respectiva revocación. fusión y disolución de 

un grupo. FinaJmenre represenrar a Ja Secretaría. el cambio de su compccencia en sus relaciones 

con la Comisión NacionaJ Bancaria. 54 

Por Jo que respecra a la Dirección GeneraJ de Seguros y Valores. sus funciones son: formular las 

polhicas de promoción. regulación y supervisión de Jas instiruciones de seguros. de fianzas y para 

el depósito de valores de las sociedades de inversión. de las casas de bolsa y de las bolsas de 

valores. de las organizaciones auxiliares del cr~di10 y casas de cambio, y en general de iodos Jos 

intermediarios financieros no bancarios; asimismo. participa en la elaboración dc:J Programa 

Nacional de Financiamiemo del Desarrollo. propone los progratnaS anuales instilucionales de Jos 

citados imermediarios financieros e imegra y formula los programas de modernización 

administrativa e innovación insrirucional; resuelve los asunros relacionados con Ja aplicación de Jos 

ordenamiemos legales que rigen dichos inrenncdiarios. y representa a Ja Secretaria en el ámbiro de 

su comperencia. en sus relaciones con las Comisiones Nacionales Bancarias de Seguros y Fianzas y 

de Valores. 55 

La diversa nonnarividad financiera. en especiaJ Ja bancaria y la de valores. ororgan a la S.H.C.P. 

amplias EacuJrades y responsabilidades. entre las que destacan: 

El Capital 

Diversificación de riesgos 

Clasificación de carlera 

En cuanto al capi1aJ. la Ley de lnstiruciones de Crédiro. esrablece que Ja banca debe conrar con un 

capilat mínimo pagado. equivalen1e a un 0.5% de Ja suma y reservas que alcancen en su conjunro aJ 

31 de dicien1brc: del ailo inmediato anrerior.56 

Por otra parce. Ja Ley supone que los bancos deben contar con un capiraJ neco por momo no 

inferior al resultado de aplicar un porcemaje no inferior al 6% de sus accivos y operaciones 

causan1es de pasivo con1ingen1e.S7 
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Asimismo. establece qué inversiones pueden realizar los bancos con cargo al capital pagado y 

reserva de capital. 

El sistema de capitalización bancaria. no limita la captación de recursos por parte del banco. sino 

que concentra su atención en la seguridad y liquidez de los activos en que serán invertidos los 

recursos del público. 

La propia Ley obliga a los bancos a diversificar sus riesgos. facultado a la S.H.C.P. para 

determinar la cantidad máxima de recursos susceptibles de captación de una misma persona o grupo 

de personas considerados como un mismo acreedor y los montos máximos que se les puede 

otorgar. Con ello. busca evilar que los bancos concentren sus fuentes de captación o que canalicen 

demasiados fondos hacia un mismo acredi1ado. 58 

La Legislación Bancaria inu·oduce la adopción de un sistema general y obligatorio de clasificación 

de la canera de crédico. en función del riesgo pOlencial (cartera nonnal y vencida). Otro de los 

beneficios de este sisce1na es que permite el establecimiento de un esquema de reservas preventivas. 

para casos de contingencia. a través de un fideicomiso administrado por el Banco de México.59 

5.4.2 EL BANCO DE MEXICO 
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El Banco de México creado en 1925 funciona como un Banco Central en un moderno sistema 

financiero tiene a su cargo regular la emisión y circulación de moneda. el crédito y los cambios. 

opera con las instituciones de crédico como banco de reserva y acreditante de última instancia. 

Presta al gobierno federal. los servicios de tesorería. actúa como su agente. como asesor en 

materias financíeras y crcditic.as. como con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos 

de cooperación financiera Internacional. 

Dichas funciones deberán ejercerlas de acuerdo a los objetivos y prioridades de la Planeación 

Nacional del Desarrollo y de la politica económica en general que sei\ale la S.H.C.P.60 

A fin de hacer efectiva tal regulación. la ley le confiere al Banco de México dos facultades: 

atiende a la realización de operaciones bancarias y la otra, se refiere a la expedición de normas de 

carácter general y obligatorio del sisu:ma financiero. 

Respecto a la emisión y colocació!1 de moneda. tiene la facultad exclusiva de emitir billetes y 

~:irdcnnr l::>. ac01"\ación de 111011...:da metálica a Ja Casa de f\1oneda. según la exijan las nccesid!ldes 

monetarias e.le fa república. sujetándose cstrk:mmentc a los límites de esas necesidades. 



De 1924 a 1984. la ley determinó la circulación monetaria. al nivel de reservas internacionales con 

las que comaba el Banco (oro. plata y divisas) expresado en pesos. Este régimen tuvo dos 

inconvenientes de consideración: por un lado congelaba la u1ilización de las reservas 

internacionales del Banco Central. ya que el contacto de una reserva mínima legal impedía que se 

usara para hacer frente a comingencias. perdiendo asl su función; por ou·a parte tales restricciones 

pocas veces se llevaron en práctica. En promedio. la circulación era cuatro veces mayor que la 

reserva mínima. ello p.-ovocó devaluación constante. para ajustar el valor de la reserva.61 

La Ley Orgánica del Banco de M6xico de 1985. aún hoy vigeme establece un régimen para 

detenninar la circulación monetaria en base a los requerimientos de un sano crecimiento económico 

de acuerdo a los lineamentos poHlicos que determine el Plan Nacional de Desarrol1o. el presupuesto 

de ingresos )' egresos de Ja federación y las proyecciones de las principales variables económicas. 

directamente vinculada con la circulación monetaria. Esta función corresponde a la junta de 

gobierno del banco. 

Por lo que respecta a su facultad en la regulación crediticia. tambiCn puede operar directamente a 

través de ordenamientos legales. 

Entre las diferentes operaciones que realiza directamente el Banco de México para llevar a cabo la 

regulación crediticia. destacan las siguientes: 

Recibir depósiEOs bancarios en moneda nacional o extranjera. de empresas cuyo 

objeto principal sea la intermediación financiera. 

Emhir bonos de regulación monetaria. susceptibles de colocarse tanto en el propio 

sistema financiero como directan\ente en el público. mediante operaciones de 

mercado abierto y constituir depósitos bancarios de dinero. 

Otorgar créditos a la Banca. ya sea que actúe por cuema propia o como fiduciaria 

en fideicomisos públicos de fomento económico. 

Operar tanto con bancos de los antes mencionados como con valores a cargo del 

Gobierno Federal o emitidos por Instituciones de Crédito.62 

L:l realización de las operaciones crediticias se complementan y fonalecen con la facultad que les 

confiere la ley para expedir normas de carácter general. aplicadas a un número creciente de 

intermediarios financieros. sobre todo a tasas de interés. comisior..cs. premios. política de 
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redescuemo (pr~stamo que hace el Banco Cemral a arras lnslirucioncs de Crédito). las operaciones 

de mercado abierto. el encaje legal, el cocficicnre de liquidez (utilizado corre 1982-1988). asf como 

con1roJes selectivos y directos del crédito; entre orros conccpros que afecren las operaciones 

pasivas. acrivas y de servicios de un banco.63 

En cuanto a Ja regulación cambiaria. el Banco de Mc!xico liene amplias facultades para celebrar 

rodo ripo de operaciones con divisas, con el oro y fa plata; interviene de manera dcrenninanrc en el 

mercado. ya que maneja los activos internacionales con Jos que cuenta el pafs. 

Asimismo. a la nonnarividad aplicable le permiten: 

Determinar el o Jos ripos de cambio de Ja moneda nacional. respecto a moneda 

extranjera. 

Regular fas operaciones con divisas, oro y pi.ata que realice la Banca. Casas de 

Cambio y anos imenncdiarios financieros. 

Dererminar cuando sea conveniente las posiciones máximas de divisas de oro y 

piara. susceptibles de mantenerse por las instituciones de crédiro. 64 

Las políticas monetarias. crediticias y cambiarias, deben guardar entre ellas estrecha relación y 

congruencia. dado Ja complcmentariedad de sus objetivos y ef"ectos. Así, se observa cómo el 

volumen y cosro del dinero inciden en 1.3 demanda de divisas y en el ripo de cambio. 

01ras facultades y funciones del Banco Cenrral en México, son las de agente financiero y asesor 

económico del Gobierno Federal. ya que el Banco es el deposirario de rodos Jos fondos de que no 

haga uso inmediato el Gobierno Federal. Tanto los saldos acreedores como deudores, devengan 

imereses para el Gobierno o para el Banco; considerando ello. Ja ley establece que el saldo a cargo 

del Gobierno Federal no debe exceder al J % del ral consolidado de las percepciones previstas en Ja 

Ley de Ingresos de Ja Federación del año de que se trate. El Jimitc del 1 % tiene el propósito de 

evi1ar que se produzcan graves.rrastornos en Ja circulación monetaria al financiar al gobierno de 

ésra fonna. 65 

El banco también es agente financiero del gobierno en operaciones de crédilo interno y externo. 

principotlmemc a Ja colocación en los mercados financieros, de tirulos correspondientes a deuda 

pública; así como panicipanre en el FMJ y en otros organismos de cooperación financiera 

internacional. 
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Complemcmarian1emc. es al Banco de M~xico a quien compete regular el servicio de cámara de 

compensación. 66 

Finalmente cabe hacer un somero análisis rcspcclo al régimen y naturaleza jurídica del Banco de 

México, tef113. que. está en el centro de debates y discusiones que debe tener d banco con respecto 

del Gobierno Federal. a fin de garanlizar Ja estabilidad de la poHtica monetaria y crcdhicia para un 

sano crccimicmo de la economía nacional. 

La constitución de 1917. establecía un Banco único para la Emisión de hillet'C:s, por Jo que la 

ins1itución se establece como una Sociedad Anónima. Con la nacionalización de la banca en 1982, 

!.e reforma el artículo 28 CO"lstitucional, para otorgar al Banco de México el carácter de organismo 

descentralizado del Gobierno Federal. de Ja misma manera. la Ley Orgánica de 1984. reafirmó la 

inclusión del Banco Central en la esfera de la Adminislr-ación Pública Federal. Este régimen 

prevali?ce hasla 1nayo de 1993. cuando por iniciaciva del ejecutivo federal. -.e reforn1a nueva1nente 

d articulo 28 para introducir la autonomía plena del Banco de México. re~pccrn de sus funciones y 

adnlinist.-ación: asimismo. se establece como su objetivo prioricario que sera procurar la estabilidad 

dd poder adquisitivo de la moneda nacional. y por- tamo el gobierno no puede obligar al banco a 

financiar sus déficit púhlicos.67 

Borja Maninez. seilala que Ja subordinación o independencia del Banco Central respecto al 

Gllbicrno, se da en dos grandes ver1ientes: Una, concierne a la propiedad de Cste sobre aquél y a 

la participación que el gobierno tiene en la administración del Banco: la otra. a1añe a las facultades 

que en su car-ácter de au1oridad. impone el gobierno al Banco Central sohre decisiones de poHtica y 

aún de operación (poder financiero del Gobierno Cemral).68 

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica y administr-ativa. hasta ames de la r-efonna que le 

otorga au1onomía plena, d Banco de México, era una emidad de la Admini~lración Pública Federal 

con autonomía rnuy lin1itada. 

Así en los órganos de su administración • Junta de Gobierno. la Comisión de crédito y cambios y el 

V Director General; la Administración Pública Central tcnfa una presencia signilica1iva. 

De los 11 micmbr-os de la Junta de Gobierno 8 son funcionarios ahos de la AJministración Pública 

Federal y los tres restantes designados por el Presidente de la República. Por otra par-te el director 

del llaneo 1.:c México era designado libremente por el ejecutivo federal. 6 9 

La modificación constitucional morga al respec10 más independe~cia. el Banco pasa a formar parte 

del J:srndo y no del gobierno. la designación del dir-ector general y otros miembros de Ja Junt:i de 
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Gobierno. la harán conjuntamente el Presidente de la República con la aprobación del senado~ asf 

mismo se señala que tales personas no podrán ser removidas sino por la comisión de faltas graves; 

adicionalmente se establece que la persona a cuyo cargo esté la conducción del banco 

designados por perfo<los escalonados. lo que permitirá independencia en sus decisiones para 

políticas de más largo plazo.70 

Por lo que a su~ fines concierne estabilidad del poder adquisitivo de la moneda para el sano 

crecimiento de la econon1fa nacional. la mencionada autono1nfa. no es garant{a para que ello se 

cumpla; ya que M d propósito es preservar la independencia de la poHtica monetaria , crediticia y 

cambiaria frente a otra u otras politicas del gobierno, puede ser cuestionable hasta que punto llega 

a ser eficaz. n1amcner en el banco central L.na politica monetaria que no sea congruente con las 

demás políticas económicas de la administración pública. 

Por otra parte la política monetaria y crediticia corresponde a la SHCP. Se ubica dentro del án1bito 

de las política!-. cconónlicas que compete a la administración pública ..... -stablecer, por lo que el 

Banco de Mé:-1.ico dche ser congruente con los ohjeüvos y prioridades de la planeación nacional del 

desarrollo. que a través de diferentes planes y programas establezca el poder Ejecutivo. Así pues. 

existe todo un orden Jurídico en contra de tal autonon1fa. 

Finalmente parece ilusorio que el Banco de Mé:ii.ico por sf sólo, sea capaz de lograr la estabilidad 

de precios y derrotar b 1nOaci6n. utilizando solamente el 1nancjo de variantes monetaristas. a 

menos que otras dependencias de la adn1inistración pública se subordinen a los criterios que 

establezca el Banco Central. 

En consecuencia. en el ámbito financiero es particularmente importante. una adecuada discrlbución 

y coordinación de competencias. particulannente entre el Banco Central y las dependencias del 

Ejecutivo Federal a quienes compete dirigir tas políticas hacendarias y crediticias. 

5.4.3 LAS COMISIONES NACIONALES: BANCARIA, DE V A.LORES, DE 

SEGUROS Y FIANZAS . 

La Comisión Nacional Bancaria. fue creada por decreto del Ejecutivo Federal el 24 de diciembre de 

t 924 como ór¡~.3no ,.k:i.concentrado de la Secretaria de Hacit:nda y Crédito P\lblico. dotado de 

autonomia y facultades necesarias para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas 

a ta organización. y operación del sistema bancario. asi como practicar inspecciones a las 

instituciones, forn"lular y publicar las estadísticas bancarias del país y actuar como cuerpo 

consultivo de las autoridades ltacc:ndarias.71 



La Ley de Instituciones de Crédito vigcnlc. señala en su articulo 123 que ta inspección y vigilancia 

de las instituciones de crédito y el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. quedan confiadas 

a la Comisión Nacional Bancaria. De igual forma el artfculo 56 de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito confiere a ésta Comisión. funciones de 

inspección y vigilancia. 

En general la Comisión Nacional Bancaria. tiene las siguientes facultades y deberes: 
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Inspeccionar y vigilar a las Instituciones de Cr6::lito. tanlo de Banca Múltiple como 

de Desarrollo. a tas Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito; a las 

Sociedades Controladoras de las agrupaciones Financieras cuando la S.H.C.P. así 

lo determine~ al lnfonavh. al Patronato del Ahorro Nacional y otros Fideicomisos 

públicos constiluidos por el gobierno Federal para el fomento económico; a los 

Intermediarios Financieros no bancarios en que inviertan tas Instituciones de 

Crédito; Comisionistas que auxilien a los Bancos; y Oficinas de Representación y 

Sucursales de Entidades Financieras del Exterior. 

Realizar los estudios que le encomiende la S.H.C.P. respecto del régimen bancario 

y de crédito. 

Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que las leyes 

le otorgan; asf como los reglamentos. disposiciones e instrucciones a las 

instituciones de crédito. 

Preservar el cumplimiento del secreto bancario y salvaguardar los intereses del 

ptlblico usuario de los servicios de banco y crédito. 

Intervenir en coordinación con las instituciones de crédito, organizaciones y 

actividades del crédito. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Procuraduría General de la República, en la emisión de opiniones relativas a delitos 

bancarios. 

Proveer de lo necesario para que las instituciones de crédito y otras intermediarios 

financieros no bancarios. cumplan debida y eficaz.tnente los compromisos 

contraídos con sus usuarios. 

Imponer las sanciones que apruebe la Junta de Gobierno en los términos que las 

leyes lo establezcan. 



Otorgar las siguientes autorizaciones: 

Para la conslitución de las Uniones de Crédito 

Para el arrendamiento o habitación de los Almacenes generales de 

depósi10. 

Elaborar y publicar estadísticas relativas a las instituciones de crédito. a las 

organizaciones y actividades auxiliares del crc!:dito y a sus operaciones. 

Formar parte del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. 
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Las demás que estén atribuidas por Ja Ley de Instituciones de Crédito. la Ley 

General de Organización y Actividades Auxiliares del Crc~dito. la Ley para Regular 

las Agrupaciones Financieras y la Ley Reglamentada de la fracción XIII BIS del 

apartado B del articulo 123.72 

Por su parte la Comisión Nacional de Valores. esta integrada por una junta de gobierno. la 

presidencia y un comité consultivo; la junta de gobierno esta integrada por once vocales. siete de 

los cuales son nombrados por la Secretaría de Hacienda y el resto por la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial. Banco de México y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La 

presidencia recae en uno de los vocales y es nombrada por la Secretaria de Hacienda. 

La Comisión. esta facuhada por la ley del mercado de valores para arbitrar en caso de personas 

afectadas en operaciones con valores realizadas por casas de bolsa; asimismo para establecer reglas 

para realizar inversiones de capital de estas sociedades y limitar las inversiones cuando se 

encuentren en un mismo ramo de accividad industrial o destinadas a diversas empresas de un mismo 

grupo.73 

En general las disposiciones de la comisión están orientadas a procurar una adecuada 

diversificación de los riesgos. fomentar actividades consideradas prioritarias; y mantener una 

operación segura y con suficiente liquidez: asimismo asegurar que la rentabilidad de cada inversión 

sea atractiva y evitar que las sociedades de inversión se conviertan en propietarios absolutos de 

empresas. 
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CAPITUL06 

LA REFORMA DEL ESTADO 

6.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

Como se señaló en Jos capítulos 1 y 2. Ja crisis económica mundial. produjo transformaciones en el 

seno de Ja sociedad como son: la tecnificación de Ja producción. la reconversión industrial. la 

globalización económica que permite el libre nujo de capital y por ende una distribución de Ja 

riqueza producida en el mundo. En el ámbito social y poHtico se reajustan Jos patrones de vida. las 

relaciones sociales y la fonnas de ejercer y distribuir el poder. con mayor panicipación de Ja 

sociedad civil para ampliar la democracia y garantizar la justicia social. 

Esta conformación en Jos países desarrollados va a delinear Ja sociedad postmoderna. En Jos países 

con menor desarrollo. la crisis adquiere rasgos estructurales y aquellos estados que no se adapten a 

las nuevas realidades que van a gobernar. son desplazados del concierto internacional e 

incrementan sus vínculos de dependencia con los países centrales. 

Para Jos propósitos de este trabajo. se emiende por estado como la institución donde la sociedad se 

organiza. 1 El estado surge como una necesidad de Ja sociedad al no poder dirimir sus connictos. 

La sociedad y el estado no se contraponen. se complementan. La sociedad es el ámbito donde -se 

desenvuelve Ja vida privada y el estado es el espacio de Ja vida pública. El esrado es una obra 

perfectible o degenerable. su vicalidad depende de la calidad de vida que prevalece en la sociedad. 

si el estado no consigue que la sociedad se desarrolle comienza su declive y debilitamiento. En 

consecuencia reformar al estado implica refonnar a la sociedad.2 

En un sentido amplio Ja Refonna del Estado es una estrategia para redefinir las reglas del juego y 

las instituciones y cambiar las políticas e instrumentos que habían articulado el intercambio 

económico y político entre Jos grupos socialcs_ 3 

Para Bernardo Klisberg los problemas del estado de bienestar. se caracterizan por una pronunciada 

desarticulación. alta rigidez. hipcrcentralización, deficiencias significarivas en los procesos de 

elaboración. ejecución y evaluación de políticas públicas. desconexión con el ciudadano. problemas 

de gestión. etc. Señala que el tema real es el de reanalizar el rol histórico del eslado en función de 

las nuevas condiciones plameadas por la crisis económica y la democratización y llegar a 

conclusiones concretas sobre el perfil de esrado. La mra dimensión del rema es Ja capacidad de 

gestión para efectivamente llevar a cabo las nuevas funciones identificadas.4 
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Ornar Guerrero coincide con esla postura ya que sci'lala que cuando el estado agota su capacidad de 

gobierno. es necesaria su modernización. El grado de gobernabilidad se encuentra dctenninado por 

la eficacia. el consenso y la legitimidad en Ja realización de Jos deberes históricos inherentes de un 

estado, que se identifican en el estado moderno son: el desarrollo económico. el bienestar social y 

las libertades ciudadanas; asi como las nuevas funciones adquiridas a Jo largo del desarrollo 

histórico y que varian de país en país: algunas de estas funciones pasan a ser inherentes a la 

soberanía del estado, que son asimiladas como cometidos escencialcs. como aquellos consignados 

en el anfculo 28 constilUcional. Así pues Ja capacidad de gobierno no es continua sino gradual y es 

más eficiente cuando atiende la necesidad de la sociedad en la que actua. pues en ella tiene su 

principio vital. S 

Por lo tanto el grado de capacidad del gobierno. no es producto de la camidad de demandas que 

lleguen a éste. sino de la efectividad de la actividad estatal para darles respuesta. El estado 

moderno tiene un alto grado de desarrollo político. es decir. la capacidad para ingresar a un 

número variado de organizaciones y exigencias políticas. Esta facultad. es la habilidad que tiene el 

estado para lidiar con problemas nuevos. que se reproducen constanremer.te y adquieren matices 

que se generan en la sociedad nacional o en el exterior. 6 

Para José Luis Ayala son múltiples las causas que precipitaron la crisis del estado intervencionisca. 

El colapso del sistema de tipos de cambio de Breton Woods. y la sustitución por monedas flotantes. 

El desgaste de las restricciones sobre los precios y el surgimiento de expectativas inflao::ionarias. 

El desorden en los precios del petróleo en los años de 1973 y 1979 repercutió en el nivel de 

precios. la balanza comercial. los problemas de ajuste estructurales y la confianza del consumidor y 

el inversionista. 

El debilita.miento del mercado keynesiano de la demanda en condiciones en las cuales los gobiernos 

enfrentan un aflojamiento espontáneo de la demanda con presiones inflacionarias no observadas en 

la posguerra.7 

La incapacidad evidente del estado para reorientar el crecimiento. atenuar la desigualdad. reducir e) 

dispendio. modernizar el sector paraescatal dejó de ser garantía de eficacia y justicia social. El 

estado ya no desen1peli6 un papel procagónico en el desarrollo nacional y promotor del crecimiento 

a través de la gestión de la demanda o el impulso de grande proyectos con inversión pública. El 

estado acumuló una sobrecarga de funciones. demandas y presiones económicas. presiones sociales. 

presiones polhicas. expansión de organismos públicos. exigencias de Jos sindicatos. excesivo go:..sto 

de bienestar social. subsidios a la industria. subversión al campo. incremento de aparato 

burocrático. intervenciones deficientes. 
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En determinado momento se tradujeron enormes dl!ficit. hipcrendcudam.iento. crisis de 

gobcrnabilidad en el sentido de que el esrndo es incapaz de dar una rcspucsra satisfactoria a las 

demandas plamcadas. 

La refonna puede surgir en los siguientes niveles: 

J) El sistema político: Jos panidos políticos. los sindicaros Jos procesos cJec1oralcs 0 

procesos legislativos. ere. 

2) La Administración pública: normas y regulaciones. instancias y organismo. 

impartición de justicia. etc. 

3) El sector público y/o paraesratal: estrategias de desarrollo. la política económica. 

polf[icas públicas. políticas sec1orialcs. etc. 

4) El pacto constirucional o el contrato social, en este nivel la reforma alude a su 

sentido más fuerte incluso Ja misma refundación del estado. 8 

La reforma estatal se localiza en dos interrogantes: 

1) La estructura orgánica y funciones concretas que el estado reformado o nuevo 

estado debe asumir en el cambio desde un estado influyente en la producción y el 

l'tienestar social hacia un estado sólo regulador eficiente que solo formule políticas 

públicas indicativas y 

2) Las estratégicas para iniciar y administrar la reforma. Es decir instrumentar las 

políticas que disminuyan los potenciales efectos negativos. por ejemplo. 

desestabilización económica e ingobernabilidad política y maximizar los positivos. 

por ejemplo. CaJnbio estruclUral, eficiencia y equidad. 9 

Ante la actitud que adquiere el estado en referencia a su organización y funciones. y la es1rategia 

política a seguirse plantean dos alternativas principalmente: 

Una reforma progresista: Centrada en soluciones estatales. La estrategia es promovida por Ja !!lite 

burocrática. Su objetivo es corregir las fallas del imervencionismo sin que necesariamente 

disminuyan las funciones del estado. El acento es colocado en las posibilidades de autorreforma 
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del CSlD.do para rcfuncionaJizado y acceder a una nueva racionalidad pública. Aunque puede 

ocurrir en ajus1e del eslado. se procurará conservar 1an10 estado como sea necesario. JO 

Una reforma conservadora se orienra a una disminución drásrica de la inlervcnción estaral 

reduciéndola al mínimo indispensable. Los arreglos sociales e instilucionaJcs. Jos costos y los 

beneficios económicos son guiados por el mercado. 

A las polhicas pUblicas y sus instrumemos se les asigna un papel pasivo. Es decir. las polhicas 

industrial. comercial. financiera. se vuelven pasivas. La distribución de responsabilidades y la 

conccnación ent..-e los agentes son consideradas secundarias. La políticas de planeación del 

desarrollo pierden en el diseño polírico y en Ja práctica administrativa. 

Esra perspectiva considera que Ja estrategia del desarrollo del país. antes de plantearse objerivos 

nacionales amplios. debe establecer las condiciones que hagan viable que opere en plenilud el 

mercado. con precios relativos adecuados y esrabilidad financiera básica, se considera perniciosa Ja 

expansión del gasto público y se destaca el control de la inflación y el crecimiento que se susteme 

en Ja recuperación de Ja inversión privada. 1 1 

El desarrollo político del estado moderno. es por tamo. la capacidad del gobierno para enfremar 

problemas para Jos cuales no exisre generalmeme una solución constante. Aquí no interesa saber Ja 

fonna en que esté organizado el eslado. sino Ja proporción de relaciones de poder que puede 

conlener. 

La existencia de una sobrecarga de exigencias políticas significa una desproporción emre la 

modernización poJírica de Ja sociedad y el desarrollo polirico del eslado, pero ello no es una barrera 

salvable o una patología incurable. sino por el comrado, se constituye en el incentivo más 

fonnidable para reforn1ar al estado. y así superar esas insolvencias gubernamentales. El reto del 

csrado moderno es proporcionar mayor bienestar social y por ende tener más capacidad para 

absorber las derrtandas sociales. l 2 

6.1.l DIAGNOSTICO NEOCONSERVADOR 

La crisis del estado de bienestar es una realidad insoslayable; el grupo neoconservador adquiere 

preminencia en Ja discusión de la reforma del estado. Analiza el es1ado desde teorías neoliberalcs. 

principalmeme Ja corriente monetarisla. su crítica se centró en aspectos técnico-financieros. Esta 

concepción cuan1itariva del estado se apoya en parámerros comables y presupues1aJes y el peso del 

estado es rasado en base a estados financieros. Esta apreciación conduce a Jo que Bernardo 

Klisberg denomina deba1es rrampa que no cnfrenran los problemas del estado por el conrrario. se 
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alejan de éstos. no se basan en teorías acerca de problemas del estado ni recurren a categorías de 

ciencia poUtica. sociologta o ciencia de la administración. l 3 

Uno de tos debates trampa se refiere al tamai\o del estado y su supuesta incapacidad cong~nita. su 

diagnóstico es el siguiemc: 
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1) '"El estado latinoamericano ha crecido de modo patológico. respondiendo a 

procesos irracionales y presiones burocrá1icas. 

2) Ha alcanzado un tamai\o desmesurado. 

3) El estado es todopoderoso y suprime a la sociedad civil. 

4) El objetivo es reducir drásticamente al estado. lo cual implica deprimir el gasto 

público. eliminar el sector paraestatal y privatizar. 

5) El estado mínimo es el estado eficiente. el gigantismo es una caractcristica del 

subdcsarrotlo- 14 

Si se profundiza mas el examen sobre estas teorias. se llega a la conclusión que constituye 

auténticos dogmas y mitos, carecen de un respaldo empfrico. Se trata de argumentos tales como: 

1) El estado ha demostrado su incapacidad congénita para resolver problemas de la 

reproducción. El gobierno debe restringirse a establecer las condiciones básicas 

para la interrelación entre particulares. 

2) La intervención del estado en el bienestar social distorciona la operación del 

mercado. El estado acumuló progresivamente déficit-público, por la transferencia 

de subsidios a las instituciones que suministran servicios asistenciales. protección 

laboral. Los subsidios al sector para.estatal con un saldos decrecientes de capacidad 

de gestión y de ingobernabilidad. 

3) El cambio estructural exige que el Estado regrese a su tamaño mínimo. 

suprimiendo las demandas desde su origen y restringir la actividad gubernamental a 

su papel de regulación. As{ la mano invisible del mercado redimirá tos conflictos 

sociales provocados por la intervención artificial del estado. 



4) La desestabilización implica la reorganización de las tareas productivas y 

comerciales. el sector privado es más productivo por definición. IS 

El neoliberalismo como una concepción político-ideológico-económico. contraria a la intCl"vención 

estatal. pone el acento en los problemas financieros del gasto p\lblico y señala: 

1) El déficit creciente para financiar el gasto püblico. 

2) La combinación de inflación con recesión. 

3) Expansión de los gas10s burocráticos y adminiscrativos 

4) Desplazamiento de la iniciativa individual en los procesos del mercado. 

5) Exceso de reglamentación que obstruye los movimientos de la sociedad. 

6) La extensión de una red administrativa (org;:misn1os. agencias y funciones) 

innecesaria para la socicdad.16 

La propuesta del neo!iberaljsmo, es defendida por segmentos del capilal financiero y se encamina a 

desestimu!ar la par-ticipación del estado en la economía bajo las siguientes medidas: 

1) Ocsestimular Ja demanda agr-egada con Ja disminución del gasto público. 

2) Contracción y r-ecesión en los mercado. 

3) Apego a orientaciones onodoxas y heterCKioxas para desestimular la inflación. 

4) Amarre de los salarios en favor del capital. 

5) Predominio de la política monetaria sobr-e el desanollo. 

6) Ajuste de las monedas vía deslizamiento, devaluación y subvaluación. 

7) Liberación comercial y apertura externa sin restricciones. 

8) Manejo de tasas de imerés para encarecer el dinero y el crédito. 
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9) Protección a las casa de bolsa. 

J 0) Reestructuración de las empresas del estado. proponiendo su venta para dar paso a 

Ja privatización. 

J 1) Disminución de los progranus de bienestar social. 

12) Descstimulación de las actividades industriales. 

J 3) Reemplazo de instituciones sociales y políticas no coincidemes con Jos postulados 

de la privatización. 

14) Aliento a Ja inversión extranjera y 

IS) Aceleración de Jos procesos de des regulación legal administrativa y hurocrática. 17 

El análisis de este discurso muestra claramente las falacias que entraña. 

El nuevo liberalismo económico. retoma los posruJados de la escuela neoclásica. Jos principios 

walrasianos: 

a) La economía capitalista tiende espománeamenre a una situación de equilibrio 

estable. 

b) Tal equilibrio corresponde a una plena utilización de los recursos productivos y 

c) La asignación de Jos recursos es óp1ima y por Jo tanto da Jugar a Ja maximización 

del dividendo social.IS 

Los principios ames mencionados. se sinrelizan en Ja aceptación tácita de Ja ley del valor (ofena y 

demanda libre). como el mecanismo de mercado para regular la economía. este principio se opone a 

Jos de planeación (corporativa o oligopolfs1ica) así como al de Ja intervención estatal (fonna 

embrionaria de planeación). El modelo WaJrasiano no se verifica en Ja realidad es decir. es un 

modelo ideal. 

El argumento en favor del mercado y Ja libre competencia representa un milo. ya que las 

estructuras oligopólicas subsisten y se fortnleccn. por fo que se uaducc en un argumento velado e 

impJfcito en favor del oligopolio. Friedma11 p!ar.t~:t el problema del monopolio técnico y sosriene 
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que se debe elegir entre tres demonios: el monopolio privado no regulado. el mismo pero regulado 

por el estado. y como tercero temativo. el monopolio estatal. para Ff"iedman el demonio menor 

reside en el monopolio privado no rcgulado.19 Por Jo tamo la liberalización no puede sino conducir 

al proceso de oJigopolios. 

El argumento que postula por una polílica económica del estado neu1ral. tampoco es cierta. ya que 

se traduce en la intervención mfnima del estado en Ja asignación de recursos. La no neutralidad de 

la poHtica estatal se entiende en un doble sentido: 

a) El impacto diferencial que tiene es1a políticas en las diferentes clases sociales y 

b) La modificación que provoca en el componamiento del sector privado. 20 

En una sociedad 1an fragrnemada y de constanle enfrentainienio entre grupos sociales como son: 

burguesía industrial vs burguesía financiera. capital industrial vs capital dinero-préstamo. 

proletariado vs capital. sindicaros vs burguesía. Cuando entran en contacto generan 

contradicciones inherentes al sis1en1a y es necesario Ja intervención estatal para dirimir intereses 

antagónicos. De ahí que las polhicas económicas estatales no son neutras, tienden a favorecer a Ja 

clase que tenga un mayor poder de negociación frente al estado. También sirven para atender las 

necesidades de bienestar social. represemación política de minorías. derechos humanos. etc. Los 

cuales son condición esencial para n1anrener Ja es1abilidad del sis1ema. 

Efectivamente. es evidente el impac10 modificador del estado cuando su intervención es amplia y 

_explícita. como el estado benefactor latinoamericano. También se destaca la incidencia por omisión 

para obtener de1erminados efectos en la accividad económica y la preferencia por el 

intervencionismo oligopólico privado. revela el panidismo militante y los escasos afanes 

democrá1icos del monetarismo. 

La ausencia escara) da lugar a efectos muy ní1idos tendencias al estancamiento. o a la recesión. 

incrememo de Ja tasa de desocupación. descenso o congelación de los salarios reales y. por ende. 

menor panicipación de Jos salarios en el ingreso nacional. En síntesis el sistema busca una abrupta 

elevación de Ja tasa de plusvalfa.21 

Elevar Ja lasa de plusvalía. no asegura un nuevo auge a largo plazo. por su naturaleza eJ 

capilalismo es un sis1ema económico esencialmente inescable y sujeto a oscilaciones cíclicas. En 

conclusión el paquete neoconservador: 
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1) Privilegia el modo de regulación monopólica favoreciendo especialmente a las 

corporaciones cransnacionales y 

2) Supone un brutal ataque a los niveles de vida. absolutos y relativos de Jos sectores 

asalariados. 22 

Por otro lado. es muy importante señalar. que las polhicas anticíclicas tampoco lograron suprimir 

el proceso del ciclo económico, aunque bajo ciertas condiciones la intervención estatal puede llegar 

a suavizarlo bastante. Sin embargo. Jos postulados de Ja teoría neoconservadora, amén de ser 

vacfas y pobres, porque es prejuciciosa y aborda los efectos y no las causas, resulta brulalmcntc 

aoologética en favor del sta1us quo del gran capital. 

Para Giovanni Sartori. las fallas del mercado dependen de los limites externos del mercado y 

obstáculos al mercado. y fallas imernas. 

a) El mercado es imperfecto porque no lo abarca todo y fonn.a pane del sistema 

económico. 

b) En cuanto a Jos obstáculos el mercado resuha imperfecto. por las intromisiones y se 

ve parafizado por las negociaciones colectiva. el proteccionismo sindical, las 

prácricas corporativas. 

c) Por las concentraciones monopólicas y las empresas multinacionales que se 

encuentran por encima del mercado. 23 

Las fallas del mercado surgen cuando se presentan en el mercado las siguientes siruacioncs: Poder 

de mercado, información incompleta y c;ir;tcrnalidades. Debido a las imperfecciones se hace 

necesario la corrección como una función del estado. 

Poder de 1\lercado: Es cuando existe una enorme concentración y centralización de la riqueza, y la 

producción en oligopolios que impiden que se establezca un ambiente competitivo. Se pueden crear 

regulaciones y mecanismos fiscales para proporcionar un ambienrc competitivo. 

Problemas de Jnfonnación: Por Ja dimensión de las economías modernas, los consumidores y 

productores desconocen la naturaleza y el precio de todos los bienes. La información es imperfecta 

y crea desequilibrios entre la producción de algunos bienes y servicios y la ofer1a de Jos mismo. 

En un detenninado momento los mercados no se desarrollan. 
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Bienes Públicos: Por sus carac1erfsricas intrfnsecas que no 1 ienen rivales en el consumo. no rienen 

exclusividad y no son rechazables. Las empresas privadas carecen de csrfmulos para su producción 

y de no par1icipar el gobierno presentaría escasez. 

Extemalidadcs: Existe una exrernalidad. cuando el consumo a Ja producción de algunas 

aciividades. tienen un efeClo indirecro en otras acttvidades de consumo y producción que no se 

refleja en Jos precios del mercado, es decir, Jos cíceros sobre 01ros (sean beneficios o cosros) son 

externos al mercado. 

Para Sanori las vinudes del mercado las enumera en: 

a) Manrener la producrividad como ningún modelo alrernativo. 

b) Es Ja única base para calcular los pcecios y Jos cosros. 

e) No conlleva cosros de dirección. 

d) Es flexible a Jos cambios 

e) Es el compJememo de Ja libcnad de elección y es simplificador de información. 

El mercado se rige por la ley del iriunfo de los mejor dorados. expulsa a los incapaces e 

incomperenles. La libenad de elección es en función de Ja disponibilidad moneraria del producror 

y del consumidor, en una 1ransacción mercantil son libres para contratar un servicio, pero a su vez 

las panes de un conrrato riene una correlación de fuerza desigual (en cuan10 a sus recurso de poder 

financiero) por lo tamo. las rransacciones del n1ercado son libres pero al mismo tiempo se 

encuenrra condicionadas y restringidas por la desigualdad de recursos. 

6.1.2. DEL ESTADO INTERVENTOR AL ESTADO PROMOTOR 

La reforma deJ Estado.obedece a causas internas como externas, estas uhimas se han discutido 

exiensamente en esre rrabajo, por Jo que en este apanado se abordan más Jos aspecros de índole 

inrerna. 

Los años ochenta constituyeron una década de regresión y esrancan1iento. En esta época se 

terminan y se rransfonnan Jos referenres básicos. Se modifica susrancialrneme Ja idea y el espesor 

del Estado Mexicano: Ja utopía de justicia y bienestar quedo sepultada bajo los escombros de una 
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severa crisis económica. La es1abilidad política como valor fundamen1al del Estado. cedió su lugar 

a un convulsionado escenario de fragmentaciones qu~ avizoro Jos primer-os indicios de una 

si1uación democrática. El pacto redistributivo que asignab3 al Estado un liderazgo protagonice para 

equilibrar la ganancia y el salario de quebranto. 2 4 

Se termino con el mito del Estado ..-evolucionario. así como de la unidad del partido del Estado. 

creándose nuevas formas de representación polhica al margen de las oficiales. Tal proceso no sólo 

provoco un reordenamiemo del Estado. sino el surgimiento en lodos los ámbitos de la vida social 

de un nuevo Estado Mexicano. 

El origen de Ja reforma estatal en México fue. precisamente. la incapacidad que mostraba ya el 

Estado para responder con eficiencia a demandas crecientes y diversificadas. cada vez mas evidente 

a Jo largo de Jos años sc1cma y principios de los ochenta. El Estado quiso adquirir un carácter 

omnímodo. omniceme y 01nnipo1en1e sobre una sociedad débil y fragmentada; esto le creo dos 

dilemas al propio Es1ado: por una parte la expansión estatal mennaba la capacidad de atender sus 

responsabilidades fundamemales (soberanía, justic.ia. democracia y libenad); por- la otra al suplir Ja 

participación y Ja responsabilidad directa de la sociedad civil en muchos ámbitos. el aparato 

político genero sus propios 1mereses autónoinos, sus pr-opias demandas de r-ecursos e incentivos 

polícicos; también una visión propia rdativameme autónoma de las nuevas demandas. Estos 

intereses "autónon1os" eran rnas bien imereses de una bur-ocracia creciente y doniinante.25 

La reforma estatal puede observarse como una consecuencia directa del proceso de modernización 

que ha experimentado el país en los últimos cuar-cn1a arios: una acelerada dinámica demográfica. un 

vastisimo proceso de urbaniz.ación y el agotarnicmo de un modelo general de desanollo. el de 

sustitución de importaciones. y sus secuelas en términos de inver-sión insuficiente. déficit de 

servicios y pobreza. De ahi el desprestigio de un bui-ocratismo centralizado ante la incapacidad de 

respuesta efectiva a den1andas apremiantes. Por otra parte se encontraba la exigencia de contender 

con Jos retos exteriores de mayor competitividad y presencia política en medio de una gran 

transfonnación niundial: lo cual era imposible dentro de una economía cei-rada con mercados 

cautivos. 26 

La crisis también puso de relieve el agotamiento progresivo de los modos tradicionales del 

comportamiento político para establece¡- nuevas reglas por Ja lucha por el poder; ya no es posible 

encuadrar. argumentar y dirimir Jos conflictos de intereses bajo criterios paternalistas. 

patrimonialistas, cerrado y prntagónico; estos recursos que proporcionaron la paz social durante 

mucho tiempo, conducieron en la austeridad a un di:=bilitamiento del consenso en torno al gobierno 

y de Ja confianza en las expectativas económic~s. Por ello es necesario confom1ar nuevos consensos 

en distintos terrenos y con diferentes grupos sociah!s no gobernantes para que interactuen junto al 
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· Eslado; otras fonnas de organización. representación y articulación de sus intereses; otros crircrios 

en Ja discusión y en el acuerdo; y ocras expeclativas y pracricas polflicas. basadas en l::J. auronomfa. 

la corrcsponsabilidad. Ja regulación de un sisrema abieno y ya no discrccional.27 

La versión simplificada de Ja crisis de Jos años ochenra es la aparición de nuevos actores 

económicos y políticos. nuevas demandas y nuevos imereses. excluidos de Jos contextos nonnales 

del prestigio. del conocimiento y del uso del poder estatal. Por ello se habla del agotamiento del 

pa1rón de componamienro vigente y Ja modificación en torno a los cuales se definían Jas relaciones 

enne el Estado y Ja sociedad. que abarca a los sectores o clases o·adicionales y a Jos nuevos grupos 

emcrgences. 

En un mundo l.an complejo. las técnicas y los métodos administrarivos clásicos son cada vez más 

inoperantes: las demandas y problemas sociales son cada vez mas grandes y Jos medios con Jos que 

cuema el Estado cada vez menos eficaces. dados sus nlúlliples compromisos y sus poderes 

demasiado amplios. por consiguieme los gobiernos son de hecho impotentes y además incapaces de 

acciones a largo plazo. 

En este sentido. Crozier sefiala que se trata de crear un .. Es1ado Modesto ... en donde su objetivo no 

es restringir sus funciones y cortar sus ramos muertos. sino transformar Ja relación del Estado con 

Ja sociedad; a diferencia de un '"Estado Arrogame ... en donde gobernantes y funcionarios no 

pueden cumplir con sus funciones indispensables. solamente si dejan de querer acaparar al interés 

general y. en su nombre pretender mandar a Jos ciudadanos. para empeñarse más modest3lllente a 

crear las condiciones que pennitan a Ja sociedad autoregularse. en un contexto de 

corresponsabilidad entre Jos diferentes actores sociaJes.2 8 

La premisa fundamental de la reforma del Estado es fortalecer la capacidad del Estado en Ja 

sociedad. para cumplir sus objetivos históricos, es por ello que se postulan nuevos medios para 

reformar las tradicionales funciones del Estado como son: un Estado negociador en las nuevas 

relaciones económicas internacionales. que vele por Ja soberanía del país; un Estado promotor del 

desarrollo, a través de Ja creación de infraestructura. el fomemo a Ja investigación y al desarrollo 

lecnológico y Ja capacilación de recursos humanos: un Estado regulador de Jos excesos e 

imperfecciones del mercado. a través del fomento a la eficiencia y la regulación del Jos mercados, 

garantizar el cumplimiento de Jos contratos, ya sean de compra-venta o por Ja prestación de 

servicios. Regular Jos precios y normas de Jos servicios públicos y sociales. corregir las fallas del 

mercado y desarrollar infraestructura económica cuidando del medio ambiente; y un Estado 

solidario que combate a Ja pobreza extrema y garanliza la atención de las necesidades básicas de la 

población.29 
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L.a rcfonna del Estado es una rcndcncia mundial y ha significado no solo un reto polftico y 

económico sino también ideológico. afcc1ando de igual manera a los países desarrollados que en 

vfas de desarrollo. así como a Jos ex socialistas. que gozaron de prestigio y pcnnanencia por casi 

medio siglo. se derrumbaron y tal parece que el mundo padece una orfandad ideoló_gica; sin 

embargo aun en la incertidumbre ideológica. Ja refonna del estado permea por igual sobre las 

distintas corrientes del pensamiento. adquiriendo en cada una de ella un matiz distinto. y que van 

desde los portavoces del estado mínimo hasla las nuevas izquierdas democráticas. 

En México la reforma del Estado que encabeza el gobierno. ha optado por la .. Modernización" en 

términos de la eficiencia como la ideología que guía la actual reforma. que inicialmente bajo el 

.. Cambio Estructural". pretende realizar la reconversión de la planta industrial con el fin de 

desarrollar un sector productivo altamente cficieme y competirivo internacionalmente~ 

posteriormente con la administración salinisra. por la extención de los cambios y sus implicaciones 

se le conoce co1no la "reforma del Estado"; que promueve la reeMructuración global de la 

economra en sus planos sectoriales, administrativos e institucionales. tecnológico, educacional y 

político. Ademas intensifica la participación del país en el ámbito imernacional, de ahí la entrada de 

México al GA il" y las firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamcrica. 

A todos estos procesos se les ha denominado como ta modernización de Ja vida nacional, y las 

transformaciones que estos han producido, constituyen el nuevo eje del desarrollo del país. Sin 

embargo esta modermzación adolece acerca de una visión de conjunto global. que ataque de fondo 

todos Jos proble1nas estructurales de Ja econon1ia y la política mexicana; a.qui cabe mencionar por 

Jo n1enos cinco fundamentales: 1) El proceso de n1odernización económica. reposa sobre un sistema 

rígido y desequilibrado, como resultado de resabios del modelo de susritución de importaciones; 2) 

El sistezna político e institucional es igualmcnlc rígido y resistente al cambio. caracterizado por su 

cenrraliszno y corporativismo; 3) Los cambios estructurales propuestos ofrecen alternativas 

limitadas de desarrollo, fundamentaln1ente por periódos de lento crecimiento económico; 4)1as 

políticas de estabilización han producido profundos efectos negativos a largo plazo y disminuido los 

recursos. ello se ejemplifica a través de los elevados costos sociales que se han tenido que pagar, 

a.si como del proceso de desindusirialización que ha padecido el país en Jos últimos años; y 5) No 

existe una clara vinculación en cuanto al problema de Ja deuda externa. programas de estabilización 

y el can1bio estrucmral, que los enfoque como un todo; por lo que su desarticulación refleja la 

fragilidad de la estructura del nuevo proyeclo económico.30 

No obstante, las grandes transfonnacioncs mundiales y las propias de la sociedad, inciden 

directamente en el Estado; difícihncnrc puede i1n:igin:irse t.m Estado inmóvil o estático ante los 

cambios, la experiencia históric.:i demuestra que los estados que no logran transfonnarse y 

adaptarse simplemente t.lcsaparcccn: el Est::c.lo ab.soJudst:t y mas recientemente los Estado del 
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Socialismo real y el Es1ado de Bienestar. cuyas maquinarias ya no podían resolver los nuevos 

problemas y demandas sociales. 

6.2 LA PRIVATIZACJON: UN ELEMENTO DEL CAMBIO ESTRUCTURAL 

6.2.J EL INTERES PUBLICO 

En Jos albores de Ja nueva sociedad posn1oderna. se asiste a la revalorización del espacio público. 

sobre todo a partir de Ja crisis de las ideologías es1arizames como el socialismo y keynesianismo. 

En el caso mexicano. Ja crisis del Estado inrervenror. es producto de una expansión desmesurada y 

algunos casos irracional. con resuhados decreciemc:s y negativos de su gestión, ya que termina por 

inhibir Ja vitalidad de Jos individuos, tratando a estos como clientela polírica, todo eJlo bajo el 

esquema de Ja corporativización. En suma, el Estado encarnaba un parcrnalismo. que utilizaba 

discrecionalmente Jos recursos. mieniras que Ja esfera productiva de Ja sociedad se rezagaba en Ja 

eficiencia y eficacia requeridas.31 

En este ambiente el espacio público se entendía. como algo diferente y distante de la sociedad. y se 

relaciona directarneme con el Esrado o el gobierno; pero con el contraflujo del inrervencionismo 

estatal. se redefinen Jos espacios de Jo público y lo privado. 

Ahora bien. en Ja recomposición del espacio público. es necesario contar con un sustento teórico. 

una filosotra pública moderna. que proporcione reglas de decisión para la solución normariva de Jas 

recJamaciones en conflicw y una jusrificación polírlca del resuJrado. 32 

Una filosofTa polfrica de lo público debe proporcionar una idea ciar-a sobre dos aspectos básicos 

para Ja solución de otros problemas. a saber: a) definición del bien común y b) satisfacer Jos 

derechos y deseos privados. reclamados por individuos y grupos. Las doccrinas filosóficas que 

hasra ahora han existido. tienden a privilegiar alguna de las dos esferas. ya sea Jo público 

subordinando a Jo priv3do. en ar3s del supuesto inreres general. como en el caso de Ja polis clásica 

y del comunismo staJinista; o bien lo privado por encima de Jo público. como lo represema el 

liberalismo clásico. Se ha comprobado ya lo inviable que resultan ambos modelos para resolver Jos 

problemas en Ja moderna sociedad cada vez rnas compleja. 

En el actual esquema económico de gJobalización, Ja mayoría de los países adopta el esquema de 

economía mixta. en donde se da una participación activa del Esrado y Jos inversionistas privados en 

Ja economía. 
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En tas economías mixtas. el Estado administra. regula y vigila la marcha de esa combinación de 

acuerdo con las reglas institucionales y comractualcs, pero no suple o cancela la acción del 

mercado ni proscribe la propiedad privada. Su propósito explfcilo consiste en mejorar el 

funcionamiento global del sistema de acuerdo con tos objetivos que definan los gobiernos en un 

cieno orden valorativo. 33 

En una economía mixta las políticas que instrumenta el Estado le penniten intervenir en el mel'"cado 

sin eliminarlo y por lo tanto se mantiene la capacidad de elección de los productores y 
consumidores individuales. 

En donde existe participación estatal y capital privado. se ccmra la discusión entre el intcrc!s 

público versus imerés privado; de tal manera que el imerés público se asocia de inmediato con la 

actividad estalal y al interés privado con la esfera de los particulares. 

Sin embargo, no es posible delimitar las fronteras cmre ambas esferas con precisión. entre otras 

razones por las siguientes: 

1. Se han hecho instituciones cuasi-públicas o semi-privadas. que no pueden 

clasificarse en rigor en alguna de estas esferas. 

2. Existen traslapes entre lo público y lo privado. en los ámbitos jurídico y de la 

propiedad. y 

3. Las relaciones entre ambas esferas son dinámicas y cambiantes.34 

Para tratar de aclarar el concepto de interés público. (!:ste se refiere a una área abierta. visible en Ja 

cual ocurre la vida pública.35 De tal suerte que el interés público es susceptible de estar 

representado por el Estado y por Ja esfera privada. Algunos ejemplos. son las Asociaciones Civiles. 

que están integradas por particulares. pero que se dedican a difundir un bien público. como puede 

ser Ja cultura. etc. 

El reto en el siglo XXI, es elaborar una filosofía públiCa. que transite de lo público-estatal a Jo 

público-social, en donde no puede haber un interés predominante, sino un conjunto de pluralidad de 

intereses. expectativas. energlas. capacidades. medios. etc. Ni el individuo. su propiedad o sus 

derechos; ni el Estado con su pretensión de dirigir y controlar Ja ac1ividad económica y social o de 

regular la conducta privada; ni las diversas organizaciones civiles y grupos de interés. con sus 

demandas de correcciones y protección; pueden adjudicarse 13 potestad del interés público. sino que 
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todos fonnan parte de i!I. defendiendo cada uno su autonomía. Jo que conduce invariablemente al 

campo de Ja negociación. 36 

Se nata entonces de considerar aquellas reglas. derechos y situaciones que se aplican a todas Jas 

personas independientemente de las diferencias, y tarnbii!n aquellas reglas. derechos y demandas en 

Jos que hay diferencias r-clcvantcs (los ingresos. el estatus y la autoridad de las personas. 

diferencias, que provienen del talento, las motivaciones. Jos esfuerzos y las realizaciones) entre 

grupos y efectuarse las correcciones de acuerdo a las necesidades y cargas que deberán soponarse 

(en un equilibrio cmrc libenad e igualdad). Los criterios a seguir no podrían aplicarse de manera 

formal. sino mas bien en Ja practica. es como pueden dar rcsuhado (decisiones negociadas). 37 

El espacio público. debe crear su fiJosofia. para establecer principios y critedos. que Jos delimiten 

y Je asignen sus funciones. ya no para volver a expandir la economía de Estado o el sector 

administrativo, sino que su preocupación fundamental sea Ja buena condición de los seres humanos 

más que la buena condición de la propiedad. Es el reconocimiento de Ja distinción entre medios y 

fines. y el restablecimiento de los fines sociales, como Ja condición que deben buscar las políticas 

gubernamemales. Es de fundamental imponancia que las decisiones sean conscientes, públicamente 

debatidas y filosóficamente juslificadas en la determinación de direcciones para la sociedad. 38 

El servicio de Banca múhiple es un área de interés público. por el tipo de servicio que presta. que 

se decide transferirla de manos del Estado a la de los particulares. con la condición de mantener un 

marco que regule adecuadamente el servicio. y así siga r-epresemando el interés público y no el de 

un grupo en particular. 

La priva1ización entendida como una transfer-encia masiva de aclivos productivos y financieros del 

gobierno al sector privado es necesaria en determinadas circunstancias, y Jos objetivos sociales 

pueden ser mejor atendidos por medio de la producción privada. en este caso la propiedad publica 

no se justifica; pero cuando el sector privado es incapaz de conseguir los objetivos de Ja polftica 

· gubermunental, en este caso si se justifica la propiedad pública. 

Una modalidad más de Ja privatización es Ja reprivati7..ación; es decir cuando una actividad 

económica que originalmenfe se desarrollo por capitales privados. pero que por la importancia que 

en un momcnlo dado adquiere en el desarrollo económico, se transfonna en propiedad pública; y 

posteriormeme crunbias las circunstancias que dieron origen a su nacionalización. entonces el 

Estado decide regresar tal actividad a manos de Jos paniculares por medio de su venta. 

Objetivos de Ja privatización. a nivel macrocconómico. se ocupa del redimensionamicnto del sector 

público y el saneamiento financiero del gobierno. 
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El rcdimicnsionamicnto del sector público consiste en establecer una nueva proporción cnne los 

sectores público y privado. reducir al mínimo la presencia de monopolios estatales en la economía. 

La disminución de Ja participación del estado en la economía tiene un efecto directo en la 

inversión. producción y el empleo. 

El saneamiento de las finanzas públicas. consiste en eliminar el déficit público. como requisilo 

indispensable para la estabilidad macroeconómica. El déficit público repercute de manera directa 

en el manejo de variables económicas como son: inflación, tipo de cambio, tasa de interés, etc. 

Et déficit público se cubre vía reducción del gasto púbJico, aumento del ingreso (impuesto, bienes y 

servicios del sector publico) o endeudamiento interno y externo. La privatización es una 

ahernativa adicional para corregir el déficit público. Es importame señalar que la privatización 

genera recursos una sola vez. no se puede urilizar como política permanemc para reducir el déficil 

público. en s[nlesis. Jos mecanismos adecuados son. Ja reforma fiscal o Ja disminución del gasto 

pllblico. 

Objetivos microeconómicos es la búsqueda de Ja eficiencia. en un ambiente de competitividad para 

lograr una mejor asignación de recursos a las empresas rentables y de mayor productividad. 

Disminuir las regulaciones que elevan los cos1os e inhiben el desarrollo de la empresa. se 

disminuye el proteccionismo. la productividad e innovación tecnológica para competir en un 

con1exto de globaJización. Comrarrestar el peso económico de monopolios y su secuela de efec1os 

perniciosos. 

6.2.2 LA EMPRESA PUBLICA EN MEXICO 

La evolución histórica de todos los paises demuestra que el Estado promueve. coordina. planea e 

interviene directamen1e en Ja economía en áreas que se han considerado exclusivas del capilal 

privado. 

México no es la excepción. durante Ja colonia se encuemran antecedentes de Ja empresa pública. tal 

es el caso del estanco (monopolio especifico sobre de1erminada rama de la producción. establecido 

por el gobierno español); el estanco del tabaco, consistía en Ja reglamemación. supervisión. 

procesazniento y venta del rab::i.co. De esta manera el tabaco sirvió para regular y rcs1ringir 

actividades económicas. principal01eme agrícolas y mineras que podrían afec1ar la actividad de Ja 

metrópoli. 
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Posrerionnentc con Ja independencia del país el esfuerzo es para afirmar Ja soberanía como nación 

independiente. el desempe1'lo de la empresa pública se adapró al contexto poJftico. económico y 

social corrcspondienre a cada periodo. En 1830 se crea el Banco de Avío. cuyo principal objetivo 

fue el desarrollo rextil; el Estado apoyo Ja promoción de aquellas industrias que estuvieron 

restringidas durante Ja colonia.39 

A panir de 1917 la injerencia del Estado en Ja vida económica del país aumento desempeñando el 

papel de principal responsable de la promoción del dcsarroJJo nacional. 

En un análisis que hace Alejandro Carrillo Castro y Sergio García Ramfrez. en el período de 1925-

1946 Jo caracterizan como parte de un crecimiento coyun1uraJ de Jas entidades paraesrataJes en 

función de Jas necesidades que surgen en Ja país. 

A parrir de J 920 se crearon organismos que 01organ aJ Esrado el papel de promotor del desarrollo 

como son: Ja Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México; la Comisión Nacional de 

Caminos con el propósilo de comunicar e imegrar a rodo el país; también se consriluyeron Ja 

Comisión Nacional de Irrigación y el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Esras instituciones 

fueron creadas con el objcrivo definido de arender las nuevas funciones que la consritución de 1917 

Je 01orgo al Estado mexicano. 

En la década de Jos años rrcima. el Esrado canalizó su actividad hacia las inversiones de fomento, 

un ejemplo claro es Nacional Financiera, cuya creación obedece al propósito de fomentar el 

desarrollo del país y proporcionar un marco adecuado para la actividad privada por medio del 

sistema bancario oficial; el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas que 

posterionnente se convirtió en el Banco Nacional de Obras y Servicios Püblicos se encargo de 

financiar las obras de infraestrucrura así como Jos servicios públicos. 

Nacional Financiera. el banco de inversión pUblica Fundado en 1934 con el propósito de crear un 

mercado inrerno fue organizado de ral manera que fuera capaz de ayudar a las indusrrias 

esrablecidas, como de tomar la iniciariva de establecer empresas nuevas y necesarias que no eran 

airactivas al capital privado. En esle pedodo Jos organismos financieros gubernamentales que 

nacen, rienen como objelivo principal el fortalecer el mercado interno con asesoría y créditos a la 

indusrria nacionaJ.4 0 

En J 938 con Ja nacionalización perrolera se comienza una nueva e rapa del Es1ado mexicano en 

donde se le caracteriza como parre fundaznenral de la promoción del desarrollo. En Ja presidencia 

de Lazara Cárdenas: .. las medidas pregonadas por Jos regímenes revolucionarios, de Jos cuales 

Cárdenas fue el más acertado r-epresemanre; incluían reformas agrarias, el desarrollo de Ja 
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00participación de los trabajadores" en Ja adminislr-ación indusuial. la planificación gubernamental 

de la economía y la reducción de la inOuencia económica extranjera" .41 

Para cumplir con estas metas fue necesario llevar a cabo medidas que condujeron a un 

enfrentamiento directo con el capital extranjero. principalmente en 1937. se nacionalizó los 

ferrocarriles. La inversión pública se concentro en los campos del transporte. la electricidad y la 

irrigación; el gobierno federal asumió Ja responsabilidad de la construcción y operación de 

carreteras. muelles y aeropuertos. 

La industria petrolera le permite al gobierno subsidiar a otros organismos estatales al mismo tiempo 

que a industrias privadas; entre los principales organismos estatales que coadyuvaron al desarrollo 

de la economía son: Petroleros Mexicanos. la Compañía de luz y los Ferrocarriles. 

A partir de la década de los cuarentas. la acción del Estado para apoyar las actividades al sec1or 

privado se vínculo a la polftica de promoción de la industrialización. objeto básico de la estrategia 

de desarrollo econóntico y social de esa época. Entre las instituciones creadas. fortalecidas durante 

ese período se encuentran: Altos Hornos de México. Teléfonos de México. las azufreras. la 

industria textil. la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y la industria de 
Abasto (IDA).4 2 

El Estado mexicano a partir de 1917. siempre a realizado una labor de fomento a las actividades 

económicas primero con la creación de organismos financieros. el más represemacivo es Nacional 

Financiera. y en segundo lugar se crearon los organismos pilares o de induscria básica como son: 

PEMEX. Ferrocarriles. Altos hornos y SICARTSA. que apoyan el desarrollo industrial con la 

producción de un bien o funcionan propoi-cionando subsidios al capital pdvado. 

El crecimiento del seccoi- pai-aestatal se acrecentó a partir de Ja década de los selenta. lo que hizo 

que el Estado .:u.lquiriei-a cadenas hotclei-as y un sin fin de empresas que nada tienen que vei- con 

sectores estrn1Cgicos de la economía. 

La intervención estatal en una primera etapa se orienta a foi-mar grupos empresariales que 

fortalecieran el mercado interno con una política de sustitución de importaciones; en una segunda 

etapa a partir de la segunda guci-r-a mundial. el Estado adquiei-c eJ papel de protagonista en la 

acumulación y pi-oducción es donde sui-ge la expropiación petrolern y la creación de la Comisión 

Federal de Electricidad, ya que antes de su nacionalización respondían a intereses del capital 

extranjero. Enti-e las vcnlajas que le dio al Estado es la capacidad de captar dólares y proporcionar 

insumos a toda la industria a precios subsidiados que a Ja postre se vio reflejado en un mayor 

crecin1icnto cco116mico. 
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El estado mexicano se caracterizó por ser un estado interventor 1917-1982. donde conjugó el 

estado benefactor. estado empresario. estado desarrollista. 

El csrado empresario su obje1ivo consistió en construir un sector público a través de Jas 

nacionalizaciones. para innuir en decisiones de inversión. asignación de recursos y promoción al 

desarrollo económico. La intervención directa en Ja producción y ampliación de la propiedad 

estatal para alcanzar diversos objetivos como manejar Ja crisis económica. Atenuar el peso de Jos 

monopolios privados y producir amplia gama de bienes públicos. 

El estado desarrollista.- su objetivo primordial es promover el logro del desarrollo económico. Se 

le atribuye al estado la capacidad de inducir a la economía para alcanzar ventajas comparouivas en 

distimas áreas para enfrentar el comercio internacional. El argumento económico es que le 

mercado por sí sólo es incapaz de alcanzar el objetivo planteado. Las ventajas que se Je 

at.-ibuyeron a Ja intervención esta1al son: 

1) Los programas de inversión pública tienen un horizome más amplio para 

condiciones que en el mediano y largo plazo permita elevar el crccimiemo. 

2) La intervención estatal garantiza bienes públicos. 

3) El estado regula los monopolios y fortalece Ja soberanía nacional. 

4) El estado mejora la disrribución del ingreso.4 3 

El surgimiento de la empresa pública en México es para fortalecer a Ja incipiente burguesía y crear 

las condiciones para la reproducción del capital y proporcionar bienestar social a Ja población. 

a) Por Ja necesidad de resumir el dominio directo y el aprovcchan1iemo de cienos 

bienes. para garantizar mediante este manejo autónomo de la riqueza nacional. la 

independencia económica y Ja capacidad de decisión polílica. 

b) Por la conveniencia de intervenir en el ámbito de la producción y la distribución 

para asegurar el bienestar de los consumidores mediante una presencia estatal 

suficiente en el aparato de Ja producción y el comercio. 

e) Por la peninencia de establecer y sostener Ja infraestructura para el desarrollo de 

las lareas económicas. culturales y sociales que requiere el país. 
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d) Por el imperativo de cumplir los objetivos de previsros de los planes de desarrollo 

que a su vez tienen según el a..-tfculo 25 y 26 de la constitución una fuente 

democrática y parricipariva. A este respecto en Ja época de mayor énfasis en Ja 

pfaneaci6n del desaTrollo se hizo norar que las empresas públicas tienen una 

ubicación nodal en el programa de desarrollo . Ja muhirud y naturaleza de sus 

vínculos con otras ramas (de la economía y la fuerza dinámica que resulta de su 

magnitud y ri1mo de expansión, hacen del sector paraestatal Ja clave de ejecución 

del plan. 

e) Por el requerimien10 de generar mayores recursos de fuentes diversas de Ja fiscal y 

Ja crediticia, para fortalecer el desarrollo de la economía pública.44 

Enrre el sector paraestatal de las más sobresalientes por su imponancia se encuentran: 

En una labor de fomento y desa.-rollo. a las actividades económicas en general a través de 

organismos financieros como el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 

(BANOBRAS), el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, el Banco Nacional de Crédito 

Agrícola. Ja Nacional Financiera. El apoyo a Ja indusrria se complementó con organismos de Ja 

industria básica CFE, Pemex. Ferrocarriles. Altos Hornos, SJCARTSA. Organismos que con Ja 

producción de un bien o sCrvicio son esenciales para roda actividad productiva. Los organismo 

asistenciales IMSS. INFONAVIT. FONACOT, INCO. CONASUPO, se constituyeron en Ja 

columna vertebral del bienestar social. 4 5 

Entre Jos principales objelivos de Ja Empresa Pública se encuentran: 

J) Pres1ar un servicio público. 

2) Fungir como intermediario del crédito. 

3) Promover un desarrollo industrial. 

4) Suplir la inacción de Ja iniciativa privada en rubros de alto riesgo o baja 

rentabilidad. 

5) Controlar el mercado de satisfactores de primera necesidad. 

6) Subsidiar Ja economía n::cio1!al. 
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7) Redistribuir vía precios el ingreso Per-capita de las mayodas. 

8) Ampliar Ja cobcnura del bienestar social. 

9) Realizar actividades reservadas al dominio nacional. 

10) Mantener o ampliar las actividades de ocupación. 

11) Explotar recursos cstr-atégicos. 

12) Corregir distorsiones del mercado. 

13) Redistribución de la riqueza.4 6 

Actualmente la empresa pública no puede permanecer al margen de las transformaciones. se hace 

necesario modernizarla para que asimile los cambios tecnológicos y el inlercambio comercial con 

mlnimas restricciones. 

La empresa pública es necesaria en los sectores considerados estratégicos por los objetivos que 

persigue. 

6.2.3 LA POLITICA DE PRIVATIZACION COMO UNA ESTRATEGIA EN LA 
REFORl\1A DEL ESTADO MEXICANO 

En los albores Je la década de los SO. se analiza el papel del estado en la dirección de la economía. 

cnlre los proble1nas de mayor envergadura se encuentran el aumento del gasto público en la 

comunidad internacional. y el crecimiento sin precedentes del sector paraestatal. El déficit 

progresivo en países industrializados y subdesarrollados se incrementó paulatinamente para 

responder a las principales demandas sociales. proporcionar bienes y servicios. subsidiar a la 

industria nacional. mantener el orden político y social por medio de polhicas distribución del 

ingreso. 

El gasto público es paralelo al número creciente de empresas paraeslatales. ante la imposibilidad de 

maittener el gasto público en el mismo nivel de antes se hizo necesario revisar las políticas de gaseo 

púb1ico. 

Los principales argumentos para privatizar son: 
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1) Creciente dcUicit público que no se puede financiar 

2) Elevar Ja eficiencia del empresa pública en un ambiente competitivo. 

3) El secror privado es mas cficicn1e. 

La polílica de priyatiz.ación en una primera instancia. se concibe como un correctivo del mercado. 

ya que tienen Jos siguientes efectos: disminuye Ja presencia de Jos monopolios públicos y privados. 

eleva la competencia y sobre lodo estimula Ja panicipación de paniculares en Ja vida pública. 

En eJ esquema de privatización se postula que bajo cienas circunstancias, los objetivos sociales 

pueden ser mejor a1cndidos por medio de Ja producción privada. en este caso la producción púbJica 

no tiene razón de ser. En Ja situación en donde Ja producción privada es incapaz de cumplir con los 

objetivos de Ja poJhica gubernamental. en este caso la producción pública si se justifica.4 7 

A la crecienle incervcnción estatal se le acribuyen Jos siguiemes efecros negativos: 

J. Restringe la participación del sector privado en Ja compelencia porque los derechos 

de Propiedad son ineficientes. 

2. No hay comroles efectivos que garanticen la eficiencia y el crecimiento de 

empresas públicas 

Por todo ello. la privacización encendida primero como una transferencia masiva de activos 

productivos y financieros del gobierno al sector privado. como condición para revertir el 

proteccionisn10. la ineficiencia y sus efectos perniciosos: y en segundo Jugar se da un recorte 

sustancial de funciones y regulaciones que se fueron agregando al Estado.4 8 

Los objetivos económicos de la politica de privatizaciones ::.on: 

1. Reducir al mínimo la presencia de Jos monopolios estatales. y de este modo elevar 

Ja competencia y Ja eficiencia 

2. Cambiar a fondo Jas reglas de operación de una economía mixta para ampliar Jos 

campos de participación del sc.-crnr privado y el mercado. creando una estructura de 

inccmivos a las empresas 
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3. Concentrar Ja polflica económica en los objc1ivos de es1abilidad macroeconómica. 

provisión de bienes públicos indispensables. regulación de ex1ernalidades y 

distribución del ingreso 

4. Transferir las responsabilidades y funciones del Estado empresario y propietario a 

la inducción indirec1a de la producción y Ja inversión. 

Políticamente la privatización busca contrarrestar y/o rcvcr-tir Ja centralización en Ja toma de 

decisiones. el patrimonialismo. el rcmismo y las ineficiencias en la prestación de servicios 

públicos. 

Los objetivos políticos de la privadzación son: 

1. Alcerar el balance entre los seccores público y privado. cambiando la distribución 

de Ja propiedad y la riqueza. y redefiniendo las esferas pública y privada. Ello con 

la finalidad de permitir una participación mas amplia de los ciudadanos en la toma 

de decisiones "democratización del capilal" y en general una reforma del sistema 

político para dcmocratizarlo. 

2. Alterar las condiciones de Ja competencia política que se estableció en las 

economfas mixtas, para romper las coaliciones que apoyan las políticas 

intervencionistas por medio de presiones corporarivas o rentistas.4 9 

La privatización no significa un fin en si misma. es una estrategia mas que impulsa el Estado para 

alcanzar la reforma del Estado; por lo tanto las actividades privatizadas deben de estar 

constantemente vigilada y bajo una supervisión y regulación adecuadas que garantice que no van a 

profundizar los efectos negativos que trata de corregir. 

La privatización conlleva implicaciones profundas. como es la transición de un Estado Jmcrventor

. Productor a un Estado PromolOr·Rcgulador; promotor en lo social y regulador en la actividad 

económica. 

La definición más aceptada de regulación. asume que el libre mercado requiere de apumaJ.'.Ullicntos 

normativos para su operación eficiente. La regul.:>.ción se concibe como una imerferencia en 

aquelJac; ac1ividades. justamente las sujetas a regulación. que deben ser regidas, alteradas. 

controladas y guiadas. pero ello no implica que estas actividades deban ser canceladas por las 

mismas regulaciones. En este sentido las regulaciones son un conjunto de interferencias e.'ttcrna.s a 
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las actividades económic:is. cuyo objetivo es garantizar 13 preminencia del imc.-es pllblico sobre el 

resto de intereses particulares.SO 

Ello implica una mayor participación de 1a sociedad civil en el proceso del desarrollo económico. y 

el Estado se convierte en el garante a través de una regulación adecuada para mantener las 

condiciones y así lograr un desarrollo económico constame. 

6.2.4 EL PROCESO DE PRIVATIZACION EN MEXICO 1982-1993 

Existe una r-elación positiva entre la participación estatal y el crecimiento económico en la mayoría 

de los países. México no es la excepción. En 1983. el presidente Miguel de la Madrid ante la 

crisis. el endeudamiento externo. la escasez de crédito en el mundo decide comen:z.ar la 

desincorporación de empresas públicas. Se elude el hecho real de que no podía cubrir con sus 

ingresos fiscales los costos de Ja modernización. no pod(a transferir subsidios para rehabilitar 

financieramente a las empresas en crisis. ni para resistir las pérdidas que represento la calda de la 

demanda.SI 

El sector paraestatal en México no surgió de una manera homogénea de acuerdo a Ja LOAPF en 

1988 existía una gran diversidad: 

art 45. Los organismos descentralizados corresponden a las áreas estratégicas y prioritarias. 

art 46. Empresas de participación estatal mayoritaria propietaria del 503 o mas del capital social. 

Art 48. Empresas de participación minoritaria menos del 50% y hasta el 25% del capital 

social. 

Art 49 los fideicomisos. 
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En 1982 el Estado comrolaba 1 155 entidades paraestatales; 724 empresas de participación cslatal 

mayoritaria. 75 de participación minoritaria. 103 organismos descentralizados y 223 fideicomisos. 

Del 1 de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1988 se desincorporaron 741 entidades 

paraestatales; por lo que al final del período el Estado controlaba 427.52 

El Estado desincorporó Grupo Garci Crespo. Renault de México. Industria Química Sosa Texcoco. 

Ja penoquímica secundaria (Hules mexicanos). tctractilo de México y Giclolcs mexicanos. el grupo 



.~ . .-

Dina. morares Perkins. Horel ~galerías, Ho1el presidente enlre otros. En esra primera erapa la 

rendencia de la privarización es. 

"La consolidación de grupos monopólicos y oligopólicos.pues Ja mayor pane de las empresas 

vendidas por el Estado Jas compraron consorcios monopólicos. principalmente cransnacionales, que 

operan en la misma rama o producen el bien de Ja empresa que se vendió. Así. al adquirir las 

paraestarales del grupo A1enquique (cinco empresas). el grupo industrial Durango. mayor consorcio 

forestal privado del país. consolidó su control de mercado de producros de celulosa de papel y 

algunas maderas indusrrializadas. Del mismo modo la trasnacional Eagle Cement Co. Compró Jasa 

compañías paraesratales producroras de cemento (cementos Anahuac del Golfo Cecer. Navicen1em 

del Golfo. y el grupo Vitro adquirió 8 empresas producroras de lfnea blanca y eJecrrodomésticos. 

Es también represenrativo el caso de las empresas Grupo Garci Crespo (productoras de refrescos 

embotellados y aguas mineralcs).quc adquirió eJ grupo privado embotelladora Metropolitana (Pcpsi
Cola)-. 53 

El sexenio dd presidente Salinas de Gonari Ja dcsincorpor:1ción más importante es la banca 

múltiple y teléfonos de México. La Administración actual ha concluido Ja vema de 236 

empresas.emre activos y unidades industriales. Los ingresos devengablcs producro de estas 

privariz;:iciones ascienden a 66.894. J J 6. J nuevos pesos. Este fondo ha sido dcsrinado básicameme 

al desendcudamiemo inrerno y cx1erno del país. En 1988 la deuda neta deJ seclor público (imerno y 

externo) con.")oJidada con el Banco de México. era de 6-i.4% del PJB y al cierre del primer 

trimestre de 1993 registró un nivel de 24.3%.54 

1) L:ts implicaciones de Ja privaliz.ación es el reriro del Estado en Ja esfera productiva de bienes de 

consumo duradero. bienes inlcrmedios y materias prirnas. bienes de capital y servicios; 

2) Saneamiento de las finanzas públicas. lo cual permile que el Estado modernice a las empresas 

que considera csrratégicas y prioritarias. maquinaria y equipo necesarios para incrementar Ja 

compe1irividad y el cambio esrructural en Ja economía. 

3) El Ahorro de recursos por concepto de subsidios y rransferencias a las paraeslatales. 

4) La apJ icación de Jos recursos de Jas priva1izaciones al pago de Ja deuda . 

S) El fortalecimienro de grupos financieros cuyo significado es que el desarrollo económico 

nacional depende de manera credeme del sec1or privado nacional y rrasnacional. 

6) La uansición de un Estado Recror-Inrerventor a un Estado Regulador~Promocor. 
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7) La limitada "democratización del capital .. y concentración en grupos financieros. 

8) La dcsregulación de 13 economía. 

9) El gobierno perdió ingresos de empresas real o po1encialmente rentables; sin embargo sigue 

participando en proyectos industriales, como el maxi-proyeclO papelero en Chihuahua. 

10) La transición de monopolios estatales a monopolios privados; la privatización de fas 

siderúrgicas fomentó la monopolización acerera. y la de fabricación de automóviles fortaleció el 

cartel aummotriz . 

.. La privatización no es una respuesta circunslancial y pasajera para reajustar las relaciones 

económicas y políticas en crisis. Es un paradigma sopesado, diseJ"\ado y calculado, nacido de 

concepciones ideológicas .-eacias al cambio progresiMa. Su dirección y contenido es conservador. 

pero de una conservación no saludable. Sus impactos no favorecen a Jos grupos sociales 

asalariados. Es contraria a Ja política tu[eJar y de protección que el Estado asume frente a ellos las 

ventajas son para el capi1al no para el trabajo. -55 

El libre mercado con sus bondades en Ja formación de capital y en elevar eficiencias, propicia 

disparidades sociales y forma monopolios de producción que cancelan sus vinudes. Surge la idea 

de justicia econónüca asociada a la de regular el funcionamiento del mercado por vía de Ja 

intermediación estatal. La nueva visión económica busca revitalizar las u1ilidades e incentivar la 

formación de capi1alcs con la privatización se piensa que Ja mayor inversión y el cambio 

tecnológico se !!leva la productividad. La imervención estatal ha sido por razones políticas y 

sociales la seguridad de abasto de bienes públicos. la corrección de sesgos dis1ributivos. el fomento 

al desarrollo. ampliación de los derechos sociales por lo tamo se hace imprescindible Ja 

intervención estatal en países como México con poco arraigo en economías de libre mercado. sin 

que signifique proscribir Ja iniciativa privada. Ja empresa pública se puede suslituir por un marco 

regulatorio adecuado. manteniendo la empresa paraestatal en donde se considere peninente para 

cumplir las funciones del Estado. 56 
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CAPITUL07 

MODERNIZACION ECONOMICO-FINANCIERA 

7.1 LA MODERNIZACION FINANCIERA 

Los dos ejes fundamentales sobre los que descansa la reforma económica y la modernización 

financiera emprendidas son: la desrcgulación económica y la liberación comercial; ambas se 

imerrclacionan y complemenntan. 

La desl"cgulación de la economia va más alla de una mera simplificación y desreglamentación de Jos 

procesos administrativos. sino que incide en le marco norn1ativo de las actividades económicas. 

transformandolas radicalmente. 

La regulación estala!. asume que el mercado es imperfecto por naturaleza, por lo que se requiere de 

mecanismos nornmtivos que corrigan sus defectos. La regulación entonces se concibe como una 

interferencia en aquellas actividades sujetas a ser regidas, alteradas. controladas y guiadas; sin que 

ello signifique su cancelación por la propia regulación. Es el rnedio correcto que mantiene al 

sistema en equilibrio. 

Los detractores de Ja regulación. la atribuyen como detonanu: en la elevación de precios de bienens 

y servicios, ademas de desestimular la productividad; como alternaliva se propone la desregulación. 

que consiste en un conjunto de medidas para ampliar las pracucas competitivas en mercados con 

monopolios legales técnicos. el argumento de fondo es que las políticas de desregulación 

promueven Ja eficiencia productiva y una más adecuada asignación de recursos. 1 

La desregulación por si sola no eleva la competitividad, no existen pruebas empiricas que lo 

demuestren y en ex.ceso puede crear más concentración y centralización de la riqueza en extremo~ 

eliminando la competencia para dar paso a monopolios privados. 

El proceso de desregulación emprendido en México ha transformado profundamente la correlación 

de fuerzas. ya que se ha orientado a restringir la participación del Estado en la actividad económica 

y a limitar su papel de rector de la misma. ampliando la esfera de influencia del sector privado. 

para que sean las leyes del mercado las que rigan la regulación económica. 

La desregulación puede resultar favorable. pero sólo si esta es entendida como la regulación basada 

en ta simplicidad de las reglas y por otra parte en la colaboración activa de los ciudadanos y los 

profcsionistas. 



Por su pane la liberación comercial es un clcmcnro cstratl!gico para la globalización económica; Ja 

política comercial actual. tiende a la apcrcura e integración en el mercado mundial. cuyo propósito 

consiste en elevar los niveles de productividad y competitividad. Para tal efecto se han eliminado 

todos tos controles a las importaciones y rcducudo Jos aranceles, y por todos lados se negocian 

acuer-dos multilaterales de libre comercio como: El Tratado de Libre Comercio. la Cuenca del 

Pacifico o el Mercado Comun Europeo. entre otros. 

En México Ja apenura comercial comienza propiameme en 1985, con una reducción considerable 

en las tarifas arancelarias, en 1986 el país ingresa al GATT. por lo cual se aceleran las políticas de 

libcraliZ<J.ción, con el fin de abatir el crecimiemo de los precios y asr bajar la inflación; y por otra 

pane abrir a la competencia a la industria nacional internacionalmente competitiva. Actualmente 

?\-léxico cuenta con una de las legislaciones comerciales m:is liberales; las tarifas promedian en 

13. J % (27% en 1892) y se han eliminado Jos permisos de imponación en casi todos los productos. 

Ademas se devaluo el lipo de cambio y se reprimio Ja demanda interna para atemperar la presión 

sobre los precios.:? 

Sin embargo Ja liberación comercial ha tenido lugar en un entorno de crecimiento restringido; allo 

endeudamiento externo, globalización de los mercados reales. Sin duda las políticas de 

liberalización han sido ú1iles para controlar el crecimiento de los precios. incrementar las 

imponaciones de bienes produc1ivos e inducir el cambio de estructura en la composición de las 

exponaciones; aunque también han ocasionado algunos desequilibrios. El efecto más evidente es 

sobre el sec1or externo. dado el déficit comercial ex1erno creciente, 1\1éxico pasa de tener un 

superavit de la bala.nz.a comercial de S6,792.7 millones de dólares en 1982 (mismos que utilizo el 

gobierno para cumplir con los pagos de la deuda), a un déficit por $20,607 .5 millones de dólares 

en 1992.3 

Se dijo que esos desequilibrios. se debían en buena medida. a las imponaciones necesarias para 

modernizar la planta productiva. propiciar una integración más benefica con Canada y Estados 

Unidos y elevar la competitividad del país en escala mundial. sin que por ello se afectara la 

estructura económica nacional. 

Es un hecho que la polhica de liberación comercial implica nuevos dilemas para el desarrollo. El 

proceso de globalización y las nuevas concepciones acerca del comercio y su aplicación en Jos 

paises en desarrollo han reavivado el debate sobre la política comercial. El aspecto más 

comrovenido es si el crecimineto oriemado al exterior se puede lograr con mayor facilidad con Ja 

liberación del comercio y la neutralidad de los incentivos o si es necesario emprender políticas 

comerciales e industriales selectivas que pennitan identificar. crear y adquirir un:i vemaja 
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comparadva dinámica: sin que el1o implique un retorno a la vieja política del proteccionismo que 

ya demostró su caducidad. 

7.1.1 LA ESTRATEGIA FINANCIERA 1989-1994 

La estrategia gubernamental para alcanzar "La modernización financiera". se encuentra contenida 

en el plan nacional de desarrollo 1989-1994 y en el programa nacional de financiamiento del 

desarrollo 1990-1994 (PRONAFIDE) DOF 17/111991. 

En el Plan Nacional de Desarrollo. se establece el acuerdo nacional para la recupeTación económica 

con estabilidad de precios. donde se concentran las estrategias de polilica económica de manera 

general. En materia de financiamiento de desarrollo la estrategia es '"La ampliación de 

disponibilidad de recursos para la inversión productiva .. 4 ; cuyo propósito es generar los recursos 

necesarios para financiar la inversión que requiere el país para su desarrollo, fomentando el ahorro 

interno tanto público como privado; las políticas a instrumentar par-a alcanzar este objetivo son la.e; 

siguientes: 

l.60 

l.· Fortalecer el ahorro público: Ello implica reducción en el gasto de inversión pública (dada la 

escasez de recursos). asf mismo del gasto corriente en proporción del PIB. Asignar los recursos 

para inversión de acuerdo a estrictos crilerios de costo-beneficios social. El gasto público atenderá 

sólo prioridades como infraestructura económica y atención a las demandas sociales. 

2.· Modernización financiera: Esta responde a las nueva.e; condiciones cconótnicas nacionales e 

internacionales, se requiere de un sistenla financiero y bancario anlp1io. moderno y competitivo, 

que apoye y promueva la productividad y la competitividad de la economía para alcanzar este 

propósito se establecen los siguientes lineamientos: 

a) Aumentar la eficiencia operativa y la autonomia de gestión de In. banca, para mejor 

enfrentar el reto de la liberalización y competitividad financiera, es importante destacar que en el 

plan nacional, todavia no se tenia contemplada la reprivatización bancaria, aunque prevefa su 

fortalecimiento y autonomía del estado. la propiedad no variaba. 

b) Dcsregulación de los servicios financieros, a fin de garantizar el sano y eficiente 

funcionamiento del sector. adccuandolo a las nuevas condiciones económicas y financieras. 

e) Complementar n1ejor las funciones del sistema bancario con las de los intenncdiarios 

financieros no bancarios. eliminando las barreras leg~tles y reglamentarias, para su mejor 

desempeño, en el ámbito de su competencia, evitando duplicidades. 



d) Reducir el encaje legal y demás crl!dHos obligados. para nnanciar el crl!di10 selectivo 

con recursos bancarios y fideicomiso de fomenro. 

e) Reorientar Jas funciones de la banca de desarrollo. aumentando su eficiencia operativa 

para incrementar el beneficio social que proporciona a Jos sectores más necesitados. 

f) Modernizar la regulación del mercado de valores. que le permila flexibilidad. al mismo 

riempo que protección de Jos imereses del público. 

3.- Reducción de transferencias de recursos al exlerior. se planlea una renegociación de la deuda 

exlerna. para reducir el valor real de está y su proporción con respeclo del PIB. para así canalizar 

estos recursos para reactivar la inversión producriva. 5 

Por su parte el PRONAFIDE. que es el programa secrnrial de mediano plazo. señala los objetivos. 

estrategias y acciones de la política hacendaria que deberán ser adoptadas en el período 1990-1994. 

a efecto de cumplir las metas del plan nacional de t.Jcsarrollo en materia de financiamiento del 

desarrollo. AJ respecto. el PRONAFJDE. tiene como objetivos generales: a) Fortal..:cer el ahorro 

público. b) Modernizar el sistema financiero para impulsar el ahorro privado. y c) Promover el -

ahorro externo. 

En materia de modernización financiera el PRONAFJDE. señala como objetivos: "Reestructurar el 

esquema jurídico y operativo del sistcrna financiero. Jos cuales se encaminan a la desrcgulación de 

sus actividades. al fortalccimien10 t.Je Ja rectoría del estado en Ja materia y al restablecimiento del 

régimen de propiedad mixta dt!' Ja banca. Así mismo las reformas consideran la evolución que se ha 

observado durante Jos últimos .:u1os en nuestro sistema financiero y la marcada tendencia hacia la 

banca universal que ya se venia dando en nuestro propio marco institucional y en Jos principales 

países industrializados" .6 

Se postula que con la modernización financiera se pcnnitirá una mejor vinculación entre todos los 

intermediarios financieros y la es1ratcgia de desarrollo, al permitirles canalizar n1ayores recursos en 

apoyo de Ja planta productiva e.Je manera mis eficiente de como se venia realizando. 

Para el ran10 de la banca múl1iple el PRONAFIDE. establece como prioridades de Ja banca: que 

amplié sus funciones de imermediación a niveles compatibles con el incremento deseado del PIB. y 

elevar . .;.u competitividad y capacidad de respuesta ame las tendencias a la globalización de los 

mercados financieros imernacionales.7 
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Para alcanzar esros propósiros se establecen el programa estratégico de banca múltiple que contiene 

las siguienres líneas de acción a instrumentar: 

a) Descentralización del sistema bancario. que incluye las medidas: 

• Promover Ja participación regional en el capital social de los bancos. 

• Se buscara que los servicios de los nuevos bancos que se autor-icen csl~n 

descentralizados. para a1ender segmentos del mercado y regiones en donde tengan ventajas. 

• Flexibilizar la autorización de Jos programas anuales para el establecimiento y 

reubicación de sucursales, oficinas y agencias en el país. 

b) Disminución del riesgo crediticio de las instituciones bancarias, ame el previsible 

aumento de los depósí1os bancarios. las medidas a tomar son: 

• Escablccer porcentajes máximos de pasivos por institución y por acreedor. 

• Señalar los limites máximos del importe de las responsabilidades directas y 

contingente correspondientes a las obligaciones de un mismo acreedor. 

• Las obligaciones para las insticuciones de crédito de participar en el sistema de 

información sobre operaciones activas del Banco de México. 

• Calificación periódica de las ca..-teras de crédiro de las instituciones bancarias y la 

integración de ..-eservas preventivas. 

• Evitar el otorgruniemo de préstan1os preferenciales. 

e) Fonalecimien10 de la capitalización: 

• La Comisión Nacional Bancaria. informara en el primer tl'"imestre del año el 

capital mínimo con el que deberán contar las instituciones de crédito. 

• Los bancos comerciales de rccicmc creación deberán capitalizar los dividendos 

durante Jos tres primeros años de operación. 
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d) Protección de Jos imercses del público. aquf 

supervisión bancaria que a continuación se mencionan: 
' tienen previstas las facultades de 

• Mantener el secreto bancario y así Ja confianza de los ahorradores. 

• Se crea el fondo bancario de protección al ahorro. para evitar problemas 

financieros en las ins1ituciones de banca múhiplc. 

• Fonalecer las atribuciones de Ja comisión nacional banca.ria como organismo de 

inspección y vigilancia de las inslituciones de crédilo. 

• ~\. faculla a dicha comisión para imponer sanciones monetarias. administrativas y 

gerenciales en cualquier ins1itución. 8 

Todos estos pumas conforman las líneas generales de acción que forman el proceso de 

modernización financiera y bancaria para el periodo 1990-1994. 

Ahora bien. a continuación se describen las elapas en las que se han inslrurnemado las medidas 

completas para la modernización del sector bancario y financiero a partir de 1988. y que abarca 

desde aspectos operativos hasta Ja reestructuración y ámbito jurídico e institucional. 

7.1.2 PAQUETE FINANCIERO 1988-1989. 

En Octubre de 1988. se dictaran las primeras medidas orientadas expresamente. a Ja desregulación 

del sistema financiero y bancario en cuatro ámbiros: 

1.- Las autoridades financieras permilieron a las instituciones de crédito emitir aceptaciones 

bancarias a tasas de interés y plazos libres; y ya no en función del capital contable de cada 

institución. 

2.- Se facultó a las instituciones de crédi10 para que colocaran los recursos captados. sin 

ninguna otra limitación que la de mantener un "Coeficiente de liquidez .. del_ 30% y los 

requerimientos del capital correspondieme. que sus1iruyo al encaje legal. 

3.- Se elimino el sisrema de canalización selectivo del crédito obligatorio hacia sectores 

subsidiados. 
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4.- El esquema de financiamienlo in1en10 del gobierno federal fue modificado a fin de no 

requerir obliga1oriamentc del ctédi10 bancario doméstico. buscando captar los recursos necesarios 

prioritaria111cnte a través de operaciones de mercado abierto. es decir. mediame la colocación de 

valores gubernamentalcs.9 

Estos cambios en el fllafCO regulacorio. penn1t1cron. en1re otras cosas: Promover una mayor 

competencia financiero a panir de Abril de 1989. las tasas de inten~s liberadas. ya no giraban 

alrededor de la tasa del costo promedio porcentual (CPP) pudiendo ofrecer los banco tasas más 

competitivas con base a su productividad~ Ja tasa líder fue Ja de los CETES a 28 días. pero nada 

más como parámetros de comparación.10 

Casi se eliminaron Jos cajones de inversión bancarios. y los topes para la emisión de aceptación 

bancarias, liberando as( recursos crediticios para el sector privado y hacer más eficiente el control 

monetario del sistema; el acceso de liquidez hizo descender el nivel de las tasas de interés~ 

incrementar el número de créditos otorgados. 

La liberalización del mercado bancario a requerido del establecimiento de reglas claras y precisas 

que garanticen la operación financiera saludable de las instirnciones de crédito. Para ello se a 

puesto especial énfasis en el sistema de clasificación de canera. para apreciar el riesgo de cada 

crédito; de acuerdo con esta, los créditos vigentes se clasifican en cinco grupos, según sea su nivel 

de riesgo, a saber: el grupo A), que incluye los de riesgo mínimo; los de bajo riesgo quedan en el 

grupo B); el grupo C) contiene los de riesgo medio: y en los grupos D) y E). se ubican Jos de alto 

riesgo y los irrecuperables respectivamente. 

Asimismo. como resultado de la clasificación de la cartera crediticia las instituciones deben 

constituir y nl~ntener reservas preventivas globales por cada grupo de riesgo. El monto de la 

reserva se calcula aplicando un porcentaje a la calificación de la cartera, que va desde cero para el 

grupo A). uno porciento al B), veinte porciento al C), sesenta porciento al D) y hasta el cien 

porciento para el E). 1 1 

Estas decisiones obedecieron al imperativo de mejorar la eficiencia y la competitividad de la banca, 

frente a otros intennediarios financieros, así como disminuir sus costos de intennediación. 

Por. otra parte, se encuentran las modificaciones institucionales y regulatorias, en Diciembre de 

1989, se llevan a cabo las reformas al "Paquete financiero". que implicaba reforzar las principales 

leyes del sistema financiero con10: La reglamentaria d::::I servicio público de banca y crédito; Ja 

general c..: insticuciones de seguros; Ja federal de instituciones de fianzas y la general de 

organizaciones y actividades auxiliares de cr.:dito, In del merca.do de valores y Ja general de 
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sociedades de inversión. Los obje1ivos generales que buscaban estas reformas son: Eliminar la 

regulación excesiva. lo que supone una mayor libertad de autogestión de las instituciones. mejorar 

los mecanismos de supervisión del sistema financiero en su conjunto; reconocer y regular sin 

excesos a los nuevos intermediarios e instrumentos; fomentar la capitalización de los interntcdiarios 

y el aprovcchamiemo de economías de escala y promover una mejor cobertura de mercados y 

mayor compc1encia entre intermediarios. J 2 

Dcnno de las reformas al sistema financiero destacan: 

1.- Redefinición del marco de supervisión y control de las insticuciones financieras a partir 

de la ampliación de las facultades de las comisiones nacionales bancaria y de valores. y de Ja 

creación de la comisión nacional de seguros y fianzas: descentralizando asl las facultades de 

supervisión y encargándola a instituciones especializadas. 

2.- Se modifico la ley general de instituciones de seguros con el objeto de mejorar su 

operación y funcionamiento a uavés de la desregulación de esta actividad para promover su 

desarrollo. 

J.· Se otorgó el reconocimiento oficial y se expidió Ja regulación de las empresas de 

factoraje financiero. como organizaciones auxiliares de crédito. 
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4.- Se pennitió a las arrendadoras financieras la colocación de obligaciones en el mercado 

de capitales. 

5.- Se permitió un aumento de la inversión extranjera directa en las organizaciones 

auxiliares de crédito, y en las aseguradora y afianzadoras. 

6.- Nace el concepto "Grupo financiero". para aglutinar a varios intennediarios financieros 

no bancarios. a fin de aprovechar sus economías de escala. 

7.- Se llevo a cabo la redifinición tratamiento especial de "La información privilegiada" que 

maneja en el mercado de valores para darle mayor certidumbre y transparencia a las 

operaciones. 

8.- Finalmente la autorización legal del especialista bursátil como un intermediario más del 

mercado de valores. 13 

En materia bancaria. el paquete financiero señala las siguientes refonnas: 



1.- Se fortaleció las facuhades de los consejos directivos para tomar decisiones como son: 

Designar y remover al director general. aprobar los programas financieros. de presupuestos de 

ingresos y egresos; la apertura y reubicación de sucursales, agencias y oficinas en el pals; la 

adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles, la promoción y publicidad; las 

estructuras organizacionales. entre otras más. En síntesis. los consejos gozarían de una mayor 

autonomfa de gestión. 

2.- Se dio mayor relevancia a Ja comisión consuhiva (Organo inlegrado por miembros de Ja 

serie B de los CAPs). a la que se le asignaron derechos corporntivos, como opinar sobre el informe 

de actividades y estados financieros de la institución: designar y remover a los consejeros y 

comisarios por la serie B; y denunciar irregularidadt$ en la administración de la sociedad. 

3.- Se reforzó el capital de las enconces sociedades nacionales de crédito. para garantizar 

sanidad financiera. Por tamo se modificó la forma de integración del capital. para quedar 

constituido por una parte ordinaria y otra adicional. La primera representada por los CAPs series A 

y B. y la adicional compuesta por una nueva serie de certificados de aponación patrimonial al 

denominarse serie C. mismos que nunca entraron en circulación. dada la reforma tolal de la banca 

en 1990. 

4.- Adicionalmente se dispuso aumentar del 1 al 5 % el nivel máximo de participación del 

capital pagado de ta banca que podría ser aportado por personas fisicas o morales nacionales. 

mediante la adquisición de los certificados serie B. Cabe sei\alar que las sociedades de inversión 

fueron facuhadas para adquirir porcentajes superiores al 5 % . Estas modificaciones además de 

propiciar mayor capitalización. permitieron la permanencia e identificación de los tenedores con las 

insticuciones. 

En conjunto, con estas y otras medidas adoptadas entre 1988 y 1989. se impulso la consolidación 

institucional de la banca, al liberaliz.arla de muchas regulaciones y restricciones. y facilitar el 

camino para su posterior reprivatización, en Mayo de 1990. 

7.1.3 LA LIBERALIZACJON DEL SECTOR FINANCIERO: 1991-1993. 

En Septiembre de 1991, las autoridades financieras dictaron una serie de medidas tendiemcs a 

concinuar con la desregulación del mercado financie'"º· Entre estas, destacan la eliminación del 

coeficiente de liquidez. que obligaba a las inslituciones de crédito a mantener una reserva de 

liquidez del 30% de su cap1ación y el cual se integraba por valores gubernamentales, efectivos en 

caja o depósitos a la vista en el Banco de México. 
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Esta supresión fue posible a que el gobierno federal a dejado de utilizar el financiamiento bancario 

para efectos de deuda interna, operando esm última sólo a través de operaciones de mercado 

abierto. Sin cmbargb. el coeficiente. se mamiene para la captación en moneda extranjera en un 

50%.14 

Por otro lado. el 15 de Noviembre de 1991. se modifica el marco jurídico de la ley de 

organizaciones y actividades auxiliares del crédito. con objeto de conferir a las cajas de ahorro. el 

reconocimiento jurídico. económico y social como intermediarios financieros. 15 

En Junio de 1992 se realizaron diversas reformas y modificaciones a varios artículos de las leyes de 

instituciones de crédito y de agrupaciones financieras. cuyo objetivo era fortalecer a las 

instituciones de crédito y grupos financieros. ante la eminente apertl ra de los servicios financieros 

del exterior. Los puntos que mas sobresalen de dicha reforma son: 

1.- Se modifica la constitución del capital social de las instituciones, de la serie A. la que podrá 

representar hasta el 100% del capital. las otras series no variaran su composición porcentual. En la 

serie A podrán ser adquiridas por fondos o fideicomisos de inversión común. personas físicas 

mexicanas. 
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2.- Otro imponame aspecco para buscar la capitalización de las instituciones y Jos grupos 

financieros. fue la creación de las acciones serie L. dichas acciones se colocan en el exterior. pero 

sin que los extranjeros puedan participar en la administración de las instituciones. Las acciones 

serie L. al igual que Ja serie C. se pueden emitir hasta un 30% en relación con el capital ordinario 

de la institución. 

3.- Se autoriza a las sociedades de inversión de personas flsicas mexicanas para invertir en acciones 

serie A. asimismo se incrementa el numero de consejeros de la serie A. asignando uno más por 

cada 10% del capital que exceda del 50% hasta llegar a once. 

4.- Las instituciones de crédito podrán invertir en empresas de capital de riesgo y empresas que 

promue" an el desarrollo, asf como en sociedades de inversión y sociedades operadoras de estas. 

5.- Parte de las facultades de Ja comisión nacional bancaria para intervenir en empresas y proceder 

a su liquidación que realizaran funciones de crédito y banca sin estar autorizadas por la Secretaria 

de Hacienda; ahora se revierten a 13. procuraduría fiscal de la federación como autoridad judicial. 



6.· Finalmeme. Jos grupos financieros pueden ob1cner créditos para Ja adquisición <.Je acciones o 

capilaliz.ar a alguno de Jos intermediarios que participan en el grupo o bien permidr Ja 

incorporación de un nuevo in1ermediario dentro del propio grupo y. posteriormeme. mediame Ja 

colocación de panc de las acciones de este úUimo en el mercado poder cubrir el pasivo a cargo de 

Ja conrroladora.16 

Las úllimas modificaciones son las iniciativas de reforma a las leyes que rigen el sis1e1na financiero 

mexicano en Mayo de 1993. que incluye las reformas a los anfculos 28. 73 y 123. de Ja 

cons1i1ución. así como las relativas a las leyes: de organizaciones auxiliare~ de crédito. de 

instituciones de seguros. del mercado de valores. de ins1ituciones de fianzas y de in..-..1iruciones de 

crédiro. 

Las reformas a los preceptos constitucionales. tienen por objeto dotar de autonomfa plena al Banco 

de México respecto del gobierno. y se establece como objetivo prjoritario. será procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de Ja moneda nacional. De acuerdo con es1a reforma. ninguna 

autoridad podrá exigirle la emisión de moneda para financiar programas burocráucos. asf mismo Ja 

conducción de Ja polícica monetaria con independencia del Banco de Mexico. garantiza fa 

instirucionalización de la lucha contra Ja inflación. Finalmente se comempla un s1Mema escalonacfo 

de nombramientos en el Banco Cemral. donde intervenga el ejecu1ivo y la Cámara dc~Senadores. 

para fortalecer su independencia y profesionalización. 17 

Por su parle. Ja reforma ;1 ú1fc:rentes leyes del sistema financiero. tienen como propósi10 llevar a 

cabo las adeucaciones necesarias al marco jurídico mexicano que permitan a las instituciones 

financieras compelir en mejores condiciones ame las inslituciones del ex1erior. cuyn acceso gradual 

al mercado nacional esta previsto en el capitulo financiero del TLC; y e.s1ablecer sanciones y 

restricciones mas severas a quienes incidan en conflicto de in1ereses o dispongan indebidamenie de 

información privilegiada. 18 

En es1e senrido, las reformas al sector financiero. cuyos objetivos son Ja inMitucionaliz.ación y 

competitividad de Jos diferen1es imennediarios financieros; se consrirnye en el pináculo de las 

adecuaciones para Ja modernización financiera nacional. por Jo meno~ en la presente 

administración. y son su carta fuerle para enfremar el reto que representa el TLC. 

Los principales cambios previstos se resumen en Jos siguientes pumas: 

I .· Se 01orgaran nuevas facultades a los almacenes generales de depósilo. para realizar Ja 

comercialización de bienes o mercancías en general. se permitirá que otorguen financiamiento a sus 

depositanles, con garantía de Jos bienes o mercancía en cus1odia. 
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2.- Se facultará a las uniones de crédilo para promover la organización y administración de 

empresas de comcrcializ.aci6n. as( como recibir depósitos e sus socios y prestamos de entidades 

financieras del exterior. 
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3.- Se facultara a las instituciones de seguros para actuar como organismos fiduciarios en 

fideicomisos para el pago de primas de seguros de vida. antigüedad. fondos individuales de 

pensiones y remas vitalicias. 

4.- Se propone otorgar un impulso vigoroso a la internacionalización del mercado de 

valores; facilitando las condiciones de operación bursátil; desarrollando nuevos instrumentos 

automatizados; ampliando la gama de servicios de las instituciones. y sobre todo, sancionar el uso 

de información privilegiada. 

5.- Se dispone que las empresas afianzadoras gocen de una mayor y más flexible capacidad 

operativa; se propone también la eliminación del control que lleva a cabo la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianz.as. sobre las tarifas. de las primas que las instituciones cobran por las fianzas que 

otorgan; y se incorporan reformas al procedimiento para hacer efectivas las pólizas de las fianzas. 

sin necesidad de llegar a los tribunales jurisdiccionales. 

Por otra parte en 1nateria de 111odernización bancaria las refonnas financieras señalan: 

1.- Se liberara al Banco de México de la responsabi1idad de administrar el sistema de 

información sobre operaciones activas. actividad que se traslada a empresas paniculares. 

2.- Se buscara la autorización de alianzas entre intermediarios y se eliminan las 

restricciones sobre el numero de entidades de la misma clase que puedan conformar un grupo 

financiero. También se desregula los sistemas de autofinanciamiento en general para trasladarlos al 

ámbito de la ley de protección al consumidor. 

Finalmente la iniciativa de decreto autoriza al ejecutivo federal para emitir certificados de la 

tesorería (CETES). que contempla que las nuevas colocaciones sean aun plazo mayor de un año. y 

que se puedan pactar los intereses y que su pago sea mediante cupones. 19 

Las n1odificaciones operativas y legales anteriormente descritas. desde 1988. contribuyen, no solo a 

conformar un sistema financiero mas diversificado y competicivo internamence; sino que al mismo 

tiempo. posibilitan la liberalización necesaria para que los diferentes intermediarios financieros 



puc:cb.n hacer frenle a Ja mayor integración de Jos mercados financieros mundiales. espccialmenu: al 

de NortcaJlll!rica. (Donde las e111idades financieras se caraclerizan por su aira compctitivic.lad y gran 

tarnailo). por la eventual pucsia en marcha del TLC. 

7.2 LA MODERNIZACION BANCARIA 

7.2.1 LAS REFORMAS DE 1990: REPRIVATIZACION BANCARIA V 
. AGRUPACIONES FINANCIERAS. 

El 2 de Mayo de 1990. el presidcnre sonaetió al Congreso de Ja Unión una inicialiva de refonnas a 

los artículos 28 y 123 de Ja conslitución mexicana. El propósito era restablecer el n!gimen mixto de 

Jos servicios de banca y crédito. 

La iniciativa se sustenla en tres argumcnracioncs fundamentales. a saber: 

1.- La imposte..-gable necesidad de co~cemrar Ja atención del estado en el cumplimicnlo de 

sus objetivos básicos: Dar respuesta a Ja.-. necesidades sociales de la población y elevar su bienestar 

sobre bases produc1ivas y duraderas. 

2.- El hecho de que el cambio profundo en el país. Je las realidades sociales. de las 

cs1ruc1uras económicas. del papel del estado y del sislc:nra financiero mismo. modifica de raíz Jas 

circuns1ancias que explicaron la eslatización de la banca. 

3.- El propósito de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y 

crédito en beneficio colectivo, evitando subsidios. privilegios y abusos. 20 

La iniciativa de reforma. esta en corcondancia con la política general de modernización del país 

emprendida por Ja administración salinista. Además que el momento era oportuno ya que las 

modificaciones del paquete financiero en 1988 y 1989. los bancos se caracterizan por su 

estabilidad, su eficiente administración y una eslructura solida de capital. 

Ahora bien, si se realiza un análisis mas profundo de las ues argumentaciones arriba descritas para 

desincorporar la banca, se observa que se cons1ituyen en simples justificaciones y no en razones de 

peso para privatizar Ja banca. 

El argumento por el cual, los escasos recursos con que cuenta d estado han de destinarse al 

cumplimienro de las urgentes necesidades sociales de la población. parece a todas luces 

mdi.;;cu1iblc. lo cuestionable resulta ser que para lograrlo es imprescindible dejar en manos de Jos 
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particulares la captación de recursos y el financiamienm de la inversión. Por Jo tanto. el estado se 

declara incapaz de realizar Ja modernización de Ja función de banca y crédito. pero no solo por los 

cuantiosos recursos necesarios (Mismos que las propias inslicuciones podrían generar). sino por que 

se considera que esta no es la tarea del estado. ya que no se considera mas como una área 

estr.au~gica para el desarrollo nacional. 

También se argurnema que Jas circunstancias polícicas. económicas y sociales del país se han 

lransforrnado radicahnente desde 1982. ello resuha muy cieno. ya que como se ha señalado con 

amerioridad. el modelo de desarrollo basado en Ja ~us1itución de importaciones a quedado 

cancelado. al igual que el estado que sustento este modelo (Estado Benefactor). La nueva tesis para 

lograr el desarrollo es que el estado menos propietario va a ser un estado nu1s justo; esta 

afirn1ación contrasta con la dolorosa realidad que vive el campo mexicano y Ja cconon1fa popular. 

Finalmente se señala que en manos privadas Ja banca !:>erá mucho mas eficiente. que en el sector 

publico es eminentemente corrupto. No es cierto que los bancos hayan funcionado mal. siendo 

propiedad estatal. Ahora bien cabría cuestionarse s1 acaso se ha erradicado Ja especulación 

financiera. que propicio la peor fuga de capitales en la historia moderna del país: si las políticas 

monetarias y credilicias se orientan en primer lugar a favorecer la inversión productiva y si ahora si 

se apoyara financieramente a los grupos mas neccsiwdos de Ja población: todo esto bajo la 

dirección de la iniciativa privada. 

De no ser así, Ja modernización se transformaría en retroceso. Parte de las consecuencias del 

proceso de desincorporación bancaria se analizaran en el ~iguiente capitulo. 

Una vez aprobadas las reformas constitucionales por el Congreso de la Unión. se recibieron dos 

nuevas iniciativas de ley. referentes a las instituciones de crédito y a las agrupaciones financieras, 

así como la reforma a Ja ley del mercado de valores. mismas que fueron aprobadas el 18 de Julio 

de 1990. 

La ley de instituciones de crédito. regula. Jos lénninos en que el cslado ejerce su rectoría sobre el 

sistema bancario. la prestación del servicio de banca y crédito. las características de las 

instituciones bancarias, su organización y funcionamiento, el sano y equilibrado desarrollo del 

servicio y las medidas tendientes a proteger Jos intereses del publico. 21 

Los puntns mas sobresalientes de esta ley (Amen de una posterior profundización de esta) son los 

siguientes: 
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1.- Se definen con precisión el concepto de banca y cn!:dito. prohibiéndose a toda persona 

distinta a tas autoriudas. la captación de recursos del público ahorrador. 
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2.- Se da cabida al concepto de "Banca Universal". mediante su asociación con otros 

imcnncdiarios financieros no bancarios. 

3.- Se regula la separación de la banca de la industria. eliminando el concepto de Banca 

Industrial. 

4.- Se prevé la participación de la inversión extranjera en forma minoritaria y como 

complemento de la nacional. pero son idénticos los derechos corporativos. 

5 .- Las instituciones de banca múltiple se transformaran en sociedades anónimas y su 

capital social se integrara por tres tipos de acciones: Las de la serie A, que representan al menos el 

51 % del capital; las de la serie B. que van del 19 al 49% del capital y la serie C. con participación 

de extranjeros hasta en un 30%. previa autorización de ta Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 

6.- Se establecen limites para ta tenencia accionaria individual. a fin de que ninguna 

persona física o moral pueda tener un comrol de las instituciones de banca múhiple por mas del 5% 

dd capital pagado de la institución, o hasta el 10% con autorización de la Secretaria de Hacienda. 

7 .- Se prevé un régitncn estricto para evitar operaciones de competencia. 

8.- Se crea et fondo bancario de protección al ahorro. en sustitución del fondo de apoyo 

prevemivo de las instituciones de banca múltiple. Este fideicomiso tiene como finalidad. realizar 

operaciones preventivas tendiente a evitar problemas financieros de las instituciones. asi como 

procurar el cumplimiento de sus obligaciones a favor del publico ahorrador. 

9.- Se reestructura la banca del desarrollo. revisando sus funciones y adecuando sus 

operaciones. como banca de segundo piso y complementando su función con la de la banca 

múhiple. 2 2 

Por su parte la ley que regula tas agrupaciones financieras. tiene por objeto normar et 

funcionamiento y organización de los "Grupos Financieros". considerando tres tipos posibles de 

agrupaciones. a saber: 



1.- Una sociedad conlroladora. fonnada por un banco. una casa de bolsa. una aseguradora. 

una arrendadora. una afianzadora y una empresa de faclOraje. entre otras. 

2.- Otra encabezada por un banco e integr-ada por una arrendadora. una sociedad de 

inversión y de fac1oraje. con una casa de cambio y una almacenadora. 

3.- Una más organizada por una casa de bolsa que no incluiría banco alguno.23 
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Lns ventajas que produce la creación de grupos financieros. es que contribuye a que el público 

disponga de servicios mas eficientes y completos. La desventaja es un mayor proceso de 

centralización y concentración de capi1al en pocas manos y en detrimento de los lnten11ediarios 

financieros que no formen grupos financh:ros. 

Finalmente. se modifica también la ley del mercado de valores. con el objeto de permitir que l:is 

cas:is de bolsa se integren en las nuevas agrupaciones. complememe sus servicios. empleen 

denom.inaciones sinli1arcs a la de los bancos y se permita la panicipación extranjera hasta un 30% 

en su capital social. De esta forma se otorga un tratamiento similar a las casas de bolsa respecto a 

los bancos y otras actividades financieras. 24 

7.2.2 EL PROCESO DE DESINCORPORACION BANCARIA 

En el diario oficial del día 5 de Septiemhrc de 1990. se crea el comité de desincorporación 

bancaria; y el dia 25 se publican los principio y bases del proceso de desincorporación de las 

sociedades nacionales de crédito (Instituciones de banca múltiple propiedad del gobierno federal). 

El comité quedo constituido por representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el 

Banco de México. la Comisión Nacional Bancaria. y la Comisión Nacional de Valores. el cual 

estabh:ció las bases y criterios generales en todo el proceso. efectuando recomendaciones y 

propuestas a las autoridades competentes. Analiza las solicitudes de regb.tro. califica a los postores. 

emite la autorización para panicipar en la subasta. El comité evalúa las propuestas y los resuJtados 

obtenidos y los trasfiere a consideración de la Comisión lntersecretarial de Gasto y Financiamiento. 

La dcsincorporación de la banca múltiple se rigió bajo los siguientes criterios. 

t.- Conformar un sistema financieros 111as eficiente y competitivo. 

:?.- Garantizar una participación diversificada y plural 

en el c¡ipital (Democratización del capital); con el fin de impedir fenómenos de concentración. 



3.- Vincular Ja aplirud y calidad moral de fa administración de Jos banqueros con un 

adecuado nivel de capitalización. 

4.- Asegurar que Ja banca múltiple se a control.o.da por mexicanos. 

S.- Buscar Ja descentralización de las instirucione!: bancarias y Ja pcnc1ración regional. 

6.- Lograr un precio jusm por las instituciones. 

7 .- Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado. 

8.- Propiciar las sanas practicas financieras y bancarias. 2 5 

El proceso de desincorporación consta de tres etapas: a) Valuación de las instituciones. b) Registro 

y autorización de los posibles adquiremes. e) Enajenación de la participación accionaria del 

gobierno federal en dichas instituciones. 

a) Valuación de las inslituciones: Tiene dos etapas. Ja valuación contable: que es el 

parrirnonio rotal de cada insritución. e inclusive Ja calificación de su canera. y en la valuación 

económica. que toma en cuenta la valuación comable. Jos activos imangiblcs no incluidos. el valor 

de flujos neros y su posible generación de utilidades. 

b) Registro y autorización de posibles adquiremcs: Los imercsado~ en adquirir tirulos 

represcntarivos del capital de las instimcioncs de banca múUiplc debieron de inscribirse en un 

regisrro a cargo del comité; la amorización se otorgaba a grupos o sociedades conrroladoras que 

pretendían adquirir paquetes accionarios; después de Ja autorización los participamcs incluyen un 

depósilo en garantía correspondiente. 

e) Enajenación: La desincorporación de las insli1uciones de banca múllipJe se realizó a 

través de Jos títulos representativos del capiral social; para eJJo. se rransformaron las sociedades 

nacionales de crédilo en sociedades anónimas. En los 1ém1inos del arlículo séptimo rransil~rio de 

instituciones de crédito. el 51 % del capital de cada ins1itución. representado por certificados de 

aportación parrimonial de Ja serie A, se convertirá en acciones de Ja serie A. así como Ja localidad 

de Jos certificados de aportación parrimonial de la serie B. se transfom1aran en acciones de Ja serie 

n. 
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El capilal social de las ins1i1uciones de banca múlliple cs1ará Integrado por 1res clases de acciones. 

Las acciones serie A. suscc:pcibles de ser adquiridas por personas físicas mexicana.<; y por 

sociedades controladoras. Las acciones serie B. que podrán rcpresemar hasta el 49% del capital. 

suscep1ibles de ser adquir"idas por las personas ames mencionadas y por personas morales 

mexicanas. inversiones instirucionales. sociedades de inversión. fondo de pensiones y jubilaciones 

de personal; de estas accionc:s se excluyeron a los inversionistas extranjeros. 

Las acciones de Ja serie C. podrán represenlar hasra el 303 del capital de las insthuciones y son 

susceptibles de ser adquiridas por mexicanos y ex1ranjeros. 2 6 

7.2.3 LA ASIGNACION DE BANCOS 

En las instituciones de banca múltipJe existe gran diversidad en cuamo al 1amal10 el numero de 

clienres. presencia en el extranjero. nun1ero de sucursales y activos totales. capiral contable (Que 

fue lo que determino el precio de venta). El precio/valor en libros y precio/u1ilidad son importances 

evaluarlos para con1prender el proceso de venta. 

Precio/v.:ilor en libros: Lo que se busca comprar en este caso es el precio pagado en el mercado por 

las acciones de algunas empresas y el valor que liene Ja empresa en sus Jibros contables. El capital 

conlable es el parrimonio de los accionisras. o bien. la diferencia entre el total de activos y los 

pasivos u obligaciones de Ja 111s1irución con rcrceros. 

Precio/utilidad: Se compara el precio que paga el comprador por una inslirución y la urilldad. 

nonnaJn1ente en el úlrimo ai\n. De esla manera se riene un paráme1ro que permite calcular el riempo 

que rardarfamos en recuperar el precio pagado si las u1ilidades se mantuvieran consrnn1es. 

El proceso de enajenación <le Ja banca nlúlliple se decidió integrar en 6 paqueres. con un promedio 

de rres bancos por bloque para quedar como sigue: 

PRIMER PAQUETE< 

Multibanco l\.fercanril de l\.léxico. 

Coberrura: Muhiregional. Nuevo León y Dis1ri10 Federal. 

Infraesrrucrura: Sucursales 98. aulomarizadas 70.27 

Clienres: 125.ooo.28 

Acrivos: 2.0 Pasil-os rora/es: 2.029 

Fecha de vellla: 10 de: Junio de 1991. 

Asignación: Grupo Financiero PROBURSA 
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Momo: 611 mil 200 millones de pc:!>os 

Total pagado: 617. 776 millones de peso:!> 

Equivale a 2.66 veces el capital contahle.30 

Precio/utilidad: 8. 84. 31 

Otras posturas: Jacobo Zaindenweber. Roberlo Alcan1ara. 

BANPAIS. 

Cobermra: Multiregional. 27 enlidades de la República. 

principalmente Nuevo León y el Dislrito Federal. 

Jnfraesrrucrura: Sucursales 102 autmnatizadas 1. 

Clientes: 280 000 

Activos: 2.0 Pasit·os rora/es: 2.0 

Asigt1ació11: Mexival 

Fecha de ,,.ema: 17 de Junio de 1991 

Monto: 544 mil 989 mi11ones de pesos 

Total pagado: 550 mil 745 millones de pesos. 

Equivale a 3.02 veces el capilal contable 

Precio/utilidad: 22.23 

Otras posturas: Abaco. 

BANCA CREMI 

Coberruro · Muhircgional. liene presencia en el Distrilo 

Federal y Jalisco. 

Jnfraesrrucmra: Sucursales 115 automalizadas 115. 

Clientes: 200 mil 

Actil'os: 2.8 Pasfros rora/es: 2.8 

Fecha de \-et11C1: 23 de Junio de 1991. 

Asignación: Raymundo Gómez 

Momo: 748 mil 291 millones de pesos 

Toral pagado: 756 mil 529 millones de pesos 

Equivale a 3.40 el capital conlable 

Precio/utilidad: 17. 92 

Otras posmras: Aurelio López Rocha. Christian Pcdemeonlc. lnvcrlat. 
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SEGUNDO PAQUETE: 

BANCA CONFIA. 

Cobertura: Distrito Federal y Tamaulipas 

/11fraes1ruc1ura: Sucursales J 23 automatizadas J 

Clientes: 315 mil 

Acrfros: 1.3 Pasfros totales: J .3 

Fecha de 1:e11ra: 4 de Agosto de 1991. 

Asignación: Abaco 

M01110: 892 mil 260 millones de pesos. 32 

Total pagado: 901 mil 179 millones de pesos 

Equivale a 3. 75 su valor contable 

Precio/utilidacl: 8.60 

Otras posturas: Jnverlal, Jacobo Zaindenweber. 

BANCO ORIENTE 

Coberrura: Funciona en siele es1ados del país.. principalmente en Pucbl.:1. Veracruz 

y Tlaxcala 

Infraestructura: Sucursales 3R aucomatizadas J 

Clientes: .is mil 

Actin1s: 0.3 Pasi,·os totales: 0.3 

Activos tmales: 985 mil 567 millones de pesos33 

Fecha ele ,·enra: 11 Agosto de 1991 

Asignadóu: Grupo Margen 

i\lollfo: 223 mil 221 millones de pesos 

Total pagado: 225 mil 580 millones de pesos 

Equivale a 4.0 el capital comahle 

Precio/utilidad: 12.83 

Otras posturas: José Abcd. Alejandro Couuolenc. Antonio 

BANCRESER. 

Chcdráui. 

Cobertura: Mulliregional. opera principalmente en Nuevo León Distrito Federal 

y Tamaulipas. 

Infraestructura: Sucursales 70 au1omalizadas 70 

Acti,•os: J .5 Pasi,·os rotales: l .S 

Activos totales: 9 billones 129 mil millones de pesos. 34 

Ft•clra de venta: 18 de agosto de 1991. 

Asignación: Roberto Alca.mara 

,\1011to: 424 mil 131 millones de pesos 
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Toral pagado: 429 mil 385 millones de pesos 

Equivale a 2.56 veces capilal contable 

Precio/utilidad: 12.2 

Otras posfllras: Vall)res Finamex. Miguel Ramfrez Barber. 

BANAMEX 

Cobertura: Nacional. tiene mayor precencia en el Distrito 

Federal. Veracruz. Michoacan. Jalisco. Chihuahua. 

Guanajuato y Sonora. 

Agencias en el exterior: Estados Unidos. Los Angeles. 

Nueva York y Texas: en Inglaterra. Londres: Bahamas, 

Ciudad Nassau; y en Tokio Japón. 35 

Infraestructura: Sucursale~ 720 automatizadas 300 

Activos: 21.S Pasn·os totales: 21.3 

Activos totales: 75 billone!' de pcsos36 

Clientes: 9 millones 

Fecha de venta: 26 1 .. lt: Agosto de 1991. 

Monto: 9 billones 706 mil 600 millones de pesos 

Total pagado: 9 billones 966 mil 190 millones de pesos 

Equivale a 2.62 veces el capital contable 

Precio/utilidad: 3.90 

Otras posturas: lnvcnnexico. 

Asignación: Grupo Acciones y Valores (ACCIVAL) 

TERCER PAQUETE' 

DAN COMER 

Cobertura: Nacional. tiene presencia en el Distrito 

Federal, Jalisco Edo. de México. Verá.cruz. Michoacan. 

Guanajuato. Chiapas )' Sonora. 

Agencias en el e:cterior: Estados Unidos; Los Angeles y 

Nueva York; Inglaterra: Londres, Gran Caiman. Islas 

Occidentales Británicas. Oficinas de representación en 

Tokio Japón. Madrid Espa1la y Sao Paulo Brasil. 

Jrifraesrrucrura: Sucursales 742 automatizadus 350 

Clientes: 6 millones 

Acth:os: 22.2 Pasfros totales: 22. l 

Activos totales: 70 billones de: pesos.37 
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Fecha de wm1u: 28 de Octubre de 1991 

Asignación: Grupo Valores Monterrey 

Monro: 7 billones 799 mil 005 millones de pesos 

Total pagado: 8 billones 850 mil 209 millones de pesos. 

Equivale a 2.99 el capital contable 

Precio/utilidad: 13. 1 O 

Otras posturas: Manuel Espinosa Iglesias. Grupo Prime y 

BANCO DE CEDULAS HIPOTECARIAS {BCH) 

Obsa. 

Cobertura: Multircgional. opera en :?4 estados del pa{s principalmente 

Distrito Federal. Chihuahua. Coahuila y Tamaulipas. 

Infraestructura: Sucursales 120 automatizadas 118 

Activos: 2.7 Pasi,·os totales: 2.8 

Activos tolah:s: 5 billones de pesos 

Fecha de \'enta: JO de Noviembre de 1991 

Asignación: Carlos Carbajal Peniche 

Monto: 878 mil 360 millones de pesos 

Equivale a :?.67 el capirnl contable 

Precio/utilidad: 24.68 

Otras posturas.· Valores Finamex.. f\1ultivia y Eduardo Creel 

CUARTO PAQUETE. 

BANCA SERFIN 

Cobertura: Nacional. tiene mayor presencia en el Distrito 

Federal, Verácruz. Jalisco. Nuevo León. Tarnaulipas. 

Chihuahua. Guanajuato. Edo. de México y Baja California 

Norte 

Agencias en el e.l:terior: Estados Unidos; Los Angeles, 

Nueva York: Canadá, Toromo; Sao Paulo Brasil. Londres 

Inglaterra; Tokio Japón y Nassao en Bahamas. 

Jnfraestrut:lllra: Sucursales 608 automatizadas. 200 

Clientes: 2 millones 500 mil 

ACÜ\.'OS: 12.1 Pasfros tola/es: 12.0 

Activos totales: 54.S billones de pesos38 

Fecha de venta: 26 de Enero de 1992. 

Asignación: Obsa 

Monto: 2 billones 827 mil 740 millones de pesos 

179 



Total pagado: 2 billones 909 mil 580 millones de pesos 

Equivale a 2.69 veces el capi1al contable 

Precio/utilidad: 14. 77 

01ras posturas: Grupo Bursátil Mexicano y Jorge Rojas 

MULTIBANCO COMERMEX 

Cobertura: Nacional. pTincipalmente en el Distrito 

Federal. Chihuahua. Vcrác¡-uz. Coahuila. Jalisco, Nuevo 

León. Tamaulipas. Sonorn y Baja California Nor-te. 

Agencias en el exterior: Estados Unidos; Nueva York. Los 

Angeles: Inglaterra. Londres. Indias Occidentales 

Bricánicas y Gran Caimán. 

Infraestructura: Sucursales 346 au1omarizadas 2 

Actil.•os: 8.S Pasivos Jota/es: 8.6 

Activos lolalcs: Alrededor de 21 .5 billones de pesos 

Clientes: un millón 

Fecha de \•enta: 9 de Febrero de 1992. 

Asignación: lnverlat 

Momo: 2 billones 706 mil 014. millones de pesos 

Toral pagado: 2 billones 789 mil 464 millones de pesos 

Equivale a 3.73 veces el capital contable 

Precioluli/idad: 20.6 J 

Otras posturas: Grupo Primcx. Inverméxico. Eduardo Creel 

yGBM. 

BANCO MEXICANO SOMEX 

Cobertura: Nacional. 

lrifraestructura: Sucursales 329 automatizadas 250 

Clientes: 725 mil 

Acrfros: 9.8 Pasil-'os torales: 9.8 

Activos totales: 13 billones de pesos 

Fecha de \'enra: 5 de Marzo de 1992. 

Asignación: Inverméxico 

Monto: 1 billón 372 mil 880 millones de pesos 

Toral pagado: 1 billón 923 mil 387 millones de pesos 

Equivale a 4.15 veces su capital comable 

Otras posturas: Jacobo Zaidenwebcr, Raymundo Leal 

Precio/utilidad: 21.26 
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Eduardo Creel ofreció 2.6 billones de pesos pero se desistió: 

4.63 veces su capital contable 

QUINTO PAQUETE 

BANCO ATLANTICO 

Cobertura: Multiregional opera en 26 estados de la 

/11fraestr11ct11ra: Sucursales 204 automatizadas 100 

república. 

Acti\·os: 3.1 Pasivos totales: 3.1 

Activos totales: 10.7 billones de pcsos39 

Fecha de venta: 29 de Marzo de 1992. 

Asignación: Grupo Bursátil Mexicano 

A-lomo: 1 billón 769 mil 160 millones de pesos 

Equivale a 5.3 veces su capital comable 

Precio/utilidad: 17.81 

Otras posturas: Grupo Primc:x. Rolando Vega, Protexa y 

Cliemes: 450 000 

BANCA PROl\IEX 

Cobertura: Regional, opera en 13 estados, principalmeme 

/11frae.wr11ct11ra: Sucursales J 56 automatizadas J 

Actfros: 0.8 Pasfros torales: 0.8 

Activos cotales: 4.08 billones de pesos 

Fecha de \'ellfa: 5 de Abril de 1992 

Asig11uc1ó11: Valores Finamex 

Momo: 1 billón 74 mil 473 millones de pesos 

Equivale a 4.23 veces su capi1al comablc 

Precio1t1ri/idad: 16.45 

Otras posturas: Multivalores 

Cliemes: 650 000 

BANORO 

Cobertura: Regional. en nueve entidades fcderarivas. con 

m.:iyor inOuencia en Baja California Nonc. Sonora y Sinaloa 

lnfraeJ;trucrura: Sucursales 74 

Clientes: 260 000 

Actfros: 1.6 Pasfros totales: 1.6 

Raymundo Leal. 

Jalisco y el Bajío 
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Fecha ele Vt!/lla: 12 de Abril de 1992 

Asignaci611: Estrategia bursátil 

Mo,,10: 1 billón 137 mil 81 O millones de pesos 

Equivale a 3.95 veces el capital contable 

Precio/11rilidad: 11.3 veces 

Otras posturas: Juan Manuel Leal López 

Activos totales: 3.5 billones de pesos 

SEXTO PAQUETE 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) 

Cobertura: Regional. en cacaree entidades federativas 

lnfraesrr11crura: Sucu..-sales 128 aucornalizadas 60 

Acti1·os: 1.3 Pasii·os totales: 1.3 

Aclivos totales: 4 billones de pesos4 0 

Clientes: 200 000 

Fechu de i·ema: 14 de Junio de 1992 

Monto: J bilJón 775 mil 779 millones de pesos 

Equivale a 4.:?5 veces el capiral contable 

Precio/urilidacl: 12 .65 

Otras posturas: Protexa/Arka 

Asignació11: Roberto González Barrera 

BANCO INTERNACIONAL 

Coberlura: Nacional 

/Jifraesrrucrura: Sucursales 363 automatizadas 50 

Clientes: J millón 500 mil 

Acrfros: 5.6 Pasfros rora/es: 5.6 

Ac1ivos lotalcs: 24.8 h1Jlones de pesos 

Fecha de ,·eruc1: 28 de Junio de 1992 

Asig11ació11: Grupo Prime 

Monto: J billón 486 mil 916 millones de pesos 

Equivale a 2.95 el capilal comable 

Preciolurilidad: 12.32 

Otras posturas: Muhivalorcs y Arka 
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BANCO DEL CENTRO 

Cobertura: Regional en once cslados de la República. principalmente en 

San Luis Potosí. Zacacecas y Aguascaliemes 

lnfraesrrucmra: Sucursales 130 automatizadas 130 

Clientes: 300 mil 

Acth•os: 0.7 Pash-os rora/es: O. 7 

Activos totales: 3.7 billones de pesos 

Fecha de \.'e/lla: 6 de Julio de 1992 

Asignación: Mulzivalores 

Monto: 869 mil 381 millones de pesos 

Equivale a 4 .65 veces el capital contable 

Otra.o; posturas: José Cerillo Chowell y Antonio Velasco Gómez. 

7.2.4 EVALUACION DE LA REPRIVATIZACION BANCARIA 

La reprivatización bancaria forma parte de la estrategia del gobierno para insertar al país en un 

ambiente de libre comercio: con un sisten1a más eficiente y competitivo al imcgrar bancos privados 

a agrupaciones financieras; para aprovechar sinergias y economias de escala; promover el ahorro. 

proporcionar mayor disponibilidad de recursos para Ja plama produc11va. En los primeros meses la 

banca rcprivatiz.."lda funciona con márgenes de financiamiento ahus. el crédito disponible es más 

caro en comparación con Jos Estados Unidos y Europa. Sus costo~ de operación son elevados. 

Por lo tamo es prematuro hablar de un sistema financiero eficieme y competitivo; por el a1raso 

tecnológico. infraestruc1ura insuficiemc. poca diversidad en los ins1rumentos de captación. emre 

arras. 

Se logró una panicipación diversificada en el capital de los bancos con Ja participación de un 

mínimo de 130 000 accionistas bancarios. incluyendo empleados; en ramo que en 1982 eran 

solamente 8 000 inversionistas. Sin embargo tan solo 4 instirnciones bancarias: BANAMEX. 

BANCOMER. SERFIN Y COMERMEX. se concentra el 80% de la captación. 

Los panicipantcs en la adquisición de un banco. son hombres de negocios que en su mayoría 

forman un grupo financiero. tienen amplia experiencia en la bolsa de valoi-es. arrendadoras. 

administración bancaria; el índice de capitalización de los bancos representa el 7.4 % de los aclivos 

en riesgo y se incremenrnrá hasta alcanzar Jos niveles que exige el acuerdo de Basilea. El Banco de 

México amplio hasta el 31 de Diciembre de 1993 el plazo pai-a contar con un coeficiente de 

capitalización de 8% y reservas preventivas respecto a su capilal en desgo. Los bancos con 

problemas de capi1alización al mes de Agosto de 1992 son: ATLANT!CO 7.17. 

INTERNACIONAL 6.18. COMERMEX 6.07. BCH 5.88. S1'RFIN 5.41 Y BANPaís 5.16.4 1 
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La cancra vencida es uno de Jos problemas mas graves de Ja banca múltiple. se hacen esfuerzos en 

combinación con la banca de desarrollo para lograr una solución que afecte minimamemc al aparato 

produc1ivo. 

La banca múltiple a quedado en manos de mexicano~ con un mínimo de participación extranjera a 

través de las series C y L. se pretende que los extranjeros aporten capital tecnología y vínculos con 

los centros financieros internacionales. 

El equilibrio regional con la participación de 30 000 consejeros regionales que conocen a la 

perfección su zona; con el objetivo de vincular Ja administración bancaria con las estrategias de 

carácter nacional y así articular Jos esfuerzos regionales en el desarrollo nacional. Sin embargo Ja 

privatización fortaleció la centralización en áreas geográficas como Momerrey que 1ienc el 50% del 

conlrol de la banca: Jalisco y el Distri10 Federal Je siguen persiste Ja centralización en las 

actividades bancarias. 

El precio promedio ponderado de venta de Jos 18 bancos en relación con el capiral confablc fue de 

3.09%: miemras que el precio promedio ponderado en relación con la utilidad fue de 14.73. El 

precio de venia refleja la solvencia y los flujos de utilidades esperados por los nuevos dueños. en 

un ambienh: proteccionista para el servicio bancario en el corto plazo.42 

El gobierno federal conserva un paquete de acciones por el 8.8% del sistema, constituido por el 

22.5 dc:I capilal de BANCOMER; el 15.9% de SERFlN. y 21 % del BANCO 

INTERNACIONAL;la venta de los bancos asciende a 43.7 billones de pesos a un precio de 3.100 

pesos por dólar da un total de 14,096 nlillones 774 mil dólares. Las acciones que conserva el 

gobierno al 15 de Julio de 1992 se valuan en S billones. Jos recursos de Ja privatización se 

canalizaron a disn1inuir la deuda interna. Las autoridades financieras han devuelto a los 

propie1arios de 11 de los bancos privatizados (MERCANTIL-PROBURSA 2.8. BANPAJS 3.3. 

CREMI 1.6 CONFIA 2.0. ORIENTE 5.7 BANCRESER 2.4, BANAMEX 2.8. BCH 8.5 

COMERMEX J .8 SERFJN 2.4 BANCOMER J .8). es el porcentaje sobre lo pagado. da un tocal de 

728 millones 700 mil nuevos pesos. 2.53 por ciento del precio cota) pagado, ya que c:I resultado de 

las auditorias mostró que sus activos se vendieron a un precio superior al de su valor efecrivo.43 

La concentración es un fenómeno que la desincorporación no pudo evitar por c:ndc: se dio Ja 

consolidación de grupos financieros; entre los mas destacados: BANAMEX-ACCIVAL. 

BANCOMER-VAMSA. SERFJN-ODSA; de los J 8 bancos desincorporados. trece fueron 

adquiridos por gn1pos financieros y los restantes 5 Jos compraron personas fisicas. 44 
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7.2.S LA CREACION l>E l'L'EVAS ISSTITUCIONES BANCARIAS 

·Los grupos financieros. que m1 !'-C lt!'!<o. a!.i,gml hanco con el objetivo de no competir en desventaja. 

trantitaron su autorización ame Sci:rcwria <le- l laócnda, lo mismo Jos grupos interesados en acender 

a la pequefta y mediana cmpn.::i.a. El 4 Uc Junio de 1993, en el diario oficial. se autorizó Ja 

constitución y operación dc- ..a hanco!<i.: BANCO INTERESTATAL S.A.; BANCO DE LA 

INDUSTRIA S.A .• BANCO DEL SURESTE S.A. Y BANCO CAPITAL S.A. El día 8 de 

Septiembre de 1993 en el diario oficial :i.c au1t11·izú la constitución y operación de 5 bancos: 

BANCO INBURSA S.A .. BANCO INTERACCIONES S.A .• BANCA MIFEL S.A., BANCO 

PROMOTOR DEL NORTE S.A. Y BANCA QUADRUM S.A. 

BANCO INTERESTATAL S.A.: El co.ipirnl :i.ot..·ial es de 240 millones de nuevos pesos y el capital 

pagado es de 120 millones Je nuevn:i. pc:i.o:i.. d Jmnicilio es en Ja ciudad de Culiacán. SinaJoa.4 5 

Su cobercura es eJ norocMC del pai!t.. !t.U dienlcla son preferentemente empresas pequei""ia~ y 

medianas de los sec1ores agr<lpccuarin!t.. forc!'.tal turístico. induscrial. y Ja construcción. Lo forman 

y tienen el concrol socio~ lle J;;1 uniiln Je crc!'l.hh1 in1eres1<ual que encabeza José Espinosa Lugo.46 

BANCO DE LA INDUSTRIA S.A. El cJpilal ~ociaJ es de 240 millones de nuevos peso~ y el 

capital pagado es de 120 millones Je llUI.!'\ u~ pc:sns: el domicilio de Ja ciudad de GuadaJajara. 

Jalisco. Es un banco rc,E?innal. .!o.U c<1hc.-r1ura e!<. el Occidente de Ja República. su clientela 

preferencial es peque1la ) 111cJiana indu~tri.:1. In forman y lienen el control inversionistas 

encabezados por Juan Anuro y Jos.! Lui~ C-oharrubias. Francisco y Javier Arroyo e Ignacio 

Aranguren. 

BANCO DEL SURESTE: El co1pital social C!-> Je :?40 millones de nuevos pesos y el capital pagado 

·es de 120 millones de nuevos pe~os: su domicilio ~e encuentra en la ciudad de 1\.férida Yucatán. Es 

una insritución de cobenur.a regional en el !<-Ures1e del pafs~ su clientela preferencial son personas 

físicas de medianos y alrns ingreM1s Je fo península de Yucatán~ e) control lo tiene el Grupo 

Financiero del Suresfe. encahezaJl') por Eduardo Crecl Covian. Juan Gallardo Thurlow. Eduardo 

Sánchez Navarro y José Lui~ Rilln: cuenta ...:nn la Casa de Bolsa Bursamex. Arrendadora Bursamex 

y Almacenad ora Bursamex .4 7 

BANCO CAPITAL; S.A. ; El capi1al .!l.Ucial es Je :?40 miJJones de nuevos pesos y el capiraJ pagado 

de 120 millones de nuevos peso!>; su domicilio M!' encuenlra en la Ciudad de México; cobertura es 

Ja zona n1etropolitana del Distrirn Fedl!'ral: su clu:ntela preferencial son pequeñas y medianas 
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empresas. con vemas anuales entre uno y 18 milfones de nuevos pesos. el control lo tiene el Grupo 

Financiero Capital, encabezado por Jacobo, Benny, Jaime y Jacobo Wais. 

BANCO lNBURSA S.A. : El capital social es de 500 millones de nuevos pesos y el capital pagado 

es de 250 millones de nuevos pesos. Su domicilio se encuemra en Ja Ciudad de México.48 

Es un banco de cobertura nacional. su cliemela es prcfercntememe corporaciones de tamaño medio 

y grande con requerimientos de crédito cono mediano y grande; el control Jo tiene el Grnpo 

Financiero Jnbursa con los empresarios Carlos Slim. José Curi, Moisés Cosió así como de 

Fernando Chico pardo. 49 

El Grupo Financiero lnbursa cuenta con inversora bursátil. Casa de Bolsa, Seguros México y 

Afianzadora Compañía General la Guardiana. 

BANCO INTERACCIONES S.A.: El capital social es de 240 millones de nuevos pesos y el capital 

pagado es de J 20 millones de nuevos pesos. Su domicilio se cncuemra en Ja Ciudad de México; es 

una Institución de cobenura nacional principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey. para ampliarse posteriormente a Tijuana y Ciudad Juárez; su nicho se orienta 

principalmente a financiar el desarrollo de infraestructura. primordialmente carreteras. puertos. 

generación de energía eléccrica. tratamiento de aguas. atender las necesidades de Jos sectores 

inmobiliario. autotransporte y automotriz. El control lo tiene el Grupo Financiero Interacciones que 

lo forman Seguros Ja República. Casa de Bolsa Jmeracciones. Arrendadora Credimex, Factoring 

Credimex y Divisas y Servicios, Casa de Cambio. Los socios son Carlos Hank Rohn, David 

Peñaloza y CarJos Olimon. 

BANCA MIFEL S.A. : El capital social es de 300 millones de nuevos pesos y el capital pagado de 

150 millones de nuevos pesos. Su domicilio se encuentra en la Ciudad de México; su cobertura es 

muhiregional, en una primera etapa su operación abarcara el Distrito Federal, Guadalajara y 

Monterrey; su clientela son el sector texcil. automolríz. telecomunicaciones y conscrucciones. El 

comrol Jo tiene el Grupo Financiero Mifel. que reúne a un importante sector de la comunidad 

lsraelila, encabezado por Mike Fcldmann. Jos Hermanos Arie y Daniel Pecker. 

BANCO PROMOTOR DEL NORTE S.A.: El capital inicial es de 240 millones de nuevos pesos y 

el capital pagado es de 120 millones de nuevos pesos. Su domicilio se encuer.tra en la ciudad de 

Torreón Coahuila. Su cobertura es de tipo regional principalmenie. del nor1e del pafs. su actividad 

se orienta a favor de Ja pequeña y mediana empresa especialmente de los sectores de Ja 

1ransforntación, comercio, servicios, construcción, así como créditos para el consumo; esta 

encabezado por l\.fanuel Díaz de Rivera. 
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BANCA QUADRUM S.A.: El capital inicial es de 400 millones de nuevos pesos ;y el capilal 

pagado es de 200 milJones de nuevos pesos; su domicilio se encuentra en Ja Ciudad de México. Su 

cobertura es multiregional. con mayor presencia en un pl'"incipio en la Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey; abarca loa seccores de Telecomunicaciones. Industrial y Comercial. El 

Grupo Financiero que detenta el control es QUAORUM, que tiene como principales accionistas a 

Ernesto Warnholpz. John Detmold, Antonio Madero Bracho, Juan Manuel Correa. Javier Flores, 

José Ramón Elizoldo Ernesto Zamarripa y Ernesto Rubio del Cueto. 

La creación de nuevas instituciones de banca múltiple, es con la finalidad de acelt:..-ar la 

co1npetencia con mejores aller-nativas en el servicio aun menor costo; los bancos de reciente 

creación no ofrecerán los mismos producto!. y tampoco atenderán los misn1os me1"cados: en esle 

sentido Ja competencia que pueden ofrecel" a los grandes bancos será mínima. 

Es1as insticuciones en un principio pn:tenden orientar sus sel"vicios primordialmt:nte a los sectores 

1narginados por los bancos ya establecidos. microindustrias pequeña industria y mediana industria; 

que se vieron relegados en los primel"OS meses por la banca reprivaeizada. 

El Banco Jnbursa en una primera etapa ofrecerá costos de intermediación 70% más bajos que los 

del mcl"cado; además de ofrecer créditos más dosificados con tasas de intcl"éS poi" debajo del 

promedio existente. 50 

7.3. EL NUEVO MARCO.JURIDICO DE LA BANCA REPRIVATIZADA. 

Como pal"tC incegrante de las reformas en materia financiel"a. se encuentra la nueva legislación 

financiera. que l"eglamema la prestación del servicio de banca y crédito así como la nonnatividad de 

los grupos financieros. El primer punto se encuentra señalado en la ley de instituciones de C1"édi10. 

en tanto que el segundo esta en la ley para regular las agrupaciones financieras. 

La ley de instituciones de crédito tiene por objeto regular: 

• Los témlinos en los que e) estado ejercerá la rectada del sistema bancario mexicano. 

• La pl"estación del propio sel"vicio de banca y crédito. 

• Us características de las insliluciones bancarias. 

• La organización y funcionamiento de dichas instituciofü:s. 
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• El sano y equilibrado desarrollo del servicio. 

•Las medidas tendiemes a proteger los intereses del público.SI 

Entre Jos puntos fundamentales de esta nueva ley se encuenlras: 

7.3.1 CARACTER Y CONCEPTO DE SERVICIO DE BANCA COMERCIAL 

A diferencia de anteriores leyes bancarias, Ja actual, no considera al servicio de banca y crédi10 

como un servicio público. sino simplemente como un servicio de interés general; la implicación de 

esta distinción reside que miemras que el primer concepto. la pres1ación del servicio es inherente al 

estado. en tamo que la de Jos segundos constituye un derecho de las particulares. sujeto al 

cumplimiento de la ley. 

Otra importante distinción entre el carácter de servicio público y servicio de interés general es la 

forma en que se presta el servicio en manos de particulares; cuando se trata de un servicio público 

es necesario una "Concesión". n1is111a que autoriza (Por rit!'mpo limitado y de forrna reversible) a 

una persona a ejercer funciones propias de la administración pública; mientras que en el otro caso. 

Ja prcslación del servicio por particulares se encuentra restringida a una mera autorización por 

tiempo indefinido. 52 

Es importante señalar la radical transformación que ha sufrido el carácter de la actividad bancaria. 

que pasa de ser un área estra1égica para el país a una rama mas de la acrividad económica. 

Por lo que se refiere al concepto del servicio bancario. la ley lo precisa con claridad y por lo lanto 

se prohíbe a toda persona dis1inta a las autorizadas expresamente, la captación de recursos del 

público. con la obligación de restituirlas. 53 

7.3.2 LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

El sistema esta integrado por el Banco de México. se conserva la dislinción entre las insti1uciones 

de banca múlriple y las instiluciones de banca de desarrollo. el patronato del ahorro nacional y los 

fideicomisos públicos constimidos por el gobierno federal para el fomento económico. La banca 

múhiple transforma su naturaleza jurídica para constituirse en sociedadc;s anónimas. suje1as en lo 

no previsto por la ley bancaria a la ley general de socied:ldes mercantiles. 54 
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7.3.3 CAPITAL SOCIAL Y TENENCIA ACCIONARIA INDIVIDUAL 

El capilaJ social de las instituciones de la banca múltiple estará representado por rrcs series de 

acciones. 

La serie A que podrá representar hasta el 100% del propio capital de Ja ins1i1ución. dichas 

acciones. solo son susceptibles de adquirirse por personas flsicas mexicanas y el gobierno federal, 

Jas instituciones del banco de desarrollo el fondo bancario de protección al ahorro. Jas sociedades 

controladoras y las sociedades de inversión. 

La serie B podrá representar hasta el 49% de dicho capital. pueden adquirirse únicamcnce por 

quienes estén auto.-izados para adquirir los de la serie A. por las personas morales mexicanas con 

cláusulas de exclusión de extranjera y por inversionistas instíiucionalcs como fondos de pensiones o 

jubilaciones de personal y las sociedades de inversión. 

La Sel"ie C. cuya emisión debe ser autorizada por la Secretaría de Hacienda y C.-édito Ptlblico. 

podrá l"t!'presentar hasta el 30% del capital social. y las acciones son susceptibles de adquirirse por 

quiénes estén autorizados para ser tüulares de acciones de las series A y B. por cualquier persona 

rnoral mexicana, y por personas fisicas y morales extranjeras que no tengan el carácter de 

gobiernos o dependencias oficiales. SS 

Por otra parle la mencionada ley establece limites individuales a la panicipación accionaria, y 

establece que ninguna persona física o moral debe adquirir el control de acciones por mas del S % 

del capital pagado de un banco múltiple, salvo en los casos que Ja Secretaría de Hacienda Jo 

autorice. que no podrá exceder del 10%. Esta limitación del 5% a Ja tenencia individual tiene como 

propósi10 fomenlar una panicipación amplia y diversificada en el capital del banco. a ciertas 

personas morales que podrán adquirir hasta el 10% de acciones es otra forma de ampliar la 

participación en forma indirecta. a través de inve1"sionistas institucionales por ejemplo. 56 

7.3.4 ADMINISTRACION BANCARIA 

La adminis1ración de los bancos múltiples esta encomendada a un consejo de administración y un 

director general. con sus respectivas competencias. 

El consejo de administración debe integrarse a elección de los accionistas. por J 1 consejeros, o por 

múltiplos Uc esa cantidad. Los accionistas de la serie A designan de 6 a 11 consejeros de los cuales 

debe elegirse el presidente de consejo. los accionistas de la serie B pueden nombrar hasta S 
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consejeros. y Jos de Ja serie C por cada JO% del capital pagado correspondiente podrán designar a 

un consejero. Con un máximo de 3.57 

De acuerdo con es1a formula Jos accionistas de Ja serie A. tendrán mayoría en ·el consejo. y Jos de 

Ja serie B y C tienen garantizada su representación en el mismo. al mismo tiempo se garantizó que 

Ja banca quedase en manos de mexicanos. 

7.3.S LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS. 

La fonnación de Jos grupos financieros en México. no es de tradición reciente. ya desde la década 

de Jos 70 con la 1ransformación de la banca especializada en Ja figura de banca múhiple, se 

permitió ofrecer en una sola institución iodos los servicios correspondientes a Ja imermediación 

extranjera. situación que cambia con Ja nacionalización bancaria de J982. para voJver a resurgir el 

concepro de grupos financieros en 1990. 

Los grupos ac1úan como un insrrumemo efeclivo para el desanollo del propio sistema financiero, 

orientado hacia la "Imermediación Universal". lo que permiCe un mejor servicio al público al 

atender en una sola venranilla sus diversos requerimienros financieros y asf permirir que las 

instituciones financieras estén en condiciones de presrar una amplia gama de servicios, facilirando 

las economías de e~cala con Ja consiguiente reducción de costo de dicho servicios. 5B 

La nueva ley para reguJar las agrupaciones financieras. presenta las siguiences características 

generales: 

1.- Señala los dos objetivos de las agrupaciones. a) Contribuir con creciemes niveles de eficiencia 

al sano crecin1ienro de Ja economía nacional medianle el fomento del ahorro interno y su adecuada 

canalización hacia actividades productivas y b) Procurar el desarrollo equilibrado del sistema. con 

amplia cobertura regional. adecuada competencia entre Jos diversos imermediarios conforme a 

sanas practicas y usos financieros, que permite su evolución gradual hacia la intermediación 

universal. 59 

2.- Se esrablcce un régimen uniforntc para todo el sisrema financiero por Jo que Ja es1ructura 

adminis1rativa úcJ grupo (Sociedad conrroladora). es igual que sus panes integrantes; asf por 

ejemplo su control accionario y Jos Jfmiles de la tenencia individual son iguales a los que rigen en 

las instituciones de crédito ya descritas. 

J.- Autorización: Para poder fonnar grupos financieros se requiere de Ja autorización 

intransmisible que de manera discrecional otorga Ja Secretaría de Hacienda y Crédho. 6 0 
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4.- Tipos de agrupaciones: La nueva legislación comempla 3 modalidades de agrupación a) 

Encabezado por una sociedad controladora. en este caso podrán participar. conjuntamemc un banco 

múltiple y una casa de bolsa; b) Et grupo encabezado por un banco y e) Por una casa de bolsa; en 

los grupos By C no podrán participar una casa de bolsa en el grupo del banco y viceversa.61 

S.- Integrantes: Podrán participar en la primera especie de grupo : 

Almacenes de depósito. 

ArTendadoras financieras 

Casas de bolsa 

Casas de cambio 

Empresas de factoraje 

Bancos múltiples 

Afianzadoras 

Aseguradoras 

Operadoras de sociedades de inversión 

Otras sociedades que autorice la Secrelaria de Hacienda (por ejemplo Inmobiliarias y 

empresas de servicio) 

Deberán participar. cuando menos 3 distintos intermediarios en un solo grupo. 62 

EJ nuevo marco jurídico financiero y bancario. aquí descrito tiende a adaptarse a la creciente 

internacionalización de la actividad financiera y la apertura hacia el exterior de los servicios 

financieros con un nivel altamente competitivo. aunque en este proceso. se a descuidado el mercado 

interno. produciendose indeseables movimientos de concentración y cemralización del capital que 

enseguida se analiza. 
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CAPITUL08 
CONSECUENCIAS DE LA REPRIVATIZACION BANCARIA 

8.J LA CONCENTRACION FINANCIERA 

8.J.I LOS GRUPOS FINANCIEROS 

En un conrexro de economía global aHameme competüiva el desempcfto eficieme de Ja banca. es 

indispensable para canalizar Jos recursos a la industria ahamente productiva a un menor costo 

operativo y ofreciendo un mejor servicio, as( surge Ja necesidad de Ja banca universal que significa 

bajo una misma de nominación. un grupo financiero manejara un banco. una casa de bolsa, una 

casa de cambio, una aseguradora, una almacenadora. una empresa de facloraje cualquier otra 

actividad relacionada con títulos. 

El nuevo marco jurídico permite Ja consrirución de grupos financieros. por medio de una sociedad 

comrolado..-a. o bien, mediame las inversiones que realice una ins1irución de crédito a una casa de 

bolsa en iniermediarios financieros no bancarios. 

Los grupos financieros con base en una sociedad conlroladora son nonnados por Ja ley para regular 

las agrupaciones financieras. es necesaria Ja autorización de la SHCP y ; quedaría constituido el 

grupo financiero, por una sociedad con1roladora y. cuando n1enos, tres entidades financieras. 

La sociedad controladora será propiclaria del S 1 % del capiral de cada uno de los inlegranres del 

grupo; Ja conrroladora firmara convenios con las enridades financiera.."i en donde se compromete a 

responder como subsidiara y enfreniar las perdidas de los integranies del grupo. 

Las instituciones de crédilO de banca múhiple y las casas de bolsa que no fonnan parte de grupos 

financieros cons1ituidos; pueden integrar sus propios grupos mediante inversiones en el capital de 

organizaciones auxiliares de crédito: 

Aln1acenes generales de depósitos. 

Anendadoras financieras. 

Sociedades de ahorro y préstamo. 

Uniones de crédito 

Empresas de factoraje financiero: también en casas de cambio y sociedades operadoras de 

inversión. En es ras agrupaciones no podrán participar instituciones y sociedades mu1ualisras de 

seguros e instiluciones de fianzas. las inversiones de grupo financiero será conforme a las reglas y 

la au1orizaci6n que emita Ja SHCP. 1 
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Durante el período de J 991 a 1993 se autorizó Ja consti1ución de 25 grupos financieros. 2 

GRUPO 

MEXIVAL 

PRIME-INTERNACIONAL 

PROBURSA 

SERFIN 

BANCOMER 

INVERLAT 

ABACO 

INVERMEXICO 

MARGEN 

BANAMEX-ACCJVAL 

MULTIVA 

GBM-ATLANTICO 

CREMI 

BCH 

PROMEX-FILAMEX 

BANCRESER 

BANORO-ESTRATEGIA 

MASECA 

INBURSA 

CAPITAL 

INTERACCIONES 

ARCA.3 

AFIN 

BANCO 

BANPAIS 

INTERNACIONAL 

MERCANTIL 

SERFIN 

BANCOMER 

COMERMEX 

CONFIA 

SOMEX 

(BANCO MEXICANO) 

ORIENTE 

BANAMEX 

DEL CENTRO 

ATLANTICO 

CREMI 

BCH 

(BANCO UNION) 

PROM EX 

BANCRESER 

BANORO 

BANORTE 

INBURSA 

CAPITAL 

INTERACCIONES 

DEL SURESTE 

La autorización de fonnar grupos financieros a partir de Julio de 1990. es para fortalecer Ja 

economía y aprovechar las vemajas de Ja banca universal; en un ambiente de competencia e 

inevitable alianza emrt: insticuciones bancarias para poder enfrentar a Jos bancos de mayor tamai\o 

que cuent:ln con una presencia significativa en todo el país; Banco Unión es una de las instituciones 

que busca u11a alianza en este caso con Banca Cremi. Es inevilablc la fusión emre instituciones en 

donde habr.1 venccüon:s y pecdedores. algunos bancos buscan la especialización en rubros 
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especificas como es a la atención a la pequeña industria. La vemaja de los bancos múltiples que 

pertenecen a un g.-upo financiero. son los diversos servicios que le pueden ofrecer a su cliemela sin 

la necesidad de acudir a otra institución. 

8.1.2 LA CONCENTRACION BANCARIA 

Uno de los objetivos explícitos en la desincorporación bancaria fue la de lograr la conformación de 

un sistema financie..-o balanceado. donde se caracter-ize por una competencia entre las instituciones 

que lógicamente favorecerá al público usuario; lejos de lograrse se acrecemó la diferencia emre el 

poder económico de los grupos financieros en todos los rubr-os sucursales, clientes. utilidades, 

tarjetas de crédito, cuentas bancarias etc. 

El primer reto que enfrento la banca en manos privadas fue el incorporar el sistema de ahorro para 

el retiro (SAR). que representaba recursos adicionales de 12 millones di! cuentahabientes par3 el 

sistema bancario. los bancos más beneficiados son BANAMEX. BANCOMER Y SERFIN. que son 

las instituciones que tienen la capacidad tecnológica suficiente para rnanejar tan importanre número 

de cuentas individuales; el SAR dio inicio a una nueva etapa que se va a caracterizar por configurar 

oligopolios bancarios. 4 

Al finalizar 1992. uno de los negocic..s que genero mayores utilidades es el sector bancario. los 

aclivos de los 18 bancos múltiples alcanzaron un monto de 483.2 mil millones de nuevos pesos. 

que equivale al 48.3 3 del PIB; las utilidades ascendieron a 6.4 mil millones de nuevos pesos que 

presento un crecimiento de 45.4% una vez descontada la inflación.5 

Las utilidades de los grupos financieros en 1993 son: 

GRUPO FINANCIERO 

BANACCI 

BANCOMER 

SERFIN 

INVERMEXICO 

MEXI 

PRlMElNTERNAClONAL 

CRECER 

INVERLAT 

PROBURSA 

MILLONES DE 

NVOS PESOS 

2 .. 729.7 

2.063.8 

1.153.4 

578.3 

527.9 

473.0 

465.3 

422.6 

353.2 

VARJACION (%) 

1992-1993 

2.17 

40.00 

128.37 

104.06 

2;510.41 

73.:?0 

1.017.14 

178.33 

-929.98 
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INBURSA. 336.2 100.00 

CREMI 250.6 -782.54 

ABACO 209.7 67.97 

PROFIN 89.5 100.00 

SURESTE 17.9 100.00 

INTERACCIONES -29.3 -783.84 

TOTAL 9.896.4 81.006 

Cinco de las ins1ituciones crediticias del pa{s acaparan 85% de la clientela y concemran 75.36% de 

las u1ilidades de lodo el sistema; en comparación del mismo semeslre de 1992 aurnemaron las 

utilidades con la aclaración de que e dio un retroceso en la remabilidad con una caída del 7%; los 

bancos que mayor rentabilidad alcanzaron son BANCO MEXICANO que creció 287~ .. BANORIE 

1013. BANCRESER 70%; la caida en rentabilidad mas fuene son BANCO DEL CENTRO 

68.3%. BANORO 28.91% BANAMEX 22.75%; aun con Ja perdida de renlabilidad por pane de 

BANAMEX es indiscutible su carácter de líder en compañia de BANCOMER en rérminos de 

mercado. utilidades. clientes y penetración; que tan solo de utilidades acaparan el 5:?.6?: del total 

nacional 7 

Al finalizar d primer trimestre de 1993. BANAMEX. BANCOMER Y SERFIN. concentraron el 

57.8% de los activos, 59% del capital contable y 65.9% de las utilidades; lo que le!>. permite un 

amplio margen de rnaniobra en lo referente a las tasas de imerés aclivas y los costos de los 

servicios sean establecidos de nlanera unilateral y no precisamente de acuerdo con la oferta y 

demanda del dinero. 

En 1982 ames de la nacionalización de la banca. BANAMEX. BANCOMER Y SERFIN, 

concentraban el 55.78% de los activos. 59.86% del capital comable y el 75.65% de las utilidades 

de todo el sistema bancario. e:itistían 59 bancos 33 de banca múltiple actualmente son 20 

instituciones de crédito con el banco obrero y el city bank en donde las condiciones de competencia 

no cambiaron mucho. Ja autorización de 9 instituciones de banca múlciple pretende darle un mayor 

dinan1ismo al sec1or bancario. Sin embargo la concentración la insuficiencia en el servicio hancario, 

el elevado costo del crédito son muestras de Ja estructura oligopólica de la banca múltiple. que 

. requiere de soluciones alcernas que intensifiquen Ja competencia bancaria. 8 

Se puede constatar la hegemonía de algunos grupos financieros en todo el siste111a: las utilidades 

son consideradas el indicador mas importante en la rentabilidad del capital entre Enero y Junio de 

1993. el total de utilidades acumuladas por 7 grupos finaw::icros ascendió a 3.779.28 millones de 

nuevos pesos: el porcentaje se repartió así BANACCI 43.69%; DANCOMER 27.55%: GRUPO 
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SERFIN 13.22%: GRUPO FINANCIERO INVER 7.93%: GRUPO FINANCIERO INVERLAT 

3.38% GRUPO BURSATIL MATLA 3.35% Y GRUPO FINANCIERO PROBURSA 0.88%.9 

Son rres los grupos financieros que acaparan Ja hegemonía en el sistema financiero. BANACCJ

BANAMEX; BANCOMER-BANCOMER y SERFIN-SERFJN: al finalizar el primer semestre de 

1993 .. controlan el 85% del sistema financiero y ; sus instituciones bancarias comrolan el 6S.9% de 

las ganancias totales y del mercado global, situación que les da ventaja frente a otros grupos 

financieros y les pennite funcionar como estrucrura oligopolica con poder de mercado. para 

imponer condiciones en el costo de la intermediación financiera y el pago por servicios. 

RENTABILIDAD DE LA BANCA MULTIPLE 

La n1ayoría de los bancos han recuperado aceleradamente el costo pagado por las insticuciones: se 

encuentra entre Jos scctoi-es privilegiados que en el mediano plazo no enfremaran Ja competencia 

externa. 

<Las cantidades se encueniran en nuevos pesos}. 

BANCO TOTAL PAGADO UTILIDADES 

ATLANTICO 1.619.730 262 

BANAMEX 9.945.785 4.791 

BANCEN 908.802 88 

BANCOMER 8.860.214 3.976 

BANORIE 226.681 63 

BANORO 1.186.618 210 

BANORTE ! 0 860 0 469 394 

COMERMEX 2.789.464 307 

CONFIA 901.179 268 

CREMI 756.526 300 

INTERNACIONAL 1.554.376 427 

PROBURSA 617.776 288 

PROM EX 438,985 201 

SERFIN 2.909.680 858 

MEXICANO 1.923.387 442 

BCH 891.693 262 

BANPAIS 550,764 171 

BANCRESER 429.385 24610 
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Los bancos que recuperan mas rápido el rotal pagado son BANCRESER 57%; MERCANTIL 

46.29%; BANAMEX 46.16%; BANCOMER 44.92%; BANPAIS 31.04%; BANCA CREMI 

39.65%; BANCA CONFJA 28.62%; BANORE 27.92%; los que menor recuperación han 1enido 

son BANCO DEL CENTRO 9.68%; MULTJBANCO COMERMEX 11 % y BANORO con 

17.69%. 

Las utilidades de Ja banca múltiple se generan a parrir de las ganancias que obliene por Ja 

diferencias emre tasas activas y pasivas; las inslituciones bancarias ofrecen nuevos productos 

financieros que se discinguen por su airo grado de especulación implican un gran riesgo, los nuevos 

inslrurnentos clasificados como -orros produccos'". crecieron el 80% generando 3 mil millones 670 

mil nuevos pesos; rnientras Jos ingresos 1r·adicionales crfdi10 a la inversión y el consumo. 

comisiones etc.: se incrementaron 20% y alcanzó la cifra de 7 mil millones de nuevos pesos. 11 

Salvo excepciones los bancos son un buen negocio. a pesar de Jos allos niveles de carlera vencida 

podrán en un plazo menor al previsro recuperar en fonna inregra su 111versión. 

CONCENTRACION EN TARJETAS DE CREDITO. 

México se encuenrra lejos de ser comperirivo a nivel inrernacional. en el aspecto de 1arjetas de 

crédito las elevadas casas que cobran son el doble del cosro promedio porcenrual (CPPJ; 

BANAMEX aharca el 36.3% del mercado. BANCOMER tiene 33.9~ y CARNET 29.8%. l2 

CONCENTRACJON EN CUENTAS BANCARIAS. 

En 1992 como resulrado de Ja conce111ración del ingreso. 18.649 personas que representan el 

0.07% del rolal de cuenrahabientes acaparo el 53.20% de la captación 101al del sistema bancario. 

con cuemas superiores a I millón de nuevos pesos; en contraste con I 8 millones 908 mil 

cuentahabientes que no superan sus depósiros de mil nuevos pesos. 

RANGO 

Hasta mil n/p 

De 1 a S 

De S a JO 

De 10 a 50 

DISTRIBUCION DE LA CAPTACION BANCARIA POR RANGOs.13 

(Saldos en miles de millones de nuevo!-> pesos) 

SALDO % No. CUENTAS 

2.467 0.9..: 18.908.340 

8.135 3.11 2.829.183 

9.163 3.SO 1.293.663 

32.848 12.56 1.675.164 

lt 

75.10 

11.23 

S.13 

6.65 
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De SO a 100 16.783 6.42 246,618 0.97 

De 100 a 250 19.164 7.33 143.710 0.57 

De 250a 500 14.694 5.62 48.226 0.19 

De 500 a 1000 19.044 7.28 29.508 O.ti 

Más de 1000 139.071 53.20 18.649 0.07 

To cal 261.373 100.00 25.174.412 100 

En 1993 23.057 personas mantienen depósilos por más de un millón de nuevos pesos que 

representan el 0.15% del total de la clientela con un monto de J46 mil 546 millones de nuevos 

pesos que es igual al 54.42% de Jos depósitos bancarios; en la banca de inversión se aprecia más la 

conccmración con 391 mil 684 personas que poseen 64 mil 98 millones de nuevos pesos. en donde 

el 3. 11 % de Jos clientes se acaparan el 64.873 de Ja inversión. El 94.81 % de los cuenta ahorristas 

no mantienen en sus cuentas ni mil nuevos pesos. En relación con 1992 se amplió el porcentaje de 

personas que no tienen en sus cuentas mil nuevos pesos. 14 

El problema del pequeño inversionista. es que le ofrecen rendimientos poco atractivos como las 

cuentas de ahorro que tienen el 57.70% de los contratos bancanos. con un 0.74% de los pasivos 

totales; mientras más sofisticados son los instrumentos de captación menor es la participación del 

público; es necesario la creación de nuevos ins1rumemos de inversión que Je permita a los 

ahorradores de menores ingresos un mayor rend1miemo por sus depósitos. 

CONCENTRACION REGIONAL 

En el Distrito Federal. Jalisco, Nuevo León, Verácruz y Tamaulipas: se localiza el 76.78% de Ja 

actividad bancaria. ramo en captación como en financiamiento; ahi se concentra el 95 % de la 

captación total generada por la banca de inversión y se reúne mas de la mitad de los depósitos en 

moneda extranjera. Los estados de la repUhlica con menor participación de Ja banca múltiple son 

Ttaxcala, Campeche. Baja California Sur. Colima y Quintana Roo; que apenas reúne 3.66% de las 

sucursales y que representan el 1.07% de la captación tradicional. 

El Distrito Federal acapara las dos terceras partes de la ac1ividad financiera general, mientras los 

estados de Nuevo León y Jalisco, constituyen en conjunto alrededor de 12 % de las actividades que 

justifican el sistema crediticio nacional .15 

El sistema bancario sigue concentrando sus ac1ividades en determinadas regiones. no se ha llevado 

un cambio significativo a partir de la desincorporación bancaria, existe una diferencia notable en la 

actividad bancaria emre Jos diferentes estados del país. lo cual provoca el desarrollo desigual y se 
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relegan algunas zonas geográficas; los nuevos dueños se esfuerzan en recuperar su inversión en el 

menor licmpo posible relegando el objetivo de descencralización financiera que animó la 

privatización. 

8.2 CREDITO BANCARIO 

8.2.1 EL COSTO DEL CREDITO 

El ahorro de la población es imprescindible para impulsar el crecimiento y desarrollo del pals; los 

niveles históricos del ahorro muestran un desface entre Jo que requiere el país para crecer y lo que 

capta la banca principal mecanismo de intermediación. en el pasado se cubrió esta brecha con 

crédito externo que se restringió en la década de los 80; el pafs busca nuevas alternativas para 

poder competir con el exterior en donde el crédito es indispensable en una economía moderna. 

El crédim interviene en todas las fases del proceso económico que son: Producción. Circulación. 

Distribución y consumo. El crédito productivo en general es aquel que bien otorgado multiplica los 

puestos del trabajo y acrecienta los salarios en beneficio de la productividad y el desarrollo 

económico. 

La banca múlliple es la que se encarga de distrihuir los rct..·ursos al fomento y desarrollo de las 

actividades económicas y sociales del país, principalmente a los sectores prioritarios de la 

producción. Es de vital importancia elaborar una conecta evaluación de Jos proyectos. a fin de 

lograr una n1ayor y mas eficiente recuperación de los créditos. las tasas de interés activas deberán 

cubrir por lo n1enos el costo financiero y administrativo de los recursos involucrados. La 

importancia que tiene la banca en la economía la hace sujeto de una constante evaluación por parte 

de las autoridades. 

Los n1árgenes netos de interés. esto cs. la diferencia entre la 1asa a la que un banco paga intereses 

por los depósitos y la tasa a la que presta dinero, en 1992 en promedio fue de 8.5; para poder 

medir el nivel de las tasas de interés es necesario ver-ificar el costo porcentual promedio (CPP): esta 

cifra es el fiel reflejo del momo que los bancos lienen que pagar a los ahorradores por sus 

depósitos. en Enero de 1992 el CPP fue de 19.0 a Enero de 1993 de 22.8 y en Julio de 16.6.16 

En el mes de Octubre de 1993 el CCP se encuentra enlre 16 y 17%; en los últimos af1os se ha 

reducido paulatinamente en cambio en las tasas para hipotecas en promedio son de 30%; las tasas 

de imerCs en tarjeta de crédito son del 403; las tasas de financiamiento en las compras de autos 

son del 30%; los prestaJTios para la pequeña empresa 25 % ó mas. 17 
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Las rasas de imerés que se cobran en México se elevan a uno de Jos niveles reales mas altos en el 

mundo; en J 992 las empresas pagaron por los crédito 20 puntos porcemuaJes por encima de Ja 

inflación Ja diferencia emre las rasas de imerés de México y Jos Esrados Unidos es enorme. en el 

primer caso el rédiro es has1a 25 punros arriba de Ja inflación en el segundo es de sólo 6. 18 

Estas carac1erisricas del c..-édiro en México. generan una situación complicada para la micro. 

pequeña y mediana indusrria. que representan un gran porcentaje de los empleos en el pafs: en eslas 

condiciones es dificil lograr competitividad frenle al exrcrior, sus programas de crecimiento se ven 

afeciados elcmcmos que se reflejan con los problemas de cartera vencida en las ins1ituciones 

bancarias. 

Entre J 988 y 1992 aumemó Ja imenncdiación financiera. la captación de la banca comercial se 

incremenló del 17 al 30 % del PJB y el crédilo de la banca privada se elevó de 22 a 40% del PIB. el 

nivel alcanzado es aun insuficiente para satisfacer las necesidades del desarrollo y se caracteriza por 

su deficiente distrihución y su aJto cosro; Ja colocación de recursos a privilegiado al comercio y al 

consumo en contra del resro de las aclividades productivas. l 9 

CREDITO OTORGADO EN 1992 ENERO/NOVJEl\fBRE. 

(1\liles de millones de pesos) 

J.- Crédito al consumo (tarjeras de crédito. automóviles) 

2.- Comercio 

3.- Construcción y vivienda 

4.- Manufactura 

S.- Intermediarios financieros 

6.- Servicios profesionales 

7.- Sector agropecuario 

B.- Gobierno 

9.- 01ros 

JO.-Toral 

23.602 

21.198 

18.297 

J4.S4J 

10.068 

7.90::? 

6.701 

3.616 

6.943 

112.868 20 

Los 40 mil millones de dólares del crédi10 b~ncario que se otorgó en J 992. si se hubiera dedicado a 

financiar al sector productivo del país y así disminuir el desempleo e incenliva el desarrollo 

recnoJógico para competir en condiciones mas favorables con el exterior. 

El principal íns1rumen10 de crédito para el consumo son las rarjeras de crédito, por cada peso 

facturado al año corresponde 40 cem:ivos de imereses Ja cifra se trfplica si el rarjet:ih<.1bicn1e no 
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paga a tiempo y sufre capitalización de intereses vencidos y recargos de intereses sobre imereses 

que eleva el crédüo hasta el 135 % . 

En los países desarrollados el dinero de plástico se utiliza como elemento de pago cotidiano en 

todas las clases sociales. En México la tarjeta se a convenido en un medio de subsistencia ame el 

deterioro del ingreso familiar; estudios del instituto nacional de estadis1ica y geografía e 

informárica(INEGI). revelaron que 12 millones de mexicanos que ganan menos de un salario 

mínimo el 65 % utiliza dinero de plástico; y de un millón 700 mil personas que ganan 5 salarios 

mínimos prácticamente rodas utilizan 1arjetas de crédito. los del primer grupo por lo regular no 

saben utilizar el dinero de plástico y con frecuencia cae en saldos moratorios mensuales y paga 

interés normal entre 41 y 643; iodos usan como crédilo y no como medio de pago. El segundo 

grupo tiene un menor manejo y Ja mayoría la utiliza sólo corno instrumenro de pago. 

BANAMEX. tiene Ja tarjeta líder en facturación y usuarios. BANCOMER ocupa el segundo lugar 

y CARNET el tercer lugar. 

TASA DE INTERES ANUALIZADA (JUNIO DE 1993) 

TARJETA DE CREDITO 

BANAMEX 

BANCOMER 

CARNET 

AMERICAN EXPRESS 

DINNERS 

CPP 

41.096 

41.0916 

43 

57 

64 

18.682 1 

El crédi10 se otorga primordialmenle a las grandes industrias que tienen mayor posibilidad de 

conseguir créditos en el ex1ranjero: para el resto de la economía no se da en forma oportuna y 

eficieme; Canacimra acuso a la banca privada de ejercer practicas diJacorias en el otorgamiento del 

crédito. 22 

Adolfo Valles Septiem. Presideme de la Asociación Nacional de Industriales de la Transfonnación. 

formuló declaraciones en donde acusan a Ja banca privada de elevar el casio del crédito que alarga 

. Nacional Financiera. las solicitudes de crédito de Nafinsa se realizan por medio de Jos bancos que 

Jo condicionan a prestar el 70% con recursos de Nafinsa con una tasa preferencial del 6% Y el 30% 

con recursos propios con Ja rasa comercial. 23 
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Un gran númc:r-o de empresa..,. mexicanas. ~e cncueruran en peligro de sufrir una crisis de liquides y 

caer en Ja insolvencia de pagos. situación que se ..-eneja en la canc:ra vencida de la banca privada Ja 

cual paso de 6.5% en Diciembre de 1992 a 8.7% en Junio de 1993. 

Esla situación afecta en forma directa aquellas indus1rias con buen nivel de productividad: en el 

primer semescre de 1993 aproximadamcnce 50% del endeudamiento de las 110 empresas que 

cotizan en el mercado de capi1ales es de corto vencimiento; Jos débitos de corto plazo ascienden a 

65. 7 mil millones de nuevos pesos. que equivale al 63 % del capital con1able y es 4 veces mas aho 

que las utilidades en el mismo perfodo.24 

La banca de fon1ento realiza esfuerzos para activar la economía en los primeros 6 meses de 1993. 

regisnó un aurnenio en la canera vencida de 106.6%: Nacional Financiera aumento en 161.59%; 

Banco Nacional de Obras 354.15%: Banco Nacional de Comercio Exterior 107.38% Banco 

Nacional de Comercio Interior en 222.6% Banco Nacional de Crédico Rural en 230.7%; este sector 

ampara el 54.3 % de los créditos de dificil recuperación. 25 

A pesar de los esfuerzos conjuntos se mantienen en recesión el sector agropecuario. silvicultura. 

pesca. textiles y prendas de vestir: papel imprenta y editoriales. maquinaria y equipo; el sector 

químico. caucho y plástico. 

8.2.2 LA CARTERA VENCIDA 

La cartera vencida es el porcentaje del crédito total que no pueden cumplir con sus pagos Jos 

sujetos de crédim: las instituciones de crédilo clasifican su capital en riesgo en 4 niveles. 

Nivel A riesgo nulo: Cuando no existe duda respecto a la recuperación 1mal y al tiempo de crédito. 

Nivel B préstamo que muestra algún nivel de incumplimiento sobre las condiciones originalmente 

pac1adas. son créditos en los cuales las perdidas no superarían el 10~. del total de los ac1ivos 

comprome1idos. 

Nivel C créditos deficierues o con perdidas esperadas quienes solicicaron el crédi10 tienen 

problemas de liquidez y no pueden enfren1ar a liempo las obligaciones contraídas; se espera perdida 

de intereses e incluso de capital. 

Nivel D de dudosa recuperación cuando la capacidad de pago de los deudores es mínima no permite 

el pago de interés de capital en un período razonable. y las garantías no son suficientes para cubrir 

las obligaciones pactadas. 
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Nivel E prestamos irrecuperables: Cuando intereses y capital son incobrables y se catalogan como 

activo muerto. 

Las perdidas esperadas fluctúan entre 80 y 100% del principal. mas intereses adeudados. 

·Las reservas requeridas para los créditos del grupo A son de cero por ciento, para el B del 10% 

para el C 20%, para el D 60% y para el E 100%.26 

Oc 1988 a 1992, el aumento real acumulado es de 689% de la cartera vencida por sectores: 

SECTOR 

GOBIERNO 

COMERCIO 

CREDITO AL CONSUMO 

TURISMO 

COMUNICACIONES 

TRANSPORTE 

VIVIENDA 

CONSTRUCCION 

MAQUINARIA 

SERVICIOS 

SIDERURGICA 

MINERALES 

MANUFACTURAS 

TRANSFORMACION 

ELECTRICA 

INDUSTRIAS 

MINERAS 

AGROPECUARIAS 

SECTOR PRIVADO 

TOTAL 

PORCIENTO 

159.5 

140.3 

874.8 

2.173.4 

4.404.9 

1,509.5 

895.3 

271.8 

273.4 

693.4 

276.2 

325.J 

396.7 

360.9 

2.287.1 

324.9 

2,571. 

908.5 

691.7 

689.2 27 

Todos los sectores de: la econon1ía aumentaron su cartera vencida; hasta Jos sectores de ni.ayer 

competitividad en el exterior como la construcción, a causa de las políticas estabilizadoras y el alto 

costo del crédito convinado con la disminución de la demanda agregada. 
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Excepcional 

No califica 

Irrecuperable 

Aho 

Medio 

Bajo 

Mínimo 

Total 

Excepcional 

No califica 

Irrecuperable 

Alto 

Medio 

Bajo 

Mínimo 

Total 

Excepcional 

No califica 
Irrecuperable 

Alto 

Medio 

Bajo 

Mínimo 

Total 

Excepcional 

No califica 

Irrecuperable 

Alto 
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CARTERA VENCIDA SEGUN SU RIESGO 

BANAMEX BANCEN 

o o 
4 5 

2 1 

2 5 

4 12 

9 26 

79 49 

7.95% 15.59 

BANCOMER PROMEX 

o o 
o 5 

o o 
2 3 

3 5 

13 13 

78.8 72 

6.37 7.74 

SERFIN BANORTE 

o o 
o o 
1 o 

o 
3 3 

17 22 

75 73 

8.86 3.93 

COMERMEX CONFIA 

3 o 
o o 

2 



Medio 

Bajo 

Mínimo 

Total 

Excepcional 

No califica 

Ir-recuperable 

Alto 

Medio 

Bajo 

Mínimo 

Total 

Excepcional 

No califica 

Irrecuperable 

Aleo 

Medio 

Bajo 

Mínimo 

Toral 

Excepcional 

No califica 

Irrecuperable 

Alto 

Medio 

Bajo 

Mínimo 

Total 

Excepcional 

No califica 

4 

8 

80 

6.76 

INTERNACIONAL 

o 
12 

o 
3 

6 

12 

64 

7.93 

MEXICANO 

o 

4 

8 

82 

8.31 

ATLANTICO 

o 
o 
1 

2 

8 

21 

67 

8.21 

BANCOUNION 

o 
o 

3 

11 

73 

4.80 

BANORO 

o 
o 

2 

s 
25 

65 

8.48 

BANPAIS 

o 
o 

2 

IS 

79 

4.44 

BANCRESER 

o 

2 

6 

87 

4.08 

BANORIE 

o 
o 
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206 

Irrecuperable 1 

Alto 2 

Medio 4 4 

Bajo 9 IS 

Mínimo 84 76 

Toca1 8.13 8.96 

MERCANTIL PROBURSA BANCO OBRERO 

Excepcional o o 
No califica 9 o 
Irrecuperable o 2 
Alto 4 

Medio 4 22 

Bajo 8 19 

Mínimo 76 SI 
Total 3.75 20.79 

CREMI CITY BANK 

Excepcional 1 o 
No Califica 7 o 
Irrecuperable o o 
Aleo 8 o 
Medio 6 o 
Bajo 13 7 

Mínimo 72 92 

Total S.45 0.07 2 8 

El saldo de la cartera vencida del sistema bancario nacional se ubicó en 8.49% al cierre de 1993. 

cifra superior al 6.433 de diciembre de 1992. a pesar de los esfuerzos por reestructurar los 

adeudos de los cliemes morosos. principalmente entre los productores del campo. 

La canc.-a total de creditos de los bancos llegó a 391.408 millones de nuevos pesos. de los cuales 

33,214 millones de nuevos pesos (8.49%) fueron clasificados como .. canera vencida ... es decir. Jo~ 

pagos pasaron un pc:riodo mayo¡- a los 30 dias de su vencimiento y no fueron liquidados. 

Las implicaciones de la cartera vencida. exigirán un mam:jo mas adecuado de las políticas 

bancD.rias. en consecuencia se reducirá todavía mas el acceso a los recursos y se nmmendrá.n 

amplios los márgenes financieros (diferencias entre tasas l?.Ctivas y pasivas~ las empresas seguirán 



enfrcmando serios problemas en ~~s costos financieros. los cuales representan un obstáculo para Jos 

planes de desarrollo y su compctilividild: como parte de un problemas estruclural Ja cartera vencida 

es la manifestación de Ja if!capacidnd de la banca y el sistema financiero para apoyar el crecimiento 

económico y Ja ref~rma productiva del país. 

8.2.3 LA EFICIENCIA LIMITADA DE LA BANCA 

Los bancos comienzan a tener problemas para otorgar créditos por Ja menor actividad económica 

del país; lo que empieza a preocupar por que los bancos ganan por Jo que prestan y no por Jo que 

capian. 

Una de las deficiencias de la banca son sus elevados costos de operación. por el uso de tecnología 

obsoleta. por ejemplo Ja falla de transferencia de tecnología sobre lodo de la aulomatización de 

sucursales. así como Ja capacilación del personal para su manejo; también la ausencia de 

experiencia en operaéioncs transfromerizas ame la apertura con el Tratado de Libre Comercio. 

además se carece de la creación. lanzamiento y desarrollo de nuevos productos financieros; por lo 

que es indispensable comar con buenos programas de rnercado1ecnia y publicidad; sólo así se podrá 

enfrentar Ja competencia del exterior. 

La falta de un sistema de información sobre operaciones activas que a Ja postre le permitan lener un 

mejor manejo del riesgo al conceder crédito; los bancos carecen de Jos mecanismos para conocer 

con exactitud el his1orial de empresas y particulares como usuarios del crédito. lo que ocasiona que 

clientes morosos pasen con facilidad los fihros de una inslitución a 01ra solicitando pres1amos. 

De acuerdo con paráme1ros internacionales la canera vencida es resultado de ineficiencia bancaria; 

en países desarrollados la diferencia entre tasas activas y pasivas es mínima. según las estadísticas 

del bufete induslrial sin ajusrar el spread bancario que la diferencia entre la tasa de imerés que el 

banco cobra al cliente y aquella que Je paga al ahorrador. esta entre Ja mas aha del mundo en 

México es de 8 %, en Estado Unidos de 33 en Canadá menor al 2%. en Japón solo medio pumo 

porcentual. Ajusrando el spr-ead bancario el Reino Unido del 7%, en Francia 9.S%. en España 

13.8% y en México llego hasta el 24% en promedio. La economía mexicana tiene Ja desvenraja de 

competir con esos países que: cuc:11ta11 con un siscema financiero eficiente.29 

El alto margen de imer-mediación financiera. a crecido en forma constante desde 1987 el promedio 

de ese año fue de 4.8% en 1988 de S.883 en 1989 6.34%, en 1990 de S.23%. en 1991 de 5.37% 

y en 1992 de 6.27%. En 1989 los márgenes financi::roo; d!! Estndos Unidos alcanzaron 3.49%. 

Canadá 3.22% Espat1a 4. ! 13. 1\lemania 2.0% y Japón J %; Alemania y Japón muesrran un 
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enfoque de largo plazo pues Jas rasas a alas que prestan promueven la in"'ersión y el crecimienro de 

la economía. 

La banca múhiple se puede clasificar en 4 categorías para analizar sus márgenes de intermediación 

bancaria. 

Grupo 1: BANCOMER. BANAMEX y SERFIN. 

Grupo 2: COMERMEX. INTERNACIONAL. MEXICANO. ATLANTICO,BCH 

Grupo 3: MERCANTIL PROBURSA. CREMI. MERCANTIL DEL NORTE Y 

CONFIA. 

Grupo 4: CENTRO. PROMEX. BANORO. BANPAIS. BANCRESER Y ORIENTE. 

MARGEN FINANCIERO 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

GRUPO 3 

GRUP04 

PROMEDIO DEL SISTEMA 

COSTO DE OPERACION 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

GRUPO 3 

GRUP04 

PROMEDIO DEL SISTEMA 

INGRESO POR SERVICIO 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

GRUPO 3 

GRUP04 

PROMEDIO DEL SISTEMA 

POR CIENTO 

6.67 

S.33 

4.91 

9.19 

6.27 

PORCIENTO 

S.59 

5.59 

4.60 

7.87 

5.56 

POR CIENTO 

1.39 

1.43 

0.97 

1.70 
1.3530 
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Emrc los factores que presionan los altos mársencs de intcrn1edinción se encuentran: la inversión 

en tecnología. la cartera vencida la inversión en capacil:.ción del personal. el aumento de los costos 

de operación. Una de las alternativas es que el incremento de los costos de operación. se debe 

cubrir via el aumento en cobro de servicios y no mediante márgenes financieros; siempre que se 

eleve la productividad y no se de en forma unilateral que lesione la economía en general. 

En 1993 se logro un crecimiento en la .-entabilidad por sucursal bancaria y por personal, 

principalmente en: BANCRESER. BANCO MEXICANO. BANCO UNION Y MERCANTIL 

PROBURSA. datos de la CNB revelaron que la utilidad neta por personal bancario t:n todo el 

sistema en 1992 fue de 20.380 nuevos pesos, con un aumento nominal de 75% con respecto a 

1991, en 1993 el momo se elevo a 26 mil 49 nuevos pesos lo que significo un aumento en la 

productividad. 31 

Debe destacarse que la mayor productividad por el personal bancario se logró con un descenso en 

el número de empicados, en el número de sucursales y por último en el número de cuentas 

bancarias: c:n 1991 el personal bancario fue de 167 mil 421 empleados; en 1992 165 mil 843 y en 

Julio de 1993 de 164 mil 839; en el mismo pcr(odo las sucursales pasaron de 4,540 a 4,421 para 

ubicarse en 1993 en 4,532. Las cuentas bancarias tuvieron una sensible reducción en 1992. 

BANAMEX observó una reducción de 7,951 cuentas, generada principalmente en sus cuentas de 

ahorro. 

BANCOMER 

1992 

1991 

SERFIN 

1992 

1991 

BANCOS CON MAS CLIENTES 

ENERO- DICIEI\.tBRE32 

CLIENTES SUCURSALES 

5.175.274 765 

5,208.155 742 

1.952.526 597 

1.857.540 608 

CLIENTES/SUC 

6.765 

7.019 

3.271 

3.055 

209 



DANAMEX 

1992 1.045.570 630 1,660 

1991 8,996.447 720 12.495 

BANCOS MULTIPLES TOTAL 20 

1992 13.177.023 4,447 2.963 

1991 21.590.699 4,400 4.809 

El descenso en las cuemas bancarias se debe a Jo poco alractivas de la tasa de inlerés pagadas a Jos 

ahorradores. sobre todo a los de menores montos en sus cuentas bancarias. cs1a situación marginó a 

un grupo de ahorradores que representan un grupo de interés para Ja banca múlripleo 

acrecentando Ja concentración de los depósicos bancarios en un porcentaje pequeño de 

inversionistas. 

En un análisis por la que atraviesa la economía en general y el sis1ema financiero en panicular. se 

debe a Jos ajustes en Ja economía en primer lugar la calda de la producción que poco tiene que ver 

con el manejo del sistema bancario, si no con el propio desarrollo de Ja producción y de Ja política 

económica seguida pai-a frenar la inOación. 

La recesión internacional a traído como resultado un desplome de los precios en materias primas. 

tales como el petróleo y una menor den1anda en lodo tipo de bienes y servicios; las economías 

industrial izadas en su discurso se pronuncian por el libre mercado. pero en eJ fondo tienden a 

practicar nledidas proteccionistas para favorecer a sus sectores produc1ivos. 

En el actual régimen existen dos hechos posi1ivos del cambio es1ructural. el saneamiento de Jas 

finanzas públicas y la reducción de la inflación en donde comrihuyeron: 

J.- El aumenlo de los ingresos por efec10 de Ja ampliación del número de causanres y de la 

reducción de la evasión fiscal. 

2.- La sensib:e baja en Jos gastos del sector público. 

3.- La v~nta de empresas públicas. las cuales sobrevivían a costa del gasto público. 
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4.- El saneamiento de las empresas pliblicas exis1entcs. 

S.- La baja en la 1asa de imerés de la deuda pública externa. Además se presentó una 

rcnegociación de la deuda externa y una reducción en su monto. 

6.- Una sensible reducción de la deuda interna. con lo que genero I":' vema de la banca 

múltiple y Teléfonos de México. 

Entre Jos cambios estructurales negativos se encuentran. Ja distribución del ingreso crecientemente 

negativa. en 1980 Jos salarios representaban 36% del PJB. para 1985 cayeron a 28%; para 1988 a 

25.9% y en 1990 eran solamente del 24.7%; el déficit en la balanza comercial sigue creciendo en 

donde se importan mcrcancias principalmente de consumo final e intcnncdio; para financiar el 

déficit es necesario atraer flujos de capital extranjero que se destinan principalmente a Ja bolsa de 

valores_33 

La banca múltiple es uno de los sectores prioritarios para la nación. por su papel de imermediario 

financit!ro y los créditos que maneja para el desarrollo de determinadas áreas estratégicas y 

priornarias de larga modulación. Su vocación debe ser de apoyo a la economía para lograr impulsar 

a la industria que utiliza tecnología de vanguardia. y así poder competir en una situación mas 

favorahle con nuestros socios comerciales. El principal reto para privatización 111exicana, es 

implantar un marco legal que garantice un clima de competencia en donde las empresas 

reprivatizadas funcionen bajo un esquema de rectoría estatal. que garantice el interés general de la 

pohlación y el país y no solo favorezca a detenninados grupos. 

La poca capacidad de ahorro que tiene la población mexicana es de las variables que inciden en la 

insuficienre disposición de crédito; en 1980 el ahorro doméstico respecto del PIB fue del 13.6%; en 

el régimen de Miguel de la f\.fadrid cae de 12.6% a 7.4; con el gobierno actual se recupera a 8.3% 

en 1989 y 9.1 en 1990. en los años siguientes baja al 6.8% y 6.53 respectivamente.34 

La falta de ahorro es de Jos problemas estructurales de la economía mexicana si bien el 

financiamiento del sector privado a crecido no es suficieme para las necesidades del desarrollo del 

país lo que n:p1::1cutc en el alto costo del crédito )' obliga a las gr-ande.e;. finnas a buscar recursos 

externos. El escaso ahorro se debe a los bajos salarios la población con capacidad de ahorro es un 

número pequet'\o de individuos que concentran la mayor parre de los depósitos bancarios. 
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Para financiar proyectos que impHquen un largo período de maduración. es necesario que Jos 

depósitos sean en lapsos de amplio vencin1ienro ; siendo indispensable que Jos ahorradores rengan 

Ja cenidumbre de ganancias por encima de Ja inflación y Ja paridad cambiaria se mantenga estable. 

Uno de Jos cambio que se hicieron en 1993 es el de eliminar el subsidio cruzado. que se rcnere a 
cobrar por los servicios que presta el hanco para así disn1inuir Jos 111árgenes financieros; los bancos 

lideres BANAMEX Y BANCOMER iniciaron esla modalidad, la ventaja que cienen en el mercado 

los coloca en una situación favorable que les permire implanrar uniJateralmenre sus crilerios. sin 

que exista un esfuerzo por proporcionar crédito a un menor costo. 

U centralización de la acrividad bancaria en unas cuamas regiones propicia un desarrollo desigual 

en el país; el número de sucursales es insuficienre ya que corresponde una sucursal por cada 19 mil 

habitantes en promedio, es necesario ampliar la infraes1rucrura para proporcionar una mejor 

atención a la población. 

El margen de intermediación financiera que se cobra en México es por Jo menos lres veces superior 

al de Estados Unidos. nuesrro principal socio comercial lo que implica una desventaja para todos 

los sectores de Ja economía; la con1perenc1a inrerbancaria que realmenre existe. es insuficienre y 

conduce a rasas de irHerés superiores a Jas que pudiera prevalecer si hubiera una compclcncia rnas 

efecriva ... Todo ocurre como si en Ja pr¡kfica hubiese (entre Jos banqueros) acuerdos expJfciros para 

evirar que Ja comperencia que de alguna manera se encuenrra presenre en los mercados. pudiese 

afeclar los diferenciales de rasas de interés enrre las aclivas y las pasivas ... 3S 

Las tasas de interés activas que son excesivas conducen a posrcrgar Jos pagos por parre de Jos 

sectores económicos; a su vez. la cartera vencida genera una liquidez que presiona Jas rasas a Ja 

alza. 

El negocio de banca múlriple se vio por los nuevos dueños con crirerios bursátiles de mayor 

audacia. pero enom1e concentración en corfo plazo; contra Ja prácrica rradicionaJ bancaria en donde 

países como Esrado Unidos. Alemania y Japón se piensa recuperar lo invenido en plazos de JO a 

15 años proporcionando una situación favorable para Ja economía y su conjunro. 

En conrrasre con Jos problemas del sector productivo. la rentabilidad de las instituciones financieras 

en t.féxico es de Jas mas airas del mundo. en Junio de 1993. el rendimienro del capital promedio de 

Jo.s 18 banco.ses de 25. J %. De seguir así se rraducirá en una recuperación roraJ de Jos recursos en 

4 arlas; ran solo 3 insriruciones concentran 57% del total de los recursos BANAMEX. 

BANCOl\fER Y SERFIN. por Jo ramo es una comperencia limitada: el marg-=n de inrennedfación 
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·es tan grande y se observa una enorme brecha entre las utilid:tdcs de las instituciones bancarias y 

las utilidades de la industria micro pequeñas y medianas. 36 
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La privatización no es una potftica que por si mistna eleve la competencia y mejore el servicio; es 

necesario un marco jurídico adecuado que cuente con los fundamentos para poder implantar 

mecanismos correctivos. en este caso se puede solicitar que el Banco de México. La Comisión 

Nacional Bancaria y la Asociación Nacional de Bancos estudien la reducción inmediata de la tasa de 

interés. 

8.3 LA LIBERALIZACION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, FRENTE AL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

Los ser-vicios financieros. no han escapado a la interdependencia y la globaliz.ación económica a 

nivel n1undial. los sistemas financieros han estado sometidos a las fuerzas de su entorno como la 

desregulación y liberalización. cuyos resultados son evidentes: Una actividad financiera cada vez 

n1as compleja diversificada y competitiva. En este contexto. se plantea como punto culminante de la 

modernización financiera y bancaria de México la apertura al comercio con servicios financieros 

dentro del marco del tratado de libre cmnercio de Noneamérica. 

Evidentemente. que de este proceso. resollaran muchos perdedores. algunos sobrevivientes y solo 

unos pocos triunfadores. por lo que resulta conveniente actuar con prudencia en el liberalización de 

los servicios financieros a extranjeros. asf como preservar la soberanfa sobre estos servicios en 

manos de Ja nación. A continuación se analizan las implicaciones de dicho proceso. 

8.3.1 EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS BANCARIOS 

Durante los últimos 15 ai1os. los mercados bancarios y de otros servicios financieros han 

experin1entado profundas transformaciones en todo el n1undo. En la mayorfa de los casos. los 

mercados locales han pasado de una situación de segmentación y un fuerte proteccionismo con 

excesivas barreras regulatorias. a una situación de alta competitividad con politicas de 

desregulación y una tendencia general hacia .. La banca universal ... 37 

La liberalización y aperturas financieras. constituyen uno de los ingredientes sustantivos del 

paquete neoliberal, cuyos objetivos básicos son los siguientes: a)Elevar los niveles del ahorro 

nacional. en especial del privado.y b)Mcjorar la eficiencia con que se utilizan tales ahorros en el 

. proceso de inversión. De acuerdo con estas tcor(as la tasa de interé!> libre. remunera adecuadamente 

Jos ahorros. por lo que estos 1iend.en a nument~tr posibilit:mdo un c:-ccimicnto del crédito mayor con 

el des.·urbllo de la proJucción consiguicn~e.38 



Sin embargo. las experiencias de liberalización y aperlura en los países de cono sur. en Ja década 

de los 80. demuestra que no solo no aumenlo el ahorro. si no que se produjo un desplazamiemo del 

ahorro hacia el consumo. reduciendo así los recur:;os deslinados a la inversión. 

En el marco inlernacional. Ja aperrura de Jos servicios financieros es encabezada desde GATT 

(Acuerdo general de aranceles y comercio). por los E!Stados Unidos. aprovechando sus ventajas 

comparalivas en dicho seclor. En las conversaciones de la ronda Uruguay. se han definido 

claramente Jo que se va a entender por el comercio de Jos servicios financieros. enlre Jos pumas 

más sobresalienlcs se encuemran: 

J.- La prestación de servicios financieros transfromerizos: Permile Ja apertura de cuentas 

de capital por una inslitución establecida en un país a un cliente de orro país. E!Sta alternativa 

resalta el hecho de que no exisle un acercamicmo físico entre el proveedor y el comprador de los 

servicios y la posibilidad de contar con información frecuente y oporluna sobre una base de 

confianza mutua. 

2.- La mullinacionalización de las instituciones financieras: Se refiere al manejo complero 

de operaciones en el mercado local y en Ja moneda del país anfirrión; eJJo involucra la entrada de 

inversión extranjera direcla en insrituciones financieras. con el obje10 de prestar Jos servicios 

mediante el establecimiento de empresas subsidiarias. sucursales o agencias de una inscitución 

financiera en un país diferente al de su casa marriz. El punlo de discusión aquí. esta vinculado con 

el rratamiento dado por las autoridades del país anfirrión a las filiales de la banca extranjera. 3 9 

Por lo que rcspecra a las posibles repercusiones que pueda llegar a tener la banca exlranjcra sobre 

la economía. principal meme en Jos países en desarrollo como México, dada su estrucrura financiera 

reladvamente débil, fremc: a potencias mundiales. La experiencia demuestra que Ja banca extranjera 

tiende a buscar sus na.curales nichos de mercado CArea empresarial). en promedio participan con el 

6% del total de Jos activos bancarios.40 

El impacto de la banca sobre Ja balanza de pagos. resulta más ncgacivo al constituirse en la base 

para facilitar la fuga de capilales de un país. 

8.3.2 LOS SISTEMAS BANCARIOS EN LOS PAISES DESARROLLADOS 

Los sistc:mas bancarios que hoy tienen el liderazgo de Ja aclividad financiera inrernacional. son el 

Norreamericano, el Japonés y el Europeo. Sin en1bargo. Jos tres a;:raviesan por una severa crisis 

estructural. aunque con características propias de cada uno de ellos. 
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En el comercio de servicios financieros. Estados Unidos es superavitario. al registrar exportaciones 

por 3 0 731 millones de dólares e impor1aciones por 2 0 077 millones en 1986. con 300 bancos 

extranjeros.41 Ello revela la ventaja comparativa de Estados Unidos en servicios bancarios. 

Sin embargo, en el curso de los años 80. se produce una alteración de grandes dimensiones en la 

correlación de fuerzas de Ja parte bancaria del sistema financiero internacional. entre países 

desarrollados. En definitiva. el sis1ema Norteamericano pierde su hegemonía que había ostentado 

· por 20 años, cuando los tres primeros bancos del mundo y 7 de los 25 mas importantes eran de 

Estados Unidos. Hoy solo un banco Nor1eamericano esta en la lista de los primeros 25 del mundo. 

y ocupa el Jugar número 21. 4 2 

En la dinámica financiera. destaca el surgimiemo de los bancos Japoneses. que pasaron a poseer 

del 23% de Jos activos bancarios internacionales en 1984. al 38% en 1988; por su parte la 

panicipación de los bancos es1adounidenses se reduce del 26 al 15 'k: mientras que la parlicipación 

europea se mantiene en el rango del 30-X de Jos activos bancarios mundiales.4 3 

Por otro lado. la tasa anual de crecin1iemo entre 1972 y 1986 de los bancos estadounidenses fue 

apenas del 10%. en contraste con los Japoneses que crecieron a un ritmo de 19% en promedio. 

seguido por los Suizos y Alemanes con un 16 y 15% respectivamente.44 

El retroceso de Ja banca estadounidense esta ocasionado por el pro1eccionismo de los servicios 

bancarios a nivt!I internacional. Los estadounidenses se quejan que 1amo Europeos como Japoneses 

no les otorgan .. Un tra10 nacional reciproco- que implica Ja igualdad de oportunidades competitivas 

para los bancos extranjeros vis a vis los hancos locales: por el contrario. se es1ablecen barreras de 

entrada (restricciones de acceso al mercado) a las ins1icuciones financieras del exterior de muy 

diferentes formas. rales como fijas requerimientos mínimos de caphal. exigir integración 

administrativa local. etc.4 5 

Por su pane. Ja comunidad Europea. a manifestado preocupación por las restricciones y 

consecuente desigualdad resultante del trato nacional con la vigencia de las leyes estadounidenses 

.. Gtass/Steagall y Me. Fadden'" la primera versa sobre Ja imposibilidad de operar como casa de 

bolsa y banca comercial al mismo tiempo; mientras que la segunda se refiere a Ja idea de operar 

como banco solamente en un estado d~ la unión an1ericana.46 

Por todo ello, el sistema bancario mundial. tiende a eliminar las res1ricciones a la banca extranjera 

para entrar de lleno :i.I libre comercio. por supuesto que dicho proceso es gradual y diferenciado. 

tomando en cuenta los distimos n:velcs de estructura b:mcaria de cada país. 
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Entre los cambios rnas sobrc:s.alien1cs en el mercado financiero mundial destacan los siguic:nles: 

J.- La dcsrcgulación. que ha desalado una competencia feroz. la globalización barre con 

lodas las reglamentaciones y 1imi1cs lerrilorialcs locales en favor de operaciones modernas e 

integradas mas eficientes. 

2.- La información financiera mundial. se a democratizado y la banca a perdido su 

privilegio que 1cnfa sobre de esta. Actualmente cualquier empresa con las nuevas 1ccnologCas tiene 

acceso a la infonnación Jo que a resultado perjudicial a la banca. 

3.- Un incremento en la cultura financiera. que produce la modernización. diversificación y 

ampliación de los mercados. 

4.- La irrupción en las operaciones consideradas como rradicionalcs de Ja banca (captar 

y dar crédito) por parte de otros intennediarios financieros con mayo..- eficiencia y 

eficacia. 

S.- La necesidad de ofrecer nuevos servicios. que pcnni1an p..-ofundiz.ar el n1e..-cado para 

poder competir con los nuevos agentes financieros. 47 

8.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APERTURA FINANCIERA EN 
MEXICO. 

En países en desarrollo corno México. los sistemas bancarios locales. están p..-olegidos respecto a Ja 

competencia externa y excesivamente regulados (sistetnas de subsidios a uavés de créditos 

baratos). Sin emba..-go la tendencia actual es alcanzar el lib..-e comercio en los se..-vicios financieros. 

por medio del lratado de libl'"e comercio y de las medidas des..-egulatorias insnumemadas por las 

au1oridades financiera.<;;. 

La discusión acc..-ca de los beneficios y coslos que naerá la concre1ización dc:J TLC en matcl'"ia 

financiera y bancaria es muy compleja. Si bien es cierto que existen cienas vemajas tnarginales. 

son 1nayorcs Jos riesgos que se corren si no se actúa con precaución para una libe..-alización total de 

los servicios financieros. 

Emre las ventajas que pueden encontrarse de Ja liberalización bancada se encuentran: para 

merc.:l.dos bancarios desarrollados, los bancos extranjeros ofrecen beneficios al servir c:iertos 

subn1ercados especializados (nichos de n1ercado) y lo nla.S importante al presentar una competencia 
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que impide a los bancos locales se abandonen a la autocomplacencia. En sistemas bancarios menos 

desarrollados (como el mexicano) Jos competidores extranjeros sirven estos mismos propósitos; 

pero además. ofrecen oportunidades de transferencia de tecnologfa y experiencia en el disei\o y 

venta de nuevos producros.4 8 

Por ranto. tal pareciera que iodos ganan, los clientes, obviamente se benefician de las innovaciones 

y mejores servicios que Ja competencia trae con ella. Al mismo ciempo. los bancos focales se 

vuelven mas compe1irivos inrernacionalmentc como reacción a la competencia externa. 

Sin embargo. estas ventajas solo son posibles si se presenta una igualdad de circunstancias entre Jos 

competidores dentro de "Un mercado libre ideal.. Pero se debe de reconocer que los sistemas 

financieros de Canadá y los Estados Unidos. por un lado, y el de México, por el otro se encuemran 

en muy discintas ecapas de desarrollo y han tenido muy poca interacción direcca entre si; por lo que 

la primera tarea del sistema bancario mexicano será realizar su modernización para poder abrirse al 

exterior. de lo comrario resuhara muy peligroso. 

·El riesgo mayor a una apertura acelerada. se cemra en el tan1ai\o del siscema financiero mexicano. 

el cual es muy pequeño comparado con el americano y el canadiense. representando menos del 5% 

del 101al de Jos tres países: por otro lado. la penetración financiera es de un 200% del PIB de Jos 

Es1ados Unidos. mientras que en México el nivel llega a un 50%49 

En cuamo a la banca comercial. en Estados Unidos. existen dos tipos de insticucioncs: Los bancos 

unitarios. de Jos que hay un gran número y que a1ienden a una o dos comunidades; y los bancos 

nacionales. que son insti1Uciones mullinacionales muy poderosas: con un total cercano a Jos 12.000 

bancos. mientras que México tan solo cuenta con 18 y Canadá con 66.50 

En el caso de Jos habicames por cajero. Canadá tiene 2.420 .. Estado Unidos 3,040 y México 

18, IOO. Al nivel de habitantes por sucursales. sucede un fenómeno semejante: Canadá 1iene 3.559 

·habitantes por sucursal. Estados Unidos 3,774 y México 18,465.5 1 

Estos datos ponen en evidencia el lamano del esfuerzo que necesita realizar México para competir 

en igualdad de circunstancias con sus otros dos socios comerciales. quienes cuentas con una 

infracstruc1ura bancaria. en1re 4 y 5 veces mayor que la nacional. 

En cuamo a tecnología. el nivel de r..1.::xico. e!> muy b¡:¡jo. ello lo demuestra el número de empleados 

por sucursal. ya que México tiene 37 personas por sucursal. Estados Unidos 22 y Canadá 24. 52 

Por su parte Ja productivid¡:¡d Je Jos bancos m.i:xic:mos es t:!.mbién baja. sobre todo si se le compara 
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con bancos norteamericanos como el ClTY BANK. el cual tiene 33.3 millones de uriUdad por 

empleado, comra JS.9 de BANAMEX y J3.3 de BANC0:\.1.ER.53 

El mercado financiero mexicano. se encuentra mas concencrado que el de /o:; otros dos países. 1anto 

en cuanto a personas fTsicas con10 a empresas, Jo que lo vuelve vulnerable a un ataque concentrado 

y selectivo de los bancos americanos y canadienses. s4 Por otro lado existe una dcsvemaja en el 

costo y mezcla de fondeo. ya que el sistema financiero tiene poco acceso a Jos recursos baratos en 

divisas fuenes y a Jar-go plazo. 

Esta inforrnación pone de manifiesto Jos l"icsgos tan grandes que enfrentarían d sis1e1na bancario 

mexicano si la apenura comercial fuera total e inmcd1a1a. México representa. lo que en términos 

económicos se conoce con10 .. Mercado emergente .. ; e~ decir que el mercado bancario se encuentra 

en expansión. miemras que en Estados Unidos y Canadá están saturados; por lo que resulca una 

fuene remación para los organismos financieros foráneos. exrender sus redes en el país, lo que 

provocara una fuerte compelencia imerna; por su pane. se dificuhara la participación de 

instituciones nacionales en los increados internacionales. puesto que 1endrán que competir por 

cliemes que ya están atendidos. en cambio como mercado emergente. en México abundaran Jas 

oportunidades: ejemplo de este argumento, lo cons1ituyc c¡ue cerca de 1.600 municipios del país no 

cueman con ningún tipo de st!'rvicio bancario. 55 

Como se puede apreciar. los retos para J\.féxico en id sector financiero ante la apertura que 

representa el TLC son muy amplios y dificiJes de :.upcrar. Por ello en el proceso de negociación 

del acuerdo comercial. mereció una atención especial. dada Ja importancia y repercusión que tiene 

dicho sector sobre el resto de sectores y ran1as de Ja econo1nía. 

8.3.4 ETAPAS DE LA LIBERALIZACION BANCARIA. 

Como parte culminante de Ja modernización del sis1ema financieros y bancario, se postula Ja 

apertura y competencia de las actividades a nivel imernacional. 

Es1os concepros están plenamente plasmados en el tratado de libre con1ercio en el capítulo de los 

servicios financieros: en donde se establecen los principios generales. las etapas de aperru:-:t y Jas 

medidas de salvaguardia para cada uno de Jos intermediarios financieros. 

Lo:. principios recrores que sei\alaron Ja estra~c:gia a seguir en Ja negociaci<.'>n de los servicios 

financieros dentro del TLC. fueron. tres principalmente: Reciprocidad. Selectividad y GraduaJismo. 
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J.- Por el principio de reciprocidad. se entiende Ja clin1inaci6n de barreras para el acceso al 

mercado bancario debe darse por igual en Jos tres paises; pero además debe tomar en cuenta el 

grado del desarrollo de! sistema financiero de cada nación. 

2.~ La selectividad. significa que en ciertos intermediarios no es conveniente la apcnura 

ir-restricta. al menos en el cono plazo y de acuerdo con los mejores imcrescs nacionales. 

3.- Por el principio de gradualismo se entiende que no se puede abrir el sistema financiero 

Je un dfa para otro. por lo que es necesario establecer plazos. para que las instituciones bancarias y 

financieras se ajusten a las exigencias de la competencia. 56 

Las auloridadcs de la Secretaria de Hacienda han proyectado 4 etapas que durarían S aillos en 

promedio. antes de alcanzar una liberalización total de los servicios financieros. cada una de estas 

deberá contener procesos evaluatorios antes de seguir con otra. 

ETAPA 1.- La primera etapa entrara en vigor al mis1no tiempo que el tratado y tendrá una 

duración de al menos 5 o 6 años. lapso suficiente para permitir la consolidación del sisten1a 

financiero mexicano. 

Bajo el principio de reciprocidad para la banca mexicana. se permitirá. previa autorización 

and1vidual <Ja cual no podrá exceder del 1 .5 % ). el convertir sus actuales oficinas de representación 

en agencia.<>. cuya captación de depósitos estaría limitada a operaciones con personas y entidades 

que no residan en el país. 5 7 

Sin embargo. dicha forn1ula parece ser no muy atractiva para la banca extranjera. ellos se interesan 

mas por realizar operaciones activas y pasivas a través de sucursales en supuestos paraísos fiscales. 

Por ello es probable que presione para poder realizar dichas operaciones con residentes mexic'"::mos. 

En cuanlo ~ !:;;, participación de extranjeros en bancos y grupos financieros mexicanos. se mantiene 

el limite del 30~- de los tenedores de acciones serie C: estableciendo como limite máximo de la 

participación e:<.tranJcra agregada del 15% para todo el sistema financiero 58 

ETAPA 2.- Sl'-h' una ..... cz. evaluados los resullados de la primera etapa se procede a la segunda. 

en donde se procede a aplicar el principio del trato nacional a las personas fisicas de nacionalidad 

estadounidense y ¡,;a1udiense. Este concepto implica el borrar las distinciones legales entre 

nacionales y extranjeros: y otorgarles los nüsmos derechos a ambos. para efectos de su tenencia 

accionaria en grupu?. financieros. b.:?ncos. casas de bolsa y otras in~tiluciones financieras. pero 
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sujeuindose a las mismas obligaciones. respecto a los limites de concemración de propiedad y de 

control que seguirían vigentes de acuerdo con las leyes nacionales. 59 

Cabe señalar-. que como resuhado del lratado de libre comercio firmado corre Estados Unidos y 

Canadá. ambos paises se margan ya el lrato nacional . pero se mamienen las resl'"iccioncs dadas Jas 

leyes y reglamemos americanos. 

En cuamo a la presencia directa de los bancos amel'"icanos y canadienses se pennitirá realizar 

operaciones de deposito con residentes nacionales y en moneda nacional; siempre y cuando se 

someten a un régimen de encaje y capitalización semejante a la que se aplica a bancos n1exicanos. 

ETAPA 3.- En esta etapa se e:ic:rcnc.Jerá la aplicación del trato nacional a personas morales 

estadounidenses y canadienses. sujc10 a reciprocidad en el esrndo donde estén constiruidas dichas 

empresas. Esto se traduce en que los bancos foráneos podrán suscribir acciones serie B dentro de 

los limites de tenencia del 5% por cada persona ( 103 con autorización especial de Hacienda) de 

instituciones financieras nacionales. 

Por 01ra parte se podrán abrir sub::.1d1arias de bancos es1adounidenses y canadienses hasta con un 

100% de capital en manos e.'ttranJeras pero de carácter limitado en cuanto a su actividad y 

cobcnura geográfica. 60 

Esta concesión solamente deberá 01orgarsc si se hubiera logrado para las instituciones nlexicanas 

una apertura semejante en forma sin1ulcanea. 

ETAPA .a •• Como etapa final se contempla que tanto el sistema financiero nlexicano como el 

norteamericano y el canadiense pudiesen operar bajo las 1nismas reglas, donde se revisaran las 

ultimas restricciones para la liberalización Wtal de los servicios financieros entre Jos 3 paises; si 

bien ello no implica la homogeneidad de las leyes de cada país, estas deberán tener principios 

generales muy semejantes como la diversificación de la tenencia accionaria y la prohibición de 

prácticas oligopólicas o la defensa de los intereses del público. etc. 61 

En resumen. Ja apertura planteada. cJeber::i ser gradual y equilibrada; solo de esca manera se 

garamizará que las reglas del juego sean las mismas para lodos y que las au1oridades financieras 

cuenlen con Jos instrumentos necesarios para lograr las mejores ventajas para el desarrollo del país. 

La glob.tlización de la actividad económica generara una comperencia cada vez m..-.s intensa pero un 

mayor acceso a nuevos y atracrivos mercados. En este comex.10. el TLC en[re l\.-1éx.ico. Estados 

UniJos y Canadá es una estrategia natural freme a la fornución de olros grandes bloque"-
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económicos. Ello requiere sin embargo. de una preparación cuidadosa de Ja negociación y postura 

de México de su sistema financiero. dada la importancia de este sobre el resto de Ja economía. 
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CAPITUL09 

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA BANCA REPRIVATIZADA 

9.1 DE LA RECTORIA A LA LIBERALIZACION FINANCIERA. 

Es indudable que el Eslado Mexicano tiene una larga tradición imervencionista y lo que ésle no ha 

hecho por mano 

propia. campoco lo ha dejado a Ja disposición de la "mano invisibl~" del mercado. y ha estado 

presente bajo el principio de la rectoría económica. 

La rectoría económica en el campo de Ja banca y las finanzas es una de las actividades vitales del 

estado, dada 

la importancia que ha adquil'"ido el área financiera. incluso por encima de las cuestiones productivas 

y sociales. Desde dicha área se planea la estrategia de desarrollo. se da prioridad al gasto público. 

se escableccn los criterios de financiamiemo de gasto público. se determinan los subsidios y los 

cscilnulos. así corno las tarifas y los conlroles del comercio exterior. Ja política salarial y los 

precios de bienes y servicios del seccor público. Allí se programa y se evalúa lo programado. En 

suma: "es el área y accividad financiera principio y fin de los procesos económicos-. 1 

Por éstas y arras razones. es que et es1ado debe intervenir en la hanca y las finanzas. Anle la 

actitud rentista de la hurguesía nacional que ha través de Jos ai\os h:1 dc:mostrado. Para suplir esta 

deficiencia de fondos de capital, el gobierno ha esrablecido de tiempo en tiempo algunos bancos 

especializados que han abieno la brecha hacia la industrialización y el mejoramiento de la 

agricuhura. 2 

Los bancos en manos del gobierno pueden usarse como insrrumemos fundamenrales de política 

económica; pero Ja función tradicional de la banca estatal ha sido la de producir y reproducir el 

capital. 

Sin embargo. a Jo largo de este trabajo. se ha demostrado cómo el estado va perdiendo su papel de 

rec1or de las accividades económicas. especialmente de las bancarias (primero mediante la 

desregulación hasta su total liberalización. pasando por su reprivatización); para transfonnarse en 

un estado regulador-prornotor. 

Si bien la reforma del estado ha puesto limites a la actividad del Estado. éste debe dejar que la 

sociedad haga lo que puede hacer mejor que él y Ja sociedad. a su vez. dejar que el Estado haga Jo 
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que mejor sabe hacer; en este caso Ja supresión e.Je In economía de estado acareará el debililamiemo 

de la sociedad. ya que va contra la naturaleza del estado mismo. 

De la evaluación de Ja reprivalización bancaria. se ha demosrrado que la clase capitalista no ha 

superado su modo ·de ser ren1is1a y especulador. La burguesía no ha podido conciliar su interés 

económico con el político. ni sus fraccionamientos interiores: por lo tamo se encuentra muy lejos 

de asumir la modernización y encabezar Ja conducción del <.lesanollo nacional. Por lo tanto. el 

cscado no puede abandonar su potestad dcnuo de Ja vida económica. 

Ahora bien. al replegar sus funciones el esrado. bajo Ja nueva concepción de lo~ servicios 

financieros imegrados. La panicipación del estado bajo la regulación pasa a ser la de supervisor y 

vigilance financiero: en seguida se analiza si estas funciones son suOciemcs para asegurar el control 

así como el sano desarrollo de las ac1ividades bancarias. 

9.2 SUPERVISION 

9.2.1 LA SUPERVISJON Y REGULACION DE LA BANCA 

La evolución de la glohalización como una tendencia mundial en el decenio de los ochenta. 

111odifica el esque111a de los sisternas financieros y hace necesario el crear alternativas de 

supervisión que disminuyan el riesgo sistemático de los sistemas financieros en general y el 

bancario en particular. 

Las crisis siMémicas se caracterizan en la materialización de riesgos que ponen en peligro el ciclo 

productivo. 

a) Primero un riesgo de transmisión. que se inicia en una insti1ución y se extiende a 

todo el sis1c1na en un proceso de reacción en cadena, 

b> Segundo es un riesgo de falta de liquidez. o de insolvencia que puede abarcar más 

allá del ámbito financiero. 

La desregulación de los mercados financieros es una de las preocupaciones de las autoridades 

económicas y los bancos centrales. entre las principales ml"'didas de desreg:ulación se encuentran: 

a) El desmantelamiento de las barreras que fraccionan a los principales circuitos 

financieros. 
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b) Expansión de las economías de libre mercado 

e) Eliminación de las barreras a la circulación de capital 

d) Innovación de instrumentos de inversión con características cspeculalivas. 

Los principales análisis económicos y estudios del sistema financiero. muestran que Jos mecanismos 

de desequilibrio (parte imegral de la crisis financiera) se encuéntran en: 

El siscema bancario (cuando un banco imponame o varias instituciones se meten en dificulEades) 

Los sistemas de pago (por carencia de técnicas o incapacidad. de un participante para cubrir su 

saldo deudor neto). 

En los mercados mone1arios o los mercados financieros (por el colapso en los precios. 

1 iqu idez). 3 

En el decenio de 1960. a panir de Jos problemas que plantea la banca internacional se dieron varias 

iniciacivas nluhilaterales para reglamentar este secror. Las propuestas se dieron en tres objetivos 

generales: abrir Jos mercados bancario .. a una mayor competencia internacional y armonizar las 

normas nacionales para impedir que existan medidas proteccionistas que sean causa de ventajas 

injustas en Ja competencia enlre bancos; por último reforzar la supervisión prudencial para detectar 

posibles anomalías. 

El organismo que se encarga de formular acuerdos para una mayor supervisión prudencial y una 

creciente homogeneización de las disposiciones nacionales es ·el Comité de Regulación y 

Supervisión Bancarias, denominado *Comité de Basilea'". 

Con una fiscalización prudencial de Ja banca, se pretende reducir los riesgos como los costos de Jos 

fracasos bancarios. y así cvilar el contagio en el sector bancario que puede causar una 

desestabilización económica generalizada. 

La crisis sis1émica surge cuando una ins1itución impos:tante .determina por contagio el 

incumplimiento de otras ins1icuciones, y son suscep1iblcs .~~ ·p~~ucir ciertas resquebrajaduras ranto 

en el sic;rema financiero como bancario. 

Los principales mecanismos de control consisten e~: limilai, tas actividades autorizadas de Jos 

ba.ncos, con el fin ele asegurar la solvencia, · ·dictár nonnas sobre capital y liquidez 
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bancarias:esrableccr requisitos para las autorizaciones y funcionamiento. y así controlar la 

competencia. fiscalizar las operaciones de Jos bancos y sus controles internos; introducir garantías 

formales o :::-cguros para los depósitos bancarios; para crear un clima de confianza en el público; y 

arbitrar medidas para i-esolver los problemas de bancos concrc1os con dificultades. así como crisis 

bancarias más amplias. Entre eslas úlrimas se da una intervención directa del Banco Central o 

absorciones oficiales. 

. . 
En · Jos primeros acuerdos del Comité de Basilea se referían fundamemalmente a Ja 

horñogC.neización de los criterios con fines de prudencia de Ja banca internacional y establecer las 

.responsabilidades del país anfirrión y del país de origen.4 

El acuerdo de '975 que se ocupa de dis1ribuir las responsabilidades de supervisión de la banca 

i:xrr~njera enlre autoridades del país de origen y de acogida; el acuerdo distingue entre tres clases 

de entidades legales: 

J.- Sucursales: que son parle integranre del banco malriz extranjero. 

2.- Filiales: instituciones jurídicas independienres que gozan de personalidad en el país 

anfitrión. y es1án conrroladas por un banco matriz. foráneo. 

3.· Empresas mixtas: son bancos jurídicamente independientes y registradas en el pafs de 

acogida, pero es1án controlados por dos o más ins1i1uciones ma1rices. en su mayor parre 

exlranjeros. 

Las recomendaciones de 1975 se referían a tres diferemes aspecros de Ja supervisión bancaria: la 

liquidez. Ja solvencia y las operaciones y posiciones en moneda exrranjera. La solvencia es Ja 

capacidad de enfrentar las obligaciones financieras a su vencimienro; mientras que Ja liquidez es la 

capacidad de fondos con el fin de acender sus compromisos. 

La responsabilidad primaria de supervisión de la liquidez de los bancos extranjeros correspondía a 

Ja autoridad huésped; las au1oridades del país de origen a su vez como pane de Ja supervisión de 

Jos bancos malriccs necesi1an conlar con la información de Jos recursos líquidos de las sucursales 

cxrranjeras. Así mismo. se compania Ja responsabilidad de supervisar las solvencia y las 

operaciones y posiciones en moneda cx1ranjera. Ja principal responsabilidad se arribuyó a las 

autoridades del país de origen. 

Emre los prrncipaJcs obsrácuJos que cnfrcnro Ja supervisión es Ja regJamen1ación he1erogénea en Jos 

países; emre las diferencias mas notables es cuando el país de origen clasifica como banco a una 
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entidad financiera y su contraparte no lo clasifica en esa categoría por la falta de supervisión en el 

pa(s anfitrión: en tales circunstancias los conglomerados financieros eluden la supervisión global • 

la falta de infonnación inhibe el pleno control de la banca internacional. 

Las divergencias enue las no.-mas nacionales de supervisión y el desacuerdo sobre la aplicación 

práctica de 1975 en lo referente tlel reparto de responsabilidades. la falta de consenso sobre a quien 

incumba la responsabilidad primaria se hizo explícita en las comunicaciones entre los bancos 

centrales de país es miembro del Comité de Basilea.5 
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El acuerdo de 1983 intento resolver las deficiencias de su antecesor de 1975, en lo referente al 

reparto de responsabilidades en los rubi-os de solvencia, liquidez, y posiciones bancarias en moneda 

extranjera, este acuerdo se rigió por dos principios generales el primero en que ninguna entidad 

bancaria deberla escapar a la supervisión y el segundo que esta debería ser la adecuada. 

El primero se orienta a definir las responsabilidades complementarías y superpuestas de las 

entidades anfitrionas y de origen ; si ta autoridad del pa(s de origen considera inadecuada la 

supervisión de su contraparte deberá ampliar su fiscalización o recomendar a la matriz que deje de 

funcionar en ese país; a su vez si el pa(s anfitrión no le satisface la supervisión del país de origen 

deberá establecer requisitos específicos para autorizar su establecimiento. 

El acuerdo señala ta importancia del intercambio de información entre autoridades supervisoras; el 

éxito de la supervisión consolidada dependerá de que los bancos tn3.trices y las autoridades de 

origen tengan acceso a toda la información pertinen(e sobre las operaciones de las diferentes 

entidades que forman el conglomerado financiero; las autoridades del país de origen tienen ta 

obligación de evitar que bancos bajo su jurisdicción emprendan prácticas inadecuadas en el 

extranjero. 

El pa[s anfitrión debe recabar infonnación que comprenda las medidas de supervisión del pa{s de 

origen. el ámbito de las operaciones del banco matriz. la composición del conglomerado financiero. 

sus controles internos y los cambios de propiedad previstos. También se plantea el recurso de 

auditoría externa. en el caso de entidades extranjeras que no estén sometidas a una inspección 

adecuada en paises anfitriones y escapan a la supervisión de los bancos matrices.6 

En 1988 el comité elabora un conjunto de directrices sobre medición del capital y normas de 

idoneidad del mismo. En donde se clasifica el crédito por su riesgo y en 1992 se les exigió a las 

instituciones reservas de 8 % • en la vigilancia y control de los créditos grandes se instrumentan 

condiciones para evitar las perdidas de un banco. causadas por la concentración de crédito en un 

solo cliente o un grupo de clientes interconectados entre si ; se sugiere que no se permita que los 
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créditos grandes superen el 25% del capital de un banco y que haya seguimiento para Jos crédiros 

que no rebasen el 10% del capital; el comité se manifiesta por Ja necesidad de que Jos bancos 

cuenten con procedimientos adecuados para identificar y medir Jos riesgos superiores a Ja media en 

determinadas regiones y sectores del país. 

En el combate al crimen organi7..ado en su panicipación en el lavado de dinero • el comité hizo una 

declaración sobre aspectos mínimos que se deben cubrir en las operaciones bancarias en donde se 

establece; determinar Ja verdadera identidad de sus clientes que usen los servicios de la institución, 

los bancos deben asegurarse de que se cumplan las leyes sobre transacciones financieras y dejar de 

prestar sus servicios en el caso de operaciones vinculadas al lavado de dinero: '?oopcrar con los 

organismos nacionales encargados de la ley: el secreto bancario y la confidencialidad respecto a Jos 

clientes son impedimemos potenciales para el logro de esos objetivos. 7 

El caso del Banco de Crédito y Comercio Internacional BCCI, es una muestra representativa que 

pone de manifiesto corno se pueden aprovechar tas posibilidades de ocultar infonnación que brinda 

una red bancaria mundial para evadir la legislación bancaria de un país e invalidar su inspección; el 

cierre por las autoridades de la mayor parte de la red del BCCI en julio de 1991 fue Ja respuesta a 

la comprobación de un fraude de grandes proporciones que consistía en uso de comabilidad falsa y 

de diferentes tipos de transacciones financieras con el objetivo de ocultar pérdidas masivas y en 

Estados Unidos la adquisición ilegal de bancos por medio de presta nombres. 

EJ caso del BCCI viene a poner en evidencia que Ja existencia de conglomerados financieros de 

cobertura internacional. dificulta su supervisión eficaz en tres otras cuesliones se debe: 

La falta de personal calificado a disposición de las autoridades que supervisan los centros 

financieros internacionales. constituye un impedimento para implementar una red de información 

que exigiría consultas regulares de Jos supervisores en el país de origen. 

La diferencia en el alcance y rigor de los criterios de supervisión entre las autoridades de las 

entidades transnacionales y las de Jos bancos matrices. 

Una autoridad de un país de origen puede no interesarle celebrar consultas. si el nivel de 

operaciones en Jos centros trasnacionales es relativamente reducido y se consideran adecuados los 

datos consolidados que suministra Ja oficina central de la matriz. 

Una autoridad de un país de origen puede mostrarse reacia a consultar a la de otros países si el 

banco tropieza con dificultades y se desea restringir información delicada. 8 
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Los conglomerados financieros son grupos que realizan un amplia serie de actividades 

financieras:de seguros. transacciones de valores. transacciones de bienes raíces. hasta actividades 

ntanufactureras • esta diversidad funcional va acompañada de una presencia internacional de amplia 

base que es susceptible de transmitir desequilibrios financicr-os por la falta de 1ransparencia en sus 

operaciones; al multiplicar el ntimero de compañías de membrete • que propicie que no se cucme 

con una infonnación financiera global. de los riesgos incurridos o de las utilidades reales con el 

objetivo de reservarse la posibilidad de transferir activos y obligaciones entre las diferentes 

unidades para escapar del control de las autoridades. 

Por lo que respecta al alcance y escala de las actividades y una responsabilidad supervisora 

fraccionada entre varias autoridades nacionales e internacionales. el resultado es la falta de 

eficiencia; el centro de estudios monetarios latinoamericanos hace varias propuestas para lograr un 

control mas efectivo. 

1.- Las regulaciones que penniten la conforn1ación de esos conglomerados debe hacerse 

más precisa. la compañia matriz debe estar sujeta. en iodos los casos. a una autoridad supervisora. 

y por lo tanto sin poder adop1ar un formato legal que la resguarde de la supervisión d~ autoridades 

tutelan:s bancarias y financieras. 

228 

:?.- El control del conglomerado requiere de la progresiva extensión de una consolidación 

genuina. que resulte indispensable para una correcta evaluación de la base financiera del grupo de 

su rentabilidad y respecto para las normas prudenciales. Sin embargo. en el caso de conglmnerados 

mixtos se complica la supervisión por Jos protagonistas a causa de lo heterogéneo de sus sectores; 

por ejemplo las regulaciones contables aplicadas a los bancos son diferentes a las que se usan para 

compañias de seguros. Lo que hace dificil introducir una supervisión consolidada. !.istemática y 

algunas ocasiones el centro preponderante del grupo queda fuera del alcance de la supervisión. 

3.- En lo que se refiere a los conglomerados nacionales e internacionales. es necesario 

nombrar un supervisor global. que significa una autoridad responsable de coordinar la supervisión 

del grupo en conjunto a su vez de coordinar el monitorco que llevan las autoridades especializadas. 

Lo que implica cambio de información a si como Ja organización de inspecciones . 

Su aplicación depende de la legislación de los paises por ejemplo si el organismo responsable de Ja 

supervisión bancaria en un país donde el sigilo profesional es exigente no pasara información 

confidencial a su contraparte. si en un país el secreto profesional no esta garantizado con el mismo 

rigor.9 



Se admite cada vez mas que Ja reglamentación de la banca inlernacional es un complemento 

indispensable de Ja liberalización financiera y global: muchos países han aplicado concien1emenre 

una regulación laxa corno medio para atraer bancos extranjeros con sus repercusiones pos1eriores; 

por Jo 1amo es indispensable la colaboración enrre el país de origen y el país anfirrión para 

disminuir el riesgo de una crisis sistémica de magnitud internacional. 

9.2.2 LA COMISION NACIONAL BANCARIA (CNB) 

El sistema financiero en l\.féxico se encuenlra integrado ins1i1ucionalmen1e por el sistema bancario 

que lo conforman: 

- El Banco de México 

- La Banca Comercial (Banca Múhiple) 

- Banca de Desarrollo 

- El patrona10 del ahorro nacional 

- Los fondos fiduciarios de fomento económico 

- El Secror Burs.11il 

- Bolsa de Valores 

- Casas de Bolsas 

- Sociedades de Inversión y Operadoras 

- Aseguradoras 

- Afianzadoras 

- Organizaciones Auxiliares de Crédiro 

- Uniones de Crédilo 

- Sociedades de Ahorro y Présramo 

- Sociedades de facroraje 

- Sociedades de arrendamienro financiero 

- Almacenes generales de depósiro 

La regulación del sis1ema financiero corresponde a la SHCP. al Banco de México y las 3 

comisiones nacionales encargadas de Ja supervisión; Ja CNB para el sisrema bancario y las 

organizaciones auxiliares de!' crédiro; Ja comisión nacional de valores para las casas de bolsa. 

sociedades de inversión y orras emidades del secrnr bursáril; y Ja Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas para las ins1iruciones y sociedades rnurualiMas de seguros y afianzadoras. 

En esre comexlo. corresponde a la Secrelaría de Hacienda Ja regulación esrructural de la banca. al 

Banco de México Ja regulación operativa y cambiaria y a Ja CNB Ja supervisión del sisrenta 
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bancario y tas or-ganizaciones auxiliares de crédiro así como la normatividad comable y 
valuatoria. JO 

El arrlculo J2S de Ja Ley de Instituciones de Crédito. define a la comisión como un organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. con las siguienres caracterfsricas: 

- Es una unidad administrariva de una dependencia cemral. 

- Se encuentra subordinada jerárquicamente a dicha dependencia cemral. 

- Sus facultades y deberes esrán fijados en una ley o decn:ro p..-esidencial. 

- Mamiene cierta autonomfa orgánica. sin desaparecer Ja subordinación jerárquica del 

órgano del que depende. 

- No cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio 

- Tiene faculcades especificas para resolver sobre Ja ma1eria denlro del ámbilo especifico. 

En su carác1er de órgano desconcen1rado de Ja SHCP. se Je OJplica Ja norma1ividad legal de Ja 

adminis1ración püblica federal cemralizada. salvo en aquellos aspecros en que su ley orgánica 

disponga de 01ra manera. En esre sentido Je son aplicables las s1guien1es leyes: 

- Constitución política de Jos Es1ados Unidos Mexicanos. 

- Ley Orgánica de Ja Adminis1ración Pública Federal. 

- El marco jurídico abarca el cúmulo de disposiciones en donde se derivan funciones para 

el organismo en su carácter de autoridad en materia bancaria. emre las que destacan: 

a) Ley de inslituciones de crédito: Con el objeto de regular el servicio de banca y crédiro. 

en los términos en que el estado ejercerá Ja rec1orfa financiera del sistema bancario mexicano. 

b) La ley general de organizaciones y acrividades auxiliares de crédito: Que confiere a la 

con1isión las a1ribuciones generales que tiene de acuerdo con la ley de instituciones de crédüo con 

respecto a las organizaciones auxiliares de crédi10. 
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e> Ley para regular las agrupaciones financieras: Le da competencia a Ja CNB para ejercer 

la inspección y vigilancia de las emidades financieras. 

d) Las reglas generales para la consticución y el funcionamiento de grupos financieros: 

Impone a las comisiones nacionales bancaria. de valores y de seguros y fianzas la facultad de 

establecer bases de coordinación para ejercer facultades de inspección y vigilancia. 

e) Ley orgánica del Banco de México: Le da represemación al presidente de Ja comisión y 

a uno de sus vicepresidentes como suplente en la junra de gobierno del Banco Cenrral. 

f) Ley orgánica de los bancos de desarroUo: Le otorga a Ja CNB Ja facuhad de emitir su 

·opinión ame la Secretada de Hacienda para fijar el capiral nero de cada uno de es1os bancos. 

g) Ley deJ pa1rona10 del ahorro nacional: Confiere a Ja comisión de inspección Ja vigilancia 

y el conrroJ de Ja contabilidad deJ pa1ronato. 

h) Ley del mercado de valores: Establece el deber de la comisión nacional de valores de 

recabar Ja opinión de Ja CNB para resolver sobre la suspensión o cancelación de valores emitidos o 

garanrizados por las instirnciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédilo en los 1ém1inos 

de Jos anículos 16 y 35 de dicha ley. 

i) Ley de quiebras y suspensión de pagos: En su 1hulo séplimo. capírulo 1. se otorgan 

diversas facullades a Ja comisión en los procedin1ienros de quiebra y suspensión de pagos de 

insliluciones de crédilo y organizaciones auxiliares de crédiro. 11 

La ley federal de organizaciones y aclividades auxiliares de crédiro confiere a Ja CNB múltiples 

atribuciones para regular a las insti1Uciones auxiliares de crédito entre las que destacan: 

a) De inspección y vigilancia: La supervisión es realizada por Ja CNB medianre Ja 

inspección en las propias oficinas de las entidades cuyo objetivo es revisar. verificar. comprobar y 

evaluar los rc::cursos. obligaciones y patrimonio. así como las operaciones funcionamiento. sistemas 

de conrrol y en general rodo lo que pueda afectar la posición financiera legal. 

b) De inlervención· Cuando en Jas insciruciones supervisadas se encuemre que el capical o 

las inversiones no se ajus1an al marco legal; se les concede un plazo .de 30 días para Ja 

regularización de su sicuación, en caso de per:;is,ir. el presidente podrá ordenar. siempre con 

acuerdo de la juma de gobierno. Ja suspensión de las operaciones contrarias a lo dispuesto por la 

ley. o que se proceda a 13 Jiquid3ción de las mismas. Cuando exisren irregularidades que afecien la 
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estabilidad o solvencia del supervisado. el presidente de la CNB podrá declarar la intervención con 

carácter de gerencia. que tendrá todas las facultades que normalmemc corresponden al consejo de 

administración de la sociedad y plenos poderes de dominio para actos de dominio. de pleitos y 

cobranzas. 

e) En materia contable: Dictar las disposiciones de carácter general en cuanto a 

comabilidad y el plazo que deben ser conservados los libros y documentos correspondientes. Fijar 

reglas máximas para la estimación de sus activos y las reglas mlnimas para la estimación de sus 

obligaciones y responsabilidades. 
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d) En materia de infracciones: La CNB liene las facultades de imponer administrativamente 

las multas con-e!.pondientes a sanciones por las infracciones previstas en el ley. 

e) En ma1eria de reclamaciones: En las reclamaciones contra una organización auxiliar del 

crédito o una casa de cambio. con motivo de operaciones o servicios que prestan al público. La ley 

permite que los reclamames. presente su inconformidad ante la CNB o los tribunales competentes 

federales. cuando la reclamación se haga ame la CNB es1a conciliara y. en su caso resolverá las 

diferencias que se susciten. l 2 

Las facultades de la CNB de acuerdo con el anículo 125 de la ley de inslituciones de crédito son: 

Realizar la inspección y vigilancia, e imponer las sanciones que conforme a dicha ley y otras leyes 

le competan. Tradicionalmente se enliende por vigilancia la labor de supervisión que la conlisión 

lleva a cabo a partir de la información de las enlidades supervisadas. y como inspección la práctica 

de revisiones en el lugar físico~ son las do!> funciones substamivas de la CNB . 

Las funciones de vigilancia son: Análisis y evaluación financiera. consisten en evaluar con base en 

diversos indicadores. la situación de los sectores en su conjunto y en particular de las instituciones 

o entidades; los conceptos que se manejan para efecto de infonnación o análifºs son: 

Captación global; Captación por instrumento; Cuenta-ahorristas: Inversionistas: Captación 

interbancaria (doméstica y externa; Cartera de créditos (crecimiento absoluto. penetración en el 

sistema. canera vigente. vencida y cedida en descuento. cartera media por sucursal y por 

empleado); Calificación de cartera de créditos: Conceptos relacionados (ingreso. costo y margen 

financiero. dividendos, ingreso por servicio. gastos de operación. co~to de personal por empicado, 

utilidad neta por empleado, etc.). 

Rentabilidad: (ingresos financieros. margen de utilidad. rotación de inversiones. productividad de 

la inversión. relación activos capital. utilidad del capital. solvencia etc.) 



Para Ja realización de eslas funciones esenciales. Ja comisión cuenta con Jos siguiemes mecanismos 

e instrumemos a fin de verificar la autenticidad de Ja infonnación que dan a conocer las 

Instituciones de Crédito: 

1.- REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 

· Las entidades supervisadas envían cada atto a la CNB. su balance general de fin de ejercicio con la 

documcmación analítica de apoyo cor-respondiente en donde se incluyen dictámenes de auditoría 

externa. 

2.- COMPUTO 

El marco jurídico establece limiles mínimos o máximos para ciertos concepros. capitalización. 

inversiones de capital. créditos. endeudamiento que se de1ermina de acuerdo a cierto~ parámetros 

que pueden ser el capital. el pasivo. los activos en riesgo. Estos dacas se procesan y se formulan 

periódicameme los cómpu1os cor-respondien1es. para evitar que tales conceptos no sean mayores o 

menores que los límites establecidos. 

· 3.- DIVERSIFICACION DEL RIESGO. 

El ohjeuvo es supervisar- y evaluar que se cumplan las obligaciones sobre diver:-;ificación de 

riesgos; el mecanismo de vigilancia incluye el seguimiemo y el control de Jos conglomerados 

econón1icos y su responsabilidad en el sistema bancario. 

4.- CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO. 

El crédito se clasifica según su riesgo el esquema de evaluación pondera 8 elementos que son: 

No. DE CARACTERISTICAS PUNTUACION MAXIMA 

EXPERIENCIA DE PAGO 20 25 

MANEJO DE CUENTAS 7 19 

SITUACION FINANCIERA s 18 

ADMINISTRACION 18 12 
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SITUACION DE MERCADO s IO 

SITUACION DE LAS GARANTIAS 6 8 

SITUACION LABORAL s s 

ENTORNO s 3 

TOTAL 71 100 13 

A cada elemcmo Je corresponde un determinado número de características y a estas un escala de 

puntuación que en conJUnlO d::m de O a 100. a mayor puntuación Je corresponde una mayor 

camidad del riesgo al crédi10 evaluado. 

De acuerdo a la puniuación el crédi10 se clasifica en S categorías: 

GRUPO PUNTUACION RESERVA 

NECESARIA% 

A o 

B 2S 

e so 20 

D 75 60 

E 100 100 14 

La revisión en Ja aplicación de la metodología y la correc1a calificación de los créditos en el riesgo 

le corresponde a la CNB. 

S.- AUTORIZACION DEI.A CNB. 

Autorización de crédi10~ y cobranzas. Es1a autorización abarca créditos. también otra clase de 

activos como títulos valores. adeudos no documentados. bienes recibidos por adjudicación y. en 

general cu:dquicr activo susceptible de demérito o minusvalia. Independientemente de las 
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autorizaciones margadas a solicilud dt:I inccrcsado el organismo 1ambién puede ordena-: el registro 

de castigos. En 1992 se suprimió el requisito de autorización previa para registro de quebrantos en 

la banca mühiple y de desarrollo. Autorización para que los bancos mOhiplcs puedan otorgar en 

cienos casos crédi1os en exceso conforme a las reglas de divcrsincación de riesgos. 

Autorización para aumentar el porcemaje máximo general de la inversión en activos fijos (60%) y 

en gastos de insmlación (10%). respeclO al capital y reservas de los bancos múltiples. 

6.- NORMATIVIDAD CONTABLE. 

La contabilidad. los libros y documemos correspondientes. así como el plazo que deben ser 

conservados. se regirán por disposiciones que dicte Ja CNB. asf también fijar las reglas para la 

estimación de activos y pasivos. y clahorar el diseño de mecanismos contables para los nuevos 

productos y las operaciones autorizadas a las entidades. IS 

ESTADISTICA 

La comisión clahora y publica es1adis11cas respecto a las instituciones de crédito. con el fin de 

mantener una información adecuada y oportuna sobre Ja estructura. operación y resultado de Jos 

sectores supervisados. 

lf\.IPOSICION DE SANCIONES 

Con el fin que tiendan a garantizar el interés público mediante la limitación o prohibición de 

practicas que ponen en peligro la solvencia o falta de liquidez. 

E.JECUCION 

Puede suspender la publicidad de instituciones de crédito cuando. a su juicio, esto implique 

inexactitud. oscuridad o competencia desleal. 

INTERVENCION ADMINISTRATIVA. 

Cuando se presente irregularidad de cualquier género de las instituciones de crédito; si la misma 

afecta su solvencia y estabilidad. Se nombra a un interventor·gerente con plenos poderes generales 

para actos de dominio. de administración de pleitos y cobranzas. 
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PROTECCION A LOS INTERESES DEL PUBLICO 

La CNB debe vigilar el cumplimiento estricto de Jos secretos bancarios y fiduciarios para pro1eger 

los intereses del público que en materia económica son de enorme importancia; las sanciqnes por 

violación del secreto inherente a los servicios profesionales que los bancos ofrecen al público son 

de 3 tipos Penales. Administrativos y Civiles: salvo excepciones de las autoridades judiciales. 

Procuraduría General de la República, Contad u ria Mayor de Hacienda. Autoridades Fiscales emre 

otras. 

De la protección de los imereses del público para substanciar las reclamaciones en contra de una 

institución de crédito. con motivo de su operación y los servicios que presten; la CNB en presencia 

de las reclamaciones que se interpongan por cscrilos en contra de las instituciones de crédito. 

intervengan antes de cualquier actividad judicial en un procedimiento conciliatorio; la finalidad de 

esta etapa es la de solucionar comroversias en paz y con justicia oportuna. en la junta de 

conciliación la CNB actúa en forma neutral buscando conciliar los intereses del usuario y del 

banco. 

Las visitas de inspección son de 3 tipos . ordinaria de programa. especiales y de investigación; los 

Programas se forman al final de cada ejercicio para el año inmediato siguiente. La selección de 

· instituciones se determina en función de antecedentes )' comporiamiento teniendo en cuenta los 

elementos derivados de la función de vigilancia. La revisión de áreas operativas especificas, las 

mas frecuentes son cartera de crédito. hanca de inversión funcionamiento y operación de centros 

regionales. 

Las visitas especiales y las de invcsligación se diferencian por el ámbito que cubren y la extensión; 

las primeras pueden ser mas amplias que un programa; las segundas se enfocan a una operación o 

operaciones especificas y son de menor duración. Surgen por situaciones anómalas detectadas de 

improviso peciciones de la SHCP. del BANXICO. quejas o denuncias de terceros. 16 

FUNCIONES DE REGULACION BANCARIA 

· En lo que respecta a la nonna relacionada con Ja preservación de la banca. se recoma la 

recomendaciones del comité de Basilea para la supervisión bancaria. Tales como los requerimientos 

mínimos de capitalización. las reservas preventivas de capital. entre otros. 

Su conslitud6n y su funcionmnicnto requiere autorización del gobierno federal. y compete 

otorgarla a la SHCP con la opinión del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria. 
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La 1enencia accionaria; el conrrof accionari3 deben ejercerlo personas de nacionalidad mexicana. en 

fa banca múltiple el capical csla dividido en dos paneS. ordinaria y complememarfa; Ja primera 

estará dividida entre series "A" ... n .. y "C"; en donde Ja serie A representara el 51 % • en Ja serie A 

y B sólo podrán panicipar mexicanos; en Ja serie C que como un máximo de capital es de 30% es 

susceptible de ser comprada por mexicanos y exrranjeros. 

La pane complemenmrfa la Tepresenra Ja serie L con un máximo de 30% y puede ser adquirida por 

personas fTsica y tnoralcs 1nexicanas y extranjeras. son de voto limitado. 

El Jimite máximo de 1enencia accionaria individual es de 5%, cuando el caso lo juscifique. Ja SHCP 

puede autorizar un porcemaje mayor sin exceder del 10% 

J.- REQUERIMIENTOS DE CAPITALIZACION 

En Mayo de 1991 Ja SHCP emilió las reglas sobre requerimiemo de capitalización de las 

instirnciones de banca múltiple. en las que se establece que el capital neto no será inferior de 8% 

sobre fa suma de activos y orras operaciones expuestas a riesgo significativo; se otorgo un plazo de 

3 arios para alcanzar dicho mínimo. 

Los bancos múltiples deberán conrar con un capiral nero por monto no menor a Ja cantidad que 

resulte de aplicar un porcentaje que no será inferior al 6%. a la suma de sus activos y de sus 

operaciones que determine y de sus operaciones causantes de pasivo conlingente. y de otras 

operaciones que determine la SHCP. expuestas a riesgo significativo. tomando en cuenta Jos usos 

bancarios internacionales respecto a la adecuada capitalización de las instiruciones de crédito. 

Arriculo 30 de la ley de irisriruciones de crédito. 

2.- REGll\IEN PARA LA INVERSION DE CAPITAL Y RESERVAS. 

Hasta 60% en activos fijos (inmobiliario. mobiliario y equipo. acciones de sociedades inmobiliarios 

filiales); hasra 10% en gasro de ins1alación y 50% en entidades financieras del país o del 

extranjero. siempre que esras inversiones no sean superiores al excedente del capilaJ pagado y 

reservas respecro del capiral mínimo. 

3.- OPERACIONES CON VALORES 

· Deben efectuarse en Jos rérminos previstos por Ja ley de insfifuciones de crédito y por Ja ley del 

mercado de valores. Cuando se lleven a cabo con rírulos inscritos en el registro nacional de valores 

e imermediarios deberán efectuar.se con fa ímermcdiación de casas de bolsa. cuando se trarc de 
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valores emitidos aceptados o garamizados por instituciones de crédito. las operaciones que 

determine el BANXICO por razones de polhica crediticia o cambiada. 

4.- INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS 

Con autorización de la Sl-ICP los bancos múltiples pueden inverrir en empresas que les presten 

servicios complementarios o auxiliares en su administración o en Ja realización de su objetivo. 

Pueden adquirir acciones de cualquier otro tipo de empresas hasta 53 de capital pagado de la 

emisora o hasta el 15% durante un plazo que no exceda de 3 años. La SHCP puede autorizar 

inversiones por plazos y porcentajes mayor-es cuando sean empresas que desarrollen proyectos 

nuevos de larga maduración o realicen actividades susceptibles de fomemo. 

S.- REGIMEN OPERATIVO 

El Banco de México regula las operaciones de los bancos. tales resultados comprenden Jo 

concerniente a rasas de interés. comisiones. premios. descuentos y otros conceptos análogos. 

montos. plazos y las caracterís1icas de operaciones activas. pasiva!> y de servicios; las efec1uadas 

con oro platas y divisas; así como la inversión obligatoria de su pasivo exigible. 

6.- CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS EN FUNCION DE SU SEGURIDAD 

Estas instiluciones invertirán los recursos que capten del público y llevaran las operaciones 

generadoras de sus pasivos contingen1es. en términos que les permitan mantener condiciones 

adecuadas de seguridad y liquidez . 

7.- DIVERSIFICACION DE RIESGOS 

Se establece que las instiluciones deben diversificar sus riesgos en operaciones pasivas como en 

activas; en las primeras las obligaciones a favor de un mismo acreedor no deben acceder del pasivo 

exigible que se detennine en función del índice de penetración en el n1ercado; así. el porcentaje 

menor es 25% para instituciones con Indice de penetración mayor a un 10%. y el mayor es de 4% 

en instituciones menores de S % . 

En operaciones activas el financiamien10 a una persona flsica no excede.-á el 10% del capital neto 

de una m.stitución en particula.-. ni de 0.5 % del lotal de los capitales netos de todas las instituciones 

de banca múltiple; pa.-a personas morales no excederá de 30% del capital nelo individual ni de 6% 

del conjunto. 

238 



8.- CREDITO A PERSONAS FISICAS O MORALES RELACIONADAS CON 

INSTITUCIONES. 

Las instituciones de banca mUJtiple requerirán deJ acuerdo de un mínimo de 4 consejeros de Ja serie 

.. A .. y 1res de Ja serie "B" y "'e- o de la propia serie "A"', en su caso de su consejo de 

administración; para celebrar operaciones en las cuales pueden resultar deudores de las mismas 

·entre Jos que son aplicables. enlre ellos accionistas con participación de l % o mayor en el capiraJ, 

miembros del consejo de administración. familiares y empresas en las que panicipan tales personas. 

Anículo 73 de Ja ley de instituciones de crédito. 

Se prohíbe efec1uar operaciones en términos que se aparten de las condiciones de mercado de las 

poHcicas generales de Ja insti1Ución y de las practicas y usos bancarios, cuyo objetivo es evitar Jos 

llamados -créditos de complacencia ... 

9.- PROTECCJON DEL PUBLICO 

La ~rricipación obligatoria de las ins1iruciones de banca múlliple en un mecanismo prevemivo de 

prorección. el cual se encuenrra a cargo de un fideicomiso constituido por el gobierno federal en el 

BANXICO con Ja denominación de "Fondo bancario de prorección al horro" al cual todos Jos 

bancos múhiples deben apor1ar cuolas que se esrabJeccn con base en sus volúmenes de captación de 

recursos del público.17 

La CNB ejerce la inspección y Ja vigilancia de bancos 1núl1ipJes. arrendadoras financieras. 

empresas de facloraje financiero. almacenes generales de depósito y casas de cambio miembros del 

grupo financiero. a Ja comisión nacional de valores le corresponde casas de bolsa y sociedades de 

inversión imegranres. mienlras Ja Comisión Nacional de Seguros y Fianzas son de su competencia 

Ja supervi~ión de insriruciones de seguros y fianzas. 

La inspección y vigilancia de Ja controladora y de Jas empresas de servicios complementarios o 

auxiliares del grupo se encuemran a cargo de Ja Comisión que supervise a Ja entidad financiera. 

·que a juicio de la SHCP sea la preponderante dc:J propio grupo. considerando entre orros elememos 

eJ capilal comablc de las e111idades del grupo. 

En Marzo de J 992 Jas jumas de ,gobierno de Jas comisiones nacionales bancaria. de valores y de 

seguros y fianzas establecieron un mecanismo que coadyuvara a Ja coordinación efcc1iva entre fas 

3, para evitar conflictos de competencia y desoriemación de supervisados para ello surgió Ja 

fom1ación de Ja Coordinación Supen:isora del Sis1ema Fin:mciero (COCCIF) 
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El sector bancario se prOlegió en las negociaciones del TLC. entre las principales vcnlajas se 

encuentran que no enfrentaran Ja competencia internacional en el cono plazo como el resto de Ja 

economía. En una primera erapa el acceso al mercado mexicano será exclusivamente bajo empresas 

subsidiarias así los intermediarios extrnnjeros rcndrán que consriruirse como sociedades mexicanas 

sujetas a las leyes y supervisión de aworidades nacionales; la panicipación agregada máxima de 

intenncdiarios canadienses y cstadounklenses en México se incrememara de 8 a 15% en los 

primeros 6 años. A partir del séptimo año entrara una salvaguarda remporal que permite congelar 

unilateralmente Ja panicipación exrranjera en cJ mercado mexicano si esta supera el 25 % . Subsislirá 

una salvaguarda que pcnnilirá a J\..fé::11.1co congelar 1emporalmen1e Ja participación extranjer3 cuando 

peligre Ja propiedad mexic.:ina del sistema de pagos. En Jos primeros 6 años Jos bancos extranjeros 

se sujetan a un Jfmite máximo individual de J .5% del to1aJ del sis1ema bancario nacional. A panir 

del sl!plimo aHo. se eslablecerá una nueva restricción que limitara Ja adquisición de un banco 

mexicano cuando la panicipación conjuma del banco extranjero adquireme y el adquirido supere 

4 % del mercado. 18 

El gobierno mexicano negocio un periodo de 1ransición de por lo menos 6 años para fortalecer a Ja 

banca mexicana y enf"renrar así la compclencia exlranjera. Dicho periodo les pcrmi1e a las 

comisiones Nacional Bancaria. de valores y seguros y fianzas; establecer mecanismos que 

coadyuven a evaluar a las entidades financieras que pre1endan regresar al país. siguiendo los 

criterios del Comite de Basilea y verificando Ja supervisión global de los conglomerados 

financieros ex1ranjeros; lomando en cuenta de los usuarios nacionales. 

9.3 OTROS MODELOS DE REFORMA V SUPERVISION BANCARIA. 

Una vez cs1udiado Jos conceplos de regulación bancaria a nivel general. es necesario analizar Jas 

principales tendencias en los actuales procesos de reforma financiera en diferenres países y áreas 

del mundo. 

México puede ex1raer varios elememos valiosos de esas experiencias. para crear un modelo propio 

de regulación dentro del conrexlO de globaliz.ación de los mercados financieros. 

A continuación se analizan dos casos de procesos de liberalización y regulación financiera. así 

como los nuevos sistemas de supervisión bancarias en mercados financieros abiertos. Los Estados 

Unidos v Ja Comunidad Económica Europea CCEE), son dos ca!-.OS 1ipicos de mercados financieros 

globalizado::.. el primero se prepara para enfrentar eJ TLC que involucra a México; en ramo que Ja 

CEE. ya opera d mercado cornún europeo. En ambos ejemplos. el proceso de reforma. media entre 

la regulación y Ja liberalización, pero con diferentes marices. 
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9.3.1 LOS ESTADOS UNIDOS 

En Jos estados el sistema bancario es muy descemralizado y complejo, ya que se requiere de 

autorización estatal para operar en cada una de las entidades de la unión, ello representa un 

obsrácuJo para el desarrollo de la banca a nivel nacional sin embargo gracias a ultimas 

modificaciones y otras reformas recientes, se liende a superar este problema que mas adelante se 

analiza. Por esta razón el análisis se enfoca al estudio del centro financiero de Nueva York, donde 

su carácter de ser uno de Jos principales mercados financieros a nivel mundial y parámetro para el 

resto del país. Al 31 de Diciembre de 1990 el número de sucursales y agencias del exterior con 

au1ariz.ación del estado de Nueva York es de 207. con activos totales superiores a 424 mil millones 

de dólares. 19 

En Estados Unidos se presento una dualidad respecm al sistema financiero. ya que para Ja 

autorización y posterior supervisión de las instituciones de crédito del cx1erior. se puede escoger 

entre la autorización federal o esta1al. la primera se encuenrra regulada por Ja ley de Banca 

lmcrnacional de 1978 (IBA por sus siglas en inglés). y la segunda que las leyes y reglamenlos a 

nivel estatal, o bien se complementan en ciertos aspec1os como en el caso del estado de Nueva 

York para Ja supervisión. 

La IBA seiialo que los bancos exuanjeros no pueden mantener a la vez una agencia y una sucursal 

en un mismo estado: la elección de la fonna de organización depende del ripo de aclividadcs que se 

propone llevar a cabo. 

Las sucursales de Jos bancos extranjeros poseen facuhadcs de inversión y 01orgamiento de 

prcs1amos en condiciones prácticamente idénticas a la de los bancos comerciales las facultades de 

las agencias de bancos ex1ranjeros son similares en muchos aspcc1os a los de las sucursales, 

radicando la diferencia principal en Ja capacidad de estas ullirnas para caprar depósitos. La ley 

bancaria prohíbe a las agencias recibir depósi1os. Sin embargo existen 3 excepciones que son: 1) 

Agencias tienen facultades para mantener saldos crediricios derivados del ejercicio de sus facultades 

legales; 2) Cuando las agencias emiten obligaciones con momos nominales alcos 3) Para e.aptar 

depósilos de ciudadanos de otros países que no sean rcsidentcs.20 

Tamo las sucursales como las agencias es1án sujelas a requisitos sobre el n1antenimiento de activos 

elegibles superiores a los pasivos de terceras personas como un medio para proreger a Jos 

acreedores y Jos intereses del público. Estos requerimienlos son impuestos por el superintendente 

de bancos del departamento de banca del estado de Nueva York. quien es Ja au1oridad encargada de 
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las supervisión. los activos se fijan de nlélnera muy OexibJc. ya que se real iza en forma individual y 

seg(m Jo dctemlinan las cireunsr.ancias de siruación financiera de Ja insrilución . 

Los bancos y sociedades fiduciarias de propiedad ex1ranjcra. conforman un capfrulo aparte; dichas 

ins1i1uciones poseen un capital propio y tienen lodas las facuhades ejercidas por Jos bancos del 

pafs. La regla.rncnlación y supervisión de los bancos y sociedades fiduciarias exrranjeras son 

idénticos a Jos que se Je aplican a sus contrapartes esradounidenses (Tralo nacional)21 

L:as sociedades de inversión cxrranjcras autorizadas en Nueva York poseen las faculrades 

convinadas de un inversionista o corredor de acciones y bonos con Jos de una instifución credilicia 

comercial. Si bien las leyes permiten una gran diversidad de facullades, las sociedades de ir.versión 

se han circunscriro a seer ores específicos de las finanzas y Ja banca. 

Finalmente. se encuenrran las oficinas de represemación de los bancos exnanjeros en Nueva York. 

en la acrualidad exislen cerca de 200. Si bien dichas oficinas no deben realizar inrermediación 

bancaria. permiren en cambio al banco eslablecer una presencia en eJ estado con miras a 

familiarizarse con el mercado para Ja apenura de orro ripo de enridad por medio de Ja cual 

dedicarse a las acrividadcs bancarias. 

Como se sei\alo amerionnentc. el sisrema bancario estadounidense es dual. dado el poder real de 

las entidades federarivas. en 1968 se esrablece el sisrem.a federal con Ja promulgación de Ja IBA. En 

el caso de Ja supervisión. csla apareme contradicción es mas evidcme. pero en realidad se 

complemc:ma y fonafcce. 

En seguida se analiza Ja supervisión que efecnian las auroridadcs locales y las federales 

respec1ivarnentc: 

El dcpanamenro de banca del esrado de Nueva York. empieza la supervisión de Ja aclividad 

bancaria desde la aurorización para esrablecer una sucursal. agencia. banco o sociedad de inversión . 

. El proceso de esrudio del solicitante comprende un extenso análisis de facrorcs como son: El objeto 

social de Ja ins1i1udón. hisroria y situación financiera del banco, supervisión en su país matriz, 

características y capacidad del cuerpo adminisna1ivo propucsro. previsiones sobre las operaciones 

que se propone realizar. y conveniencia y vemajas para el pübJico al que se presemaran los 

scrvicios.22 

Una vez establecidas en Nueva York. las insciruciones extranjeras. reciben el lrararniento nacional Y 

por eUo. c.scán sujeras a Ja inspección y vigilancia del Deparaarnenco de Banca. L1: legislación 
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bancaria de Nueva York prevé inspecciones anuales a iodos los bancos y olras insthuciones que 

cs~n autorizadas para capear depósitos. 

La principal hcrramiema utilizada en el proceso de supervisión son las visitas de inspección. El 

alcance de la revisión de las oficinas de los bancos. incluye la evaluación de activos la 

administración y Ja documentación del crédito procedimicn1os y comrolcs operativos internos. 

auditoria imc.-na y externa. fuentes de captación de recursos. aclividadcs fuera del balance y el 

cumplimicmo de leyes y rcglatncntos. Por otr-a panc. se cfcc1úa una evaluación de la adminis1ración 

de la institución y de su banco malriz.23 

Por lo que respecta a la supervisión federal. la ley bancaria prevé que es obligación de las 

autoridades locales proporcionar la información necesaria de Ja supervisión efectuada a 4 diferentes 

entidades supervisoras que son: La oficina del comrolador de la moneda; la reserva federal: Ja 

corporación federal de seguro de depósito y la oficina de supervisión de entidades de ahorro. Si 

bien estas autoridades utilizan con poca frecuencia su facultad de inspección al mismo tiempo. esto 

provoca trámites burocriticos y duplicidad de trabajo. 

Por oira pane y para proteger los intereses del público. se obliga al banco a establecer un seguro 

por cada cuenta individual superior a los 100 mil dólares ante la corporación federal de seguro de 

deposito ( FDIC). sin ctnbargo no existe un limite por todas las cuentas personales que un individuo 

puede llegar a 1encr. 

Dado que los requisitos y supervisión federales son mas estrictos que los csralalcs. generaJmcmc se 

juzga mas anac1ivo una aUlorización local. por Jo menos para las insri1uciones de mayor tarnaAo 

que han op1ado por el regis1ro cs1au.I. 

Las au1oridadcs de Nueva York así Jo han entendido y por ello alieruan el ingreso de nuevos 

bancos a su 1erri1orio fomentando un amplio progranta de desrcgulación. proceso que a vuelto a 

colocar a Nueva York como el primer centro financiero internacional. 

Por estos mo1ivos. las autoridades federales han propuesto una serie de refom1as del sistema 

financiero estadounidense, a fin de modernizarlo; el proyecto presentado ame el congreso contiene 

ros siguientes elementos: 

I .• Reforma al esquema de seguros de deposiro. a fin de clarificar su rango de acción y sus formas 

operativas. 
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2.- Reformas al aparato supervisor. incluyendo su organización institucional y sus formas 

. operativas. 

3.- Refom1as a Ja capacidad operativa de los bancos incluyendo aspectos geográficos y aspecros 

rclaciOnados con Ja realización de un tipo mas amplio de acrividades.24 

Por Jo que rcspecra a Ja reforma del aparato supervisor. en los aspectos insritucionales. se a 

mencionado que dicha función compete a 4 diferemes en1idadcs federales. además de las 

autoridades eslatales; la reforma plancea simplificar la supervisión; de 1al manera que la reserva 

federal eslaría a cargo de la supervisión de las enlidades bancarias cuyo funcionamiento es 

autorizado por las entidades estatales. y se crearía otra nueva emidad: La agencia federal bancaria. 

bajo Ja au1oridad del departamemo del 1esoro. la cual esraría a cargo de la supervisión de Jas 

ins1ituciones bancarias de carác1er nacional. 25 

En cuanco a los aspectos operativos. Ja propuesta consisre en dividir las entidades bancarias en 5 

grupos. de acuerdo con sus niveles de capitalización y aplicahles un doble sistema de estímulos y 

sanciones de acuerdo con el nivel en que se hayan clasificado; de cal manera que las entidades 

clasificadas en el nivel 1. cuyo nivel de capitalización es superior al básico requerido. estarían en 

capacidad de emprender toda una nueva serie de operaciones: adicionalmente es1arfan exenras de 

cienos requisitos y formalidades. 

El grado de comrol y supervisión aumentara confonna vaya descendiendo el nivel; así que los 

bancos clasificados en el nivel 5 con capital en niveles crflicos. serían sometidos a una imervención 

por pane de Ja autoridad supervisora a fin de de1enninar las medidas necesarias para su liquidación 

o venta si el banco no se recapilaliz.a. 26 

Finalmcnle. Jas reformas en la capacidad operativa de los bancos. aquí en esencia se lrata de 

nansformar a las grandes instituciones bancarias en grupos financieros. con Ja panicipación a 

través de sus filiales en la prestación de una amplia gama de servicios financieros, pero 

manteniendo siempre una estrecha vigilancia ante posibles practicas oligopólicas o que pongan en 

riesgo Jos imereses del público. La refonna incluye cambién aspectos geográficos. básicamenre se 

rr:ua de permitir que los bancos puedan hacerse mas compelitivos al runpJiar su radio de acción 

dentro del territorio nacional. 

L~1 re' •rma financiera planteada en Jos Esrados Unidos 1icne como propósi10 modernizar al seccor. 

ame la apcr1ura y liberalización de los servicios financieros bajo cri1erios de compctilividad y 

Cl'lltrnl internacionales. ame Ja pcrspecliva del trarado de libre comercio con México y Canadá. 
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9.3.2 LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

El otro ejemplo de un proceso de liberalización en la prestación de servicios bancarios. Jo 

constituye Ja comunidad económica europea (CCE). con vista a consticuir un mercado único con Jos 

países miembros. 

La creación del mercado común bancario de Ja CCE. implica Ja unificación de normas y de mas 

ordenamiencos en rnareria bancaria, por lo que las leyes de cada país deberán adaptarse a estas. 

El nuevo marco legal para roda Ja comunidad, se reaJiza a través de las "'Directrices bancarias", de 

las que se han emilido 2; Ja primera en 1977 y la segunda en 1989. 

La primera directriz estableció una serie de requisiros mínimos que las emidades de cn~dito deberán 

reunir a fin de ser autorizadas para operar como tales en los países miembros. a la vez se consagro 

el principio del "Traro nacional ... 2 7 

Esra primera direcrriz bancaria hacia referencia ya al principio del conrrol nacional (que 

pos1eriormen1e guiaría nuevas negociaciones en este lerreno). Según dicho principio Ja supervisión 

de Jas nuevas enridades de crédiro que actúen en varios esrados mien1bros es competencia de las 

auroridades del pafs en cuyo rerritorio se encuemre su domicilio. En la dircclriz se esrablece un 

co111i1e consul1ivo compues10 por 1res representan1es de Jos órganos encargados del conlrol bancario 

en cada esrado miembro. 28 

Si bien csre paso 1uvo su imponancia. en realidad lograba ran solo una igualdad de uaramienro. 

pero no avanzaba en mucho hacia Ja creación de un verdadero mercado común en materia de 

servicios bancarios y financieros. Es solo con Ja adopción de Ja llamada segunda direc1riz bancaria. 

que se avanza de manera inequívoca hacia un mercado unificado. 

En dicha direciriz se derermina que las instiruciones de crédiro habiliradas como tales en un esrado 

miembro estoin auromáricameme autorizadas para establecer sucursales y para ofrecer libremente sus 

servicios a cualquier individuo o empresa comercial en cualquier mro estado miembro sin 

necesidad de aurorización adicional. (Principio del reconoc1mien10 muruoJ. 29 

Por Jo que respccla al tipo de operaciones que podrá realizar en otro es1ado una sucursal. están 

perfecrameme definidas en una lista elaborada por Ja comi<>ión de acuerdo con un n1odelo de banca 

universal o múltiple)' con amplias facullades en n1att:>ria financiera. 
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En materia de supervisión. la segunda directriz reafirma el principio del control nacional. es Jecir 

la responsabilidad supervisora estará a eargo de las autoridades del país de origen de Ja institución. 

incluso respecto de las sucursales de la misma en los demás países miembros y de las operaciones 

que realiza a través de las fronteras del país de origen. Como excepciones importantes a esta regla 

se contemplan: La supervisión de los aspectos de liquides de las sucursales y de todo lo relacionado 

con implementación de política monelada, aspectos acerca de Jos cuales la responsabilidad pritnaria 

recae en las au1oridadcs del país receptor. 30 

También es importante destacar el establecimiemo de un sistema de supervi~ión canso) idada. 

decir se dispone que la vigilancia se realice como grupo financien:\, y no solo como entidades de 

crédito aisladas. si no además a todas las instituciones financieras que lo conforman. deberán 

aplicarse para la determinación del cumplimiento de todas las regulaciones prudenciales. tales como 

normas como el capital adecuadas. concentración de riesgos. tipos de inversiones permitidas. cte. 

Se obliga. así mismo. a los estados miembi-os a suprimii- todo impediménto legal que dificulta el 

imcrcambio de información imprescindible a efectos de supervisión. enli-e grupos bancarios. 31 

Por lo que respecta a las i-eglas sobre la solvencia financiera. Ja dii-ectriz establece que el capital 

mínirno inicial exigido a los nuevos bancos deberá ser de 5 millones de ecus. (4.16 millones de 

dól3rcs) el comi-ol de los principales accionistas de las entidades de ci-édito y la limitación de su 

posible participación en empresas ajenas al sector bancario. 32 

Adicionalmeme estas reglas se complementarán con coeficientes que 1engan en cuenta el riesgo de 

mercado y los riesgos de fluctuaciones en tasas de cambio y rasas de interés. 

Hay otras disposiciones acerca de las obligaciones de informar sobre la distribución del capital 

social. la disperción de riesgos. Ja colaboración entre las autoridades de supervisión de los diversos 

estados miembros y un esfuerzo de procedimiemos comunitarios frente a terceros países para 

garantizar la libenad mutua de prestación de servicios. Sin en1bargo. la nonnatividad sobre estos 

pumas aún se encuentra siendo discutida por los miembros de la CCE. y en ciertos aspectos 

resultan muy conflictivos. puesto que estas modificaciones. implican la atenuación de manera 

significativa del concepto de soberanía sobre los servicios financieros que cada nación debe ceder 

en favor del mercado común. 

Los Estado5 Unidos y la CEE. son dos casos diferentes de tipos de integración económica y 

fiu.mc. ·r;t. no obstante que ambos buscan la liberalización de los servicios financieros y bancarios, 

han seguido estrategias distintas. México debe sacar provecho de estas experiencias. ante la 

pcr:<orcctiva di! la apertura con el TLC y asi preservar primero Jos intereses de la nación. 
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9.4. RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA BANCA EN MEXICO. 

En la perspectiva del sistema financiero y bancario mexicano para los próximos años. se presentan 

oportunidades formidables, pero también enormes retos que enfrentar y que son urgentes de 

atender. dado un período de transición relativamente corto para llegar a la liberalización absoluta 

de la economra 

Como producto de la evolución los años recientes. la banca a fortalecido su capacidad competitiva 

y. paulatinamente, superado sus debilidades estructurales. No obstante el futuro del sistema 

bancario mexicano depende. en gran medida del manejo estratégico de sus fonalezas y debilidades. 

así con10 el aprovechamiento óptimo de las oportunidades que se le ofrece. Entre las oportunidades 

que tiene ante si la banca y de las que se han tratado profundamente en este trabajo. basta solo con 

citarlas nuevamente: 

l.- Avances en la estabilización económica: La administración salinista. a logrado 

producir las condiciones favorables para la realización de las operaciones bancarias. superando el 

estancamiento. abatiendo la inflación. estabilizando el tipo de cambio y las tasas de interés. y el 

saneamiento de las finanzas públicas. 

z ... Reneaociación de la deuda externa: Se puso fin a la crisis del sobrecndeudamiento. lo 

que permitió entre otras cosas: La entrada de recursos externos. la repatriación de capitales. mayor 

liquidez en el mercado in1erno y mejoramiento de la balanza de pagos. 

3.- Apertura comercial: La eliminación de las barreras arancelarias. condujo a la 

econon1ia mexicana a ser una de las mas abienas del mundo. las consecuencias de esta decisión 

sobre el sector financiero fueron: El financiamiento de la reconversión industrial para empresas 

orientadas al comercio exterior. un incrcmen10 en el volumen de imponaciones y exportaciones. y 

consecuentemente del tráfico de divisas. y la concurrencia de nuevos sectores econllmicos en el 

mercado financiero. 

4.- Tratado de libre comercio con Estado Unidos y Canadá: 

Por el cual se permitirá a la banca mexicana diversificar sus mercados e incren1entar su presencia a 

nivel internacional, a la vez que enfrentar la competencia del exterior. lo que la obligara a 

cficicntar y moderni7.ar su servicio. 

S.- Ocsregulacitln del sistcnta financiero: Las oportunidades derivadas del proceso de 

desregulación son múlliples y pueden mencionarse entre otras: Fijación libre de las tasas d.e interés, 



incremento de recursos disponibles para la inversión crediticia, por los cambios en el encaje legal y 

ta eliminación de los cajones Selec1ivos del crédi10; el restablecimiento del régimen de propiedad 

mixta en el sistema bancario y la formación de grupos financieros. 3 3 

Esta evolución. única e impresionante del sistema financiero nacional. deja sentadas las bases para 

·estar en condiciones de responder adecuadamente a las necesidades de la sociedad y dar el impulso 

suficiente al crecimiemo y desarrollo.de la nación. 

Sin embargo. Jos retos por delante son mucho mayores y mas diflciles de enfrentar. por lo que es 

necesario atenderlos· a la brevedad posible, antes de que se 1ransformcn en amenazas cumplidas. La 

responsabilidad de tan enom1e tarea corresponde ahora preferentemente a los banqueros privados. 

los que se deberán apoyar en el concurso de las autoridades financieras para consolidar al sistema 

financiero sobre bases solidas y competitivas. 

Entre los retos que se identifican para el sector bancario se encuentran Jos siguientes: 

1.- Ampliar la base del ahorro: Se enfrenta en reto para obtener un crecimiento real del 

ahorro interno. con mayor creencia a nivel nacional. con el objeto de satisfacer las necesidades de 

capital. sustentándose el otorgamiento de rendimientos atractivos a los ahorradores; en la capacidad 

de diseñas y promover nuevos instrumemos de captación acordes a tas necesidades de la clientela y 

en atraer de manera creciente los capitales radicados fuera del país.34 

2.- Financiar la recuperación económica: La canalización de recursos captados hacia el 

financiamiento de actividades productivas. es una condición necesaria. el desarroJlo de la economía 

nacional. Para ello será necesario que la banca tenga una mayor participación en inversión 

productiva, para diseñar esquemas e instrumentos que pennitan mayor canalización <le ahorro 

interno sobre iodo en un basto equipamiento de infraestructura y tecnología de puma. 3S 
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3.- Diversificación del riesgo: Para una operación eficiente de la actividad cn:diticia. la 

banca tendrá que cambiar la postura que hasta ahora a asumido ante el riesgo; que le permita 

apoyar ampliamente a empresas y grupos industriales. pero sobre todo a la micro pequena y 

mediana empresa. El sector privado juega un papel fundamental en el compromiso dt!' la sociedad 

que en la lucha contra la pobreza extrema. los proyectos productivos y el desarrollo rural y urbano. 

Para ello. Ja banca deberá nexibilizar sus normas y proccdimit:ntos, elaborar paquetes illlegralcs de 

...... ·Ui!•' expedito. asistencia técnica y tecnológica. así corno parucipar del capital de riesgo 3 6 

..J.-Haccr frente al proceso lle apertura: En cuanto al reto de la apertura. el tratado de 

Jabre i.:omc:rcio i.:011 E!'tados Unido~ y Canad;í Ucmandara del siMcm:t bancario n1ayurcs niveles de 



competitividad que le permican ingresar a nuevas etapas de desarrollo. y le garanlicen su 

permanencia y consolidación dentro del mercado financiero. Ello implica que Jos bancos nacionales 

deberán operar bajo criterios de eficiencia. productividad. y remabilidad equiparables a Jos de los 

intermediarios financieros del exterior. El desafio es aprovechar el 1iempo negociado de transición. 

para alcanzar a Ja brevedad posible unn posición mas solida ante la competencia del exterior.37 La 

banca mexicana tiene que revilaJizar su presencia internacional y al mismo !iempo. debe establecer 

y adecuar sus propias alianzas cstralégicas. para lograr una participación agresiva en el mercado 

con productos financieros innovadores y competitivos; y así garanciz.ar el flujo de recursos del 

exierior. 38 

S.- Bursatilización bancaria: Como complemento del punto anterior. se propone 

maximizar las sinergias entre la intermediación bancana y Ja bursátil. con t!f fin t.Je minimizar los 

cos1os del capilal y comperir eficazntente en un contexto de liberalización y aperrura. Sin embargo, 

esta 1endencia podría conducir a que las instituciones bancarias operaran en forma análoga a las 

casa de bolsa o bancos de inversión: poco personal. altamente calificado. número reducido de 

oficinas en grandes centros urbanos. atención a grandes clientes. e1c. Es1e modelo de 

bursatiliz.ación de la banca podría ser adverso para el futuro desarrollo imcgral del país. al 

desa1ender a amplios sectores de la población . Un rero. es pues. el de profum.Jización bancaria no 

solo dando cabal aprovechamiento a Ja capacidad instalada de la actual red hancaria. si no 

penecrando en áreas donde no hay estos servicios. 39 

6.- Reducción del costo de capital: Otro de Jos re1os que se presenran. es el de reducir el 

margen financiero a iodos los agentes económicos, y no solo a los mejores clientes, ya que a nivel 

internacional siguen siendo muy allos. Es necesario lograr un balance primario para que los 

ingresos dis1intos de rasas de interés alcancen a cubrir el gaslo opera1ivo. Es10 cobra mayor 

relevancia en el 111on1ento acrual en donde Ja tendencia apunta hacia mayores tasas de imerés a nivel 

internacional. 4 0 

7.- La banca y el campo: También se requiere a1ender las necesidades financieras del 

nuevo campo mexicano~ el crédito agropecuario a perdido su dinamismo. El campo alraviesa por 

un largo proceso de descapilalización. La banca debe tener un especial compromiso con esta área 

de no fácil solución. 

La agricullura no puede verse con visión de corto plazo ni por la banca. ni por los acredicados. 

Para los bancos. se requiere mayor posibilidad de amor1iguar el ciclo en Ja producción con: 

almacenaje, bolsa agropecuaria. información de mercados. créditos mas ajuslados a Ja realidad del 

ciclo agrícola. contribuir a Ja organización de los productores. ClC. 
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Dado el punto de vista del acreditado hay que reconocer que en este sector ha prevalecido 

polirización y parernalismo. En surna. el l'"Cto es apoyar a Jos agricuhores-clientes y no a las 

cosechas. solo asf se reactivara Ja producción del agro mexicano.41 

B.- El ntcrcado global, y el n1cn:ado nacional-regional: Si bien uno de Jos principales ;eros en el 

futuro será alcanzar las economías de "Escala .. y de c.:unpo de act ividadcs que las instituciones 

financiera.o; requieren para competir imernacionalmente sin que se agudice una concemración 

peligrosa de poder económico que agobie el espíriru regional y limile la diversidad y profundidad 

del aparato económico nacional. 

La banca requiere rcrornar y fortalecer su capacidad como articulador de Jas iniciativas de inversión 

empresarial; en el mercado global. es el principal campo de hatalla de la banca nacional e 

inrernacional en la cotnpccencia por capturar grandes empresas nacionales y trasnacionaleL En el 

mercado nacional. Ja banca necesita fonalcc.:cr su presencia regional, sobre todo en Ja banca de 

n1enudeo que aticndc al mediano y pequeño en1prcsario. ahorrado y con.,;umidor; el de n1ayor 

rencabilidad y en el que la banca excranjcra 1icne menos posibilidades para compctir_42 

9.- DesreguJación fiuancierJ: Es necesario avanzar en un equilibrio cncre Ja desreguJación 

de Ja actividad financiera y simuhánemnemc con una n1as cfica.l' presencia de Ja autoridad. auxiliada 

por un esquen1a efectivo de auroregulación. El reto es ahora. por una parte evi1ar Jos excesos y 

abusos. propiciando que las instiruciones dispongan de buenos sis1emas de autocomrol y códigos de 

conducta profesionales estricms. Por otra parre evitar que diferencias regulatorias corre México y 

sus compecidores signifiquen traslado de operaciones a 01ros mc=rcados. 43 

JO.- Desarrollo f:ecnológico: La modernización del sis1enl.3. financiero, obliga a redoblar el 

esfuerzo en rnaceria de calidad de sus servicios. Se hace así necesario profundizar en Ja cecnología. 

La banca debe moderniz.:ir su infraesuuccura de bienes infonna1icos y de compuración. y Jos de 

comunicación a fin de facilitar Ja introducción de nuevos producros y servicios. aumenrar los 

niveles de productividad y reducir los costos de operación. 44 

11.- Desarrollo de recursos humanos: Es necesario un esfuerzo sin precedentes en 1nateria 

d~ capacicacióu y dcsarroJJo de recursos hutnanos, par avanzar en eJ cun1plimienco de Jos objelivos 

propucst ·" Es necesario desarrollar e implantar sistc1nas de rcclwan11c11to y selección de personal 

que aseguren Ja comr;:uadón de Ja persona adecuada para cada puc:s10. Asirnismo se debe crear 

ccnfros de capacifación que aharqucn Ja formación cspccia1i7..ada. cJ desarrollo de habilidades y el 

ca111hio de ~rr HU<..les del pcn.:onal b.1ncarin. y cnfaüz..ar la prufcsionaliz.ación del pc=rsonal 

mvoJw.:raUo en el proceso cret.Ji1icio.4 5 
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12.- Regulación estala) en niatcrin bancaria: Si bien existe consenso acerca de la 

lendencia universal a reforzar el funcionanliento de los mecanismos de mercado. como Jo han 

implememado las economías mas complejas del mundo. Sin embargo. también es necesario 

reconocer que las economías mas exitosas como la japonesa o coreana. descansan sobre 

·mecanismos de oriemación o inducción. que a temperaron la -Mano invisible"' con algo de "Mano 

negra-. (paquetes de apoyo financieros, tasas de imerés y plazos preferenciales, apoyos fiscales 

etc).46 

En países en t.lesarrollo como México, es paniculanneme necesaria, ya que si se deja al mercado 

por sus impulsos, simplemence se agudizaria mas la concenrración y reforzaría la desigualdad; 

exisle pues Ja necesidad de formular el concep10 de "Solidaridad .. aplicado a Ja banca. 
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CAPITULO 10 

10.1 LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES. 

10.1.1 LOS ACUERDOS DE BRETTON WOODS. 

Hay que comenzar por sei\alar que Jos inicios del orden financiero y monetario mundial de Ja 

segunda posguerra. de ese orden a pesar de su desorden aún perdurn, y cuya expresión máxima 

la cons1i1uyen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se localiza en lo que se 

denominaron los acuerdos de Bf"eUon Woods de 1944. Con esto no se pretende decir qut: antes de 

esa fecha no hubiera existido nada. pero el orden mundial previo a la segunda Guerra Mundial, 

regido 1odavía en buena parle por Ja Gran Bretaña a pesar de su sensible pérdida de poder como 

consecuencia de Ja Gran Depresión de 1929, habría de modificarse radicalmente con la asunción 

de Estados Unidos a la categoría de potencia mundial. 

Inglaterra. deseosa de no perder del todo su lugar en el mundo y c:onscienle de las lecciones que 

podían derivarse de convertir a la moneda de un país en moneda internacional. como había 

sucedido con Ja Jibra y parecía evidente sucedería con el dólar. presentó su propio plan para el 

orden monetario que habría de establecerse en la segunda posguerra: el Plan Keynes. Estados 

Unidos hizo Jo mismo con su Plan White y se estableció Ja competencia que habría de resolverse 

con el triunfo norteamericano y la pr-áctica adopción de su propuesta. 

Keynes había sugerido la constitución de una Unión Internacional de Compensación. basada en 

una unidad de pago mundial - el bancor -, cuyo valor en oro sería fijo. señalando que los Estados 

miembros de dicha Unión deberían aceptar su convertibilidad en oro para el ajuste de sus saldos 

internacionales. Especificaba claramente que la Unión no tendría capital ni intervendría. en modo 

alguno. en Ja política económica de sus participantes. 

Por su parte. el secretario del Tesar-o noneamericano. White. partía del reconocimiento de que el 

valor de las monedas era un asunto colectivo y planteaba Ja constitución de un Fondo 

Internacional de estabilización. a fin de mantener la convertibilidad de las monedas en oro. Cada 

uno de los paises miembros había de aceptar un valor de paridad de su moneda determinado en 

unidad monetaria mundial - unitas -. cuyo valor era de 10 dólares oro. Jo cual equivalía a fijar en 

dólares Ja.'i paridades de otras monedas, y sólo en oro Ja del dólar. Cualquier alteración de 

paridad debla contar con la aprobación del Fondo, que tendría un capital integrado con 

aporlaciones de sus n1iembros. los que a su vez podrían utilizar esos recursos en caso de 
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necesidad. para Jo cual debían aceptar cierta intromisión del Fondo en sus polfticas económicas 

internas. 

Con el triunfo del Plan Whi1e sobre el Plan Kcynes surgen, por un lado, el esbozo de Jo que 

acabaría conform~ndose como el FMJ, y por el otro, el que llegaría a ser el Banco MundiaJ. Al 

primero se Je asigno la función de promover la cs1abiJización de diferentes unidades monetarias a 

través de Ja ayuda a sus rniembros a fin de financiar los déficits transitorios de su balanzas de 

pagos; Ja suspensión gradual ~e Jos obsláculos impuestos a la libre convertibilidad de las divisas, 

y el cumplimiento de una serie de normas internacionales de gestión financiera común. Al 

segundo se le encargó Ja rarea de contribuir para el financiamiento de las obras de reconstrucción 

y fomento en los Es1ac.Jo!> nliembros. 

En Arlantic Cily tuvo lu,gar una reunión preliminar de represenranres de cuarenta y cuatro paises 

que se abocó al estudio de los proyecros del FMI y del Banco. Más tarde. el l ª de julio de J 944. 

se congregaron en Brcnon Woods. con las excepciones de la Unión Soviérica. Nueva Zelanda y 

Liberia. aprobaron los Convenios Constirutivos del FMI y del Banco. y el 25 de Junio de J 946 

estos empezaron sus actividades. 

10.J.2 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 

De acuerdo con el Plan White. Jos recursos del FMI esrarfa conformados por las denominadas 

cuotas que cada nación miembro debería margar y cuyo impone se fijaría en relación con el 

poderío económico de los paises. Las cuotas servirían de base para la distribución de Jos voros al 

interior de Jos órganos del FMI. La cuoca de cada miembro debía de cubrirse en un 25% en oro. 

y el 75 % restante en moneda nacional. Con ésta contribución, Jos paises obtenían Ja posibilidad 

de acceder a los llamados "'derechos de giro ... en 01ras palabras. podrfon comprar fa moneda 

extranjera que requirieran a fin de realizar sus pagos, aunque deberían "recomprar"' su moneda 

nacional devolviendo Ja divisa adquirida, una vez culminada Ja fase para Ja cual se les hubiera 

concedido el "'préstamo ... 

El máximo monto de crCdito al que podían acceder Jos paises se estimaba de acuerdo con Ja regla 

según Ja cual el FMI no podría adquirir mas del 200% de Ja cuota de un miembro en su 

respectiva moneda nacional. Mas tarde para lo<; paises en desarrollo se fijó en 225% pero 

únicamenre para Jo~ caSllS especiales. Sin embargo. en virtud de que el FMI disponía ya del 75% 

de Ja cuota de los paises en su n1oneda nacional. Ja capacidad de otorgar préstamos a una nación 
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se resuingiria al 125% de su cuota respectiva o al 1503 en el caso de los paises miembros de 

n1enor desarrollo. 

10.1.3 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL FMI. 

El articulo 1 º del convenio Constitutivo del Fondo le sef\ala como sus objetivos: 

1. Fomentar la cooperación monetada internacional; 

2. Facililar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional y· as( promover 

ahos niveles de ingreso y desarrollo; 

3. Fomentar la estabilidad de los tipos de cambio y evitar las depreciaciones competitivas; 

4. Crear un sistema multilateral de pagos para las 1ransaccioncs entre Jos paises miembros; 

S. Poner temporalmente los '"ecursos del FMI en poder de 

corrijan su balanza de pagos: 

los paises miembros para que 

6. Acortar y aminorar los desequilibrios en la balanza de pagos. 1 

De ahi que las funciones del FMI se encuentren prácticamente reducidas a otorgar financiamiento 

a cono plazo. establecer normas para el funcionamiento del sistema monetario mundial y operar 

como órgano consultivo. Con ese propósito. el Fondo puede brindar ayuda básicamente de tres 

tipos: a) consultas y asistencia técnica para la solución de problemas financiero!>: b) acopio y 

divulgación de infom1ación económica, y e) créditos. excepto que éstos últimos no constituyen 

préstamos en el sentido estricto del término. sino. como ya se sei\alaba. vema de monedas 

extranjeras a cambio de la propia del país solicitante y compromiso de recompra. 

En lo que concierne a las consultas. las actividades del FMI pueden ser consideradas como una 

forma de asistencia técnica. con especial énfasis en el modo de encarar las dificultades que la 

situación econón1ica y n1onetaria de cada nación nliemhro presente. Esta clase de ayuda se 

proporciona a través de un contacto pennanente entre el FMI y sus integrantes. 

l U S T1c~11~. Thf' /111rr11tirumal Monriary 1-·u11d ª"d tl1f' /n1rrrta1101ial Ba11I. f<>r x .. c-a~rruc-t11m and º"'"'"P"'""'· antcle5 of 
A1,trecmcnt. Wa~hmglon. D.C .• 19~4. 
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Acrualmi:nte el fondo cuenta con 148 mie111bros. Jos cuales se han asociado 1ne<.liante el pago e.Je 

una cuora que se les asignoi a la instilución basándose en su ingreso nacional. sus reservas 

monetarias. el monto de sus exponaciones e imponaciones y otro indicadores económicos más. 

El monto de esa cuota detertnina. además de la suma de divisas que pueden girarse contra el 

Fondo. el número de votos por país • hecho que invariablemente suscila discusiones sobre el 

carácter democrático o no de una inslitución donde no opera la regla de "cada nación un voto", 

sino Ja de .. a rnayor poderío mayor injerencia ... 

Los paises miembros tienen derecho a acudir a los recursos que otorga el FMI de varios modos: 

a) Mediante el re1iro temporal de las divisas que representa su cuOla en oro. procedimiento 

tan1bién denominado "primer tramo", el cual puede ser tomado. en situación de presiones 

sobre la cuenta corriente de Ja balanza de pagos del país en cuestión. sin ninguna t~po de 

condicionamiento por pane del Fondo. 

h) A través de la compra de divisas al FMI con su propia moneda. existiendo en este caso. se 

insiste, la condición de volver a comprar esa moneda en plazo de tres y cinco ai\os, con un 

interés que va del 0.5% al 5% anual. Esta recompra se lleva a cabo con oro. divisas aceptadas 

por el FMJ y tos llamados "derechos especiales de giro"". Conforme las solicitudes de 

financiamiemo rehasan el 50% de la cuota del país, éste deberá presentar una declaración de 

molivos y un programa de solución a ese déficit de su balanza de pagos que origina dicha 

solicitud. en estos casos, la forma 1nás común de recabar los recursos del FMJ es la 

suscripción de "acuerdos de créditos de contingencia" ( stand by ). lo!'. cuales consisten en un 

arreglo entre el país necesitado y el Fondo para acceder a recursos por una cantidad 

especiricada que no rebase el 125 % de la cuota. Tal financiamiento se otorga única1neme a 

paises con proble111as de balanza de pagos considerados como transitorios y no estructurales. y 

exige la adopción. de común acuerdo, de un conjunto de políticas económicas de naturaleza 

estabilizadora. 

c) Por último, si la insistencia financiera solicitada por un país al FMI sobrepasa el 125% de su 

cuota (el 150% para los paises en desarrollo) . deherá recurrirse a un "convenio de facilidad 

ampliada" a iravés del cual el Fondo otorga un crédito extra para apoyar progran1as de hasta 

tres años que el gobierno firn1antc se compromete a llevar a cabo. Para ello es necesari3. 

además de la suscripción de la carta de Jntcnctón que acompafia a Jos crédicos de contingencia 

a que se refiere el apartado anterior. la negociació11 entre el deudor y el FMI de un 

"memorándun1 técnico" por año. en el que los compron1isos sostenidos en la Carta se detallan 
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con mayor precisión. en rcsun1en. el objclivo primordial de la asistencia financiera del FMI es 

facilitar a los paises miernbros el tiempo necesario para tomar medidas correctivas 

consideradas eficaces con el fin de superar las dificultades de sus balanzas de pagos. De este 

modo. para obtener financiamiemo del FMI es necesario que el país solicitame demues1re que 

existe tanto un problema de balanza de pagos como un programa adecuado para eliminar las 

causas del mismo. 

Los derechos especiales de giro. 

A raíz de la pérdida de confianza en el dólar por pane de la comunidad internacional. que to111a 

conciencia de que exislen más háberes en esa divisa que su posible respaldo en oro. hacia finales 

de Jos sesenla y principios de los setenta el Fondo optó por ampliar Ja liquidez internacional 

mediante un instrumento denominado "derechos especiales de giro " ( DEG"s ) 2 . Escos 

-cons1ituyen simples partidas comablcs de una cuema especial llevada por eJ fondo. el cual se Jos 

asigna a cada país afiliado en proporción a su cuota. y que sólo pueden ser utilizados en 

si1uaciones de déficic de balanza de pagos y pérdida de rc:i-ervas .. 3. En un principio el valor de 

los era fijado con base en cierta cantidad de oro; posterionnen1e se determinaba a partir de una 

canas1a de 16 monedas de importancia mundial. desde 1981. la valorización de los DEGs se 

realiza diariamente con apoyo de cinco monedas clave: el dólar estadounidense. el marco alemán. 

la libra inglesa, el franco francés y el yen japonés. en los úflimos tiempos el dólar estadounidense 

ha venido ejerciendo una fucrlc mtlucncia sobre el valor de lo~ DEGS. Por ejemplo. debido a Ja 

sobrevalorización de ese dólar. en el periodo 1981-1984 :!>U participación en el valor de Jos DEGs 

se incremento del 42 al 55 % 4 . 

El papel de los DEGS es aún limitado. pues el dólar conlinúa siendo el medio internacional 

básico de pagos y de reserva. Además. no pueden ser con.!-.idcrados como dinero universal ya que 

su valor adquisilivo no guarda relación directa con los hienes y servicios. en virtud de que 

con(ienen una transferencia indirecta donde las monedas nacionales rnan(ienen su calidad de 

medio pago. El papel del dólar se reducirá si Jos DEGS llegaran a convertirse en denominador 

común de valor ya que prácticarncn1e estarían todas las rnonedas en pie de igualdad. 

Los paises en desarrollo demandan que Jos DEGS se conviertan en dinero real y de carácter 

universal. que se ubiquen en el "corazón" del sistcrna y que se vayan creando con regularidad y 

2 L'n DEG - J .03 <.IPl.,rn. 
:i \\".,J•,·r O Hat>cn11e1er, ·r:r DEO u111J.,<.1 mlerm1c1onal Lle 1;uo:J11óll~. en Fu1un:.uJ • 1/r.•~"""'"· ,..,.1. 16. num. l. WaW11nJ,?1nn.D.C. pp. 

J 1n1.:; .. 11 '"""' •..:. -E.,uluc1ón de Ju1 Jcrech111 e\recu11les <.le ¡:11n1-. en P<>llt"'ª 1,,,,.,.,,, .. i .. 11nl. al\o XXVI. num K36, Dclanulo, ~de 
íehrcrn <le l<.IK:;. l'· 19. 
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en momos adecuados .. Concretamente. exigen por lo menos 15 mil miJJones de DEGS anuales y 

que la creación de este efectivo se extienda para después del año 1986. Debe seilalarse que todo 

retraso en las nuevas asignaciones de OEGS impide el cumplimiento de su meta fundamental. 

esto es, 1ransformarse en Ja base de Ja globalidad de las operaciones del FMI. y Jos condena a 

ser marginados en el sistema de reservas. Sin embargo. en vinud de que Jos paises desarrollados 

difícilmenle van a renunciar a su soberanía monetaria a favor de un medio de reserva 

supranacional como podrían llegar a ser los DEOS. se vislumbra que Ja vía para lograr este 

objetivo será larga e inciena. 

10.1.4 LAS MODALIDADES Y LA EFICACIA DE LA INTERVENCION DEL FJ\fl 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO. 

El FMI ha recibido .severas crílicas de los paises en desarrollo por reflejar Jos imereses de las 

naciones con mayor poderío económico a tra~és de sus políiicas de financiamiento. Para ilustrar 

ésta afirmación cabe mencionar que Estados Unidos aporta el 40% de las cuotas y sus más 

fuertes aliados ( Gran Breraña. Alemania Federal. Francia y Japón) comribuyen en conjumo en 

un 25%. mientras que. por ejemplo, toda América Latina aporta apenas el 9% del coral de las 

cuotas. 

Para que una votación pueda ser ganada en el Fondo. se requiere que sea aprobada por las tres 

qumtas panes de Jos miembros. que representan las tres cuanas partes de las cuotas totales del 

FMI. Esto significa que si Jos paises desarrollados mencionados suman el 65 % del capital social 

de Ja institución. tienen prácticameme un derecho de vero y elección con escasas posibilidades de 

derrota. 

No fue hasta principios de Jos sesenta cuando el fondo amplió su campo de intervención a Jos 

paises en desarrollo comando una serie de medidas especiales. En primer Jugar y a panir de 

1963, el FMJ decidió una emisión suplementaria en la s0Jici1ud de asislencia a favor de los paises 

productores de materias primas. Posteriormente. además del Mfinanciamien10 compensatorio" que 

se inslituyo en ese mismo año - destinado a compensar el déficit de los ingresos de exponación -

se añadieron otros mecanismos: el aumento de las cuotas~ Ja Mfacilidad ampliadaM, que se dirigía 

a las naciones que enfrentaban un ""desequilibrio fundamenial" y Ja instauración dc:I "servicio 

petrolero" después de los aumentos de Jos precios de los hidrocarburos en 1973. Igualmente. el 

29 de agosto de 1977 el Directorio Ejecutivo del Fondo creo un "servicio de financiamiento 

supJernenrario" con recursos que se obtendrían en préstamo de Jos paises superavitarios y el 17 

de diciembre de 1980 es1abJcció una se,gund.:t cuenra Mdc subvención de intere~es". a fin de 
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reducir el costo de inleresc para las nJioncs menos desarrolladas por ta utilización de los 

recursos otorgados por la via del scr~icio de financiamiento suplemcntario.S 

Per-o si por un ladÓ-cl FMI ha tra1ado de ampliar sus modalido:Ldcs de asistencia. por el otro ha 

acrecentado. en forma paralela. sus exigencias en materia de política económica a seguir por los 

paises en dcsarr·ollo que reciben 1al apoyo. 

Frecuentemente. la primera medida planteada Por el Fondo corno condición de su asistencia es el 

ajuste de la tasa de cambio a un nivel considerado realista por la instirución. buscando con ello el 

equilibrio de su balanza de pagos a panir del principio de que el déficit comercial puede 

eliminarse transitoriamente con una devaluación que abarate las exponaciones ( haciendo su 

precio más realista) y encarezca las importaciones ( desalentando su adquisición). 

Por ouo lado. para los expertos del Fondo. un desequilibrio externo es "la manifestación de una 

diferencia entre los precios internos y los precios externos. diferencia debida a un aumento de los 

costos de producción .. 6 . En este caso otra medida correctiva que impone el FMJ consiste en un 

bloqueo a todo aumento de salarios. Se estima que si existe una diferencia entre los precios. esto 

se debe a que los costos de producción son muy elevados. Puesto que los salarios son 

considerados el principal costo. su congelamiento permitirá una .. desagravación de los costos de 

producción. lo que hada competitivos los precios para la exportación'" 7 . 

Estas polilicas han venido acompai'ladas. por lo general. de medidas de austeridad tanto en 

finanzas públicas como en la distribución de ingreso. que buscan reducir el gasto público. 

frecuememente catalogado como .. innacionario". 

Adicionalmente. el Fondo planti:a la conveniencia de transferir empresas estatales al sector 

privado y exige el pago de la deuda externa anteriormente contrarada por el país prestatario. Al 

mismo tientpo. a menudo solicirn reducciones de las tarifas arancelarias y una mayor apertura al 

ntercado tnundial. 

El FM l justifica tales medidas como requisito para garantizar una mejor gestión y sobre todo una 

n1ayor entrada de inversiones extranjeras~ flujos que supuestamente habrán de: permitir la 

5 A.W Hool.o:. El Fondo Mn11riar-1., l111rnumH1~1. E•-oluciJn. or-.iram.u:rc1<l11 .•· anivrdadn;. Seno: do: Folle101t. num 37·"· FMI. 
w • .,.hm¡:mn. o.e .. pp.5b y 63-t.4 
6J Ka) •Ln,. pmblcm.a" do: I• 11n110n muncl.illla-. o:n F1f\llruas y do:worrullo. wol. IJ. num.4. W.a,.hongmu. OC . d1c1emh~ de 

.;•>1i'.'u,~~ 7 
'<"l.••lo·Ebe. ·ws mrdidus dr> ·rJta/>ll1::.ucid11• drl FMI r11 los puur:J 1/#' drc:Jar-rollo·. ensar,o Je Prohle111e,. t:.cnnomi11ue,.. 

!(/''ldu,;i.lu;, ir.aducido •I et"paftul en a .. 1e1ln do: lnfortnilC.ón ln1emac1unal. al\ooS. num.7. SPP. P. é:111co. 11 de encru de 1980. p. 
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reabsorción del desequilibrio externo y. a largo plazo. darán un nuevo impulso a la expansión 

económica. 

El Director gerente del FMI. J. de Larosierc. no tiene dudas sobre los éxitos de las medidas 

propuestas: 

De no haber adoptado programas de ajusu oportunos y sólidos, varios paises 

se habrían -.,•isto en la necesidad de restringir Ja importación y, posiblemente, 

de dejar de cumplir con los compromisos externos. Esto habria significado 

para los paises en cuestión una brusca reducción de la acti\.•idad económica y 

habrfa también repercutido en el sistema financiero internacional. 8 

Sin embargo. a pesai- de la aplicación de tales medidas conectivas. en casi todas las ocasiones ni 

el déficit externo ha desaparecido ni la economía se ha recuperado. 

En Ja década de tos se1en1a. en =t frica. por ejemplo, después de la caída de Nkrumah, el Fondo 

recomendó al nuevo gobierno de Ghana tomar medidas rigurosas de estabilización ( la moneda 

fue devaluada casi un 40%) . pero lejos de aliviar Ja situación. el desequilibrio externo se 

acentuó. Lo mismo acon1eció en Zaire. donde el FMI aconsejo una devaluación de cerca del 

50%9 . 

Chile es otro ejemplo donde las políticas del FMI tampoco han resultado; la devaluación no ha 

estimulado las exportaciones. particularmente las del cobre. principal generador de divisas para 

ese país. La apenura total de la economía chilena ha llevado a la transnacionalización en lo 

comercial y en lo financiero. Con Ja política de cambio fijo se perdieron rentabilidad y 

dinamismo. Se registro un descenso de en el consumo total de las familias pobres del 7,8% en 

1969 al 5.2% en 1978. Tal fracaso llevo al propio economista Milton Friedman, quien en 1975 

habfa afirmado vehementemente que las políticas monetaria llevarían a Chile a milagros similares 

a los de Japón o Alemania Occidental. a reconocer, en noviembre de 1981. lo que el denominó 

"la incompatibilidad en1rc autoritarismo y lihrecambismo" proponiendo. entre otras cosas, la 

unificación del peso cluleno en ténninos de paridad con el dólar 10. 
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Las cons1.."'Cuencias de Ja aplicación de las políticas del FMI en Argentina. durante la dictadura 

ntilitar. constituyen ou-a instancia no sólo de su incapacidad para resolver Jos problemas de los 

paises en desarrollo. que mas que monetarios son estructurales. sino de su elevado costo social: 

n'layor desempleo. caída del salario real. mayor mortaHdad infantil. deserción escolar. migración 

hacia el exterior y anos efectos negativos m~. En lo económico. baste señalar la deuda externa 

entre 1975 y 1980 aumento en 490%; Ja indÍtstria en 1981 tuvo una productividad menor a la de 

1976 y 1981 fue del orden de J40%1 l. 

La gran exigencia puesta sobre Ja reducción del déficit comercial ha implicado en algunos casos 

la disminución de las importaciones en los paises en desarrollo. panicularmente de aquellas que 

estaban destinadas a mantener en funcionamiento la plama indusuial básica. haya conducido a 

una vinual paralización de: las actividades económicas. 

Por orro lado. el congelamiento de los salarios ha tenido como consecuencia impor1ame no el 

abatimiento de los cos1os de producción sino Ja disminución del consumo inierno y del mercado 

nacional. lo que justifica Ja pregunta ¿Cómo puede el fondo sostener que los salarios son el 

costo principal. n1icmras que la estrategia de inversión en estos paises esla basada en industrias 

con bajos cos1os de mano de obra? l 2. 

Con los recortes de Jos gastos püblicos el FMI confía en que se produzca una reducción de las 

i1nportaciones y de Ja inflación. Por otra parle. en virtud de que se trata de productos de 

dernam.la. el efecto de los au111en10s de sus precios perjudica sobre lodo a los grupos sociales 

menos favorecidos. lo que junto con el congelamiento de Jos salarios reduce aún más su poder 

adqui!titivo. n101ivando en ocasiones explosiones sociales en estos paises. En la década de los 

setenta se pueden recordar n1anifes1acioncs de protesta en Egipto provocadas por las alzas en los 

precios del pan y Ja sal. En Argentina y Uruguay. las polhicas de austeridad pudieron mantenerse 

gracias a la existencia de régimcnes dictatoriales, Jo cual no impidió que los déficits externos 

fueran en aumento y que la innación alcanzara niveles suman1cnte elevados. Los ex gobernantes 

Bulent Ecevit. de Turquía; Mario Soares. de Portugal. y Michacl Menley. de Jamaica. fueron 

lideres que en esos ai\os culp:uon en parte al FMI de sus fracasos. 

En este contexto resulta imeresame los que afirma el economista Samir Amin: 

11 Vcf el .u1Jo.1yt1 Je AIJo Fcrrer. ·i.a ~•lanud•J munctarista: el cas.o •racniína•. en Ruuno Oreen. op. '"·· IK'1·210. 
12 Dru1W1 UcLok .. Ebc. •Las mcdldi1S ••• - • en "P nt . • p. 79. 



.. El u11ico resultado de la.f" intervenciones <le/ FM/ es crear desco11ten10 en 

nuestros paises. en tal forma que considerando los hechos. ya no es 1tecesario 

desatar una revolución para desestabi/iz.ar al gobierno. puesto que las 
medidas del Fondo tienen el prii•ilegio de lograrlo en unas cuantas horas .. J3. 

En enero de 1985. el gobierno jamaiquino de Seaga cuvo que lidiar con miles de manifestantes 

que exigían el abandono de las políticas de austeridad. En junio de 1985 una huelga general. 

convocada por las seis principales organizaciones sindicales de Jamaica. paralizó al país en 

protesta por el bloqueo de salarios. Las medidas propuesras por el FMI lejos de propiciar Ja 

-vuelta al equilib..-io- dejaron un déficit en cuenta cor-riente de 550 millones de dólares y un 

descenso de las impor1aciones de un 7 % 14. 

En Panamá, la Carla de !mención al FMI planteaba Ja eliminación de los incentivos esra1ales a la 

industria y al agro. así como una polílica de ajuste de las finanzas públicas que incluía la 

reducción de empleados federales, ajustes impositivos. congelamiento de salarios y ocras medidas 

de ausleridad. Además. el Fondo ponía como condición sine qua 11011 para refinanciar la deuda 

externa panameiia la disminución del déficit fiscal del 6 a 4.4% del PIB en 1985 15. La salida de 

Nicolás Ardico Barleca de la presidencia panameña fue vinculada por muchos observadores a sus 

acuerdos con el Fondo. 

Dado que las medidas 1rndicionalmeme sugeridas por el FMI son comrovertidas y en la prác1ica 

han 1enido resultados contrarios a los que teóricamente debieron haberse producido. los 

mandatarios de alguno~ paises en desarrollo. especialmente en América Lalina, se preguntan si 

no es el propio diagnós1ico de desequilibrio del FMI el que debe ser puesrn en cuestión, y si es 

posible conjugar democracia y desarrollo económico con las políticas de ajuste interno que 

implican elevados costos sociales. 

En la apertura de la XL Asamblea General de las Naciones Unidas. el presidente de Perú. Allan 

García. llego a plantear que re1iraría a su país del FMI si este no modifica sus reglas de juego; 

mientras que el manda1ario de Brasil, José Sarney. puntualizo que su nación no pagaría su deuda 

excerna con recesión, hambre y desempleo. Aden1ás, el si;:cretario de Relaciones Exteriores de 

México. Bernardo Sepúlveda. al .-eferirse al orden monelario internacional surgido de Bretton 

Woods. señalo que es inaceptable que un sistema financiero diseñado para ayudar a consolidar 

261 



262 

una sociedad de posguerra justa y dcmocn'ilica hay;J acabado por propiciUr una mayor 

concemraci6n de la riqueza. 

La crisis del sistema 

El excesivo endeudamiento externo de vari6s paises en desarrollo y 1,a modificación obligada del 

sistema Bretton Woods vuelven más urgente que nunca el acuerdo n1undial sobre las reformas 

fundamentales al orden monetario inh:rnacional. Estos paises se han visto especialmente afectados 

por la desintegración del sistema de tipos de cambio fijos. el surgimiento de elevados déficits en 

las cuemas corrientes de sus balanzas de pagos. la acelerada inflación y la escasez de recursos 

financieros. situación exacerbada por el ::mmento de las tasas de interés y Jos montos sin 

precedentes de sus deudas externas. mismas que d!! alguna manera los descalifican para nuevos 

financiamientos. 

Debe señalarse que el orden mone1aric;t mundial creado en la posguerra exigía. entre airas cosas. 

que las reservas de oro apoyaran los dólares en circulación. Sin embargo •• tal demanda empezó 

a perder su vigencia en la década de los cincuenia cuando Es1ados Unidos tuvo que hacer frente a 

la competencia comercial de Europa Occidcn1al y Japón. Los déficits de la balanza de pagos 

norteamericana empezaron a agudizar-se a partir de 1958. y el monto de dólares en manos de 

terceros paises se expandió de manera tan acelerada que. en 1960. el valor de las reservas de oro 

de Estados Unidos fue superado por los dólares en circulación en el exterior. Para 1965. dichas 

reservas ya no cubrían ni siquiera los dólares manejados por los bancos centrales. Es1e fenómeno 

tiene tres explicaciones fundameniales: primera. la salida masiva de dólares de Es1ados Unidos 

buscando mayores utilidades en paises donde el capi1al era escaso y mejor pagado~ segunda. la 

venta de oro norteamericano, directamente o a través del "pool de oro". cuya finalidad era 

comprar y vender oro de las reservas de Eslados Unidos. lnglonerra, Francia, Alemania 

Occidental. halia. Bélgica. los Paises Bajos y Suiza con el propósito definido de que su precio no 

se a1terara. manteniéndose en torno a 35 dólares la onza, y tercera. la exigencia de la conversión 

inn1ediata de dólares en oro por parte de varios paises. enlrc los que deslaco Francia. que acabo 

saliéndose del "pool del oro". forzando a Estados Unidos a con1prar su pane hasta el momento 

en que la si1uación se hizo insostenible y surgieron claramente dos mercados para el oro : el 

oficial y el paralelo o "negroM. 

Todo cs10 propició que entre 1959 y 1965 Estados Unidos perdiera mas de 6 mil millones de 

d,'\l;1res en oro. reducción que persistiria hasta 1971. af\o en que sus reservas de oro se colocaron 
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en poco mas de 10 rnil millones de d61arcs 16. Ese es el año en que ta1nbién Estados Unidos 

abandona prácticamemc el Fondo, pues las medidas de agosto tomadas por el presidente Nixon 

acaban con Ja convertibilidad y los cambios fijos. 

La expansión que llevaron a cabo las empresas norteamericanas, fundamentalmente en Europa, y 

el aumento de los gastos militares en el exterior ( efectivos congregados de diversas partes del 

planeta y erogaciones ocasionadas por la guerra de Vietnam ) fueron, entre otros factores. las 

causas del déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos. 

La crccien1e acumulación de dólares en el exterior coadyuvo a Ja expansión del mercado de Jos 

curodólares, volviendo altamente especulativo y escasamenle controlado por los gobiernos de los 

paises. Todo esto socavo la base misma de la moneda central de reserva del sistema. cuya 

liquidez dejó de ser gobernable. 

En resumen. el virtual abandono de la convertibilidad de esa divisa. asf como el de las paridades 

fijas. el alza del precio del oro y las devaluaciones del dólar en 1971 y 1973 representan el punto 

de partida de la crisis del sistema monetario internacional concebido en Brenon Woods. Ni la 

influencia de oro nuevo ni Jos derechos especiales de giro del FMI serían suficientes para dotar a 

las transacciones económicas mundiales del lubricante que supone la liquidez. cuando es1a 

obedece a demandas reales y no especulativas. 

Desde entonces han surgido diversas corrientes de opinión que han abordado el tema de la 

necesaria y urgente reforma del sisten1a monetario internacional desde varios enfoques. Unos se 

han pronunciado a favor de la creación de un sistetna que tenga como base no la divisa de un 

país sino el patrón oro o la creación de activos internacionales de reserva. Por el contrario. otros 

han estado más preocupados por la problemática de la adecuación de la liquidez y Jos 

mecanismos de ajuste de la balanza de pagos 17 . Por último • se encuentran aquellos que se 

pronuncian por un nuevo orden económico internacional y que han rratado de ligar todos Jos 

mecanismos de la reforma con el tema de asistencia financiera para los paises en desarrollo. 

algunos de los cuales. ya se sellalaba. enfrentan ciertos problemas por el volumen de su 

endeuda1nien10 externo. 

En efecto. un considerable monto de capital excedente en el mundo capitalista desarrollado 

coadyuvo de manera importante el endeudamiento de las naciones menos desarrolladas. En los 
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selenta. la recesión en Ja esfera de la producción de Jos paises mas industrializados provocó que 

el dinero se desplazara a la esfera bancaria para buscar su colocación por Ja vía de la 

intennediación financiera. De este modo. el mercado de euromonedas se incremento de 160 mil 

millones de dólares en 1973 a 855 mil millones en 1981 . Ello abrió paso a una oferta excesiva de 

capitales en los mercados mundiales. Si a fines de los sesenta la inversión extranjc.-a directa era 

la principal fuente de recursos externos. a partir de los setcnla serán Jos prestamos los que van a 

adquirir gran relevancia. especialmente los de tipo comercial. De hecho en Jos setema los bancos 

transnacionales sustituyeron al FMI como principal generador de liquidez internacional. 

Enlonces. los gobiernos de algunos paises en desarrollo. necesitados de financian1ien10 externo 

para corregir sus desequilibrios internos y de balanza de pagos. se dejaron llevar por la creencia 

de que se estaba ante una oferta infinitameme elásuca de capitales que. por lo demás, se 

presemaba en condiciones bastante ventajosas debido a la elevada inflación mundial convertía a 

las tasas de interés en lénninos reales en relativamente bajas e incluso negalivas_ 

Se asistió así a un proceso de priva1iz.ación y de bancarización de la deuda externa de los paises 

del Tercer Mundo. El panoran1a para América Latina era el siguiente: 

Afio 

1961 

1980 

Deuda com ratada Deuda contratada 

con fuentes oficiales ( '%) con fuentes privadas•(%) 

52.0 

23.2 

48.0 

76.8 

• Fundamentalmente bancos comerciales operando en fonna in1ernacional. 

Fuente: Datos citados por Rosario Green, "'La deuda e.nerna de América Latina: la visión de 

Washington ... documento mimeografiado. 30pp. 

Los casos extremos son los de México y Brasil. donde la deuda gubernamemal de origen privado 

supera el 80% del total. 
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El problema de la deuda exlerna de Jos paises en desarrollo se agravó de manera particular en 

1979. cuando comenzn.-on a subir las tasas de interés. no solo porque el dinero se encareció al 

bajar la tasa d inOación mundial. sino también porque al controlarse la recesión. las naciones 

indusnializadas empezaron a ganarles el acceso a los recursos financieros del euromercado. que 

en c:I fondo siempre ha preferido deudores más seguros (como se supone son los paises 

desarrollados). aceptando n1ayores riesgos (naciones en desarrollo) solo en casos de excesiva 

liquidez internacional y poca demanda de prestatarios induslrializados. no en balde se dice que en 

el acelerado crecimiento de la deuda externa del Tercer Mundo en los se1en1a y pdncipios de Jos 

ochenta estuvieron presemcs. además de sus propias necesidades financieras. las presiones de los 

banqueros internacionales que buscaban colocar sus excedentes de dinero. 

Mientras que emre 1978 y 1982 las exportaciones de las naciones en desarrollo decrecieron en un 

1.73 anual. su deuda externa se incremento en un 16.8%. Los recursos financieros se destinaron 

para cubrir el déficit en cuenta corriente, cuyo saldo adverso alcan7_a<.Jo 476 mil millones de 

dólares entre 1973 y 1982 18 . Este saldo refleja. además del decrecimiento del poder adquisitivo 

en las exportaciones del tercer mundo, el peso de su abultada deuda externa. 

El proceso de endcudan1iemo externo de los paises en desarrollo se ha convenido en una fuente 

de enriquecimiento para la banca internacional, en virtud de que cada vez se tiene mayor 

necesidad para pedir presrndo para poder pagar lo que ya se debe. Así. por ejemplo. de los 117 

mil millones de dólares ob1enidos en forma de prestamos por los paises en desarrollo en 1981. el 

servicio de la deuda reclamó 99 mil millones ( el 85%). A fines de 1982. México. Brasil y 

Argencina 1uvieron que pagar cerca de 60 mil millones de dólares ( casi un tercio de su adeudo 

1ornl ) por concep10 de servicio de su deuda externa. A parrir de entonces las naciones en 

desarrollo han buscado nuevas formas de renegociación de su deuda. Sin embargo estas no 

parecen eliminar Ja presencia de programas de ajuste. tanto al margen del Fl\.11. según ha 

mos1rado el caso peruano recienrcmcme, como en el marco del mismo. lo que ha morivado que 

su direcror gerente declare: 

_ .. el fondo debt! estar equipado financieramente para continuar desempe1Ja11do 

su papel tinico tle financiar programas de ajuste ordenados. que son el único 

expediente para que desaparezcan las crisis de dt•uda. 19 

IM Dalos cuaJus por F1Jcl C;oun, lA cruis rn:JmJmira )' sori<JI drl mu11do. lnfonne ;11 la VII Cumhre de lus. Pai...:• No Ahne;1do•. 

flf~'~ ::.:x¿,~~t~~·. 1::~U1!::~:.,\11 v de~rmllu. metas del FMr, d1...:ursu inau••unil en la XXXVIII Rcumñn anual dt Gubcrn.adurcs 
Jd FMI y del BIRF '"'clchrada del ~'7 111 JO de ,..rncmbre Je 1983 en w.nlungtun D.C .• en Ec-mwmla tlr Aminnr IA11110. CIOE, 
Ccmru de EcunomfA Tn1nsn.acm..,.1. Pn1ncr umcsne de 1984, p. 21-1. 



Refonnas al sistema 

El no haber realizado a tiempo modificaciones susranciale~ al siMema monecario inrernacional 

para prevenir Ja crisis. permitiendo en cambio que cslas !<.e ;:1gn1varan. ha conducido a que Ja 

reforma del sisrema se haya convertido en cuesrión no ~olamc1uc 1mru·escindible sino urgente. 

En el pasado. los cainbios introducidos resulrnron siempre parciales y de naturaleza mas bien 

coyuntural. Así. por ejemplo, a raíz de la crisis de convcr11hilidad del dólar. que empieza a 

regisrrarse en Ja segunda milad de Jos sesenta. el gobierno nor1ca111ericano decidió reforzar el 

FMI e incluyo con tal pTopósito un componente adicional a la liquidez inrernacional al que ya se 

hizo referencia - Jos DEGS - y que resuJ[o insuficicme. 

Otra reforma tuvo lugar en 1971: el FMI fijo una nueva p:nidaJ <lcl dólar en 38 dólares Ja onza. 

Jo que significo una devaluación del orden del 7 .89 3. :r.i !.t." recuerda que. desde 1944. Ja paridad 

era de 35 dólares Ja onza. En forma paralela se registro un.:1 rcalineación mOnetaria de carácter 

general con revaluaciC'lnes en los casos del florin hol<tndt!-:-.. c:I yt."n japonés y el marco alemán. 

Empero. los resultados siguieron siendo insatisfac1or1o!I.. Fue pr~d!.o un nuevo reajuste. que no 

se verificó hasta febrero de 1973 con una segunda devaluai:u'm. c!.la vez del 11.10% que elevó a 

42.22 dólares el precio de la onza de oro. La conl'tccucnc1a mrnediata de es1a decisión fue la 

floración prolongada de algunas moneda que fijaron !.U nucv¡1 p;1r1dad oro de acuerdo con las 

fuerzas del mercado. TaJ flotación produjo el abandono de: una norma fundamemal del FMJ: Ja 

estabilidad de los cambios. Como al mismo liempo se dccu.Jió ampliar las bandas de nuc1uación 

de las monedas respecto a su tipo de cambio central. pasando <lcl 1 al 2.25% por encima o por 

debajo, y se pem1idó a Jos bancos cemrales saldar l'>US rc~crva!. mccálicas al precio libre. el 

resultado fue el quebrantamiento de arra regla fundarnc:ntal del !.isccma: las paridades 

establecidas en el marco deJ FMI se transformaron meramen1c ~1111hólicas e incluso ficcicias. 

En la reunión que eJ fondo realizó en septiembre de 1972. :-.e encomendó al llamado grupo de los 

Veime - cuyo verdadero nombre es Comité para la Reforma del S1s1c:ma Monetario Internacional 

y Problemas Relacionados - la formulación de un conjunco de: propuescas para Ja reforma del 

sisrema20. Estas se dieron a conocer en Nairobi. en scp1 iemhrc Je 1973. los acuerdos alcanzados 

fueron: 

.:?O U1• anál!sn. breve pero inte~sanlc de las ~ronnas al f'MI se cncucnlr• en R.m1<"1 T .. nJ.tu1e,.. ~1Tur:-tun1Er:-omJ111ira i"trnwcional. 
Ahan.i .. Ed1mrial. Madrid. 1978. 
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a) Creación de un sistema monetario in1ernacional basado en tipos de cambio fijos. pero 

ajustables: 

b) Transformación de los DEGS con base en el nuevo sistema. y 

e) Otorgamien10 al FMI de mayores facultades y compc1encias. 

Sin embargo. se registraron importantes puntos de discrepancia respecto a: 

a) La modificación de fas paridades; 

b) El regreso de Ja convertibilidad; 

e) La disminución progresiva de la función del oro. y 

d) La vinculación de los DEGS a la ayuda internacional para el desarrollo. 

Los rcsuhados de esa reunión fueron insuficientes para la reeslructuración del Convenio 

Constitu1ivo del FMI. por Jo cual se decidió continuar 1rabajando para llegar a un arreglo a partir 

de los puntos de acuerdo y discrepancia. Si bien en junio de 1974 se presentaron propuestas 

concretas al respecto, el FMI, preocupado por la crisis energética, concentró su atención en Jos 

problemas derivados del reciclaje de Jos petrodólares acumulados por los paises miembros de la 

OPEP, para Jo cual creo dos nuevos comilés: El Comité de Desarrollo ~1ixlo del FMI y del 

Banco Mundial y el Comilé Interino de Ja Junta de Gobernadores del Sistema Monetario 

Internacional. 

De ahí que no sería hasta la reunión de Jamaica de 1976 cuando se tomarían algunas medidas de 

n1as largo plazo que, por otro lado. no han sino '"parchado'" un sistema tan deteriorado que 

prácticamente ya no tiene nada en común con el original. En Jamaica se decidió, por ejemplo, 

legalizar el reajuste de las reservas de oro propiedad del í-"MI y de la notación de las monedas; el 

reconocimiento de la posibilidad de que cada nación miembro pudiera determinar su propio 

régimen cambiario, y la previsión de que el fondo. por mayoría de un 85% de votos. pueda 

establecer régimenCs can1biar-ios generales. 

La vinual eliminación del sistema de pal'"idades obligó a una fonnulación relativa a la forma de 

hacer efectivas las cuotas. Par-a los nuevos socios, en lugar del sistema cuota - oro (25%) se 

decidió que esta se pagaría así: 25 % en moneda de mros paises.. de acuerdo con Jas 

especificaciones del FMI. y 75% en la propia moneda. 

Después de Jamaica ha habido otras reuniones, pero Jos resultados siguen sienc.Jo magros. con 

excepción de Ja quizás de la de 1980 que decidió aumentar hasta el 600% _la capacidad de cr~dito 
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de cada uno do los pall\Clli miembro•: crear un nuevo fondo con 2!5 mil millones de dólares basado 
en la• contrlbucJonca de lu naciones supcravltarJas. y ampliar Jos plazos para amenizar Jos 
crddho1 huta 7·ano1. 

-~ En todo cuo. ame Ja ln1uncJcncía de las reformas adoptadas. Jos paises en desarrollo han 

elevado •u•, propias propuestas. Concrctumcntc se pronuncian a favor de un proceso de ajuste 

.. efectivo. 1imd1rfco y cquhatJvo"', congrucmc con el manlcnimicmo de allos niveles de empleo y 
de 1aaa1 de crecimiento, a.si como una expansión dinimica del comercio mundial. Favorecen, 

aderMa., Ja adopción de un r6aimcn de tipos de cambio "flexible. que sea capaz de promover una 

adecuada ca&abllldad". Demandan que el FMI conceda un. •trato equitativo y si~trico tanto a Jos 

· ! pala.:. auperavllarlos como· a. loa que tienen dl!:ficit"'. Exigen que la creación de liquidez 

Jn1crn.cJonal ae de por rnc:dio de una "verdadera acción inlernacional colectiva que a1ienda Jos 

rcquerimlenloa de una economía mundial de expansión, y las necesidades especiales de Jos pai&CS 

en dcaarrollo". lnsl•len que en Ja promoción de la tran5rercncla de recursos reales a los paises en 

dcaarrollo •ea" vista c:orno un elemento intesral de un sistema que íuncione cfcctivamcnte".2J Y 

complementan au plan1cam~n10 con referencias al cstablcchniento de vínculos cmre la asignación 

de DEOs y la a.1J11cncia •rJicional paira el desarrollo; el aumento de prcs1amos programados de las 

lnatllUcloncs financiera..¡ multilaterales; la adopción de una. estrategia efcc1iva para manejar el 

cmJcudamicnto c111crno; el rcabastccimlcnco de la Asociación Internacional del Fomento; el 

incremento del capital e.Je las lnstitucionclli financieras mulcilatcrale5 y otras que fueron 

preHnladas una vez mU en Ja reunión de Selll (oclubre de 1985), sin que se llegara a un acuerdo 

concre10 que favorec:ier• en verdad • este conjunto de paises. 

10.1.5 El.J NUEVO ENDEUDAMIENTO 

De fonna paralela comienza una etapa caracterizada por un gran intcrb en financimr a los paises 

en desarrollo con crddilos a Jara,o plazo y tasas de intc~ .reducidas. como fueron los del Banco 

Mundial. y m•s tarde. de sus filiales; la Asociación Internacional de Fomento. y la Corporación 

Financien lntcrn.cional. 

Tambh!n se crean nuevas instituciones. como el BID y otros bancos regionales, que ayudaron a. 

transferir .recursos a lo.<li. paises en desarrollo. principalmente en la d~c.o.d¡¡ de Jo.<;; sesenta. 
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En los años, del llamado "desarrollo estabilizador.r ·10is pi-estarnos del exterior fueTon limitados. 

pero se canalizaban hacia inversiones productivas!> Sin embargo. ya en las postl"imerfas de esta 

etapa. existía inquicmd por la polhica del endcudrunidoto. como lo señalaba Romero Kolbeck22 

en 1.967· al indicar que el crédico del. e11.terio11rno-cs&a.blia. siendo utilizado para financiar actividades 

económicas . sino para el pago de los créditos. ~ilO...que parecía que el país estaba -entrando en 

una, etapa de cierta madurez que nos. hace· elegibles ... para ·créditos duros', es decir. de menor 

plazo y mayor tipo de interés que el de IOl!t---Cttditos de organismos internacionales. Esta 

posibilidad. lejos de resultarnos salisfactor-ia..a. ppidz1ia. marcar una tendencia por parte de los 

organismos internacionales hacia la dismU..::iónn del crédito que otorgarán a México. 

considerando que ya podemos tener· a.e.ceso• a.t las, ñlentes nonnaJes de financiamiento de la 

economía incernacional". situación que ad.etnia~ dd~encarecer el financiatniento internacional. 

aumentaría "los vencimientos del pasivo a rná.s~cor•o P91ezo ... 

Las facilidades para este financiainicnto,caint6an11r.adicalmente desde Jos primeros años de Ja 

década de los setenta. al crearse· los· tnel'cad.m:-..dct~euromonedas que hicieron a un lado los 

controles ext!'tcntes sobre el sistema. finan:.iero'y\ surgir un amplio mercado interbancario de 

dólares y presta1nos sindicados. Conviene..- rccon:lanrcn este aspecto lo señalado por Minsky 

respecto a los mercados privados no .reguladcs~.q&Jc.son "proclives a una excesiva expansión y a 

la crisis-23. 

10.1.6 LA DEUDA Y EL PETIROLIBO> 

Pero la gran expansión en estos años· ocurri6'ial&au1DCDrar el precio del petróleo. lo que detcnnino 

una ofena de recursos nunca antes·v1:sta~ Sc..·~lculado que. en promedio anual. estos recursos 

fueron entre 1974 y 1979 de 45·Tnil!rnill~ddt:ddlares y s.ólo en 1980 llegaron a 100 mil 

n1illones. Se aceptó el reciclaje de estos .. rcc:.unG&:-a.JOs paises de desarrollo y se supuso que las 

polhicas monetarias expansionistas·de los-~&r.ic06. que signif"icaron bajas tasas de interés. se 

mamcndrían y facilitarían la amortización d~a01 

Tal cantidad de recursos fue colocada1ppr: la..i1::aDc:aziprivada. sin garantias de ninguna especie. 

enue todos aquellos que lo soliciuban,.. ptdircndOl .. obtenerlos hasta por una simple llamada 

tcJefómca o un telex24 . Gurria. uno de. los-.~li"wo&:.participantes en esle proceso señaló: "Los 



270 

bancos es1aban ansiosos de entrar. Todos Jos bancos de Estados Unidos • Europa y Japón pasaron 

adelante. No mos1raron previsión alguna; no analizaron Jos créditos. Era una 10cura .. 25. 

Los prestamos se hacían al margen de Jos organismos financieros y asf. el sistema financiero 

incernacional que se estableció a fines de la segunda Guerra Mundial con una serie de 

Feglamemaciones que buscaban el equilibrio financiero fue rebasado por los nuevos recursos. 

Como resultado. hubo un muy elevado endeudamicn10 con bancos privados y proveedores. donde 

destacó América Lalina. 

Al convenirse México en uno de Jos paises más buscados para otorgarle créditos. aprovechó 

entre Jos ai\os de 1977 y mediados de 1981 esta disponibilidad de recursos para financiar obras 

no siempre producl ivas o bien Jos gastos corrie111es del gobierno26, además de que financió Ja 

fuga de capitales, pr-incipalmenle en los años 1981 y 1982 y permitió mamener altos niveles de 

demanda agregada. 

Este endcudamiemo fue posible por la gran lltlercad que tuvieron los bancos para competir en la 

colocación de recursos. hajo el supuesco de que lo:-. paises deudores no podían quebrar. e hicieron 

a un lado los riesgos que significaba comprmnccer es1os recursos. ya que su imerés principal era 

l<t ganancia, que consideraban segura. 

La deuda externa de México creció de 30 912 m11Jones de dólares en 1977 a 74 816 en J98J. ailo 

en que tuvo un incremenco de 24 103 millones de dólares. La eslruccura de Ja deuda se fue 

n1odificando en esros allos, aumentando norahlememe Ja contratada a corto plazo. que el J3% 

sobre el total que era en 1978 pasó a significar. a principios de 1981. 30% de la deuda. 

Debe recordarse que los pres1an1os del cx1er1or al seclQr público ruvic:ron entre 1977 y 1980 un 

crecimiento moderado. 3200 millones de dólares anuales en promedio. cifra menor a Ja observada 

c:n los últimos anos del gobierno de Echeverria. y mientras en 1976 la deuda que eslos prestamos 

representaban fue nluy coscosa, pues los venc11n1c:n1os se concentraban en el mediano plazo, encre 

1978 y J 980 esta deuda era bien programada y con diferenciales reducidos. aunque a niveles más 

altos. Todo cambió en 1981 y principios de 1982. al aumemar el nivel de la deuda. y con el sus 

vc:ncimiemos y co~;1os27 . 
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Una explicación de porque se siguió prestando a México en forma tan amplia fue el hecho de que 

los banqueros no se dieron cuenta en forma individual de la significación global de sus 

operaciones. o bien porque aceptaron la explicación oficial de que habla problemas temporales de 

caja. o simplemente porque mamuvieron sus politicas anteriores. Lo que es evidente y tiene 

cierta similitud con los recientes acontecimientos. es "que muy pocos supieron lo rápido que 

estaba aumentando la deuda de México durante el segundo semestre de 19812 8 y aún las 

estadísticas del Banco de México no mostraban esta situación. 

Una primera llamada de atención de lo que vcndr-la fue el gran problema que se tuvo en julio de 

1982 para colocar un crédito sindicado por 2500 millones de dólares. que fue aceptado por 75 

bancos de los 650 invitados a participar. Quedo claro en ese momento que sólo se contaba con 

créditos a corto plazo para refinanciar deudas. y que tenian que aceptarse al costo y condiciones 
que fueran29 . . 

Todo llegó a su fin al declarar sorpresivamente el gobierno de México. en agosto de 1982. su 

incapacidad para cubrir el servicio de la deuda y solicitar una moratoria por tres meses para ~I 

pago principal sobre la deuda pública; además. se integró un grupo asesor bancario internacional 

( 13 bancos ) para reestructurar ta cJeuda pública que se tenia con más de. S-00 instituciones 

bancarias en todo el mundo y casi mil entidades prestamistas ( oficinas. subsidiarias y filiales 

bancarias). Se aprobó un programa de estabilización con el Fondo Monetario y se obtuvo apoyo 

financiero del gobierno de Estados Unidos con créditos de la Reserva Federal. el Depanamento 

del Tesoro y la Comn1odity Credit Corporation. complementados con un crédito puente del 

Banco de Pagos Internacionales. 

De esta manera. México pasó en unos meses de ser uno de lo paises más solicitados para recibir 

créditos. a un país al que se le cerraron las puertas del financiamiento internacional. con un 

problema de insolvencia que no tenía precedentes en la hislOria financiera internacional. Unos 

meses después de esta declaración. Brasil anunció en noviembre de 1982 la suspensión del pago 

de su deuda. y más larde siguió Argcnlina, desencadenándose en 1983 lo que se conoce como la 

crisis internacional de la deuda externa. 

Se ha mencionado que México, al enfrentar el problema como- un:r siluación de falta de liquidez a 

corlo plazo y ~esolverto en una-forma unilateral con .sus acreedores. como lo hicieron 

an1eriormente Nicaragua y Costa Rica que entraron en moratoria de pagos, contribuyo a sentar 

28 Lcora1J.1 Solf:i; ). En~toUI Zetlillu. "P· C'~I .• p.6'-. 
2'1 LcopolJn 5'1U11o y Enwtoln ZeJ1Uu. op. e-u •• p.66. 
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precedentes para las negociaciones que se hicieron poster-iormente. Además. a partir de la 

negociación del FMI con México se establecieron mecanismos pa¡-a movilizar recursos de los 

acreedores. a pesar de su oposición a conceder más prestamos. pero que por presión del Fondo 

tuvieron que otorgar. aunque bajo el nombre de *prestamos involuntarios". Las autoridades del 

Fondo Monetario fueron muy claras en este aspecto al señalar que no apoyarían a México. "sin la 

garantía de las fuentes oficiales y de los bancos comerciales. de que se tenía el financiamiento 

externo adecuado para lograr el éxito del Programa de Ajuste Mexicano y el Convenio con el 

FMI. y de que la comunidad bancaria considerara favorablemente el inicio de un programa de 

reestructuraciones realista de la deuda mexicana"30. 

10.1.7 LAS REESTRUCTURACIONES 

El inicio de la ncgociaciún se vio afectado por la nacionalización bancaria y el control de 

cambios. y fue hasta 1983 cuando cornienza un largo periodo de negociaciones para reestructurar 

deudas públicas y obtener nuevos financiamientos. Las primeras negociaciones en marzo de 1983 

estuvieron relacionadas con los 23 600 millones de dólares que vencían entre agosto de 1982 y 

diciembre de 1984. obteniéndose al respecto una reestructuración a ocho a1los. y solicitando 

adicionalmente un crédi10 por 5 mil 1nillones de dólares a seis ai'los de plazo y tres de gracia. en 

el que participarían los hancos acreedores con un porceniaje similar al que tcnian en créditos a 

México en agosto de 1982. y ofreciendo tasas de interés muy elevadas. 

En 1984 se efectuó una nueva reeMructuración por 43 700 millones de dólares. incluyendo lo que 

ya había negociado en 1983. y que vencían entre 1985 y 1990. El acuerdo permitió la 

rces1ruc1uración en un plazo de 14 años. con un csquc1na de atnortizaciones que iría creciendo a 

medida que mejorara la capacidad de pagos del pai.!>. Se obtuvo además un crédito por 3 800 

millones de dólares. Se suponía que 1985 sería un año en el que no era necesario solicitar nuevos 

créditos, pero todo se complicó: empezó a bajar el prt."'Cio del petróleo. aumenlo la inflación y 

ocurrieron los terremotos. Fue necesario solicitar apoyo del Fondo Monetario y Jiferir los pagos 

que vencían en dicho aí10 En 1986 la economía se encontraba en total estancamiemo y fue 

entonces cuando al imensificarsc las criticas sobre la posición de los acreedores se dio a conocer 

el plan Baker. llegando en 1987 un nuevo acuerdo de recstruc1urac:ión que incluyó un crédito por 

6 mil millones de dólares y· apoyos adicionales del Banco Mundial. así como la reestructuración 

de 45 mil millones de deuJa en condiciones más favorables en cuamo a plazo y tasa de interés. 

Se obtuvo también un crédito pueme por 1 .6 mil millones en el que participaron los Estados 

Unidos. 12 paises europeos y cuatro de América latina. 
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Todas estas reeslructuracioncs y la conversión de deuda por acciones significó un incremento en 

el mercado secundario. aunque con sustanciales descuemos y fluctuaciones. Sin embargo, la 

deuda cxlcrna era de 75 mil millones en 1981 (45% del PJB). Jlcgó a 108 mil millones en 1987 y 

representó el 76% del PIB. factor determina.me para que el servicio de la deuda se mamuvicra 

muy alto y se dificulrara la obtención de nuevos financiamiemos principalmente de los bancos 

pequcf\os. Asr. los recursos otorgados en 1987 tuvieron un gran retraso. toda vez que los bancos 

regionales de Estados Unidos, se negaron a parcicipar. 

El gobierno mexicano buscó desde 1986 nuevas formas de lograr una reducción de su deuda. 

como fueron el programa de swaps (conversión de deuda por capilal) y las operaciones de 

conversión de deuda por nuevos valores a largo plazo garanliz.ados con bonos- cupón cero de la 

Tesorería de los Estados Unidos. que constituyó el primer ejercicio de reducción de deuda 

realizado por un país deudor. 

Hubo entonces diversas propuestas que se sintetizaron en el plan presentado por Brady. 

Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Con base en ellas se logro reestruccurar 48 231 

millones de dólares de deuda publica externa a través de un menú que incluyo reducciones en el 

principal y el morgamiemo de nuevos créditos. en marzo de 1990 se finnó el acuerdo de 

reestructuración con la banca comercial internacional. en el que se establecen un plazo de 30 años 

Jos llamados bonos de descuento que reducen el principal y los bonos a la par que tienen una tasa 

de interés fija. 

De esta manera. de los 48 500 millones de dólares de deuda negociada. 42.6% quedó sujeto al 

intercambio por bonos de dcscuenlo de 35%; 46.5% a la reducción en la lasa de interés que 

queda fija a 6.25%. y 10.9% sil'"vió de base para la aportación de nuevos recursos entre 1990 y 

1992. 

También le fué posible al gobierno mexicano regresar a los mercados voluntarios de cn!dito. 

emitiendo en junio di! 1989. una emisión de bonos del Banco Nacional de Comercio Extedor. 

que no había vuelto a hacer desde 1982. 

A partir de esta reestructuración se inició en México un fuene ingreso de capitales que fortaleció 

las reservas imernacionalt!s y se apoyó con los cambios en la inversión ex[rajera. como fue el de 

atraer capital a través de certificados de parcicipación. y aumentar la inversión en cartera. por lo 

que se refiere a los valores gubernamentales de alto rendimiento • principalmente CETES. 



Asimismo. se redujo el facror de riesgo del país como foco de inversión y aumenró Ja confianza 

en cJ mercado emergenie. llegando a ser Ja Bolsa de Valores de México en 1992, uno de Jos 

mercados de mayor rendimiemo en el mundo. 

Aunque se exrernaba preocupación en algunas investigaciones como las del CEPAL en el senrido 

de que no se canalizaban esros recursos hacia inversiones producrivas. se mamuvo el interés de 

seguir apoyándose en recursos del exrerior. pero sin considerar un posible escenario en que Jos 

capitales dejaran de llegar a México. En J 944 aumemaron las presiones sobre Ja reserva 

monetaria y se aumenló la tasa de imerés de Jos CETES de 8.81 en febrero, a 16.25% en abril. 

miemras que Ja emisión de Tesobonos se incrementaba para cvirar Ja salida de capirales. Jo que se 

Uego a mencionar como "una jugada maestra del Banco de México-. 

Cabe señalar que en el transcurso de 1994 no hubo ningún intemo de alterar Ja situación que se 

presentaba con el fuerle aumento de Tesobonos. que en marzo alcanzaban un nivel de 3 100 

millones de dólares. en sep1iembre de J 9 200 millones. y en diciembre es1e nivel se ubicó en 

29.2 mil millones. Se ha mencionado que eslos valores dieron "un falso senlido de seguridad 

tanm a los acreedores como al emisor"31 y la amplia deuda indizada al dólar llegó a estallar en 

un momen10. 

Fue así como 1ermino 01ra vez un sexenio de gobierno bajo un fuerte endeudamiento a cono 

plazo y en condiciones más adversas que en 1982. 

10.1.8 ASPECTOS GENERALES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

El lenla de Ja crisis de Ja deuda imernacional ha sido extensamenle tratado desde J 982 y abundan 

Jas propuestas de académicos, políticos. cxpcnos e instituciones acreedoras y deudoras de cómo 

resolverlo o simplemenre manejarlo, aunque por Jo general reflejan las preocupaciones 

específicas de Jos participamcs. 

De aquí que cxis1;m muchos planes calificados como polf1icas de muddling throug/1, es decir. 

para salir del paso. que varían de acuerdo con las circunslancias económicas del momemo. 

Además, se dislingucn cambios en Ja ac1itud de Jos gobiernos deudores, ya que primero hubo una 

1oral aceptación delas condiciones que se Je imponían, y después de Ja depresión económica en 

sus paises los llevó a buscar soluciones n1enos onerosas, donde Jos acreedores panicipan en Ja 
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reestructuración y coordinan las acciones. Esta es una situación muy diferente a la que se 

presentó en años anteriores. cuando la deuda se contrataba con organismos internacionales o se 

negociaba con el Club de París. que contaba ya con un cartabón elaborado por los acreedores 

donde Ja posibilidad de influir que tenia el deudor era muy limitada y la deuda provenía de un 

aspecto específico. como era la baja en el precio de algún produc10, pero sin estar en juego la 

estabilidad financiera internacional. 

Conviene distinguir algunos de los principales aspectos del problema de la deuda, como. son: 

1. La activa participación de organismos multilaterales, bancos centrales y gobiernos, y el papel 

central del FMI que establece programas de ajuste y condiciones de crédicos para la 

realización de un programa de reestructuración. 

2. Se ha indicado que este organismo al convenirse en la llave de acceso a la renegociación. 

obliga a los paises a aceptar sus condiciones y se conviene en una especie de "sheriff 

imernacional"32 . En el caso de México. debemos recordar que entre 1976 y 199S se han 

firmado siete cartas de intención con el Fondo. 

3. La imegración de comités de renegociación que dirigen los bancos acreedores de más 

importancia. y que representan a todos los demás bancos acreedores. 

4. Esta situación es muy diferente a Ja que tuvieron los comilés de banco que se integraron en Jos 

anos veinte. cuando el grupo de acreedores se organizaba después de Ja declaración de 

moratoria. cuando estaban en juego los activos de los clientes y no existía una cooperación 

imernacional. 

S. Los acreedores negociaban en bloque y están conscientes. aunque difieran en su opinión. de 

que la unión es lo que da fuerza al posible pago. 

6. El imerés principal de Jos acreedores. hasta que se llegó al Plan Brady. fue realizar acuerdos 

que comprometieran el pago de in1creses. Se calcula que América La1ina transfil"ió recursos al 

exterior por 25 mil millones de dólares entre J 982 y 1986. 

• 
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7_ Por lo general. las soluciones multila1erales han sido acepladas. siendo pocas las amenazas de 

mora1oria. Des1aca entre éstas Ja propuesta de Cartagena en abril de 1985. con Ja cual se 

buscó unificar a Jos deudores. y donde México. Brasil y Venezuela decidieron unirse a los 

acreedores para evi1ar una interrupción en las negociaciones que llevaban a cabo sobre sus 

deudas. De esta manera, Ja primera acción coordinada irónicameme se dio emre deudores y 

acreedores. 

El dcscontemo que empezó a surgir en ese atlo fue detenido con el Plan Bakcr. presenlado ame la 

Asamblea del Fondo Monetario en octubre de 1985. Sin embargo, sus resultados fueron limilados 

pues los recursos a 01orgar por Ja banca comercial representaban únicamente 25 % de aqueJJos 

que los 15 paises seleccionados para beneficiarse del plan, deberían pagai- como imereses de su 

deuda emre los años de 1986 a 1988. 

Pos1ei-ioi-mente. el Plan Bi-ady i-econoció la necesidad de reducir el servicio de Ja deuda o de 

hacer "quitas- del principal, como la única manera de apoyar a los deudores. 

10.1.9 PLAN BAKER Y PLAN BRADY 

El fin del Plan Baker fue el asegurar el servicio de la deuda pero con un crecimiemo dela 

economía. o sea -ci-ecer pai-a pagar-. El Pian comenfa eres propuesras33 : 

1. Un aumemo neto de 20 mil millones de dólares en los crédi1os otorgados a los 15 paises 

seleccionados demro de este plan (donde es1aba México), por parre de Jos bancos comerciales. 

Los recursos se canalizarían en un periodo de ri-es arlas. 

2. Compromiso de los paises deudores de adop1ar medidas estructurales que apoyaran eJ 

crecimiento de sus economías. 

3. Créditos otorgados poi- organismos financieros inlernacionaJes. como eJ Banco Mundial y el 

Banco Jnleramericano de Desarrollo, por 9 mil millones. a enCregar en un periodo de rres 

a11os. 

Uno de los pi-opósilos de este plan fue superar la i-enuencia de la banca comercial a ororg.ar 

nuevos pres1amos o imervenir en las reestruccuraciones. considerando que al escimular el 

..:n:cimien10 se lograría aumentar la inversión extranjera directa y la repa1riación de capilales. 

33 JoM! An¡:el Ourrra. La,_J/lllctl ú .. to UruJo ""'""'º•Fon.Ju de Cuhura &onUmi.:•. Mé•icn. J"'J3. p. 6!> 
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Además. se ampliaba la panicipación del Banco Mundial sobre las polhicas económicas de los 

paises y se le pcrmilfa otorgar créditos a cono plazo. 

El poco entusiasmo con et que fue recibido el Plan Bakcr. se debió a que para los paises 

deudores significaba seguir transfiriendo recursos al exterior por momos elevados. en tamo que 

los bancos acreedores. que en ese momento estaban incrementando sus reservas sobre los créditos 

concedidos a tos paises en desarrollo. vieron con csceptismo et conceder nuevos créditos. Un 

reflejo de la situación se muestra al convocar Volcker. en octubre de 1985. a los dirigentes de los 

150 principales bancos norteamericanos. para solicitarles el apoyo al Plan Backer. y donde 

solamente el representante del Manufacturers Hanover Trust Co. accedió a la petición34 . 

Se inicia entonces un periodo de renuencia de los bancos acreedores para otorgar beneficios a los 

deudores. Volcker. aconsejaba no cancelar las obligaciones, en un momento en el que la hanca 

norteamericana se enfrentaba a graves problemas internos y llegó a n1encionar que .. la deuda era 

resultado de políttcas equivocadas en muchos paises del Tercer Mundo. y cancelar estas deudas 

solo serviría para estimular a los gobiernos de los paises deudores a bajar la guardia en las 

politicas de austeridad que requieren"35. 

Los esfuerzos de México por encontrar nuevos mecanis1nos para solucionar el problema y el 

temor de los banqueros frente a la revuelta popular ocurrida en Venezuela a fines de los ochen1a. 

llevaron a ta estructuración del Plan Brady, presentado en n1arzo de 1989 como sugerencias. y no 

como un plan estructurado, por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. 

Esta propuesta significo un cambio en la poHtica sobre la deuda ex.terna al considerar que era 

necesario: 

1. El crecimiento de los paises deudores y la adopción de politicas de esdmulo a la inversión 

extranjera. repatriación de capitales y fomento al ahorro interno. 

2. Se requeria de un apoyo más eficaz y oportuno de los acreedores. pero sobre todo de la hanca 

comercial que debería buscar mecanismos para reducir el saldo y el servicio de la deuda 

vigente y aportar nuevos recursos. 
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3. El Banco Mundial y el Fondo Monelario dcbcrfan dar apoyo financiero a travi!s de los 

programas económicos e intervenir en las operaciones de reducción de Ja deuda con la banca 

comercial. 

4. Eliminar compromisos en tos acuerdos entre deudores y acreedores que limitarán la concesión 

de recursos. 

De esta manera. el aprobar reducciones en la deuda que fue vis10 siempre como un tabú. paso a 

ser un elemento cenual de la negociación y reveló un cambio en la posición de los acreedores. 

Lo interesante de e.~te plan es que introdujo un amplio mcnU de opciones financieras que 

significaron una reducción en los pagos del principal y de tasas de imcrés. Además. no 

especificaba como el Backcr. los paises que se bc:ncficiarian del progi-ama. sei\alando únicamente 

que deberían irse incorporando aquellos 01ros que realizarán ajustes macrocconómicos. Los 

primeros paises que se integraron a este programa fueron Cosla Rica. f\..1éxico y Venezuela. 

10.2 CAMBIOS EN LA POLITICA FINANCIERA DE MEXICO. 

La estrategia económica para la modernización de Mc!xico. se orienta a generar un crecimienlo 

permanente y a consolidar la estabilidad macroeconóm1ca. De esta forma se crean las condiciones 

adecuadas para dar respuesta oportuna tanto a las crecientes de111andas de una sociedad inmersa 

en el cambio. como al desafío de la competencia externa. 

Como parte esencial de la estrategia. la política de financiamiento del desarrollo económico se 

orienta a elevar el nivel de ahorro. Ello significa ampliar en canudad suficiente el n1onto de los 

recursos disponibles. y propiciar su canalización hacia las ramas productivas niás dinámicas. El 

logro de este objetivo. dentro de un comcxto de estabilización y cambio estructural. se expresará 

en mayores niveles de productividad y efic1enc1a. 

El fortalecimiento y retención del ahorro interno. así como su asignación eficiente a actividades 

productivas. descan..<>a esencialmente en la es1rategia de n1odernización del sistema financiero. que 

se propone conve"irlo en un sistema tnás sólido. flexible y compcli11vo 

La liberación de los n1ercados y la adecuación del marco institucional han sido las dos 

advcncncias a través de las cuales se ha modernizado el siste1na financiero mexicano. En cuanto 

a Ja p1unera. a panir del último lrimestre de 1988 comenzó a dejarse en libertad a la banca 
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gradualmente para detc.-minar las tasas de interés y Jos plazos de sus operacione~. Esto es. se 

eliminó el encaje legal. que fue sustituida por un coeficiente de liquidez. 

El desarrollo institucional del sistema. que constituye la segunda venicme de la moderni7..ación 

financiera. ha sido logrado a través de las refonnas de marco jurídico que define su cMruclura. 

Se ha disminuido la regulación excesiva y mejorado al mismo tiempo la supervisión del sistema. 

El objetivo ha sido ampliar la flexibilidad operativa. y para ello se ha estimulado la creatividad 

en el desarrollo de nuevos instrumentos y mecanismos de intcnnediación. en tamn c.¡ue se 

fonalece la salud del sistema y se protegen los intereses del público. 

El aspecto n1ás importante de la modernización financiera. es que contribuye a incn:mcmar- el 

ahorro que se canaliza a través del sistema financiero y hace más eficiente su oricnro.c1ún hacia 

ac1ividades productivas. Lo an1edor es de gran importancia ya que el reto a) que !>.C enfrenta el 

país es r-etomar las lasas hislóricas de cr-ecimiento, lo que supone la elevación del cndicicntc de 

inversión que se requiere a su vez de un mayor ahorr-o interno. 

Un segundo pumo por el que se ha promovido la r-eíorma financiera es para for1alcccr- el !>.ÍMe111a 

y prepararlo para una mayor competencia. Es un hecho que a nivel mundial In!>. "'1Mentas 

financieros nacionales compilen cada vez mas. La globalización rebasa frontcr-a!'. L·nn "unta 

facilidad. por lo que es necesario pr-opiciar- una mayor capitalización e imegración dc-1 !'>CC1t.1r. quc

le pennita aprovechar las sinergías y economías de escala y obtener una mayor- ap.iltdad en "'º 
opernción. 

En los últimos años se han tomado lres decisiones estratégicas que se reflejan en la kgish1citin 

referente al Sistema Financiero Mexicano y que definen claramente sus rasgos ma" reh:vames 

para Jos próxintos años. Estas son: la tendencia a la banca universal; la separación parrimnnial de 

Ja banca. por una parte. y 13 industria y el comercio por otra; y la apertura gr-aduat a la invcr-sión 

extranjera. 

En la década de los setenta proliferaron las instituciones bancarias que ofrecían difcrc-nh:!'> 1ipos 

de servicios; hubo bancos comer-ciales. bancos hipotecarios y financieros. los cuo.1lc"' en su 

mayoría financiaban al comercio. Fueron bancos comerciales especializados que 1uvicn111 que 

sujemrse a restricciones extremas en sus operaciones. 

En un inlento de reorganizar el sistema bancario. el gobierno propició la fusión de In!>. diferentes 

tipos de bancos comerciales para dar lugar a bancos múltiples. los cuales realizaban la"' miMnas 
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f°unciones de los bancos antes separados. Bajo el nuevo papel. Jos bancos pudieron alcan7 .. ar 

economías a escala. diversificación del riesgo en relación con los bancos especializados y una 

regulación menos estricta. 

La existencia de mercados financieros comple1os fue una condición necesaria para permitir la 

libre compcrencia en las tasas de interés. A principios de Jos sc1en1a las 1asas activas y pasivas 

escaban bajo control y 1odas las institucione:> bancarias. principalmcmc los bancos especializados. 

se sujetaban a cienas regJ3s crediticias. Las tasas controladas y Ja asignación crediticia 

propiciaron un sesgo hacia el crecimiento de Ja banca. Los costos fUeron relativamente menos 

imponantes para Jos bancos comerciales, ya que una buena parte de sus utilidades dependía de 

tratamiento del hanco central. Dada Ja complejidad tanto del sistema como de las reglas. Ja 

discrecionalidad desempeño un papel de cierta relevancia en las negociaciones de las utilidades. 

La presencia de un mercado sólido de deuda también fue una condición necesaria para el proceso 

de liberación bancaria. Hasta que este mercado logro su desarrollo. todo crédilO que se 

canalizaba al gobierno 1enia que provenir dc:J sistema bancario. 

Los principales pasos hacia la creación de un importante mercado de deuda púbJica fueron Ja 

expedición de la Ley del Mercado de Valores (1975) y Ja creación de Jos certificados de Ja 

Tesorería de Ja Federación (CETES). en 1978. 

La ley del mercado de Valores introdujo dos importantes cambios en el Sistema Fina11ciero 

Mexicano. Primero. se n1ejor6 la estructura de ese mercado al incluirse el mercado accionario. 

las casas de bolsa y de emisores de valore~. con Ja supervisión a cargo de la Comisión Nacional 

de Valores. Segundo, les dio una estructura insti1ucional a las casas de bolsa y se proporcionaron 

'"incentivos .. a los corredores individuales para formar casas de bols3 con un mínimo de 

requerimientos de capital y una regulación nonnal. La Ley del Mercado de Valores. por tanto. 

implicó un importame progreso para el sis1ema financiero. y fue el primer paso para la creación 

de un mercado de capitales sólido. 

Los CETES se crearon para dotar al gobierno de un instrumento de deuda in1erna y para realizar 

operaciones del rni:rcado abierto. Estos ins1rumentos represeniaron Ja base para la fuiura 

operación del mercado de dinero y fueron el principal paso para un mercado de deuda publica. 

t-.·léxico inició una reducción imponame de su d~ficit público desde 1983. El proceso de 

estabiliL.adón produjo muchos efectos posilivos. entre otros una mayor eficiencia en las 
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operaciones crediticias. La reducción del déficit en la finanzas públicas permitió al gobierno 

reducir sustancialmente Ja colocación de deuda a 1ravés de CETES. Con ello eliminó el efecto 

desplazamiento que presionaba al alza las tasas de interés. Además se posibilhó una regulación 

monc1aria más eficaz. Así. el saneamiento de las finanzas del sector público ha sido también un 

importame factor para la liberación bancaria y financiera en general. 

El 1° de septiembre de 1982 el titular del poder ejecutivo expidió un decreto por medio del cual 

la banca comercial pasaba a la propiedad del sector publico. Esto ocurría en medio de una 

profunda crisis de balanza de pagos y en una situación interna de grave desequilibrio. a resultas 

del elevado déficit público. el endeudamiemo externo y la caída de en los precios imernacionales 

del pe1róleo. 

Bajo la gestión del Estado la banca tuvo cambios fundamentales en su estruccura, que 

gradualn1cme conforn1aron un esquema de mayor competencia enlre las instituciones. Hasla antes 

de 1982. el sistem.a bancario estaba formado por 60 ins1i1uciones, de las cuales poco más de ta 

mhad eran bancos múltiples. En los años siguientes Ja banca estuvo somc1ida a un proceso de 

reestructuración, durante el cual las 60 instiluciones estauzadas tuvieron que atravesar tres etapas 

sucesivas de fusiones. El sector público promovió el fortalccimiento de los bancos, dando mayor 

solidez a ~us instiluciones y asignándoles áreas de cobertura más congruentes con Ja fortaleza de 

cada banco en las diferentes regiones del país. La csratización de la banca trajo como 

consecuencia la interrupción del proceso que apuntaba hacia la banca universal y la disolución de 

grupo financiero- industriales. Asimismo permitió el desarrollo independiente de casas de boJsa, 

compai'lias de seguros, compañías arrendadoras y otros interrnediarios no bancarios. 

A partir de 1985, la banca múltiple realizó un esfuerzo para modernizar su operación y con ese 

propósito generó nuevos instrumentos que hicieron posible ofrecer diferentes 3Jternativas de 

ahorro. consolidar operaciones diversas en un01 sola cuenta. reducir costos y. en general, mejorar 

la eficiencia de las instituciones. 

Anle la intensificación del proceso inflacionario. entre 1986 y 1987. las instituciones bancarias 

compitieron en desventaja debido al desequilibrio entre sus tasas sujetas a control. y l01s de los 

intennediarios financieros no bancarios. determinadas con 1nayor libertad. Aunado a lo 01nterior. 

ta escasez de fondos prestables en el mercado bancario derivada de la congelación del crédito a 

empresas y particulares. originó el surgimiento de un mercado paralelo de capitación y crédi10 

entre las tesorerías de las grandes empresas. 
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En diciembre de 1989 el Congreso aprobó - a propuesra del Ejecutivo - una serie de iniciativas 

de reforma a las principales leyes del sistema financiero. Fueron modificadas la Ley 

Reglamentaria del Servicio Publico de Banca y Crédito. La General de Jnstimciones de Seguros. 

la Federal de Instituciones de Fianzas. la General de Organizaciones y Acrividades Auxiliares del 

Crédito. la del Mercado de Valores y la General de Sociedades de Inversión. 

Con esta reforma se avanzo en el desarrollo insti1ucional del sistema financiero al actualizarse el 

marco jurídico que definía su estructura. Los propósitos del Paquete Financiern fueron: disminuir 

Ja regulación excesiva. mejor la supervisión del sistema en su conjunto; reconocer y regular sin 

excesos a los nuevos incermediarios e inscrumemos; fomencar la capitalización de los 

intermediarios y aprovechamiento de economfas a escala; y promover mejor cobcrcura de 

mercados y mayor competencia Cntre intermediarios. En símesis. fomentar un sistema financiero 

mas eficieme y moderno 

La reforma fue integral con el objeco de que el sector. con las nuevas nonnas. pudiera responder 

adecuadamente a las necesidades del mercado. Así. se busco un mejor equilibrio entre 

instirnciones e instrumemos. una intennediación más con1peci1iva y eficiente y mayor congruencia 

para el seclOr en su conjumo. 

En n1ateria de banca, la reforma fortaleció las facultades de los consejos directivos para tomar 

decisiones. Los facuhó para designar y remover al director general. considerando que sus 

miembros estarían en capacidad para deterTninar que la persona designada reuniera los requisitos 

escablecidos por la ley. 

Asi111ismo. es1ableció que los propios consejos aprobaran los prograrn.a~ financieros; los 

presupuestos de gasto e inversión; las estimaciones de ingresos anuales: la apertura y reubicación 

de sucursales. agencias y oficinas en el pafs: la adquisición, arrendamiento y enajenación de 

muebles e inmuebles: la promoción y publicidad: las estruc1uras organizacionales y las bases para 

la elaboración de los cabuladorcs de sueldos. En sfmesis. delerminó que los consejos condujeran 

la gestión administrativa de las sociedades. 

Al efectuar la reforma de la ley bancaria. se adopto como principio que la rentabilidad de Ja 

banca comercial fuera el mejor indicador del éxito de cada institución. de su estralegia. de su 

eficiencia y de su calidad de servicio. Por ello. se pretendía que los bancos alcanzaran una 

rcnlabilidad acorde con los parámetros scc1oriales e internacionales. 
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Pese a que los bancos mexicanos habí:ln venido fortaleciendo su base de capital. se estimó 

convenicnle en ese momento que las instituciones bancarias un coeficiente de capitalización de 

cuando menos 63. simihtr al que regia en los principales centros financieros. De esta manera se 

establecían condiciones de mayor solidez financiera acordes con Jos requerimientos 

internacionales. 

La ley. al prescribir la capilaliz.ación de las instituciones. también tuvo en cucma la conveniencia 

de que las sociedades nacionales de cri!dito poseyeran un capital suficientemente diversificado. Se 

amplió la participación de los sectores privado y social. Por tanto. se modificó la fonna de 

integración del capi1al para que quedase constituido por una parte ordinaria y olra adicional. La 

ordinaria se compondría de los cenificados de serie A y B. y Ja adicional de una serie de 

certificados de aporrnción palrimonial. que se denominaría serie C. 

Complementariamente se dispuso aumentar de l a 5% el porcentaje máximo del capilal pagado de 

la banca que podria ser aponado por personas flsicas o morales. mediante la adquisición de 

cenificados de serie B. Cabe señalar que las sociedades de inversión fueron facultadas para 

adquirir porcentajes superiores al l % Estas modificaciones. ademá.<; de propiciar mayor 

capilaliz.ación. permitieron la permanencia e idemificación de los tenedores de las instiluciones. 

Una de las refonnas introducidas a la ley bancaria reconoció los grupos financieros y de este 

ntodo se otorgó cnudad legal a la interrelación patrimonial y operativa de empresas financieras, 

que se venia dando de hecho en el mercado. En tal virtud. se resolvió pron1over la creación 

reglamentada de grupos financieros en torno a la banca. con la finalidad de complementar el 

servicio público de banca y crédito con el arrendamiento. el factoraje. el ahnacenamiento. la 

operación de sociedades de inversión y casas de cambio. Se dispuso adctnás que cada grupo se 

integrara por lo ntcnos con tres intermediarios y participara cuando ntcnos con el 51 % del capital 

de cada uno de estos. 

A una desregulación operativa y una mayor autonon1ia de gestión de las instituciones corresponde 

una mejor super-visión. Esto Ultimo. para garantizar- los intereses del gran publico ahorrador. 

sobre todo en circunstancias en que el riesgo crediticio aumenta como resultado de una mayor 

canalización de .-ccursos hacia el sector privado, tal como ocurría en México. La moderni7.ación 

financiera fortaleció la supervisión de las instituciones. en particular la supervisión prudencial. 

La reforma de 1989 eliminó la sobrerregulación que había limitado el desarrollo del seguro y de 

la fianza. a la vez que actualizo el marco jurídico y fortaleció la capitalización de las 
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instituciones. En materia de seguros y fianzas se adoptó el propósito de flexibilizar las nonnas 

vigentes para es1ablecer las cobenuras. planes. prilllas, tarifas y documen1os de comratació~ con 

mayor Jiber1as para Jas aseguradoras y afianzadoras. de acuerdo con disposiciones generales 

dictadas por las autoridades. 

Se favor-eció la capitalización de las compai\fas de seguros al fijarse anualmeme su capital mfnimo 

según la operación o el ramo de que se 1rate. Además ha sido adoptado el r~gimen de mar-gen de 

solvencia y se ha facullado a las aseguradoras para practicar opernciones directas de 

refianzamiemo. 

La inserción de la economía mexicana en eJ ámbito imernacional requirió promover Ja 

participación minoritaria de la inversión extranjern en el capital de las instituciones de seguros y 

fianzas. para fonalecer su capitalización y atraer tecnología. 

Fue creada Ja Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. con el propósito de comar con un órgano 

especializado de inspección y vigilancia que permitiera dar una respuesta más ágil a las demandas 

del sector. La antigua Comisión Nacional Bancaria y de Seguros se escindió para formar dos 

entidades especializadas: la Comisión Nacional Bancaria. responsable de la banca y sus 

organizaciones auxiliares de crédito: y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

La modernización financiera abarcó también la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédi10. Para las organizaciones. la reforma implico una mayor nexibilidad 

opera1iva y tarifaría. la diversificación de las fuentes de fondeo y el mejoramiento de su solvencia 

y Ja supervisión Se permitió la inversión extranjera minori1aria en el capital de las 

almacenadoras y empresas de fac1oraje. L as arrendadoras contaban ya con esa au1orización. Jo 

que les ha permitido fomemar su desarrollo y solidez financiera. 

Los cambios a la ley en materia de almacenamiento se orientaron a consolidar el certificado de 

depósito y el bono de prenda como ins1rumen1os operativos. Asimismo. se dic1aron normas que 

vincularon rnas cstrecllan1e1ue a esas inslituciones con las acciones de fomento al con1ercio 

exterior. Se disPuso que las almacenadoras crearan reservas para prevenir faltames en Ja 

habilitación de bodegas. y que contase con fuerza legal para actuar en contra de bodegueros que 

cometan ilícitos. 

Las rmprc:sas de factoraje financiero son cada vez más importantes. ya que los recursos que 

otorgan sobre Jos derechos del crédito son la única garancia susceptible de ser ofrecida por ellas. 
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Se reguló su actividad y se les dio el car~cter de organización auxiliar de crédito. El fac1oraje 

quedó sujcco a una rcglñmcntación específica. bajo la cual se fijan capitales mínimos para su 

constitución. se delimita su objeto social._ su operación y sus fuentes de fondeo. 

El arrendamiento constituye un medio eficaz para fomemar la inversión en Ja planta productiva. 

Se permitió a las arrendadoras fondearse de manera directa con el público a través del mercado 

de valores. Se establecieron restricciones para que las arrendadoras concedan créditos 

rcfaccionarios. hipotecarios o de corto plazo. ya que estos corresponden a operaciones crediticias 

propias de la banca. En cuanto a su apalancamicnto. se fijó el monto máximo del pasivo en 

relación con los rccur-sos patr-imoniales. Asimismo. se r-eglamencar-on las oper-aciones en moneda 

cxtranjer-a de acuer-do con las disposiciones de car-ácter- gem:r-al expedidas por- el Banco de 

México. Estas medidas han permitido garantizar- la canalización de los r-ecursos y la solvencia de 

las instituciones. 

El mer-cado de valor-es es uno de los canales más eficaces para fomentar el ahorr-o institucional. 

Las r-eformas efectuadas han propiciado su consolidación. 

Las r-eformas propuestas por la Ley del Mercado de Valores y para las sociedades de inversión. 

tuvieron como fin la mayor actualización e internacionalización de sus operaciones; la agrupación 

ordenada y regulada de los servicios financieros no bancarios: la desregulación de las 

oper-aciones y la simplificación adminislrativa. 

La desregulación de la actividad bursátil buscó promover la competencia y facilhar su operación. 

Los criterios básicos fueron la expedición de lineamiemos generales por parte de la autoridad. el 

libre funcionamien10 del mercado y la previsión de las acciones correctivas. dentro de una mayor 

cenidumbre jurídica y e.Je supervisión. Se reglamemó el uso indebido de la información 

privilegiada a fin de promover el sano desarrollo del mercado. Finalmente. se simplifico 

administrativamcn1e esta actividad mediante una resignación de facultades entre las entidades. que 

dio por rcsullado mayor agilidad en los lrámites. procedimientos y resoluciones. 

El 2 de mayo de 1990, el Presidente sometió al H. Congreso de la Unión una iniciativa de 

reformas a los anículos 28 y 123 de Ja Constitución Política. el propósito fue ampliar la 

panicipación de los seclores privado y social en la propiedad de las instituciones de banca 

múltiple. 

La iniciativa se sustentó en ues razones fundamentales: 



- La imposlergable necesidad de concentrar la acción del Estado en el cumpJimicmo de sus 

objetivos básicos: dar respuesta a las neeesidades sociales y elevar el bienestar de Ja población 

sobre bases productivas y duraderas. 

- El cambio profundo de Jas realidades sociales, de las estructuras economías. del papel del 

Es1ado y del sistema financiero en el país. modificaba de raíz las circunstancias que habían 

explicado, en 1982, la es1a1izaci6n de la banca. 

- el propósiro de ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito en 

beneficio colectivo. 

La iniciativa estaba en concordancia con Ja política de modernización del país. El momento era 

oponuno porque los bancos se caracterizaban por su remabilidad, su eficiente administración y su 

cscruccura sólida de capilal. Su coeficiente de capiralización nelo -a activos de riesgo estaba ya 

cerca del 7% y era comparible con Jos requerimientos del Convenio de Basilca. 

Después de aprobadas Ja refonnas. y una vez que fueron publicadas en el diario Oficial. el 

Congreso de Ja Unión recibió dos nuevas inicialivas de ley que se sustemaron en ef dictamen de 

Ja reforma consritucional elaborado por el propio Congreso de la Unión: Ja refcrcmc a la 

Institución de CrédilO y la de Agrupaciones Financieras. Fueron aprobadas el J 8 de julio del 

mismo afio. jumo con las reformas a Ja Ley del Mercado de Valores. 

La Ley de Jns1i1uc1ones de CrédilO estableció los términos en que el Estado ejerce recroría sobre 

el sistema bancario. la presración del servicio de banca y crédi10. las carac1erfs1icas de las 

insrituciones bancarias. su organización y funcionamiento. el sano y equilibrado desarrollo del 

servicio y las medidas rendiemes a proteger Jos intereses del público. También dispuso que 

quienes prerendan ejercer el servicio de banca y crédito deberán consliluirse en sociedad 

anónima. previa au10rización de la Secretaría de Hacienda. Como capital mínimo para las 

ins1iruciones de nueva creación, fijó el equivalenle al 0.5 % de Ja suma del capital pagado y las 

J"eservas de la 1otalidad de las instiruciones de banca múlripJc. De acuerdo con lo dispues10 por la 

Jc:y. el capi1al de los bancos estaf"ía rt:presentado por acciones de tres clases A.B y C. Las 

pl"imera.s cubren el 51 '/i del capital. las de la serie B hasla el 49% y las de Ja C hasta el 30%. 

Estas úllitnas con posih1lidad de sel" adquiridas por ex1ranjeros. 
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Emre los propósitos de la ley está es propiciar que en los bancos haya una participación 

diversificada. con este fin. se dispuso que una sola persona fisica sólo pudiera adquirir el comrol 

de acciones hasta por el 5% del capital pagado de una determinada institución. 0nicameme con 

autorización expresa de la Secretaría de Hacienda puede ampliarse este limite hasta el 10% en 

casos especificas. 

En cuanto a la integración de los consejos de administración. la ley fijó et número en J 1 

miembros o un múltiplo de 11. que serian designados por los accionistas de acuerdo con 1~ clase 

de sus acciones: la serie A nombra seis miembros de un consejo de 11: la serie B a un máximo 

de cinco y ta serie C a tres. con detrimento de los cinco que corresponden en principio a la serie 

B. 

La ley exige que los consejeros y el director general de los bancos comerciales reünan las 

características que los hagan idóneos para asumir esas responsabilidades. Deben poseer la 

experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones. 

En Jo que concierne a las operaciones de complacencia. la ley prohibió a los bancos prestar 

dinero a sus empleados y funcionarios. salvo que se tratara de prestaciones laborales. Estableció 

condiciones estrictas para el otorgamiento de créditos a accionistas. consejeros y administradores. 

y a sociedades en que los mismos participen. Esos créditos quedaron sujetos a la aprobación de 

una mayoria calificada del consejo de administración y la ley los limito cuantitativamente. hasta 

un máximo del ::?0% del total de la cartera. En general. se prohibió a los bancos celebrar 

operaciones que se aparten. de modo significativo de las condiciones del mercado. 

El fortalecimiento de la supervisión bancaria se posibilitó al establecerse el régimen de 

calificación de la cartera crediticia, de acuerdo con la cual las instituciones clasifican los créditos 

vigentes en cinco grupos. según sea et nivel de riesgo inhereme. En el grupo A se incluyeron los 

de riesgo minimo; los de bajo riesgo quedaban en el grupo B; el grupo C contendría los de 

riesgo ml!dio; y en el grupo de los grupos D y E se ubicaron los de alto riesgo y los 

irrecuperables. respectivamente. Como complemento y de acuerdo con el resultado de la 

calificación de ~u cartera. se dispuso que las instituciones constituyeran y mantuvieran reservas 

preventivas globales por cada grupo de riesgo . el monto de reserva se calculo aplicando un 

porcentaje a la calificación de la cartera. que va desde cero para el grupo A. 1 % al grupo B. 

20% al c. 60% al D y hasta el 100% para el grupo E. 
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En relación con el aspecto patrimonial banca-industria. se considero inconveniente la vinculación 

de la banca con el capital de grupos industriales, que propende a concentraciones de riesgo y a 

pérdidas de objetividad en las decisiones de crédito. Con este objeco se limitó la inversión, por 

parte de las instituciones de crédito, en el capital social de empresas que no guardan una relación 

funcional directa con la banca. Las inversiones de esta clase no podrían exceder del 5 % del 

capital pagado de la emisora; y si rebasaran esa proporción. seria del 15% como máximo, 

solamente por tres años y con aprobación de una mayoría calificada del consejo. 

La Ley de lnstiluciones de Crédito amplió las perspectivas para la panicipación de la banca 

extranjera en el sistema financiero mexicano. Continuarán existiendo las oficinas de 

representación de entidades financieras del exterior. con sus funciones básicas de gestión y 

representación en México. Además. se ahrió la posibilidad de que funcionen en el país sucursales 

de instüucioncs de crédito extranjeras. siempre que operen Unicamentc con residentes en el 

exterior - operaciones off s/Jore. 

La ley que regula las agrupaciones financieras respondió a la aparición de la banca universal. 

Puntualizó y detalló las normas que habían establecido sobre esta materia la reforma legislativa 

de diciembre de 1989. que dio reconocimiento formal a la figura de la agrupación. ya existente 

de facto. Merced a la ley de 1990. al reconocer formalmente las agrupaciones y regularlas. 

infundió al sistema mayor capacidad de competencia y contribuyó a que el público dispusiera de 

servicios mas eficientes y completos. al mismo tiempo que brindó entera pro1ección a sus 

intereses. Por otra parte. mediante la comparifa controladora se evitó la piramidación del capital 

en los grupos. puesto que cada uno de sus 1niembros tiene el suyo con independencia de los 

demás. 

Se fijaron las bases de organización y funcionamiento de los grupos y los ténninos en que se 

protegen los intereses de quienes celebran operaciones con ellos. En ese ordenamiento se dispuso 

que para formar grupos financieros se requiere autorización discrecional e intransmisible de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a las modalidades de agrupación. tres con 

las que escableció ese ordenamiento. según la institución que en cada caso actúe como cabeza: 

una sociedad controladora. un banco o una casa de bolsa. 

En los grupos con sociedad controladora podría participar conjuntamente: un banco. una casa de 

bolsa. almacén de depósito. arrendadora financiera. casa de cambio. empresa de factoraje. 

afianzadora. aseguradora. operadora de sociedades de inversión y otras Con autorización de la 

Secretaria de Hacienda. 
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De acuerdo co11 la ley. la sociedad controladora será dueña de por lo menos 65 % de las acciones 

de cada imennediario. si en et grupo participa un banco múhiple. la controladora deberá poseer 

todas las acciones de la serie A. También controlará la administración de los intermediarios del 

grupo; será responsable, en forma subsidiaria e ilimitada, de las obligaciones y las pérdidas de 

Jos demás ntiembros y no podrá realizar operaciones propias de ninguno de ellos ni asumir 

pasivo alguno. 

Al surgir la agrupación de los intermediarios financieros mexicanos - con las modalidades 

descritas - se posibilita su operación como *banca universal". 

10.2.1 MECANICA DE LA DESINCORPORACION BANCARIA 

El proceso de desincorporación bancaria tuvo enlre sus propósitos el conformar un siscema 

financiero sólido. en cuyo capilal hubiese parlicipación diversificada y el que las ins1i1ucioncs 

dispusieran de un ámbito regional de acción. Se busco rnmbién que la dirección de los bancos. lo 

mismo que las funciones dentro del consejo de administración. fuesen ejercidas por personas de 

probada ap1i1ud y experiencia financiera. Asirnisnlo. se procuró que no hubiera concentración en 

la imermediación. que el precio de venta de las instiluciones fuera justo y que se establecieran 

bases para el equilibrio del sistema en su conjunto. 

El S de septiembre de 1991 el Diario Oficial publicó el acuerdo presidencial en que se establecían 

los principios y bases del proceso de desincorporación de las sociedades nacionales de crédito. El 

acuerdo creó también el comilé de Desincorporación Bancaria. 

En la misnla fecha quedó instalado ese Comité. dependiente del Secretario de l-lacicnda y Crédito 

Público, presidido por el subsecretario del mismo ramo e integrado por otros seis funcionarios 

del sector financiero. el Comité asumió la tarea de formular los criterios generales y elaborar las 

bases del proceso de desincorporación, y de conducir dicho proceso. La Comisión lntersecretarial 

Gas10-Financianliento se encargó de decidir sobre la asignación de las institu~iones. con base en 

las recomendaciones del comité. 

El proceso de desincorporación bancaria se llevó a cabo en tres etapas sirnultáneas. La primera 

fue la de valuación contable de las instituciones. En esta etapa los propios bancos determinaron 

el valor contable de su patrimonio y realizaron la calificación de su cartera. La valuación 

económica fue la fase complementaria de esa etapa. Para definir el valor econónlico de las 
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instituciones se considero el resultado de Ja valuación comable. los activos intangibles. el 

potencial de generación de utilidades. cu:. En esta_ tarea el Comité comó con el apoyo de asesores 

externos especializados. 

La segunda etapa fue la de registro y autorización de los posibles compradores. El registro de los 

interesados se cerro 
0

paulaíinameme. de acuerdo con el orden de enajenación de las instituciones. 

La tercer etapa consistió en la enajenación. el procedimiento comprendió Ja determinación. por el 

Comité. de Jos paquetes accionarios de cada insrirución que iban a ser desincorporados. Jos 

cuales se enajenaron median1e subasta. Tamo los paquetes accionarios como las proporciones 

accionarias A o B que los integraron. se dieron a conocer en la convocatoria de cada subasta. 

Las subastas se llevaron a cabo cuando lo determinó el Comité de Desincorporación medianie la 

respectiva convocaloi-üt. En esta. se dispuso que los panicipantes contarnn con la autorización del 

Comité y constirnycran un depósito en garantía. por el monto que en cada caso fijó el propio 

comilé. Las poMuras que presentaron los participantes fueron en firme y tuvieron la 

particularidad de uhligar a quienes las formularon y no fueron para adquirir sólo parte de Jos 

paquetes. Asimismo. ~e determino que únicamente las presentarían las sociedades controladoras o 

grupos de persona~. El comieé de Desincorporación estableció los criterios para realizar la 

asignación. Jos cuales quedaron incorporados al texto de la convocatoria i-espectiva. 

En forma complementada. el gobierno federal expidió los decrelos de transformación de las 

Sociedades Nacionales de Ci-édito en sociedades Anónimas y. por lanto, de la conversión e.Je Jos 

Certificados de Aportación Patrimonial CCAPS) en acciones. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de lnstimciones de Crédito. el 51 % de los CAPS se 

convirtió en acciones serie A; el IS% de CAPS a restante jumo con la serie B. pasaron a ser 

acciones serie B. Asimismo. se de1ennino que la serie C de acciones fuese susceptible de ser 

adquirida por extranjeros. la cual representaba hasta el 30% del capital de la institución. 

El precio de venta alcanzado reflejó solvencia y solidez de las instituciones bancarias. sus flujo!-. 

de ucilidades y. sobre todo. su rentabilidad prevista. El precio promedio ponderado de venta de 

los 18 bancos. en relación con el capilal contable. fue de 3.08. mientras que el precio promedio 

ponderado en n:lación con la utilidad conocida fue de 14.3 veces. Las posturas de los 

participantes en las subastas mostraron la rc111abilidad espei-ada por éstos, y en todos los casos los 

precios ofrecidos fueron ligeramente superiores a las valuaciones elaboradas poi- los ascsoi-es 
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C)lternos del Comité. La buena aceptación de que han sido objeto las acciones de grupos 

financieros mexicanos en Jos mercados internacionales corrobora la confianza con que se prevé el 

futuro del Sistema Financiero Mexicano. 

FONDO DE CONTINGENCIA 

En el mes de diciembre de 1990 se constituyó en el Banco de México el Fondo de Contingencia 

creado con el crédito de que ingresos públicos no recurrentes deben ser utilizados de manera 

prioritaria en la constitución de .-escrvas para enfrentar eventos adversos. o bien para la 

disminución de deuda y su servicio permanente. el propósito de la constitución de esta reserva 

fue el de proteger y asegurar el pTograma económico de México ante nuctuaciones económicas 

que pudiesen presentarse. 

Los riesgos por los que se constituyó este fondo. fueron los inherentes a la posible volatilidad en 

los mercados petroleros. derivad&i de los acontecimientos de un mercado internacional incierto, 

afectado en ese momento por la Guerra del golfo Pérsico. 

Los recursos del Fondo se han constituido por ingresos provenientes de la desincorporación de 

empresas y bancos comerciales. y se han destinado preferentemente a la amonización de deuda 

interna. 

Con recursos del fondo se ha amortizado deuda interna del gobierno federal por el equivalente a 

25 billones de pesos. monto que a finales de 1992 representaba el 20.5% de ta deuda interna 

total. 

10.2.2 LA REFORl\tA MONETARIA DE 1993. 

El 18 de junio de 1992, el H. Congreso de la Unión aprobó el decreto de creación de un3 nueva 

unidad n1onctaria, con las características de las monedas metálicas correspondientes a dicha 

unidad y las refonnas a la Ley monetaria que se requerían para tales efectos. 

Dicha unidad. que transitori::uncntc se denominará Mnucvo peso... equivale a 1000 pesos 

anteriores. Como se consignó en la exposición de motivos de la citada iniciativa. Ja medida está 

encaminada a facilitar las trans.acciones en dinero. a disminuir el manejo de cifras elevadas y a 

lograr un mejor aprovechamiento de los sistemas comablcs y de cómputo. 
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La primera etapa del proceso abarcó del dia de la publicación del decreto al 31 de diciembre de 

1992. Fue una etapa de carácter preparatorio. en el que se informó al público la forma en que se 

harfa el cambio de unidad. La segunda etapa se inició el 1 de enero de 1993. fecha a partir de la 

cual se comenzaron a poner gradualmente en circulación Jos nuevos billetes y monedas metálicas. 

y terminara hasta que sean remplazados totalmente Jos anteriores. 

En un principio se mantienen las mismas características de Jos billetes. en tamo el público se 

familiarizará con las nuevas denominaciones. Mas adelante. una vez que el público se haya 

habituado a utilizar la nueva unidad. se emitirá una nueva familia de billetes con caracter(sticas 

distintas a los accualcs que transi1oriamen1e conservarán la expresión '"nuevos pesos ... 

La tercera etapa. que será de carác1er permanente. comenzara una vez que los bille1es y las 

monedas metálicas hayan sido remplazados por los nuevos billetes. Entonces se suprimirá Ja 

palabra "nuevos .. y permanecerá la denominación "pesos" y el símbolo "'S ... 

10.2.3 ENCAJE LEGAL '\'COEFICIENTE DE LIQUIDEZ 

El encaje legal es un instrumemo de política monernria cuyo propósito es el de aumentar o 

restringir el circulame y el crédilo. El encaje legal consisle fundamentalmente en el porcen1aje de 

Ja captación bancaria que el Banco de México determina que debe quedar depositada 

obtiga1nr1ameme en el propio Instituto. con o sin causa de imereses. La utilización del encaje 

legal en nuesrro país se remonta a 192436. A panir de esca fecha y hasta 1936. cuando se 

consolida el Banco de México como un verdadero banco central. el encaje legal tuvo como 

propósito principal la protección de los depósitos efectuados por el público ahorrador en las 

instituciones crediticias. 3? 

Así. en 1941 se modificó cstruclUralmente el régimen de encaje legal. al de1ern1inarse que la base 

para dererminar el alcance de dicho instrumento sería el pasivo exigible de las in!>.liluciones de 

crédno38 . Como ya se menciono. este cambio tuvo por objelo que el banco cenrral controlara el 

circulame. a través de limitar la base del crédiro que podían oiorgar los bancos. 

Oc ro cambio cstruclUral imporlante al régimen de encaje legal ocurrió en 1947. cuando se 

determinó que las insliluciones crediricias debían canalizar un porcemaje de su cap1ación hacia la 

JlJ L"" c-....ucno.I dc Jm.urucmncs de Cn:Jun" Et.1 .. t11cc1mi.cntu' Dancarm1.. aniculu 69. Diario Oficial de> la Fc-dc-runtH1. lb de enero 

~i; ::)'~.;~.n~. -'··El cllCO.Jf!' lc1:al ,. mrru M~•du• JI' rc•111rrn u1d1:.aJas por <'l 8a11c" Crmral. fl.hh.1cn. UNAM. 197;\. 
3N Le) Orpiim..:" del D•HKU de Mc .. i..:u. ankulu 3!1-



inversión obligatoria en '"alores39 . Esta. modalidad habría de prevalecer hasta Ja elimin3ción del 

régimen del encaje legaJ. De igual manera. en ese mismo año le fue conferida al Banco de 

M6xico la posibilidad de utilizar - de asr considerarlo conveniente - el porcentaje del encaje legal 

hasta el máximo autorizado de 100% en relación con Jos incrementos ob1enidos en sus pasivos 

por el sector bancario. 

Por otra pane. en 1970 el Banco de México recibió. por primera vez. la autorización para 

pagarle a las insriruciones crcdidcias intereses por las cantidades excedentes de Jos porcemajes 

mínimos en efectivo depositados con el encaje legal. 

Los porcentajes obligalorios del encaje legal se mantuvieron vigentes durante mucho tiempo. De 

hecho ranro los niveles de porcen1ajes como las tasas de inlerés obtenidas por los bancos en las 

inversiones obligamrias. variaron dependiendo de Jos objetivos de polírica monetaria. 

En ténninos legales J.a dislribución del encaje legal a Jo largo de su t!Xislencia. fue Ja siguienre: 

una de1erminada canlidad mínima en efec1ivo depositada en el banco cen1raJ. pudiendo generar o 

no incereses; 01ra parte invcrlida en valores; y el res10 a la libre decisión de cada institución. 

Generalmente Jos recursos obtenidos por el Banco de México. a iravés del muhicitado régimen. 

se canalizaban hacia sec1ores considerados como priorilarios para el desarrollo económico del 

país. enlre eslos secct.'lrcs es1aba incluido el propio gobierno. Esta situación generó una escasez 

del crédiro para Jos scc1ores no prioritarios. 

La situación anles mencionada. aunada a Ja prolongación - hasra principios de J988 - de Ja 

inflación y Ja caída real de las 1asas de inierés. propiciaron como ya se explicó el surgimiento y 

expansión. sobre todo a mediados de 1988. de mercados informales de crédito. 

Un primer paso para frenar Ja expansión de dichos mercados se dio en octubre de 1988. cuando 

se estableció que el pasivo derivado de las acepcaciones y los avales bancarios no quedaría suje10 

a reglas de canalización obliga1oria vigentes para Ja captación bancaria tradicional, sino que 

debería quedar correspondido en no menos de 30 % por CETES. Bond es y/o depósitos en 

efectivo a Ja visrn con imcrés en el Banco Ue México y. que el resro (70%) podía invertirse 

libremente en crédi1os y Olros ac1ivos_ 

39 Quepons. A .• Id""'· 
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En 1989. el régimen de encaje legal fue sustituido por un cocliciemc de liquidez de: 30%. Esta 

sustilución se dio de manera gradual. Así. el Banco Central determinó que a partir d~ abril de 

1989. ta inversión d e los recursos captados mediante insuumcmos tradicionales - excepto 

cuentas de cheques - quedara sujeta al mismo régimen de inversión señalado n el párrafo 

anterior. A pan ir de junio de ese año. se autorizo et pago de intereses a las cuentas de cheques. 

las que también quedaron sujetas al régimen de inversión obligatorio. En agosto. dicho régimen 

también se les aplico a cuentas de cheques sin intereses. Estos cambios desregularon 

significativamente al sistema bancario. al tiempo que permitieron la liberación de una gran 

cantidad de recursos (17.8 billones de pesos durante 1989). 

En resumen. el coeficiente obligaba a las instituciones de crédito a mantener una reserva de 

liquidez de por lo menos 30% de su captación. el cual podía integrarse por valores 

gubernamentales y/o efectivo en caja y/o depósitos a la vista del Banco de México. 

Sin embargo. en septiembre de 1991. las reglas del juego fuernn cambiadas radicaln1ente. con el 

fin de profundizar la desregulación del sistema bancario y dotar de mayor transparencia a la 

intermediación bancaria y dar mayor orden al mercado de dinero. Entre las reforn\as al sistema 

financiero destaca. sin lugar a dudas. la eliminación del coeficiente de liquidez. 

Al momento de la supresión del coeficiente. algunos bancos tenían más de la nlitad de su 

captación integral fuera de balance. en las 113Jlladas .. cuenta~ de orden.. (cuentas maestras. 

fideicomisos abiertos de inversión. emre otros.) Como ya se mencionó. 30% de dicha captación 

se debfa mantener como coeficiente de liquidez y el restante 70% podia canalizarse al 

otorgan1iemo de créditos. a la in"·ersión en valores guberna111entales o en otros instrumentos 

bancarios. De esta forma se estaba dando la llarriada .. piramidación'" del coeficiente de liquidez. 

misma que se originaba a partir de que los bancos invertían los recursos captados mediante 

fideicomisos de inversión en sus propios instrumentos de captación .. de balance .. , De tal suerte, 

el coeficiente 1enia que cumplirse dos veces: por un lado. cuando los recursos entraban a las 

cuentas de orden~ y por el otro. cuando estos recursos eran registrados dentro del ha.lance de las 

instituciones. Esto hacia que. de hecho. el promedio ctCctivo del coeficiente de liquidez fuera de 

41 % y no de 30 % como se establecía oficialmente. 

Esta si1uación llevó a que algunas instituciones de crédito. de manera volumaria. registraran sus 

cuentas maestras en el balance terminado con las cuentas de orden que hasta entonces se 

11cvab.•n. Ame tal hecho y con el propósito de evitar el desorden en el mercado de dinero. se 

opto por eliminar el coeficiente de liquidez. Con esta medida se evitaron las operaciones de 
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arbilraje rcgulatorio de los intcnncdiarios. al li:mpa que se buscó que la banca se concentrara en 

su función esencial de inte1"mediaci6n crediticia. 

Adicionalmente a to mencionado en el párrafo anterior. vale la pena señalar que la eliminación 

del coeficiente fue posible gracias a la conjunción de dos factores. Por- un lado. la evolución 

favorable de las finanzas públicas. permitió que el gobierno federal ya no tuviera que recurrir al 

financiamiento obligatorio de la banca múltiple; y. por el 01ro. la amplitud del mercado de dinero 

pennilfa a los bancos obtener con rapidez los recur-sos necesarios para hacer frente a sus 

obligaciones de manera oportuna. 

Cabe mencionar que la eliminación del coeficiente no significaba de ninguna manera. el 

relajamiento en la polh.ica monetaria. toda vez que ese coeficiente no funcionaba con10 encaje. 

Es10 cs. no implicaba que tos bancos debían mantener cierta proporción de sus activos 

depositados en el Banco Central. sino que las instituciones podían determinar librcmeme el 

momo de sus depósirns en dicho instituto. en función de sus de sus necesidadc!'o de efectivo y de 

Jos resuhados previsibles en la cámara de compensación. Así pues. la eliminación del coeficieme 

obligatorio. no deja de lado la posibilidad de que lo!'> bancos mantengan un coeficiente de liquidez 

voluntario. ya que este responde a la prudencia con que deben manejarse la!'o instituciones de 

crédito. 

Por último. cabe sci\alar que si bien es cierto que la liberación del sis1ema financiero ha 

permitido la innovación acelerada de instrumentos y operaciones financieras. si esa desregulación 

se hace sin ningUn control. se pueden originar riegos innecesarios. Por ello. ese proceso debe 

estar correspondido en forma importante por la supervisión prudencial. El ejercicio eficiente de 

ésta asegura que las prácticas de los intermediarios se realicen dentro de la nonnacividad 

establecida. salvaguardando los ahorros del pUblico y manteniendo la salud financiera e las 

ins1ituciones. 

En este sentido. se adecuo el marco jurfdico - como se verá en el siguienle capitulo- y se 

expidieron las reglas claras para garantizar la sana operación de los distintos in1ennediarios. 

particularmente. se ha puesto un cuidado especial en lo referente a la cartera de los bancos. Es 

decir se ha buscado que dicha cartera esté estructurada de forma 1al que permita apreciar 

claramen1e el riesgo de cada uno de los créditos. Para cales efectos. se ha establecido un sistema 

de calificación de cartera. mediante la cual las instituciones bancarias clasifican los créditos 

vigentes en cinco grupos distintos. según sea el nivel de riesgo inherente. Asf en el grupo .. A .. se 

incluyeron de riesgo mínimo: Jos de poco riesgo se ubican dentro del grupo .. B .. ; en el grupo .. C .. 
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se incluyen los de ri~go medio. y en los grupos "O" y "E'" se encuadran Jos de alto riesgo y Jos 

irrecuperables respectivamcme _ 

10.3 LA ADECUACION DEL MARCO LEGAL DEL SISTEMA. EL "PAQUETE 
FINANCIBRO" DE DICIEMBRE DE 1989. 

El proceso de mode.-nizac:ión financiera en eJ ámbito ins1i1ucionaJ y ..-egulatorio. dio un nuevo 

impulso hacia finales de 1989. cuando el presideme Salinas de Gortari envió al Congreso de la 

Unión. sendas iniciativas tendemcs a reformar un conjumo de leyes que regulaban a Ja mayoría 

de Jos intermediarios financieros. Esta reformas conocidas como el "paquete financiero'". fueron 

aprobadas en diciembre de 1989. Se huscaba. con ello. avanzar en el desarrollo ins1itucional de 

siste111a financiero, acrualizam.Jo el marco jurídico que dd1ne su escrucrura. Los propósitos del 

.. paquere financiero· eran: disnünuir la regulación excesiva y mejorar Ja supervisión del sisiema 

en su conjunto; reconocer y regular sin excesos a Jos nuevos inrennediaTios e insrrumcnros; 

fomentar Ja capicalización de los imcnnediarios y el aprovechan1iemo de economías de escala. y 

pron1over una mejor cobercura de rncrcados y n1ayor comperencia emre in1ermediarios. En 

síntesis. fomenrar un sisretna financiero más cficieme y ntoderno. 

Con la aprobación del aludido paquete fueron modificadas Ja Ley Reglamentaria del Servicio 

Público de Banca y Crédilo~ la Ley General de Jnsü1ucio11cs de Seguros: Ja Ley Federal de 

Jns1ituciones de Fianzas; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito: 

Ja Ley del Mercado de Valores. y la Ley General de Sociedades de Inversión. Aquí cabe hacer 

un breve paréntesis para destacar Ja labor de Jos legisladores integrantes de Ja Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la LJV Legislarura. 

10.3.1 LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO 

En cuanto a Ja iniciativa de reforn1as a esta ley, cabe advenir que al momento en que esta fue 

presentada al Congreso de Ja Unión aún no se lenía idea de que unos mese más tarde. en razón de 

las reformas constitucionales que darían paso al procc.!.o de desincorporación bancaria, habría de 

ser presentada una nueva iniciativa por la que se propondrfa Ja expedición de la nueva ley de 

Instituciones de Crédito y la derogación de Ja propia Ley reglamentaria del Servicio Público de 

Banca y Crédito. Sin Jugar a dudas. Ja vigencia de las reformas de Ja ley bancaria. cspecialmenle 

en la cuestión bancaria. ha sido una de las reformas más ctimeras en la historia del derecho 

mexicano. toda vez que como se: explica más adelante, n1cses más tarde fue promulgada una 
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nueva ley que habría de superar lo eslablccido en la legislación bancaria del paquete financiero de 

diciembre de 1989. 

La propiedad accionaria de los bancos por parte del Estado Je daba un carácter cenlralizado ala 

administración de las instituciones. Esto ocasionaba una excesiva rigidez para Ja toma de 

decisiones operativas y representaba una seria limicación para poder competir eficazmen1e. para 

resolver esta situación. se llegó a considerar la posibilidad de ampliar la participación de 

inversionistas privados en el capital bancario hasta por 49%. No obstante, se optó por la 

propuesta de ampliar la aulonomia de gestión de los bancos que se incluyó en el propio paquete. 

El proyecto buscaba for1alecer las faculradcs de los consejos directivos para tomar decisiones. El 

Consejo adquirió la facultad para designar y remover al director general. considerando que sus 

miembros contaban con los elementos suficientes para determinar que la persona designada 

reuniera los requisitos establecidos por la ley. Ameriormente a esta reforma. dicha atribución 

correspondía al Presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda y Crédiw 

Público. Asin1ismo. se estableció que lo!<. propios consejeros aprobaran los programas 

financieros. los presupuestos de gastos de inversión. las estimaciones de ingresos anuales. el 

establecimiento y la reubicación de sucursale!'.. agencias y oficinas en el país. la adquisición. el 

arrendamiento y la enajenación de muebles e mmuebles. ta realización de obras y prestación de 

servicios. la promoción y publicidad; las estructuras organizacionales y las bases para la 

elaboración de los tabuladores de sueldos; en simesis. la gestión administrativa de la sociedad. 

Lo anterior no implicó pérdida del control por parte del Estado. toda vez que éste ejercía a través 

de la participación mayoritaria en los consejeros. 

La iniciativa de reformas a la ley bancaria de t.hc1embre de 1989, a su vez obedecía al propósito 

de ser congruentes con la desregulación operativa del sistema bancario. al liempo que se volvía 

imperativo dotar a las instituciones de banca múltiple de un sistema normativo adecuado que 

fortaleciera su estructura. y mejorara so organización y funcionamiento. 

Los propósitos scilalados co1no motivo funda1nental en las refornms a la entonces· ley bancaria. 

fueron congruentes con aquel movilniento qui! dio origl!n posteriormente a la Ley de Instituciones 

de Crédi10. pues la tendencia estaba claramente marcada hacia una mayor autonomía de gestión y 

un participación mas amplia y activa de los particulares dentro del caphal social de las 

institucion::s y en su manejo corporativo. 
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Con la finalidad de ref"orzar el capilal de las instituciones de crédito - mcdianle la inversión 

extranjera neucra- • se crearon Jos certificados de aportación pacrimonial (CAP) serie "C"'. Los 

tenedores de cs1os títulos no cendrían panicipación en Ja administración de la sociedad emisora. 

ya que solo recibirlan utilidades. y. en su caso. en la cuota de liquidación de Ja institución. 

Con esta modificación. el capilal social de las sociedades nacionales de cr-édho podría estar 

integrado por una parte ordinaria y una adicional. La serie "A". reprcsenrarfa en todo tiempo el 

66% del capital ordinario. y sólo podría ser suscrita por el gobierno federal. Las acciones serie 

•a ... representaría 34% restame del capital ordinario de Ja institución. con posibilidad de ser 

suscrito por particulares. Y finalmente. la serie "C ... que represemaría el capital adicional de la 

sociedad. 

Por otro lado. el nivel máximo de participación de cualquier persona física o moral en los 

cenificados de aponación patl"imonial de Ja serie .. B ... se elevo de 1 % hasta 5 % del capilal 

pagado. Esta medida ruvo por obje10 lograr una mayor bursatilidad de los CAP. así como 

desatemar la e!>peculación y comar con inversionistas instilucionales a largo plazo. 

Adiciona!meme. y con el propói.ito de dotar las instilUciones bancarias de una mayor solidez 

financiera. se elevo a 6% el nivel de capitalización de dichas instituciones. estableciéndose el 

compromiso de que ese porcentaje se elevaría en forma gradual hasra alcanzar un 8 % • con el in 

de lograr Jos niveles manejados por la banca internacional. 

Igualmente. se dictaron medidas tendientes a ampliar y redefinir el marco de supervisión y 

comrol de Ja Comisión Nacional Bancaria. En esle sentido. se posibilitó a dicha Comisión para 

hnponcr direc1an1ente sanciones a aquellas instituciones de crédito que incumplieran o vio~ar-an 

las normas establecidas en Ja ley. brindando a su juma de gobierno facultades ejecutivas. 

10.3.2 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS 
DE SEGUROS. 

Esta ley modificada con el pr-opósito de pr-omover un cr-ecimiento armónico y balanceado según 

Jo demandaba el sistema. El segur-o. las fianzas y las pensiones adquieren una importancia 

creciente a tnedida que avanza el proceso de desarr-ollo económico. Nuestr-as insti1uciones 

mostraban una incipienie evolucion en relación con países con car-acterfsticas sin1ilarcs y por 

supue .. ro. con naciones más desarrolladas. Se planteó emonces una r-efom1a estr-uctural en el 

sector que involucraba a instiruciones. agentes y entidades supervisoras. La intención fue alentar-
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la competencia. promover nuevas formas de seguro. garantizar In solvencia de las compañías. 

salvaguardar la protección del asegurado y promover el ahorro institucional. 

Acorde con el espíritu de reforzar el marco de supervisión y conuol de Jos intennediarios 

financieros. se creo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. que como su nombre lo indica. 

es la autoridad encargada de vigilar e inspeccionar las actividades que llevan a cabo las 

instituciones y sociedades mutualistas de seguros. las instituciones de fianzas. y todas aquellas 

per-sonas que de acuerdo con la ley en la materia estén relacionadas con la actividad aseguradora 

o afianzadora40 . 

Esta comisión encuentra su origen en la antigua Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

misma que fue escindida con el fin de que mediante la especializ.ación de sus funciones se 

mejoraran los procedimientos de inspección y vigilancia, tanto de las ins1ituciones de crédito 

como de las instituciones de seguros y fianzas. 

Asimismo, a parlir de las multicitadas reformas. se consideró como autorización y no como 

concesión. el acto administralivo al amparo del cual pueden realizar sus actividades las 

instituciones de seguros. Este cambio obedeció al hecho de que dichas aclividades puedan ser 

llevadas a cabo por particulares. siempre y cuando se sujeten a las disposiciones aplicables. 

De igual fonna. se flexibilizaron las normas vigentes para establecer las coberturas. planes. 

primas. tarifas y documentos de contratación con mayor libertad por las aseguradoras y 

afianzadoras. de acuerdo con disposiciones generales dictadas por las autoridades. 

Paralelamente a estas desregulaciones, se planreó la conveniencia de fortalecer los recursos 

patrimoniales delas instituciones aseguradoras. a 1ravés de la fijación de capitales mínimos para 

cada operación y ramo; así como de un capital mínimo de garantía para hacer frente a las 

responsabilidades y obligaciones contraídas por los asegurados. Adicionalmente. se disei\aron 

nuevos contratos de seguros teniendo como base planes de pensiones de jubilación y retiros. 

complementarios a los ofrecidos por la seguridad social. 

Otro punto importante dentro de este paquete de reformas, fue el hecho de que nuevamente se 

previó la panicipación minoritaria de la inversión extranjera directa de las instituciones de 

seguros. con el objeto de favorecer su capitalización. y de facilitar el acceso de las mismas los 

40 Cnnvicne record;ar que en 1946 se c"'n de m•nera rndepcnd1en1e la c,1m1sión Nacional de Sc¡;urus. Pus1cnonncn1c en 1970. 
d111:ha conus1ón fue fluiona•IA con IA Cnm1stón Nacional Bancaria. 
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adelantos tecnológicos. Cabe mencionar que desde 1965. esta prohibida la participación 

extranjera en el capital de las instituciones de seguros. y que con anterioridad a él se verificaba 

con absoluta libenad., 

lgualn1eme. con el fin de promover los servicios prestados por las aseguradoras. con las reformas 

a la ley. se les pcnniti6 a tales intermediarios practicar las operaciones de refianzan1iemo, misma 

que está contemplada en ta legislación que regula a las afianzadoras. 

10.3.3 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS 

Por 01ro lado. la ley que regula a las afianzadoras fue '"efonnada con el objeto de permitir que 

dichos intermediarios se adecuaran a las nuevas condicionantes del mercado. tanto nacional como 

internacional. pero cuidando que en todo 1iempo estos intennediarios financieros cumplieran con 

sus obligaciones frente al público usuario. De igual mane.-a. se posibili1ó la participación de olras 

instituciones de fianzas o de seguros del país. en el capital social de las afianzadoras. debiéndose 

respetar en todos los casos. el límite accionario fijado por la legislación. 

10.3.4 LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES 

DEL CREDITO. 

Este ordenamiento también sufrió diversas modificaciones y adiciones. con el propósito de liberar 

y desrcgutar las actividades realizadas por dichos intennediarios financieros no bancarios. con el 

fin de promover su desarrollo equilibrado y aumentar la eficiencia de los servicios que ofrecen 

al público. 

Ya se 1nencionó anterionnente que una de las principales rcfom1as a la ley. fue el 

reconocimiento jurídico de las empresas de facloraje, como organizaciones auxiliares de crédito. 

Al efecto. desde tiempo atrás venían operando en el mercado sociedades que practicaban 

descut:ntos de documentos sin que las autoridades financieras tuviesen la faculcad de regular y 

supervisar su actividad. Esta falca de control y vigilancia sobre volúmenes in1portantes de 

financianuento constituía un vacío de información sobre el in1pacto que esta actividad tenía en el 

sistema financiero y. sobre todo. una total ausencia de control sobre un eslabón importante del 

.sistema crediticio. De lal forma. y en virtud de la relevancia que su actividad iba adquiriendo y 

con e; fin de regular su operación y garantizar la protección de los intereses del púhlico usuario. 

se optó por reconocer oficialmente Ja figura de las empresas de factoraje. 
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Como se señaló. esta reforma fue importante. toda vez que en nuestro país las empresas pequeñas 

y medianas se caracterizan por su más baja capitalización y su m:is estrecha capacidad 

administrativa. no teniendo la mayor parte de ellas acceso al financiamiento. lo que les impide 

modernizar su tecnologfa y superar sus restricciones de liquidez.. En este contexto, el factoraje 

financiero viene a constiluir un esquema de financiamiento idóneo para esas empresas, ya que 

mediante la enajenación de sus derechos de cohro. a través del descuento de documentos. 

obtienen un adecuado flujo de efectivo para la realización de 5us operaciones. 

Por otro lado. a raiz de las multicitadas reformas, se permitió a las arrendadoreas financieras ta 

colocación de obligaciones en el mercado de capitales; esta medida ocasionó el crecimiento 

acelerado de la actividad arrendadora. Como contraparte. los citados inten11ediarios tienen la 

obligación de seguir ciertos lineamientos, como procurar una capitalización acorde con estrictos 

criterios de solvencia. y observar una adecuada diversificación de riesgos en el manejo de sus 

operaciones activas y pasivas. Igualmente, están ohligadas a suscribir los aun1entos de capital que 

determinen las autoridades competentes, de acuerdo con la situación económica prevalecieme en 

el pals y en el sector arrendador en particular. 

Cabe señalar que. con el propósito de hacer congruentes las reformas de os intermediarios no 

bancarios, y a efecto de: que las almaccnadoras. las arrendadoras y las en1prcsas de factoraje 

financiero estén en condiciones de competir en el 1nercado exterior. las nlodificaciones a la ley 

prevén la participación minoritaria de inversionistas extranjeros en el capilal social de dichas 

inslituciones. 

Por otra parte, con objeto de imprimir un n1ayor dinamismo a ta modernización de las uniones de 

crédito. se realizaron diversas reformas tendemes a ampliar sus fuentes de crédito: a ofrecerles 

otras alternativas de inversión de los recursos de sus socios; a diversificar las adquisiciones de 

n-.crcandas e insumos: a arrendar bienes de capital a sus socios; a diversificar las adquisiciones 

de n1ercancfas e insumos: a arrendar bienes de capital a sus socios; además de que en general. se 

eliminaron diversos tramites de obstacuhzahan el des.arrollo de tales uniones. 

10.3.S LEY DEL MERCADO DE VALORES 

En el paquete financiero de 1989, también se incluyeron una serie de medidas tendentes a 

reformar la Ley del Mercado de Valores. Al efccio. la creciente modernización e 

internacionalización de los mercados de valores; la globa1ización de los servicios financieros no 
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bancarios; Ja desregulación de las operaciones y la simplificación administrativa como parte del 

proceso de modernización. hacían necesario modificar Ja citada Ley. con objelo de promover 

condiciones que favorecieran una mayor participación de nuestros intermediarios en el exterior. 

El propósito fue colocar un mayor número de emisiones de valores mexicanos en otros mercados, 

acracr flujos de capital y preparar a los intermediarios para hacer frente a una mayor competencia 

externa en el futuro. La experiencia que obtengan nuestras instituciones en los mercados 

mundiales permitirá actualizar Jos procedimientos e incorpor:ar nuevas formas de intermediación. 

También se redefinió el tratamiento de la llamada información pdvilcgiada, con fines de 

1ransparencia en las operaciones que se realizaban en el mercado de valores. En efecto. 

estableció que quienes por su cargo o vinculo con las sociedades emisoras. o que por 

panicipación en la imemu:diación o por las ac1ividadcs que hicieran en dicho mercado luvic:ran 

acceso a información privilegiada - entendiéndose ésta como aquella que proviene de alguna 

fuente cercana a la emisora y que no conoce el público -. tenían Ja obligación de abstenerse de 

operar con valores de la emisora con Ja que estén relacionados_ 

La desrcgulación de la actividad bursátil se orientó a promover la compc1encia y facililar la 

operación. Los créditos básicos se refieren a la expedición de lineamientos generales por parte de 

la autoridad. el libre funcionamiento del n1ercado y la previsión de las acciones correctivas. 

dentro de una mayor cenidun1bn: jurídica y supervisión. 

Por otra parre. se reconoció legalmente la figura del especialisra bursátil como un imenncdiario 

rná.s del mercado de valores. con objeto de estimular la panicipación de nuevos inversionistas. así 

como de proveer al mercado de suficiente liquidez y títulos. 

Al especialista bursátil se le reservo un nicho de mercado bien definido. ya que su función 

primordial es Ja de ac1uar como mediador en1re la oferta y la den1anda - de lítulos - • efectuando 

operaciones por cuenta propia respecto de los valores en que se ha registrado como tal. El 

catálogo de operaciones que se estableció para los especialistas bursátiles es más limitado que el 

de las. casas de bolsa. Además, se les impusieron ciertas limitaciones particulares con el fin de 

optimizar su operación. ya que no pueden realizar operaciones por cuenta propia respeto de Jos 

valores que manejen con tal carác1er; tampoco podrán hacerlo con Jos emisores. ni con Jos 

adn1inistradores y factores de tales emisores. Del mismo n1odo. estos intermediarios del mercado 

de valores no pueden llevar a cabo operaciones con valores de los accionistas de las casas de 

bolsa. 
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10.3.6 LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION 

En et mismo paquete de rcfo.-mas de diciembre de J 989. se hicieron modificaciones a la Ley 

General de Sociedades de Inversión, con el propósilo de dcsregular las operaciones y simplificar 

administrativan1cnte el funcionamiento de estos intern1ediarios financieros. Esta serie de cambios 

tuvieron por objeto impulsar la generación de ahorro interno, ya que por sus características las 

sociedades de inversión constituyen el vehículo de acceso al pequeño ':I mediano inversionisla al 

mercado de valores. Así. al colocar las sociedades de inversión sus acciones, emre el gran 

público ahorrador. coadyuvan a aumentar la disponibilidad de recursos imernos. Jos que 

posteriormenre. pueden ser canalizados hacia proyeclos produclivos. 

Otro de los aspectos relevantes de -paquete financiero". fue que. por vez primera, nació el 

concepto de grupos financieros no bancarjos. con el fin de aprovechar las economías de escala de 

los distintos intc.nnodiarios. Así. se previó que estas agrupaciones se regularan a través de una 

sociedad controladora de acciones. en CU).'O capital se prohibía la participación de inversionistas 

exlranjeros. La sociedad controladont debía estar integrada por lo menos con tres intenncdiarios 

financieros no hancarios. y mantener 51 '% del capilal pagado de cada uno de los inr:cgrantes del 

grupo. Asimismo. la controladora tenía la obligación de 2"Csponder subsidiaria. solidaria e 

ilimitadatne.nte :por las pérdidas de todos y cada uno de 1os intermediarios que la confonnasen. 

sin que ésta§; T.UVieran la obligación de ~esponder por las pérdidas de la controladora. ni de las del 

resto de Jos integrantes del grupo. 

Por úlrimo. cabe hacer mención que con las reformas hechas a las diversas leyes que integraron 

el paquete financiero de diciembre de 1989. se reforzaron la!> actividades de inspección y 

vigiJancia que sobre Jos distintos intermediarios financieros ejercían las autoridades. 

Por o que se refiere 41 la Comisión Nacional de Valores. y de acuerdo con los lineamientos de 

polflica establecidos para llevar a cabo la rnodemización financiera. se reasignaron sus facultades 

con el fin de fortalecer su autoridad de regulación y promoción del mercado de valores. Para 

ello. se le facultó para imponer directamente las somcioncs previstas en la Ley, expedir 

disposiciones de carácter general sin requerir de autorización previa de la Secretaría de 1 lacienda 

y Crédito Público. Asimismo, se Je autorizó a n1ancjar de un;i forana au1ónoma ramo sus ingresos 

con10 sus egresos. así como para olorgar directa111ente la autorización o revocación a las 

sociedades de inversión. 
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Eslas reíoTmas al paquete financiero merecieron la aprobación del Congreso y se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación se dio los días 19 y 27 de diciembre de 1989. as( como los dlas 3 

y 4 de enero de 1990. 

10.4 LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA RESTABLECER EL REGIMEN 
MIXTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE BANCA Y CREDITO. 

Anteriormeme se hicieron algunas breves reflexiones sobre las razones que dieron origen y 

contenido a la refonna del Es1ado emprendida por el presidente Salinas de Gonari. 

La reforma del Estado no implica que este pierda o abandone sus responsabilidades; por el 

con1rario. las asun1e con mayor firmeza y aptitud. fortaleciendo su función rectora de la 

economía. aJ promover. conducir y regular. siempre en atención del interés general. la libre 

actividad de los particulares. 

Es en ese momento que debemos ubicarnos para el estudio d la reforn1a constimcional para 

restablecer el régimen mix.10 en la prestación del servicio de banca y C["édilo. En él 

encontra["ernos su cong["uencia. 

Para impulsa[" verdadern1neme la modernización financiera como parte de la reforma del Estado 

era necesario. en primera instancia. llevar a cabo una rcfonna constilucional que suprimiera la 

exclusividad del gobierno federal en la prestación de servicio de banca y crédim. y por ende. 

diera acceso a los paniculares a la actividad bancaria. 

No era la razón de suprimir la exclusividad de la participación del Estado en el servicio de banca 

y Cl'"édito. el que éste no hubiese sido un eficaz administrador. pues su gestión estaba acreditada a 

lo largo de los años en que había tenido el control de los bancos comerciales. El pumo principal 

era que, con la participación de Jos particulares. no sería necesario canalizar fondos públicos 

adicionales para Ja inevitable capitalización y mode["nización de la.e;, instituciones bancarias. 

Ahora el Estado ejercería su rectoría económica en el ámbito financiero a través del 

fortalecimiento de sus funciones de normatividad. regulación y supervisión. sin perjuicio de 

contar con otras instituciones. también fortalecidas. encargadas del crédito para el fomemo del 

desarrollo económico. 



305 

En esta reforma constitiJcional. además. había congruencia en cuanto a la evolución de las causas 

que en su momento explicaron el establecimiento de ta exclusividad para el Estado en el régimen 

de propiedad de la banca. en septiembre de J 982. Eran ya distintas las circunstancias que 

motivaron la reforma de 1982 al igual que el proyecto que ta sustentaba. 

La cstatificación de la banca la encontraremos en la etapa final de una estrategia de desarrollo 

basada en una econom{a cerrada y la expansión del Estado. pero también al liempo en que 

ocurr{a una crisis económica sin precedentc41 . 

Esta crisis se caracterizó por un entorno externo paniculam1entc adverso para nuestro país. en el 

que el flujo de recursos foráneos se había detenido de manera abrupta. ante el desplome de los 

precios internacionales de petróleo - que representaban más de las dos terceras partes de nuestras 

exportaciones - y el aho costo y la dificultad para obtener dinero en los mercados interll3.cionales. 

El Estado. por su parte. hahia venido adquiriendo compromiso!!. adicionales que lo hadan el 

motor de la actividad económica. situación que. combinada por una reducción en su capacidad 

para atender las demandas sociales de una población crecience. lo hacían disminuir en su eficacia 

para impulsar. de manera directa. el crecimiento de una economía que permanccra cerrada frente 

a una tendencia internacional de 1nayor apertura y compctilividad. 

La cstatificación de la banca fue una acción que se explica en su propio contexto. 

fundamentalmente como una medida para comrarrestar la pérdida de la estabilización financiera 

del país. 

Como se ha señalado, después de una década de cnonnes csfuenos para superar la crisis. las 

circunstancias cambiaron y se hacia congruente la refonna del Estado planteada por el presidente 

Salinas de Gortari, y en ellas se encendían las razones para modificar el réginlCJ1 de propiedad de 

la banca. 
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En es1e comexto, Ja refonna constitucional se sustentó en nes razones básicas: 

1 . La impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado en el cumplimiento de sus 

obje1ivos básicos: dar respuesta a las necesidades sociales de Ja población y elevar su bienestar 

sobre bases productivas y du.-aderas. 

2. El cambio profundo en el país. de las realidades sociales. de las estructuras económicas, del 

papel del Estado y del sistema financiero mismo. habían modificado de raíz las circunstancias 

que explical'"On en su momento. la estatificación de la banca en 1982. 

3. El propósito de ainpliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de banca y crédito en 

heneficio colectivo. evitando subsidios, privilegiados y abusos. 

De esta manera. el 2 de mayo de 1990. el tilular del Poder Ejecutivo hace llegar al Constiluyente 

Permanente la iniciativa de Decreto que modifical'"ia los artículos 28 y 123 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; con ello. por una pane se deroga el párrafo quinto del 

arciculo 28. conforme a lo ya comentado. mientras que. con la reforma del segundo precepto. se 

incorporan las relaciones laborales hacia el interior de las instituciones de crédito 

correspondientes al sector social y privado. al régimen del Apanado "A .. del propio articulo 123. 

EL DEBATE Y LOS ACUERDOS 

Los puntos de acuerdo, de manera simetizada. fueron: 

1 - El servicio de banca y crédito se prestaría. indistintamente, por instituciones oficiales. de 

participación estatal y de particulares. conforme a las respectivas autorizaciones en términos 

de ley. 

2. La democratización de instituciones privadas se definirá en su constilución. tenencia 

accionaria y funcionamiento. 

3. las autorizaciones se margarán atendiendo a Jos requerimientos de crédito y fomento de ahorro 

en el país. 
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4. El servicio de banca y crédito será insrrumcnro para la creación de riqueza en beneficio de Ja 

población. 

S. Se limitará y reglamentará Ja panicipación accionaria de las instituciones en empresas 

comerciales e indusrriales. 

6. La banca deberá ajus1ar su operación a sanas prácticas y usos bancarios. evitando con ello el 

otorgamiento de crédiros prefcrenciales o de complacencia. 

10.4.1 EL MARCO JURIDICO SECUNDARIO 

LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO 

1. La ley reglamentaria había sido expedida en un momento en que la Acrividad bancaria estaba 

reservada al esrado. e impedía la participación mayoritaria de Jos secrores social y privado. 

2. La actividad bancaria. con la aprobación de la reforma consritucional. dejaba de ser 

servicio publico sujeto a concesión. Ahora se consideraría como una actividad económica de 

imen!s general sujeta a autorización. 

Específicamente se ,..stableció lo siguiente: 

1. Los bancos no podrán celebrar operaciones activas en las que resulten deudores Jos empleados 

de la insthución. salvo que se t.-ate de prestaciones laborales. 

2. Se incorporaron cscriclos mecanismos para que el banco pueda 01orgar crédilos a los 

accionistas. consejeros, sus parientes m.1s cercanos. o empresas en que participen la 

institución o dichas personas. 

3. Destaca Ja prohibición general de celebrar u otorgar servicios en términos que se aparten. de 

manera significativa. de las condiciones del mercado prevalecientes en un momento 

determinado. 

REFORMAS RECIENTES. 
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CAJAS DE AHORRO 

1. La modernización financiera que se \leva a cabo es integral. por 1o que es necesario incluir a 

todos sus agentes logrando una mayor competitividad emre ellos. 

2. La modernización y la apertura financiera exigen mayor racionalidad económica. 

3. Los grandes retos de nuestro tiempo son mayor crecimiento económico y mejores niveles de 

vida para la población. sobre todo para quienes menos tienen. 

4. Las cajas de ahorro serán el canal adecuado para aglutinar recursos dispersos de pequei'\os 

ahorrador-es e incorporados productivamente. 

EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Estas reformas. conforme a la iniciativa correspondiente. buscan cuatro objetivos fundamentales: 

1. Modificar las caractcristicas de tos créditos que otorga el lNFONA.VtT. con el fin de que 

pueda construirse un número creciente de viviendas. 

2. Dar las bases para crear mecanismos de valoración objetiva para la asignación de los créditos 

para la vivienda. los que. a\ mismo tiempo de respetar principios de equidad. permitan su 

recuperación. 

3. Que los depósitos a favor de los trabajadores se constituyan en instituciones de crédito con el 

fin de que los mismos tengan conocimiento de los saldos a su favor y además que el infonavit 

se encuentre en posibilidades de pagar a los trabajadores un mejor rendimiento sobre su 

ahorro. 

4. Generar una mayor oferta de vivienda con mAs transparencia. 

Las caractcristicas principales del Sistema de Ahorro para el Retiro. sucintamente. son: 

l. Los patrones estarán obligados a cubrir cuotas de 23 al seguro de retiro del salario base de 

cotización del trabajador. mediante la entrega de los recursos correspondientes en instituciones 

de crCdito. para su abono en la cuenta individual abierta en favor de los propios trabajadores. 
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2. Las cuentas individuales tienen dos subcuentas: la del seguro de re1iro. de carácter 

obliga1orio. y la del Fondo Nacional de la Vivienda. 

3. Con el propósito de que el ahorro formado por Jos lrabajadores a Jo largo de su vida laboral 

mantengan su poder adquisitivo y lo incremente en términos reales. Jos saldos de las 

subcuentas del seguro de retiro se ajustarán periódicamente en función del rrndice Nacional 

de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, )' causarán imer-és a una tasa 

real no menor de 2 % anual pagaderos mensualmente. 

4. Los fondos de las cuentas individuales serán susceptibles de retiro en los casos en que el 

1rahajador cumpla 65 años de edad o renga derecho a recibir una pensión del JMSS o del 

fondo privado de pensiones eslablecido por su pa1rón. sin perjuicio del derecho de designar 

beneficiarios para el caso de muerle que asislirá a todos Jos lrabajadores. 

5. En caso de que el trabajador deje de eslar sujeto a una relación laboral. tendrá Ja opción de 

efectuar retiros hasrn por 10% del saldo de Ja subcuema del seguro de retiro. 

6. Las aportaciones del patrón serán deducibles de su ingreso gravable para efectos del impuesto 

sobre la renra. miemras que. para el trabajador. las aponaciones que reciba, así como Jos 

inrereses que genere su cuenca y la actualización periódica. serán no acurnulables. 

10.4.2 CONCLUSION 

Queda en el aire Ja pregunra de por qué se volvieron a cometer graves errores en 1994 y México 

se convirtió nuevamente en el ejemplo a nivel mundial de lo que no debe hacerse. Las 

condiciones impuestas para apoyarlo son sumamenre rigurosas y han provocado Ja casi toral 

paralización de Ja economía. 

Asi. a poco mas de diez años del inicio de Ja crisis internacional de la deuda que determinó 

largo periodo de contracción y reducción en los niveles de vida, volvemos a vivir una situación 

de insolvencia que resulta más grave que la de 1982, por las siguientes razones: 

J. En 1982 no exislían problemas políticos internos ni se condicionó el paquete crediticio en una 

foi-n1a tan drástica como en Ja actualidad. 
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2. La economía había ccnido antes del inicio de Ja crisis de 1982 varios a11os de elevado 

crecimiento. no así Jos úJrimos ai'los en Jos que dscc ha sido reducido y existe un clima de 

desconfianza. 

3. En 1982 se logró coordinar. desde el inicio de Ja negociación. Ja actuación del Fondo 

Monetario. del Banco Mundial y del gobierno norrcamericano. 

4. En 1995. las dificultades que se tuvieron para lograr los recursos de apoyo determinaron que 

se esruviera a punto de Ja insolvencia. 

S. La deuda exterior en 1982 se renía con bancos privados. y una buena parte- quedó 

reestructurada con el Plan Brady. Las condiciones han cambiado; la deuda primero estaba 

entre inversionistas de fondos de inversión. principalmeme. y ahora, la deuda es con el 

Depar1amen10 del Tesoro norreamericano. 

6. En 1982 se ob1uvicron mil millones de dólares de apoyo de los Esrndos Unidos, garamizados 

por las exportaciones de petróleo. Ahora existe el compron1iso de depositar fntegramenle Jos 

ingresos por exportaciones de pctrtlleo en una cuema en el Banco de la Reserva Federal de 

Nueva York. 

Las perspecrivas para Jos próximos año~ son muy preocupanres. ya que exisre una marcada 

escasez de recursos en el mundo frcme a necesidades de inversión crecicmes, tanro en paises 

industrializados como en paises en desarrollo. incluidos los que eran socialisras. Pero además, el 

mercado financiero inlernacional se caracteriza por un elevado momo de recursos líquidos, muy 

volátiles, que en Ja búsqueda de ganancia~ rienen un carácrer alramente especulativo, por lo que 

se presema en Jos mercados financieros una "indisciplina monernria internacional··. como 

mencionó Prcbisch hace ya má~ de diez años42• que debe examinarse. pues se esrán creando Jos 

componemes de nuevas crisis que afectan a buena parte de Ja población mundial. 

Un vistazo a la deuda externa, desde que México es independiente. muestra que se ha vivido en 

una renegociación casi permanente. aunque bajo perspecrivas disrimas. ya que Jo común en el 

siglo XIX y primeras décadas del presente siglo fue el incumplmliemo de Jas deudas. 

Los acrores han cambiado en todo este periodo. ya que de acreedores individuaJes pasaron a ser 

banco·. y organismos financieros inrernacionales. y con una imcrvención n1ás acriva de sus 

~.!Morrt$,.foll<r.L1f'. nt .• J'· !'l!'I. 
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gobiernos. Las posiciones de estos panicipantes han sido por Jo general poco flexibles. por lo 

que pocos son los progresos logrados en solucionar cs1e grave problema. que parece no tener fin. 

Las circunstancias van también modificándose y las nuevas condiciones financieras en donde hay 

un movimiento continuo de recursos que hacen a un lado todas las .-eglamenraciones de política 

monetaria que tienen los paises, está provocando una vulnerabilidad crecieme en los mercados, 

donde MCxico es el primer ejemplo de las crisis por venir. 

10.S LA AUTONOMIA DEL BANCO CENTRAL 

10.S.l LEY ORGANICA DEL BANCO DE MEXICO 

El poder Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso una nueva Ley Orgánica del 

Banco de México. Cuyo. propósito fue dotar de autonomía al instituto central para consolidar Jos 

esfuerzos que se han venido realizando para combacir la inflación. Ya que de acuerdo a la política 

oficialla estabilidad de precios no se ha perseguido como un fin en si mismo. sino como una 

condición necesaria. aunque no suficiente. para lograr en fonna sostenible el desarrollo 

económico y la equidad social. 

En Ja nueva Ley Orgánica quedan plasmadas las finalidades del Banco de México y las faculcadcs 

de que dispondrá para su consecución. asf como Jos preceptos necesarios para poner en practica 

Jos elen1entos esenciales de la autonomía del banco central. 

El Ordenamiento que rige Ja organización y funcionantit:nto del Banco de México establece que 

la finalidad primordial del mismo. como la de todo banco central. es proveer a Ja economía 

mexicana e moneda de curso legal. Asimismo. la Ley Reglamemaria del aniculo 28 

constitucional reitera lo ya contemplado por esa disposición suprema: el Banco de México. en Ja 

consecución de su fin primordial. deberá nrocurar la estahjlidad del poder adgui~jtjvo de la 

~ 

Dos finalidades adicionales relacionadas con dicho objetivo son mencionadas por es1a Ley: 

1) Promover el sano desarrollo del sistema financiero. 

:?) Propiciar el buen funcionamiento de Jos sistemas de pago. 
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Por Jo que se refiere la emisión de billetes y acuñación de la moneda. se mantiene el régimen 

contcmptado por la ley anterior. con algunas modificaciones que facilitan Ja imroducción de los 

bitleles y monedas que mayor demanda tengan del publico. 

Org~nizaC'i6n. 

Confonnación del gobierno del Banco de México. 

El ejercicio de las funciones y administración del banco se encomienda. en el ámbi10 de sus 

respectivas compecencias. a una Junta de Gobierno y a un Gobernador. La independencia de 

criterios de las personas en las que recaiga la conducción del banco es fundamental para 

garantizar la autonomia de la institución. esta ley modifica sustancialmente la conformación de la 

Junta de Gobierno. 

La Juma se integra por cinco miembr-os. un Gobernador y cuatro Subgobernadores. designados 

de acuerdo al procedimiento que se establece en Ja Constitución. El Ejecu1ivo Federal nombrará 

Gobernador del banco de entre cinco miembros de la Junta de Gobierno. que estará presidida por 

éste. 

Con propósi10 de lograr un elevado nivel técnico y profesional de sus inlegrantes. ~e es1abJecen 

una serie de requisitos que se deberán cumplir para ser designados como miembros e.le la Juma de 

Gobierno. Entre dichos requisitos destacan el de gozar de reconocida compe1encia en rnateria 

monetaria así como haber ocupado durante cinco años. por lo n1cnos. ca;gos de alto nivel en el 

sisten1a financiero mexicano o en las dependencias o inslilUciunes que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera. 

Con el fin de permitir la participación de personas que podrían aportar extensos conocimientos 

aun sin experiencia ejecutiva. no será necesario cumplir con los ci1ados requisitos para el caso de 

dos de Jos cinco miembros de la Junta. Estos dos miembros no podrían ser nombrados 

Gobernador del banco hasta cumplir cuando menos tres años en su cargo. 

Tres elen1entos esenciales para dolar de verdadera autonomfa al Banco de México en lo que se 

refiere a su organización son: 

1) Loe;. periodos por los que serán nombrados los Gobernadores y Subgobernadores. 

2) La inmovilidad de los miembros de la Junta de Gobierno. 
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3) Las remuneraciones de los rnismos. 

El Gobernador durará en su cargo seis ai'ios y comenzará sus funciones al inicio del cuarto año 

calendario de cada adminis1ración presidencial. El periodo para los Subgobernadores será de 

ocho años y. como las sus1i1uciones se harán de manera escalonada, durante cada administración 

sólo se podrá sustituir a tres, conforme al siguieme calendario: al inicio del primero. el tercero y 

quinto afio. Con objeto de no interrumpir Ja secuencia de Jos periodos referidos. se establece un 

régimen especial para la cobe.-rura de vacantes, previéndose que los subgobernadores que las 

cubran sólo Jo hagan por lo que reta del periodo correspondiente. 

En cuanto a las disposicmnes relativas a la inamovilidad. el propio aniculo 28 de la Cana Magna 

señala que Jas personas encargadas de la conducción del banco central sólo podrán ser removidas 

por causa grave. Reglamentado dicho precepto. la Ley señala como causas de remoción de un 

miembro de Ja Junta de Gohierno Ja incapacidad mental, así como la física que impida el correcto 

ejercicio de sus funcione~ durante un periodo de más de seis meses, el incumplimiento de sus 

obligaciones y el dejar de reunir alguno de los requisitos que se exigen para ser designado 

miembro de dicha Junta. El procedimien10 de remoción es muy eslricto e intervienen el 

Presidente de la Repüblica. la Junta de Gobierno y el Senado de la República. 

El 1ercero de los elementos que garanti:zan la autonomia es el relativo a la determinación de las 

remuneraciones de la Junta de Gobierno. Con el fin de que esta materia no puede ser usada como 

presión para Jos miembros de la Junta ni, por otra parte. se deje a su propia elección, las aludidas 

remuneraciónes serán fijadas por un comité. Dicho comité estará integrado por el presidente de la 

Comisión Nacional Bancaria y dos personas de reconocida experiencia en el mercado laboral 

bancario que designe el Secre1ario de Hacienda. obteniéndose un equilibrio adecuado. 

Es imponantc destacar que para mantener abierta la relación institucional indispensable entre el 

Gobierno y el Banco de r...téxico. el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 

serán invitados a todas las sesiones de la Junta de Gobierno y podrán convocar a tales reuniones. 

así como proponer asumas para que sean uatados en la misma. 

10.5.2 FACULTADES DE LA .JUNTA DE GOBIERNO 

Las acciones sustantivas del banco y las resoluciones de mayor imponancia materia 

administrativa deben quedar como decisiones de la Junta de Gobierno. Las principales facultades 

de Ja Juma son resolver sobre el otorga1nien10 del crédito al gobierno federal. así como 



determinar las políticas y criterios conforme a Jos cuales el Banco realizará sus operaciones. 

pudiendo incluso señalar caracterís1icas que éstas deberán rener. También dictará las polflicas a 

las que deba ajustarse el propio banco en el ejercicio de las faculrades normativas que Je 

competen. con excepción de las relarivas a Ja materia cambiaria que serán asignadas a una 

Comisión de Cambios. según se menciona más adelante. 

10.S.3 FACULTADES DEL GOBERNADOR 

Sin perjuicio de las auibuc:iones de la Juma de Gobierno. el Gobernador tiene a su cargo Ja 

administración de las funciones del Banco y ejecutar Jos acuerdos de Ja Juma de Gobierno y de la 

Comisión de Cambios. 

Pollrica rnonetaria (autonomfa en el otorgan1ien10 de crédito) 

Un •:Uriburo esencial de cualquier banco central autónomo debe ser Ja facultad exclusiva para 

determinar el momo y manejo de su propio crédito. Así quedo consignado en el articulo 28 de 

nuestra Consrirución PoJUica. al señalarse que ninguna autoridad podrá ordenar al Banco de 

México conceder financiamiento. 

En es1e orden e.Je ideas, el capitulo relalivo a las operaciones del Jnsricuto Central delermina 

claramente Jos posihles sujetos de crédito. así como Jos ténninos en que éste podrá ser olorgado. 

Así. el Banco de México sólo podrá otorgar financiamiemo al gobierno federal. a las 

instifuciones bancarias del país, a otros bancos centrales y autoridades financieras en el exterior. 

a organisn1os de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales y a Jos 

fondos de protección al ahorro y de apoyo al mercado de valores. 

Con el fin de que d gobierno federal disponga de un medio para compensar desequilibrios 

transi1orios cmre los ingresos y egresos presupuestales. el crédilo que el banco le otorgue será 

por un monto limicado n1ediante el ejercicio de Ja cuenta corriente que éste Je lleve. El límite que 

contiene la Ley es J .5% de las erogaciones presupuestaJes para el año de que se trate. Si el saldo 

deudor de esa cuenta rebasa el límite fijado. el banco podrá colocar valores por cuenta y a cargo 

del gobierno federal. Con ello se facilita el manejo de Ja Tesorería del gobierno y se eviia que el 

referido financiamiento pueda traducirse en una expansión monetaria indeseable. 

C.ibc . lcsiacar que el régimen que se prevé actualmente para que el banco adquiera valores a 

cargo del gobierno federal se mantiene en Ja nueva Ley. El Banco de f\rtéxico sólo podrá adquirir 
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valores referidos cuando dicha operación no provoque expansión mone1aria y facilile Ja operación 

del banco en el mercado de dinero. 

Conscic:nles de la necesidad de evitar que el banco se vea obligado con demasiada frecuencia a 

colocar valores a cargo y por cuema del gobierno federal. se establece una serie de disposiciones 

que buscan evi1ar dicha situación. como es el caso de limitar la expedición de cheques u otros 

documcmos con cargo a Ja cuema de la Tesorería de Ja Federación. 

Por Jo que se refiere a Jos financiamiemos que el banco conceda a las insrituciones de crédilo. 

sólo podrán tener propósitos de regulación monetaria con el fin de proceger al propio banco 

contra presiones de solicnantes de crédito qu-: pudieran expandir excesivamente Ja base 

monetaria. También se establece que los cicados financiamiemos y en general las operaciones que 

el Banco de México realice, se efectuarán en términos congruentes con las condiciones del 

mercado y conforme a disposiciones de carácter general. con Jo que se asegura la impa..-cialidad 

de Ja institución y eliminación de subsidios. 

Por otra parte. dado el carácter de ul'"gencia o especifico de estos financiamientos. Ja función del 

Banco de México como ac..-edi1an1e de úUima instancia de las instituciones de Cl'"édito. asi como 

Jos financiamientos que otorgue parn evitar traslomos en el sistema de pagos. sólo ..-espondcrán a 

las condiciones de mercado y no deberán efectuarse conforme a las disposiciones generales 

citadas. 

Polilit:'"a cambiaria 

Uno de los facto..-es determinanies en Ja evolución del nivel general de precios es la política 

cambiaria. Aunque el Banco de México debe participar en la fo..-mulación y ejecución de dicha 

polílica con el fin de procurar la eslabilidad en el poder adquisitivo de la moneda. a nivel 

internacional se ha observado que generalmente son los gobiernos Jos que tienen la facultad de 

fijar los lineamientos dentro de los cuales los bancos centrales intervienen en el mercado de 

divisas para regular Jos cambios. Ello obedece principalmente a la est..-echa rcl:J.ción ent..-e la 

política cambiaria y otros aspectos de la política económica a cargo de los propios gohiernos. 

De es1as ideas se desprende que el banco central y el gobierno federal deben trabajar bajo una 

colaboración muy es1..-echa para fijar Jas políticas cambiadas. La nueva Ley determina que. en su 

actuación en esta materia. el Banco de México se sujetará a las directrices que determine una 

Comisión de Cambios que se integrara por miembros de la Juma de Gobierno del prnpio Banco y 
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por altos funcionarios del gobierno federal. en particular de Ja Secrerarfa de Hacienda y Crédiro 

Público. 

Bajo este esquema las decisiones fundamemales de la política cambiaria corresponderán al 

gobierno federal. ya que las resoluciones de la Comisión requerirán el voto favorable de cuando 

n1cnos uno de Jos representantes de Ja citada Secretaría. 

Por su parte, el banco podrá con1pcnsar el aumemo en la base n1onetaria generado por las 

adquisiciones de divisas que efec1úe en cumplimicmo de las direcrrices de Ja Comisión mediante 

Ja colocación y. en su caso. emisión de valores a cargo del gobierno federal. Además. en caso de 

que el banco enajene con posterioridad las ciradas divisas. se comempla un mecanismo para 

revenir el efecto de escas operaciones. A través de es1as medidas se prelcnde que las resoluciones 

de la Comisión de Cambios no impidan que el banco de México pueda cumplir con su objetivo 

prioritario. 

Las normas relativas a la integración y cómputo de: las reservas inrernacionales del banco central 

se reordenan y se hacen más claras y precisas en Ja nueva Ley. aunque en Jo esencial se manliene 

sin modificación respecto de las que se encuenrran en vigor. 

Regulación del sistema financiero 

De conformidad con Jo señalado en el articulo ::?8 constitucional. la Ley comiene una serie de 

disposiciones relativas a las facultades que corresponden al Banco de México para regular la· 

intennediación y los servicios financieros. Esta Ley recoge disposiciones. tanto en maleria 

cambiaría como de servicios financieros. que en Ja ac1ualidad están dispersas en diversos 

ordenamientos legales. Ello obedece fundamemalmenrc a que dichas normas fueron incorporadas 

a la legislación con posterioridad a la expedición de la Ley Orgánica de 1985. Con esta 

compilación se ha conforn1ado un catálogo complero de las facultades normativas del insrüuro 

central para facilitar su conocimiento y observancia. 

En Jo relativo a la coordinación del instituto con otras autoridades financieras y acatando la 

faculEad que actualmt:me Eiene de aprobar las resoluciones de las citada~ auroridades que afecten 

sus funciones, con el nuevo ordenamiento se faculta a los rcpresemamcs del banco ame Jas jun1as 

de gobierno úe las comisiones supervisoras del sistema financiero para suspender. por un plazo 

no m:•vor de cinco días hábiles. la ejecución de las resoluciones de dichas comisiones que afecien 
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Ja política moneraria. En esre plazo el banco deberá presentar sus pun1os de vista a Ja junra de 

gobierno respectiva para que resuelva en definitiva. 

Tambi~n se establece. con el mismo espfritu que origina la facultad antes mencionada. que JU 

resoluciones de las autoridades comperemes sobre Ja adquisición de valores a cargo del gobierno 

federal o del mismo Banco de México por sociedades de inversión. deberán someterse a su 

aprobación antes de ejecucarlas. 

Por otra parte. se amplía el alcance de Ja facultad del instituto cemral para que pueda regular. en 

general. el sef'Vicio de transferencia de fondos a través de instituciones de crédiro y de otras 

empresas que lo pr-esten de manera profesional. Esto es necesario para que el banco promueva el 

buen funcionarniemo del sislerna de pagos. que conslituye otra de sus finalidades. 

Todas las regulaciones que el bando emüa en materia de servicios financieros deberán lener por 

mo1ivo la regulación monetaria o cambiaria. el sano desarrollo del sis1ema financiero. el buen 

funcionamiemo del sisrema de pagos y la prolección de Jos imereses del público. 

Para garamizar el cumpJimienro de Ja regulación que emi1e el banco. podrá imponer mullas a Jos 

imermediarios financieros que las infrinjan y podrá solicirar comisiones supervisoras que realicen 

visitas. en Jas que podrán panicipar represemames del Banco. a los in1ermediarios para revisar. 

verificar y evaluar. Ja información que és1os Je presemen. 

Conlra las resoluciones mediante las cuales el banco imponga mullas a Jos inlermediarios 

financieros procederá el recurso de reconsideración; para Jo cual se prevé un procedimienro 

expcdi10. 

10.S.4 VIGILANCIA DEL BANCO DE MEXICO 

Un pumo de gran trascendencia es el aspecto de Ja vigilancia del lns1i1uco Central-como órgano 

autónomo. Por ello. Ja nueva Ley Orgánica contiene una serie de disposiciones en~minadas a 

dar Ja 1ransparencia necesaria al funcionarnicmo del Banco. de las que comentaremos las de 

mayor relevancia. 

En enero de cada año deberá informar el Ejecurivo Federal y al Congreso de Ja U!1ión sobre el 

presupues10 de gasro corriente e inversión física que haya realizado. Dicho infonne deberá ser 
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elaborado en concordancia con la evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación y en 

función de las remuneraciones de los miembros de la Junta de Gobie¡-no. 

Para llevar a cabo audilorfas externas. el Secretario de Hacienda designará a un auditor de entre 

una terna de firmas de reconocido prestigio que Je sea presentada por un colegio o instituto de 

contadores ampliamente representativo de la profesión. El auditor externo que nombre el 

Secretario de Hacienda deberá contar con la aprobación de la Comaduda Mayor de Hacienda. 

Del dictamen de auditoría. el auditor deberá enviar copia al Congreso de la Unión. 

Para conciliar Ja autonomía con la convivencia de rendir cuentas sobre su gestión. el banco 

deberá enviar anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión dos informes sobre sus 

funciones sustantivas. El primero de ellos. deberá presentarse en enero. será un informe de 

planeación a futuro y deberá exponer la polílica monetaria que seguirá durame el ejercicio 

respectivo y. en general. sobre las actividades del Banco en dicho ejercicio. El segundo informe 

será presentado en abi-il y será de rendición de cuentas sobre el ejercicio anterior. Además. 

cualquiera de las cámaras del Congreso podrá citar al gobernador para que rinda informes sobre 

las políticas y actividades de la institución. 

Finalmente debe sci\alarsc que los miembi-os de la Junta de Gobierno y el personal del Banco se 

sujetará a las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades dc los Sei-vidores Públicos. 

que será aplicada por un ói-gano interno de la institución. Lo anterioi- es en pi-ejuicio de que las 

personas encargadas de la conducción del Bancn se les pueda sujetar a juicio político_ 

10.6 PAPEL Y EVOLUCION DE LA BANCA DE DESARROLLO 

El puma de partida pai-a estudiar a la banca de desarrollo es el pi-eguntarse el por qué de la 

existencia de este tipo de instituciones. El espfrim inicial y actual que impulsa al Estado a 

participar activamente en el otorgamiento de ci-édilo es la presunción de que existen 

imperfecciones en los mercados de capital que impiden que ciertos .sectores con proyectos 

socialmente rentables reciban crédito o provocan que sólo obtengan acceso al mismo en 

condiciones muy desfavorables. 

Por ello. la evolución histórica de la banca de fomento ha respondido a la forma en que han 

cambiado estas imperfecciones en el tiempo. Es así que la banca de Fomento. se transforma 

dcbiJ'-- a que las condiciones con base en las cu:.les cumple con su objetivo fundamental también 

varían. 
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Durante las dos décadas pasadas. la banca de desarrollo concentró sus recursos en el sector 

paraestatal apoyando así el modelo de desacollo vigente en el cual estas empresas tenían un papel 

fundamental. Como parte de la reforma del E.c;,tado. emprendida por el presidente Salinas de 

Gonari. ha r-educido considerablemente al número de actividades en las cuales el gobierno 

panicipa directamente. dando asf un nuevo papel a la banca de desarrollo. En el marco de las 

relaciones entre Estado y sociedad. la banca de fomento tiene que fortalecerse como instrumento 

de la polílica económica por diversas razones. En primer lugar, si bien como se reseña en este 

trabajo se desreguló el sector financiero. existen todavfa problemas de acceso al mercado de 

fondos prestables que impiden que proyectos socialmente rentables se lleven a cabo. En segundo 

ténnino. la apertura de la economía llevó a muchas empresas a realizar inversiones considerables 

para aumentar la eficiencia. lo cual hacía fundamental que las empresas contaran con crédito en 

condiciones con1pe1ilivas. Por último. el mayor acceso de los grandes grupos industriales a los 

mercados internacionales de capital les pcrn1ite financiarse a costos internacionales. obteniendo 

asr una ventaja competitiva freme a la pequeña y mediana empresa. Así. la capacidad de 

financiarse en el exterior en condiciones cada vez más favorables. Je permite a la banca de 

desarrollo canalizar recursos a costos internacionales a empresas que de otra forma no pueden 

tener acceso a los mercados inlernacionales. 

Por lo anterior. en la presente adminislración se ha realizado un cambio importante en Ja 

actividad de la banca de fomento al reorientar los recursos de la misma hacia el sector privado. 

Asimismo. el cambio estructural de dichas instituciones ha sido y habrá de continuar siendo uno 

de los aspectos torales del esquema general de modernización tendiente a aumentar Ja captación 

de ahorro interno y su canalización eficiente a las áreas prioritarias de nuestra economía. 

En tal virtud, como in.carumento a través del cual el Es1ado orienta su política financiera, las 

instituciones de banca de desarrollo deben jugar un papel preponderante en la foilnación de una 

economía moderna. acorde a la evolución política y social de México. 

Por otra parte. los fondos y fideicomisos de fomento económico son especialmente importantes 

dentro de la política de financiamiemo del desaHollo del gobierno fcder-al. ya que complementan 

las acciones crediticias de la banca de desarrollo. Para cales fines. se ha seguido promoviendo la 

movilización y orientación de recursos a través de estos fideicomisos. 

Para escudiar los cambios que han ocurrido en la banca de desarrollo, se presentará una sección 

decallando el impacto macroeconónlico de los can1bios estrucrurales en el scccor. pasando a un 
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análisis. inscirución por institución. para cenninar con una sección de consideraciones generales 

para Ja evaluación del desempeño de la banca de desarroJJo. 

10.6.l Impacto n1acrocconómico del sector de banca de desarrollo. 

A Jos bancos de fomento podemos considerarlos como las instituciones financieras cuyo 

propósito esencial es promover y fomentar el desarrollo económico en sectores y regiones con 

escasez de recursos y reducido acceso a Jos recursos que ofrece la banca comercial. así como 

apoyar programas y actividades con largo:-. periodos de maduración o que requieran de montos 

imponames de inversión inicial. Por ello. al modificarse Ja Constilución General de Ja República 

y al expedirse la nueva Ley de lnscicuciones de Crédito, se mantuvo la pTopiedad y ef comTol del 

gobieTno federal sobre las instituciones de banca de desaHoJlo. como entidades de Ja 

administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. manteniendo su 

capital a 1ravés de cenificados de aportación palrimonial. 

Como se n1encionó anreriorn1ente, dura111e la preseme adminis1ración han acontecido cambios 

muy importanres en cuanro a la asignación del crédito otorgado por la hanca de desarrollo y en Ja 

operación de la misma, volviendose mucho n1ás eficiente en su funcionamiento. Para estudiar el 

cambio en la orientación de los recursos se analizarán dos variables clave. 

La prin1cT variable. el acervo real de crédi10 01orgado por Ja banca de fomenlo entre el acervo 

real de CTédi10 moTgado por el sector bancario, nos da una medida relativa de Jos niveles de 

financiamiento. permitiéndonos distinguir que tan imponante es el nivel histórico de cn!dito 

otorgado por Ja llanca de desarrollo. 

La segunda variable. el nuevo financiamiento otorgado por Ja banca de desarrollo entre el nuevo 

financiamiento otorgado por el sector bancario, proporciona una base para determinar el nivel de 

ac1ividad de Ja banca de desaTrollo y su imponancia relativa en el crecimiento del crédito total al 

sec1or pdvado. 

Observando los datos de proporciones en Jos niveles de financiamiemo. se distinguen dos 

subperiodos. Durante el pTimer subpcriodo. 1989-1990, ef nivel del CTédilo otorgado por la 

banca de desarrollo como proporción del total del crédito al sector privado cayó del 17.7% en 

1989 al 15.3% t:n 1990 (véase gráfica 1 ). Ello se debió a que Jos niveles de financiamiento de Ja 

banca -fe desarrollo crecieron a tasas cercanas al 10% en términos reales durante estos dos años. 

n1ien1n1s que el financiamiento oroTgado por la banca comercial al sector privado crecía en 60 y 



Gráfica 1 
Financiamiento al sector privado por la banca de desarrollo como proporción del total 
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Gráfica 3 
Tasas reales de crecimiento del financianútnlo al sector privado por la banca de desarrollo y el sector bancario 
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25% en 1érminos reales durante 1989 y 1990. respectivamente. En el segundo subperiodo. 1991-

1993. la proporción de crédito otorgado por la banca de desarrollo comenzó a aumentar. pasando 

del IS.6!.J, en 1991 y 16.4% en 1992 a 20% en 1993. superando el nivel máximo del periodo 

anterior alcanzado en 1989. Ello se debió a tasas de crecimienco real del crédito otorgado por la 

banca de fomento al sector privado muy altas. del nivel de 35% en 1991. 40% en 1992 y una 

tasa real cercana a 40% en 1993. mayores a las tasas de crecimiemo de Ja banca comercial que 

seguían siendo cercanas a 30%43 . En resumen. tenemos una banca comercial muy activa durante 

todo el periodo. que supera a Ja banca de desarrollo en el crecimiemo del crédico durante 1989~ 

1990. y es superada durante 1991-1993. Aunque el crecimiento en Ja proporción de crédilo 101al 

otorgado al sector privado por Ja banca de desarrollo no es muy impresioname. es necesario 

recordar que se da en un momento t!n que los niveles de crédito de la banca corncrcial siguen 

aumen1ando a tasas altas. 

Lo anterior se corrobora al ob~ervar la relación de flujos de nuevos financiamiento 01orgado por 

la hanca de desarrollo en relación con Jos flujos otorgados por el 1otal del sector hancario ( véase 

gráfica:!). Durante iodo el periodo 1989-1993. la proporción de flujos ororgados por el sector 

privado t::tmhién habían estado aumemando. Así. de cada peso de nuevo financiamien10 al seclor 

privado. 27 centavos fueron 01orgado por la banca de desarrollo. miemras que al inicio del 

periodo de análisis. en 198q. solo n1orgaba JO centavos. Si 1on1amos todo el crédito otorgado a 

agos10 de 1993. tanto al sec1or público como al sector privado. eMc indicador pasa a 35%. lo que 

significa que de cada peso de nuevo crédito. 35 centavos corresponden a la banca de desarrollo. 

Tenemos. entonces. que el crédilo otorgado por la banca de desarrollo al seclor privado aumentó 

considerahlcmente durante todo el periodo de análisis. sólo que en la primera parte del mismo 

fue superior el crecimiento del crédito otorgado por la banca comercial. mientras que en Ja 

segunda parre el crccimienlo de crédilo de la banca de desarrollo ful! mayor ( véasl! gráfica 3 ). 

Como proporción del PIB ( véase gráfica 4). la imermediación financiera aumentó 

considerahlcmentc en 1990, 1992 y 1993. pasando de un nivel de 0.3% en 1989 a 1.4% en 1992. 

llegando a 2.3% en 199344 . 

Del total de recursos prestados por la banca de fomento en 1988. 63.5% se destinaban al sector 

privado y el 36.5% restante al público. mientras que para 1992 esta proporción se modifica de 

.iJ Coi• ta e•r;:c(lfo:n\n Je 1993. en que la 1awi de crcc1m1en1U del cr6d110 al scc1nr privado por la banca co.mcn:hll .crá ccn:ana a 

ll·t!in1cn1wJiac1t\n l""ln.mcic:ni..: Jcfine cunM1 el incrcntcnio del dldo de ctt&Jnu al acc1or priva.Ju de la banca de rnmcnin 11'14• el 
dCtcll de orcración JC' J1cha hanca. 



Gráfica 4 
Intermediación financiera como proporción del producto interno bruto 
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fonna que los recursos destinados a proyectos del sector privado ascienden a 90.3 % y Jos 

recursos destinados al sector público se reducen al 9.7 poi" ciento. 

Para que la banca de desarrollo lograra adoptar este nuevo papel de oferente intensivo de 

recursos al sector privado e..-a necesario eliminar el conceplo de imcrmediación financiera de la 

definición del balance financiero del sector público. Al entrar en dicho balance. la intermediación 

financiera estaba limilada por Jas normas presupuestales a las que está sujeto el resto del sector 

público. restringiendo el funcionamiemo de la banca de desarrollo sin reconocer la naturaleza 

panicular de la misma. Se constreñía de forma exagerada a la banca de desarrollo debido a su 

nuevo carácter especial de inlermediario de recursos productivos, sin justificarse 

instrumento adecuado de control que garantizara su funcionamiento eficiente. 

Cabe destacar que el papel de la banca de desarrollo es complementar a la banca comercial y no 

sustituirla, evitando que las res1ricciones crediticias a las que está sujeta la banca comercial dejen 

sin acceso a los recursos financieros a grandes secmres de la población Al mismo tiempo. la 

banca de desarrollo pern1ite que el financiamien10 no se concentre solamente en proyectos o 

acreditados de menor riesgo, al otorgar su apoyo a otro tipo de proyectos indispensables en d 

proceso de crecin1ic1110 y moderniz.ación. Juntos. bancos de fomento. fondos y fideicomisos de 

fomento económico. y hanca comercial llevan a caho transacciones que permiten ampliar Ja 

cobcnura hacia diversas actividades y sectores 1nediante mecanisn1os de colocación de recursos 

como el descuen10 

El descuento es una operación que permite a una institución de crédito adquirir un documento 

que contiene una obligación de pago con antcriondad a su vencimiento. lo que permite ob1ener 

Un..'l utilidad dea-ivada de la difea-encia cnti-e el valoi- nominal del documemo y Jos intereses que se 

a-ebajan por el pago am1c1pado de la obligación. El descuento de créditos que efec1úa la banca 

comercial con la banca de desaa-i-ollo permite que se rt .. -duzca el coslo financiei-o de Jos proyectos 

apoyados. api-ovechando la metodología avanzada de las primeras en la evaluación y seguimien10 

de pi-oyectos de mvca-sión. De esla manera. Ja banca comercial decide que pi-oyectos financiar 

dentro de Jos sectoi-es apoyados poi- la banca de fomento y esta última financia al banco comercial 

sujeto a que las condiciones para el usuaa-io final se ajusten a cienos parámetros. Esta mecánica 

operativa bajo Ja cual las instituciones de fomento no tratan directamente con el usuario final 

asumiendo únicamenre el riesgo del banco comercial. este último es el que toma eJ riesgo del 

pa-oyecto. se denon1ina -operación de segundo piso-. 
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Con objeto de profundizar los procesos de complcmemareidad operativa con las insticuciones de 

la banca múlciple. a la vez que disminuir el riesgo crediticio pa.-a la propia banca de desarrollo. 

se ha propiciado que éstas e y los pl"incipalcs fondos y fideicomisos de fomento). operen 

preferentemente como bancos de segundo piso. salvo en los casos de aquellas instituciones que. 

por las características propias de los sectores a los que acienden ( como Banrural). sea 

conveniente que conser-ven determinadas operaciones directas con el público. 

Se puede observar que. de las operaciones de crédito llevadas a cabo por la banca de desarro11o 

en 1988. 66% se hadan como banca de primer piso y el 34% restante como banca de segundo 

piso. Para 1992. estas proporciones se invier1en. observándose que. del total de recursos 

prestados por la banca de desarrollo. 63 % ha sido a 1ravés de las instituciones de banca múltiple. 

el 37% restante ha sido de manera directa. 

Por otra parte, tamo el compromiso de saneamiento de las finanzas públicas como el proceso de 

modernización de la banca de desarrollo. han llevado a que el sistema operativo de dichas 

instituciones sea autofinanciable. reducie. lo los recursos fiscales destinados a la operación de 

estos bancos. pero fortaleciendo sus mecanismos de fondeo. En este senlido. se ha logrado que, 

para el cierre 1992, la transferencia de recursos fiscales hacia la banca de fomento, excepto en el 

caso de Banrural. haya desaparecido_ 

También se ha limitado. dada su pronta exigibilidad, la captación de recursos del público vía 

instrumentos tradicionales de ahorro; colocando. en cambio. diferemes valores a largo plazo 

tanto en el n1ercado nacíonal como en el inlernacional, y se está trabajando en instituir un sistema 

de fondeo en bloque de este tipo de inslituciones que permita la colocación ordenada de sus 

instrumentos y contribuya. al rnismo tiempo. al desarrollo del mercado del dinero. Asimismo se 

ha promovido el uso intensivo de las líneas de crédito concertadas con los organismos financieros 

internacionales, cuyos recursos se des1inan a programas de desarrollo sectorial, mediante el 

descuento o el confinamiento. 

La evolución de las características del endeudamiento de la banca de desarrollo se hace evidente 

si consideramos que en 1988 su captación tradicional representaba 58.6% de su captación 

integral, cantidad que disminuye a 5.33 para 1992, correspondiendo el 94.7% restante a fondeo 

en bloque. 

Al igual que las insticuciones de banca múltiple y. en general. como en los demás intermediarios 

financieros no bancarios. las instituciones de banca de desarrollo han es1ado sujetas a un proceso 
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de desrcgulación operativa. Jo que. entre otras consecuencias. ha implicado ocorgar mayort!S 

facultades de decisión a los órganos de gobierno y las direcciones generales de las entidades, 

foMalecil!ndosc para estos fines las auibucioncs de la Comisión Nacional Bancaria en materia de 

supervisión comable. operativa y prudencial. 

Para garamizar que la mayor autonomía vaya acompañada de un manejo más responsable. se ha 

procedido con una búsqueda de mayor transparencia en el manejo de las instilUciones, asi como 

con el hecho de que las instimciones califiquen la calidad de su cartera crediticia. Jo que 

implicará hacer a los bancos más selectivos en la colocación de sus recursos. profundizar en 

operaciones de segundo piso. y obtener un indicador que pennita anticipar los riesgos potenciales 

de su canera para que las mismas instituciones puedan enfrentarlos creando reservas preventivas. 

Esta n1edida se complementará con la definición de un esquen1a gradual de niveles de 

capitalización exigibles para la banca de desarrollo que permirirá a cada institución ampliar o 

res1ringir sus operaciones activas conforme lo determine la expansión porencial de su capital 

neto. 

El grado de capi1alización en las inslituciones de banca de fomento. en general. es superior al de 

la banca comercial. debiendo ser asf por el mayor riesgo y menor diversificación de las 

operaciones de crédito de la banca de desarrollo frente a la banca comercial. Mientras que el 

índice de capicalización en 1992 era de 22.0% para Ja banca de fomenlo. ésce era de sólo 8.99% 

para la banca comercial. Dada la extensa reforma en cuanto a eficiencia emprendida en la banca 

de fomento es razonable suponer que la brecha cntr-e uno y otro tipo de instituciones disn1inuirá. 

aunque con1inuará siendo superior la capitalización de la banca de desarrollo. Si observamos la 

proporción de reservas a canera vencida. se confirma el hecho de que la banca de desarrollo 

mantiene medidas precaulorias más escrictas que la banca comercial. En 1992. dicha proporción 

fue de 168.6% para la banca de desar-rollo. y solo de 48.6% para Ja banca comercial. 

10.6.2 E'\-·olución de las instituciones de fomento. 

Para estudiar los cambios ocurridos en la.o; instituciones de banca de desarrollo e~ necesario 

entender sus funciones así como identificar las imperfecciones en Jos mercados que intt!ntan 

eliminar. Para ello. se presenta en el cuadro 1 las principales instituciones de banca de 

desar-rollo. así como fideicomisos y fondos de fomemo. junto con sus atribuciones. 

El an~lisis se emprenderá sobre cambios en las condiciones financieras y de operación de los ln:s 

hancos de desarrollo más importantes en cuanto al nivel de los recursos que canalizan: Nafin. 



325 

Bancomex1. y Banobras. que representan 88.5% de Ja cartera total de la banca de desarrollo 

durame 1992 ( véase la gráfica 5 ). 

Cuadro l. 

PRINCIPALES BANCOS DE DESARROLLO Y FONDOS Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO 

INSTITUCION 

Nacional Financiera 

(Na fin) 

Banco Nacional de 

Comercio Exterior 

( BancomexO 

Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos 

( Banob.-as ). 

Banco Nacional de 

Con1ercio lnierior 

(BNCI) 

ATRIBUCIONES 

Promover y gestiona..- que atienden 

necesidades del sector indusuial. asf 

como apoyar el desarrollo tecnológico. 

la capacitación. la asistencia 1écnica y 

el incrememo de la producrividad. sobr-e 

todo en la pequeña y mediana industrias. 

Fonalccer al sector exportado..-. 

promover la diversificación y presencia 

de las cxponacioncs mexicanas de bienes 

y servicios no pcuoleros. y 

racionalizar el uso de las divisas para 

comribuir- a la modernización del país. 

Promover y financiar actividades 

prioritarias que realicen los estados y 

municipios. 

Promover la modernización de las 

actividades comerciales y del abasto en 

general. apoyando tanto a productores 

con10 a distribuidores. con el fin de 

lograr una adecuada cobertura y 

penetración de sus productos a nivel 

regional y nacional. 



Banco Nacional de 

Cr~dito Rural 

(Banrural) 

Fondo de Operación 

y Financiamiento 

a la Vivienda 

(FOVI) 

Fideicomisos Instituidos 

en Relación a Ja 

Agricultura (FIRA> 

Fondo para el Desarrollo 

Comercial (FIDEC) 

NAFIN 

Promover el desarrollo rural integral. 

impulsando lncremenros en la ofena de 

alimentos de consumo popular. fomentando 

la creación de ocupaciones rurales 

permanentes. as{ como el mejoramiemo de 

los términos de intercambio del secmr. 

Canalizar recursos a la construcción de 

vivienda de interés social. a través de 

la banca comercial. 

Incentivar la panicipación de la banca 

en el crédito al sector agropecuario. 

mejorando el ingreso y las condiciones 

de vida de los productores agropecuarios 

de bajos ingresos. asr como fomentar Ja 

producción de alimentos básicos y la 

exportación de bienes agropecuarios. 

Promover un abasto de recursos en 

diversas regiones. así como de una mayor 

comercialización de diversos productos a 

nivel regional y nacional. 
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Como ya se mencionó. el principal objetivo de Nacional Financiera es promover el desarrollo de 

la industria en nuestro país. sobretodo de la mediana y pequeña. Sin embargo. era necesario 

ajustar el tamano y Ja cartera del banco a un ambiente de mayor eficiencia y menor riesgo 

financiero. Para ello. se ha entrado en un proceso de adecuación en cuanto a Ja estructura de la 

cartera del banco. y sobre todo Ja porción de la misma abocada al cn!-dito al seclOr privado. Por 

ello. aunque la cartera total del banco en términos nominales ha aumentado de 38.5 miles de 



Gráfica 5 
Composición de la cartera total de la banca de desarrollo, 1992 

( 44,2%) Nafin 

(26,2%) Bancomex1 

(18,1 % ) Banobras 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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millones de nuevos pesos corrientes en 1992. ha disminuido 30.6% en términos reales ( véase 

gráfica 6). 

Esto obedece. principalmenlc. al hecho de que la recuperación de canera de crédito otorgado al 

sector público ha sido mucho mayor que el crédito nuevo otorgado a dicho sector. Esta es una 

consecuencia natu.-al del ajuste en finanzas públicas que ha hecho que las necesidades de recursos 

del sector público desaparezcan. y del cambio en Ja estructura y funciones de la banca de 

desarrollo. En 1988. 35.4% del otorgan1icnto del nuevo crédito se dir"igía al scc1or privado. 

miemras que en 1992. se dirigía 96.4% (véase gráfica 7) 

Aunque el drástico canthio en Ja asignación del crédito podría hacer pc:nsar en un deterioro en el 

desempeño del Banco a nivel de riesgo y canera vencida. la rcestructu.-ación en los niveles de la 

cartera lotal permitió que no se de1eriorara la salud financiera del Banco. Aunque la proporción 

de cartera de crédno vencida ha aumemado de 0.13'% en 1988 a 0.45'Ii en 1992. la proporción 

sigue siendo muy reducida (véase gráfica 8). En el caso de la banca comCTCial. esle indicador 

llegaba a 5.SO'A para 1992. 

La desregulación. modernización. y mayor au1onomfa. han permitido un funcionamiemo n~ 

eficienle de la msiilución que. jumo con la perseverancia en establecer ins1i1uci~ 

autofin:inciables que no dependan de las transferencias de recursos fiscales. han llevado a que d 

margen de u1ilidad aumeme considerahlcmeme. de 1.33% en 1988 a J0.73% en 19924 5. 

La rentabilidad del capilal ha pasado de 10.51 % en 1988 a 18.93~- en 1992. 

La evolución de Nacional Financiera rcneja el cambio dcsc.ado en el esquema general de la banca 

de fomemo. En es1a insti1Ución ha ocurrido un cambio en la oriemación de los recursos, aunado a 

una mayor eficiencia. sin descuidar las condiciones financieras del Banco. Es notable el aumen10 

en el número de empresas a las que brinda apoyo Nafin, pasando de 11 456 en 1989 a 1:?8 045 

para el cierre de 1993. pensando en que. durame iodo el sexenio. incluyendo proyecciones para 

1994. se logre apoyar a 450 mil empresas. (véase gráfica 9). 

BANCOMEXT 

El Banco Nacíonal de Comercio Exlerior ha pasado por un periodo de recsnucturación semejame 

al de Nafin. dado que su principal obje1ivo es. también. apoyar al sector privado. cspecíficameme 

45 EJ margen de urihdad ~ ddine como utili•'-d Mta ,,.•t>no lnllrcsu financ:tern. 



Gráfica 6 
Nivel de la cartera total de los bancos de desarrollo . 
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Gráfica 7 
Olorgamienlo de crédito al sector privado como propordón del 101al del crédito otorgado por la banca de desarrollo 
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Gráfica 8 
Proporción de cartera vencida a cartera total de la banca de desarrollo 
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Gráfica 9 
Número y composición de las empresas que reciben apoyo de Nafin, 1993-1994 a 
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a las empresas relacionadas con el sec1or cxporlador. Sin embargo. en este caso el ajusle no tuvo 

que ser tan drástico gracias a que Ja mayoría del crc~dito nuevo ya se dirigía al seclor privado. 

Micmras que en 1988 el 62.4% del morgamiento de crédito nuevo iba al sector privado. en 1992 

Ja propor-ción llegó a 86.8%. cambio muy significativo sin ser lan espectacular como el ocurrido 

en Nafin (véase Ja gráfica 7). El que no fuera necesario un cambio tan dráslico pcrmirió que la 

cartera 101al de Bancomext aumentara durante 1988-1993 en 1.89% en términos reales (véase la 

gráfica 6). Igual que en el caso de Nafin. el bajo crecimiento se debe a que Ja recuperación de 

car1era del sector público er-a mucho inayor que el 01orga1niemo nuevo de c,.édilo, fenómeno 

compensado por el elevado aumemo de crédito otorgado al .!>Cctor privado. 

Los cambios efeccuados en el funcionamienro de Bancomc=xr han permitido que, a nivel de riesgo 

y cartera vencida, el Banco esté mejor en 1992 que en 1988. en gran parte gracias a que fue 

necesaria una nu~nor reestructuración. Mientras que en 1988 la proporción de canera de crédico 

vencida sobre cartera total era de 1.21 % para 1992 la proporción era de 0.59 por ciento. 

También ha tenido lugar un cambio cualita1ivan1en1e semejance al ocurrido en Nafin en cuamo al 

margen de utilidad. el cual aumento de 2.78% en 1988 a 8.78% en 1992. Sin embargo. Ja 

rentabilidad del capilal ha disminuido de 10.71 % en 1988 a 6.29% en 1992. ya que el capi1al 

contable ha aun1entado considerahlememe durante el periodo. Además. debe recordarse que el 

Banco prl!sta en dólares y su capirnl esrá invenido en cn!dito en esta moneda. por Jo que al 

reducirsl! las casas de imerés cxu:rnas. como ha sucedido estos úlcimos arlas. 5c reduce lu 

rentabilidad <ld banco. 

10.6.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO DE LA BANCA DE DESARROLLO. 

Del análisis anterior queda claro que el papel y el funcionamicnlo de Ja banca de desarrollo se ha 

reformado paralelamente al Estado y al resto de la economía. Cada vez más, el crédilo nuevo 

otorgado por la banca de desarrollo se dirige al sector privado. Los saldos de canera to1al de las 

instituciones de fomento se han man1cnido relativan1en1e constantes o bien ha disminuido duranle 

el periodo. Jo cual es consecuencia del ajuste financiero del secror público. Este ajuste implicó 

que el gobierno no necesitará más recursos de la banca de desarrollo, liberando fondos para el 

sector privado. Esto ha pen11itido que. aún con una canera que disminuye. el financiamiento de 

Ja banca de desarrollo al sector privado haya aumentado considerablemente durante el presente 

sex.·nio. 
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Al mismo tiempo se ha incrememado el volumen de recursos canalizado al sector privado. 

mejoró la eficiencia de la banca de fomento. Por un lado. al operar casi toda Ja derrama crediticia 

con operaciones de segundo piso. se mantiene la calidad de los activos y se evitan las posibles 

ineficiencias asociadas a la operación de pdmer piso. Por otra parte. se han evitado subsidios y 

se ha buscado cransparentar la operación de los bancos con criterios de capitalización, 

calificación de cartera y reservas prevenlivas más exigentes que los de la banca comercial. 

En resumen, la banca de desar.-ollo es hoy un instrumcn10 imponante de la política económica 

que le permite al Estado complementar a los intermediarios privados para apoyar las inversiones 

produccivas. Las cifras sobre el volurnen de recursos operados por las insticucioncs de fomento y 

la nueva modalidad operaliva dernuestran que la reforma del Es1ado en el campo de la banca de: 

desarrollo ha implicado un papel cada vez más imporcame para e~tas ins1i1uciones en beneficio de 

los sectores productivos con mayores dificultades para cener acceso al crédito. 

10.7 EL AHORRO INTERNO, BASE PRIMORDIAL DEL CRECIMIENTO. 

Exis1e Ja opinión de que México debe elevar el ahorro interno y convertirlo en la principal fuente 

de financiamiemo para el crecimiento de su economía. La reciente crisis ha mostrado lo peligroso 

que es depender del ahorro exterior como se hizo en el pasado. En 1993. el ahorro externo 

representó cerca del 7% del PIB. y casi no creció la economía. El Fondo Monetario 

lnternacional4 6 ha señalado que Corea es el caso ex.cremo de un país imporcador de capital. con 

un promedio anual que represento cerca del 93 del PIB entre 1953 y 1980. y aunque contribuyó 

a su desarrollo económico. provocó serios problemas en la balanza de pagos a fines de la década 

de los secema. Respecto a México. hace notar que el mantener entre 1991 y 1994 un promedio de 

ahorro del exterior de casi 7% en relación al PIB. lo situó en la "zona de peligro". y que es más 

conveniente que la aOuenci:i neta de recursos del exterior represente entre 4 y 6% del PIB. 

La tarea de elevar el ahorro interno es sumamente dificil. pero un primer paso es que el gobierno 

encuentre tnt!'cauismos adecuados para estimular el ahorro privado. como podrían ser medidas 

impositivas que induzcan a las familias a ahorrar; o bien la reinversión de utilidades de las 

empresas. sus1entada en el hecho de que los recursos adn1inistrados por el gobierno son de la 

sociedad. y por ello. deben manejarse de la mejor manera posible y con honradez. lo que 

permitirá restablecer la confianza de la sociedad en las instituciones pUblicas. 

46 F<'llLI<• l\lune1.;arin h11erna,;mn.11l. op. Cll •• p KR 
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El Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio pretende. entre sus propósilos fundamentales. 

incrementar el ahorro interno como elemento necesario para recuperar el crecimiento de la 

economía. Para ello se proponen cinco mecanismos a saber: 

... Realizar una reforma fiscal que estimule el ahorro y la inversión privada. con el fin de que el 

sistema tribulario se ademe a estimular la actividad productiva. la inversión y el ahorro. 

buscando mecanismos que amplíen la ¡-einversión de utilidades de las empresas y aplicarse 

deducciones que alienten la inversión. En el caso de las personas, se diseñarán instrumentos que 

promuevan el ahorro a largo plazo. 

• El sistema financiero debe impulsar el ahol'"TO y la inversión. ya que puede captarse parte 

importante del ahorro a través de sus diversos instrumentos y servicios. El Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo incluirá acciones especrticas sobre este tema. 

• Cambios en el sistema de seguridad social vigente con el propósito de estimular el ahorro 

proveniente de las cuencas para el retiro y la vivienda. al individual izarlas y hacer que obtengan 

rendimientos reales favorables. 

"' El ahorro público juega un imponante papel ya que a través de medidas impositivas y gasto 

publico puede coadyuvar a incrementar el ahorro interno y a financiar la inversión en 

infraestructura. apoyando la expansión de la capacidad instalada y Ja creación de empleo. 

• El ahorro externo es un elemento necesario para México. pero es conveniente lograr su 

canalización hacia inversiones productivas. por lo que deben establecerse condiciones económicas 

favorables que pem1itan inversiones a largo plazo. 

La necesidad de contar con ahorro es urgeme. pero los cambios que prevé el Plan Nacional 

pueden requerir tiempo. El problema es todavía más grave al considerar que el ahorro interno se 

redujo de 22 a 163 del PIB entre Jos años de 1989 y 1994. En esta baja influyeron algunos 

factores. como la sobrevaluación del peso; los desajustes de las empresas por la apertura 

comercial. que provocaron reducción en sus utilidades; Ja baja en los salarios reales y los 

mayores incentivos al consumo. tanrn por la fuerte importación de mercancías, como la 

disponibilidad de créditos. 

Es por ello muy importante preguntarnos como incrementar el ahorro interno, en una situación 

de contracción económica generalizada. con desempleo. inflación y una deuda bancaria cada vez 
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mayor. Todo parece indicar que es el ahorro del gobierno la única variable que. como 

insuumemo de polflica económica. puede comribuir direclamenre a modificar esta situación a 

rravés de impuestos o gasto. o indirec1amen1c. al actuar sobre Jos mecanismos financieros. Los 

cíceros que se logren dependerán de la manera en que se incrernenre el ahorro público. 

Adelllás. es necesario explorar nuevos caminos. y recordar qu~ algunos paises del sureste de Asia 

consiguieron airas tasas de ahorro con medidas gubernamentales que estimularon su crecimiento. 

Pero hubo otros elementos de apoyo. como una gran confianza en las decisiones de Ja poJirica 

económica adoptada. menos inOación y estabilidad en Ja economía. De aquf se puede afirmar que 

una adecuada combinación de potrcicas puede lograr un aumento del ahorro. y que puede ir 

creciendo como una consecuencia de la propia dinámica de desarrollo. 

Conviene en esta pane hacer una breve mención de un elemento que afecta el ahorro de un país. 

y que es poco considerado en el análisis. me refiero a la fuga de capiral. que consriruye una 

rransferencia de ahorro hacia el exrerior. 

Por el airo monro que han significado las salidas .de capiral. desgraciadamenre México desraca 

con respecto a 01ros paises. principalmente cuando exis1e Ja suspicacia de una devaluación. 

El riesgo por desajus1es en Ja relación rasa de inflación-tipo de cambio: el político o el fiscal. 

cuando se evaden impues1os, o cualquiera orro que fuere el morivo de esras salidas. inducen a los 

inversionislas a manrener activos en moneda extranjera. lo que significa una reducción tanto de 

recursos que podrían uriliza.rse como inversión. como de Jos ingresos fiscales. 

10.7.I REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DEL AHORRO PUBLICO EN LA 
ECONOMIA. 

Morivo especial debe ser el hecho de que la política de saneamiemo de las finanzas públicas y la 

desincorporación de empresas paraestatales y bancos comerciales. que tuvo Jugar Jurante Jos 

años de 1989 a 1994, propició un superavit en las finanzas del gobierno. calificado por algunos 

como '"ahorro publico'". Este ahorro se observo sobre rodo entre 1991 y 1994. cuando Ja relación 

emre el superavit mencionado y eJ produc(O interno bruto fue en promedio de 3.5% deJ PIB. 

Canto 13 mayor pane de Jas empresas paracstataJes ya ha pasado a manos privadas. Ja situación 

es Jifr..•:-enre. y Ja mejoría de Ja posición financiera del sector público se deber.:i susremar en Ja 
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racionalización del gasro corriente y en el aumento de la eficiencia adminis1rariva. asf como en fa 

consolidación de fuentes de ingreso estables. no inflacionarias. 

Además. el supcrávh publico debiera contribuir a la inversión en obras de infraestruccura básica, 

como es el caso de las carrcccras. y a Ja elcva~ión de los niveles de calidad educativa, es decir, a 

la fom1ación de capital humano, que puede incrementar tambi~n Ja generación del ahorro familiar 

y de las empresas. 

Por otra panc, conviene recordar que para algunos investigadores el ahorro publico no es 

conceptualmente un ahorro: que Jos recursos en manos del sector privado son más productivos, 

además de que et ahorro público tiene efectos recesivos sobre la ac1ividad económica. Por ello 

consideran que el exceso de los ingresos sobre los gastos. cuando éste no es producto de un 

~acrificio en el gasto publico. o de un aumento en la eficiencia de la administración. solo 

representa un traslado de r~cursos de los conlribuyenles a las arcas del gobierno. Sustentados en 

esu: principio. los superávi1 generados en los últimos años dificilmcnte pueden ser considerados 

ahorro. 1oda vez que son produc10 de la coacción ejercida por el gobierno. 

Asimismo existe una diferencia cualitativa entre el ahorro de cualquier agente económico. ya sean 

unidades familiares. empresas o sociedades civiles sin fines de lucro. y los superávit generados 

en las finanzas publicas. De aqui surgen cues1ionamicn1os de gran interés. corno son considerar 

si es conceptualmente el superávit de las finanzas puhlicas congruenicrnente con el término 

ahorro. En caso negativo. ¿como se podrían catalogar los superávit que se han generado en los 

aflos recientes? Por 01ra parte, cuando se comparan los niveles de ahorro publico con relación al 

PIB. también hay dudas importantes en relación con su naturaleza. 

De aquí que el ahorro publico en Mé:itico sea un concepto elusivo y complejo. La información 

oficial presenta un panorama engañoso al cuantificar que entre 1991 y 1994 se generó ahorro 

bruto de alrededor de 3.6'7o del PI. Esta cifra debe verse con extremada cautela. ya que fue en 

esos años cuando se realizaron las ventas de muchas empresas importames y de Jos bancos. que 

eran propiedad del gobierno, cuyo monto alcanzó en promedio 1.9% del PIB en dicho periodo. 

Es por ello que los superá..-its generados. en estriclo sentido. no serian producto de un ahorro, 

stno un fenómeno muy diferente. 

Conviene mencionar que un análisis de la siluación fiscal. a nivel internacional. muestra que el 

mejor desempefio Je los paises de mayor desarrollo. se ha sustentado en un equilibrio fiscal. sin 

aumentos en Ja carga tributaria. y con estímulos para reinvenir. no para distribuir utilidades. 
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En nuestro pals se observa. a partir de la década de los setenta. que las transferencias de recursos 

al exterior se tradujeron en un considerable deterioro de la situación fiscal. especialmente por el 

incremento del servicio de la deuda publica. Solamente si se logra reducir el porcentaje de la 

deuda externa respecto al PIB. se podrían liberar recursos públicos para otros usos. En la medida 

que los intereses de la deuda publica se paguen a tenedores nacionales, se estimulará el consumo 

y el ahorro interno. y se podrán impulsar otras actividades tanto publicas como privadas. En 

caso contrario. los pagos al exterior representan un drenaje de recursos que tcndrla efectos 

reccsivos. como sucedió entre 1982 y 1988. Esto significa que la derrama interna de tos pagos 

del servicio de la deuda publica pueden estimular la inversión privada y. en forma 

complementaria. la inversión publica. 

En América Latin:i. la~ evidencias de diversos estudios sobre este aspecto muestran que ta 

sustitución de ahorro publico por privado es ~olo parcial. En consecuencia. los incrementos del 

ahorro publico no generan un incremento del ahorro interno y una mayor formación de capital. 

en la magnitud equiparable a 13 que se lograría si el ahorro fuera del sector privado (unidades 

familiares y empresa~>-

Desde que México fortaleció su desarrollo económico en la década de los cuarenta. debe 

·.recordarse que el gasto total del gobierno federal. asi con10 el de los otros niveles del gobierno 

(estatal y municipal). ha sido casi siempre mayor a los ingresos tributarios corrientes; tos 

fahantes se han cubierto con endeudamiento interno y con la contratación de deuda externa, en 

lanto que tos gobiernos estatales y municipales lo han conseguido con transferencias y subsidios 

del gobierno federal. Sin embargo. todo parece indicar que en los últimos años ta información 

estadística fue manejada con bastante liberalidad y siempre oric:ntada a presen1ar un aspecto 

optimista sobre et comporta1nicnto de las finanzas publicas. 

Es interesante observar que cuando se registran superávit presupuesta1es del sector publico. es 

cuando se nlanificsta una desaceleración en et crecimiento de la actividad económica. En 1991. el 

;horro publico representó 2.6% del PIB, y la economía creció a 3.6% anual. En 1992. la tasa de 

ahorro fue 4.5% dd PlB, y ta tasa de crecnniento. de 2.8%. En 1993. el ahorro fUe de 3.2% del 

PlB y el crecimiento 0.4%. 

En resumen, se put:Jc gcneraliz,-i.r que tamo paises desarrollados con10 en vias de desarrollo. el 

pn.:,..up •.:sto de gastos de los gobiernos siempre se ha caracterizado por ser deficitario. 
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provocando en ocasiones ineslabilidad y retroceso económicos e innacioncs desbocadas. que han 

llevado a un endeudamiento publico acumulado. superior al produc10 interno bruto. 

Asimismo. res u ha dificil referirse al ahorro originado en el sec1ar publico como tal. pues la 

mayoría de los gobiernos siempre incurren en gastos superiores a sus ingresos. Este aho..-ro mas 

bien debería considerarse como resultado de una mejora en la aplicación de los fondos públicos 

para obtener una mayor productividad. es decir. hacer más con lo mismo. 

Por consiguiente. los recursos liberados por esra estrategia serian propiamente ahorros. con 

posibilidad de oriemarlos hacia la inversión en infraesrructura. apoyando Ja expansión de la 

capacidad productiva de la economía y. con ello. la generación de empleos n1ejor remunerados. 

Así. Ja inversión publica debiera constituirse en el sopone para la inversión privada en las 

actividades que generen un mayor valor agregado y asegurar una posición competitiva frente al 

exterior. Por ese tnotivo. es necesario estimular la desregulación a través de medidas no fiscales. 

así como la inversión en infraeslruclura física. dolación eficiente y oportuna de Jos insumos y 

servicios de uso generalizado que provee el seclor publico. la capacirnción de la mano de obra y 

políticas orienladas a mejorar los recursos humanos. que conscuuyen una urgente necesidad. 

Por últin10. debe recordarse que el ahorro publico es una parce importante del ahorro interno. tal 

como Jo señala el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 En este documento se reconoce la 

necesidad de promover el ahorro en sus dos vertientes: ahorro privado (proveniente de unidades 

fan1iliares y empresas). y ahorro publico. pero en este uhimo caso considerado en el sentido de 

dejar consumir o aumentar la eficiencia de la aplicación del gasto publico. y no apoyado en mas 

impuestos como se visualil'.<1 el Plan, es decir. debe ser un ahorro que resullc de una mejor 

adminislración. 

10.7.2 AHORRO FAMILIAR 

El análisis del ahorro familiar en México es un problema muy complejo. tanto por la carencia de 

est3disticas como por las muy diversas formas de ahorro formal e informal que tiene la 

población47 . 

En Ja decisión de las familias por ahorrar intervienen muchos factores. pues aunque el ingreso 

sea incierto. se busca acumular algún activo que:" sea un apoyo frente a una emergencia. Así 

47 C•lhcnnc Man.-.cU C.rJi1cnJ. Lnsjflmn::ns ¡mpularl'S ,.,, MÜi~. CEMLA. E..htnri•I Milenio. ITAM, ,._,,b,1..:0,199,, pp. 60·116-
122 )' 131. 
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muchas familias ahorran )' dcsahorran con frecuencia. sin panicipar en mecanismos financieros. 

al ver con desconfianza el manejo de sus recursos en tos bancos. 

El ahorro. las más de las veces. no tienen entonces la forma de un ahorro financiero. Como 

ejemplos de los ntuy variados tipos de ahorro familiar. tanto en el campo como en la ciudad. se 

pueden mencionar los siguientes: la cría de aves de corral. la engorda de animales. ganado. 

semillas o siembras. o de vida activa de larga duración como son los bienes de consumo duradero 

o de larga duración. como son el televisor. el automóvil. la videocasetcra y el estéreo. entre 

otros. 

Otra forma de ahorro muy difundida con las llamadas tandas. con base en la confianza mutua 

entre los panicipantes; es interesante mencionar que este tipo de operaciones ha evolucionado con 

los autofinanciamien1os. 

En algunas com.unidadl!s rurales existe el trabajo solidario llamado el "tcquio" y las "tareas ... por 

citar alguno~ ejemplos. que consiste en la ayuda mutua emrc trabajadores para la 

auloconstrucción de sus viviendas. con solo el con1pron1iso de que cuando otro miembro de la 

comunidad lo necesite. se le "pagara" con el mismo numero de dias para la autoconstrucci6n. 

Esta forma de acumulación de acervos de capital en el medio rural. generalmente está fuera de la 

contabilidad nacional. pues no se moneliz.a. 

Otra forma de ahorro familiar lo constituyen los distintos tipos de a cajas de ahorro. algunos 

reglamentados por la legislación y otros que actúan en forma privada. como son las cajas de 

ahorro de empresas y sindicatos. 

Las sociedades de ahorro y préstamo y las uniones de crédito. que son organizaciones auxiliares 

de crédito. se enfrentan actualmente a los efectos dela devaluación que dai\o su operatividad. 

Como otra fonl'la de ahorro se tiene el Sistema de Ahorro pa("a et Retiro. que está en etapa de 

mejoramiemo. asi como el patronato del Ahorro Nacional. que con sus programas de Tandabonos 

y Cuentas de Ahorro ha buscado estimular el ahorro en sectores populares. 

Con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. correspondiente a 1992. se puede 

tener idea de la propensión al ahorro (aunque la reciente devaluación debe haber alterado las 

tendencias). asi como de su diferencia emre c1 medio urbano y rural. Resulta interesante observar 

que nw'los de la mitad de tos hogares encuestados indicaron que hablan ahorrado (46%). en tamo 

que: 27% dcsahorro. y el resto no efectuó ningún ahorro. 
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Del total que indicó en la cncucsla haber ahorrado. SO%. es decir. el mayor porcentaje, estuvo 

relacionado con la adquisición de vivienda; bien sea el pago de mensualidades o los gastos de 

ampliación y mamenimienco. En segundo lugar. con un 463, se tiene el ahorro en bancos. 
atesoramiento y compra de joyas. miemras que el 43 restante se destinó a la compra de bienes 

de capital. 

Parte importante del ahorro de un país se integra por las utilidades no distribuidas de las 

empresas y sus reservas de depreciación de capital. lo que constilUye el ahorro corporativo. 

Este ahorro se puede definir también como Ja diferencia entre el ahorro privado y el ahorro 

personal. 

10.7.3 INVERSION Y AHORRO EXTERNO 

De acuerdo con Jos lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. se requiere de un momo 

adecuado de recursos externos para complementar el financiamiento interno de la inversión 

productiva. Se ha puntualizado. adcm;b. que no se establecerán controles a Ja entrada de capitales 

del exterior. 

En relación a estos aspectos. conviene mencionar algunas de las tendencias que tienen los 

movimientos de capirnl hacia paises en desarrollo. especialmente Asia y Am!rica Latina4 8. que 

muestran como la globalización ha provocado una mayor volatilidad de los capitales y por que las 

decisiones de los inversionistas extranjeros adquieran mayor imponancia. 

En primer lugar. debe señalarse qut! el ahorro interno en Jos paises asiáticos de reciente 

industrialización. no solamente esta aumentado en términos absolutos. sino que es mayor su 

panicipación dentro del PIB. Así. la tasa de ahorro que era de 28% respecto al PJB entre 1975 y 

1982. fue de 33% entre 1991 y 1993. 

Por su parte. en los paises de América Latina el momo de ahorro que fue, en promedio anual de 

213 mil millones de dólares entre Jos años de 1975 a 1982. solo se incrementó a 222 mil millones 

entre 1991 y 1993 y. en relación al PIB. perdió participación al pasar de una tasa de 22.9% en 
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el periodo de 1975 a 1982. a otra de 19.3% entre 1991 y 1993. o sea que hay una rec.Jucción de 

ahorro. sobre todo privado. 

En el caso de la inversión. es preocupante observar que en América Latina la relación de 

inversión fija bruta como porcentaje del PIB se ha reducido de 23.5%. que era entre 1975-1982. 

a 20% cmrc 1991 y 1993. Esto indica que el ahorro externo obtenido no se utilizo para aumentar 

la inversión. Existen. además. bajas en et coeficiente de capitalización49. que en el caso de 

México son alarmantes. ya que fue de 15 en el periodo 1975-1990 y de 9.6 entre 1984 y 1993. 

Estas cifras comrastan con las de las económicas asiáticas. en las que la inversión. como 

porcentaje del PIB. se mantiene a niveles superiores a 30%. y el coeficiente de capitalización. 

mayor al 27. 

No deja de sorprender que frente a estas tendencias se tenga un aumento sustancial de: activos 

financieros del ex.terior en América Latina. principalmente en inversiones de cartera. lo que ha 

significado hacer a un lado los prestamos hancarios y entrar de lleno a un mercado de 

titularización. en donde toman importancia otros inversionistas no institucionales. como son los 

tenedores de los distimos fondos de inversión. por lo que actualmcme existen más acreedores y 

un riesgo compartido por muchos. 

Este incremento en la inversión en cartera es otro elemento que contrasla con lo que se observa 

en tas economías asiáticas. En estas siguen predominando las corrientes Je inversión extranjera 

directa. es decir que se dirigen a la formación de capital y son productivas. 

10.8 NOTAS PERIODISTICAS Y DELACRACIONES RELEVANTES. 

EL FMI PRESTARiA A MEXICO 17.800 MILLONES DE DOLARES. 

El FMI ha aprobado un acuerdo de derecho dirigido a 18 mese en favor de México por un monto 

máximo de USS 17.800 millones (cifra sin precedentes. equivalente al 688% de la cuota de 

México en el Ff\.11) para respaldar el programa económico y financiero de ese país. De ese total 7 

800 millones de dólares podrán ser utilizados en forma inmediata. Además. y con respecto a la 

iniciativa de recaudar financiamiento adicional cerca de JO 000 millones de dólares provenientes 

de un grupo de paises no pertenecientes al g-10. el FM1 ha acordado aumentar en ocros 10.000 

49 Calculiu.ht .:umn el rc.:1.:rnro• Jcl ct>c:fic1cmc incrernc1nal c11pn.._1.prcx.tuc10. a ~ la tcahLillci.\n entre la inversión bnua ) el PIB, 
J1viJM.hl pnr el inc:rcmclll«• Jel PID en el rcr11..Jn que se c,1ns.iderc. 
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millones de dólares los recursos otorgados en el marco del acuerdo de derecho de giro. En el 

caso de que las contribuciones provenientes de gobierno y bancos centrales fuesen infel'"iores al 

monto previsto de 10.000 millones de dólares. el FMJ financiará la diferencia. 

[ ... ] 
El 2 de febrero. en una conferencia de prensa, el Director Gerente del FMI. M. C:undessus 

calificó el paquete de financiamiento ocorgado a México de verdaderamente excepcional y de 

ejemplo concreto del respaldo del FMI al programa de ajuste sin precedentes de México. 

Anteriormente. en una declaración formulada el 31 de Enero. Camdessus explicó que el FMI. 

junto con la Reserva Federal de Estados Unidos. seguirá de cerca la evolución de Ja situación en 

los próximos seis meses para que México pueda mamener los mercados libres de codo 

impedimemo a la converlibilidad y pueda cumplir todos los compromisos adquiridos, y se 

asegurará de que el Banco de México cueme oportunamcme con todos los recursos necesarios 

para que JÜs mercados pued;i.n funcionar sin sobresaltos y se puedan efectuar normalmeme todas 

las cransacciones. Estas medidas. añadió Camdessus. se adoptan para poder aplicar en su 

totalidad el programa de estabilización que México acordó con el FMI y robustecer el clima de 

confianza necesario para llevarlo a feliz termino. 

( ... ] 

El programa respaldado por el FMI tiene Pº'" objeto lograr una transferencia O["denada de 

recur-sos al secto[" externo. consecuente con la fuerte depreciación del peso. frenando al mismo 

tiempo la inflación y limitando los efectos pe'"niciosos de la crisis sob["e el producto y el empleo. 

Para alcanzar estos objetivos. el progra111a se fundamenta en una polhica de austeridad salarial y 

cr-editici:'.1 respaldada por una mejora de la situación fiscal. El P'"ograma de estabilización cemra 

las bases para seguir avanzando en el p["Oceso de reforma esuuctural una vez que se re!>lablezca Ja 

estabilidad. 

Paque1e de apoyo otorgado por Estados Unidos a Méxicoso_ 

1. Aspectos gcne["ales. 

Apoyo. Estados Unidos y México han fi["mado acuerdos relalivos a un paquete de apo)'O por 20 

mil millones de dólares. negociado Pº'" et Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton para 
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proleger las fuentes de trabajo, cxpor1aciones. inlercscs migra1orios y de seguridad los 

Estados Unidos. los cuales se ven amenazados por la crisis de liquidez de México. 

Condiciones. México ha dado a conocer un agresivo programa e~onómico que busca restablecer 

la cs1abilidad financiera. El apoyo norteamericano se está otorgando para complementar este 

esfuerzo. ayudando a México a cumplir con sus obligaciones a cono plazo y reestructura..- su 

deuda. 

Salvaguardas. Estos acuerdos establecen requisitos de transparencia, formas de notificación. 

procedimientos de evaluación y otros 1necanisn1os para salvaguan.lar los intereses de Estados 

Unidos. Bajo estos acuerdos. los ingresos provenientes de las cxponaciones de petróleo crudo y 

productos pe1rolcros. servirán como elememos que aseguran el pago de las obligaciones 

contraidas por México respecto a los Estados Unidos. 

ll. Formas y utiliz.ación del apoyo de los Estados Unidos 

Formas de apoyo. Estos acuerdos se integran con tres formas de apoyo hacia México: 

• Swaps a corto plazo. que penniten a México obtener dólares por 90 días. 

• Swaps a mediano plazo. que amplian préstamos en dólares hasta por cinco años . 

... Garanlfas a través de las cuales los Estados Unidos respaldan las obligaciones de México en 

valores gubernamentales por un periodo hasta de 1 O años. El apoyo norteamericano deberá 

convencer a los inversionistas de prestar dinero a México para periodos más largos y a 1asas de 

interés más reducid<is. 

Utilización de los apoyos. México utilizará estos recursos de los Estados Unidos o los recursos 

obtenidos con la garantfa norteamericana para retirar. refinanciar o reestructurar obligaciones a 

corto plazo. De es1a 111anera, México podrá n1odificar sus prestamos hacia fuentes de 

financiamie.nto más estables y a largo plazo. 

• Plan Financiero. México ha estructurado un plan financiero en el que se especifica como 

utiliz.ar el apoyo norteamericano para lograr su refinanciamiemo. Bajo este plan. México deberá 

en este año refinanciar 16 mil millones de dólares de Jos cerca de :? 1.5 mil millones de dólares en 

Bonos de la Tcsoreria (Tesobonos) que se mamienen vigentes. 
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• Comisiones y Cargo: Los Estados Unidos cobrarán a México intereses por los swaps a 

mediano plazo y comisiones por las garandas de los valores. La estr-uctura de intereses y 

comisiones toman en cuenta todos los posibles riesgos que asumen los Estados Unidos. Además. 

estas comisiones y lasas de interés aumentarán si México se apoya más en ellas. lo que tiene la 

finalidad de que México busque en primer Jugar fuentes de financiamiento en el nlercado. 

• Para los swaps a mediano plazo, los cobros por interés toman en cuenta la tasa de los Trcasury 

Bilis a 91 dias de los Estados Unidos, al que se agrega un premio sobre el riesgo de 225 a 357 

puntos base que puede aumentar. 

• Las garantías incluyen una estructura de comisiones similar. donde México pagará la diferencia 

entre el valor presente del flujo de pago libre de riesgos y un flujo descontando por un premio de 

riesgo de 225 a 357 puntos base o más. 

111. Condiciones económicas 

Metas econónticas. El apoyo norteamericano se otorga con base en el compromiso de México de 

cumplir con las estrictas metas de politica monetaria, fiscal y estructural a las que se ha 

comprometido con el Fondo Mone1ario Internacional. 

Estas tnetas resumidas breven1ente incluyen: 

• Mantener una política mone1aria restrictiva con un crecitniemo real monetario negalivo. 

•Reducir el gasto gubernamental para lograr un superavit de 0.53 en 1995. 

•Continuar las privatizaciones y otras reformas estructurales. 

• Polilica monetaria. Adicionalmente, México ha agregado un memorándum de política 

económica que rcafirn1a estos acuerdos. En este documento. México destaca la independencia de 

su banco central y el uso de la política monetaria para lograr la estabilidad cambiaria y reiniciar 

el acceso total a las fuentes de financiamiento de mercado. 

• Transparencia: El Banco de MCxico y la Secretaría de Hacienda han acordado informar 

públicamente del dcscmpef10 de los principales indicadores fiscales y financieros relativos a 

agregados monetarios y crediticios. reservas internacionales. evolución de la deuda del sector 

publico y 01ros indicadores económicos. Todos ellos permitirán conocer como va evolucionando 

la economía de ?l.1éxico y si se están cumpliendo las metas de polhica económica especificadas en 

los acuc:rdos. 
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Apoyo por etapas: Estados Unido!. otorgará este apoyo por etapas. según se vaya neceshando y 

sujeto a nuestra determinación de que México está cumpliendo con las políticas establecidas. 

JV. Salvaguardas 

Requisitos de notificación. Se pedirá al gobierno mexicano que informa al Depar1amento del 

Tesoro de los Estados Unidos. como planea ucilizar los apoyos norteamericanos. cada vez que 

considere necesario girar sobre ellos, Por ejemplo. México deberá especincar que tipo de valores 

ofrecerá con una nueva asignación de las garamías de los Estados Unidos. así como la asignación 

de las garantías de los Es1ados Unidos. así como la forma que piensa utilizar los recursos 

obtenidos con las garantías de Estados Unidos. para liquidar obligaciones exisremes de México. 

• Poder de vero. El dcparcamenco del Tesoro de los Estados Unidos puede negarse a la solicitud 

de un desembolso. si considera que su utilización no es la adecuada o que México no cumple con 

las condiciones establecidas en los acuerdos. 

• Aceleración. Los E~tados Unidos tienen <lerccho de acelerar el pago de las obligaciones 

vigemes si México deja de cumplir con algunos aspectos clave de estos acuerdos. 

V. Apoyo petrolero 

• Ingreso de las exportaciones de petróleo. En el remoto caso de incumplimiento. todas las 

obligaciones de México con los Estados Unidos, bajo estos nuevos acuerdos, quedaran 

garantizadas con los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo crudo y productos 

petroleros. 

• Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Al cnlrar en vigor los acuerdos. los pagos por 

estas exponaciones se realizarán a través de una cuenla del Banco de México en el Banco de la 

Reserva Federal de Nueva York. 

COMENTARIOS DEL PRESIDENTE DEL BANCO DE LA RESERVA FEDERAL DE NUEVA 

YORK. W/LL/AM J. MCDONOUG/15/. 

La incongrucnci3 entre las fuerzas rr1acroeconó1nicas y el nuevo entorno financiero internacional 

es también f1mdamcntal para emender el amplio contexto de los recientes problemas financieros 

d.; Mé-·ico. En 1992 y 1993. como un rencjo de la innación decreciente y de las mejoras 

!'11 Fra¡;mentos de la ·conrcrcuc1.1 Ro> UmJge l\1e1nnr1;a1• en el GuilJh;oll. Lun .. Jret.. lugl.uerr,o. 1~ IJc atoul l.fc 199,. 
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fundamentales que venían presenlánJose en su estructura económica y financiera. México atrajo 

elevados nujos de capital de cartera y de inversión extranjera directa . Pero. a la vez. México 

estaba perdiendo competitividad externa y :o;u déficit en cuenta corriente crcc[a en forma 

significa1iva. En 1944 los inversionistas extranjeros fueron teniendo menos confianza en la 

economía mexicana. ante la incertidumbre provocada por acontecimientos no económicos: el 

levantamiento en Chiapas. los asesinatos políticos y la elección en el mes de agosto. Pero las 

autoridades mexicanas apoyaron el tipo de cambio del peso y financiaron el cada vez mayor 

déficit en cuenta coniente. con prestamos a corto plazo y reducción en sus reservas. 

Una interpre1ación de la crisis mexicana ~e rien': al observar cuidadosamente la situación de las 

reservas internacionales del Banco de México en 1994. Después de cada uno de los 

estremecimientos politicos. el merCado se estabilizo y las reservas internacionales se ajustaron en 

un nivel mas bajo y empezaron a crecer lcntan1ente. Las autoridades. lo que es comprensible 

desde nü punto de vista. pensaron que dcbedan interpretar estos resultados como una muestra 

renovada de la confianza del exterior en el país y en sus políticas. Otra posible interpretación de 

los sucedido es que estamos viendo el ultimo impulso de un mercado al alza, de larga duración. 

de los activos financieros mexicanos. Como sucede casi siempre en un mercado al alza que ha 

tenido una larga duración, ante un brusco movimiento se revierce en una forma inesperada. No 

solo dejo de entrar dinero a México. sino que salió rápidamente e hizo que fuera imposible 

mantener el 1ipo de cambio. El resullado fue una fuga desordenada y el severo reajuste que 

hemos estado observando en tos úllimos meses. 

Considero que el amplio paquete de apoyo financiero para México. negociando por la comunidad 

internacional bajo la dirección de los Estados Unidos. reflejo la gravedad de la situación. No sólo 

es importame para los Estados Unidos. renejo la gravedad de la situación. No sólo es importante 

para los Estados Unidos que México pueda recuperar la confianza del mercado financiero y 

restablecer su crecimiento no innacionario y su estabilidad íinanciera, sino que lo es también 

para toda Ja con1unidad internacional. La situación mexicana ha tenido una fuerza que puede 

provocar un daño sistemático considerable al sis1en1a financiero y a la economía mundial. 

Las in1plicaciones de la situación mexicana deben tambi¿n considerarse en el panorama más 

amplio del periodo de la pos guerra fría. donde casi todos los paises están tratando de copiar las 

oricmacioncs hacia el libre mercado de las democracias industrializadas. ~1éxico ha sido 

considerado como un modelo económico. que paso de un sistema económico rígido, dirigido por 

el estado hacia un sistema de libre mercado. La revisión de las reformas económicas de México Y 
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la propagación de sus problemas financieros a otras economias emergentes. pod.r(a frenar o dar 

marcha atrás a la tendencia internacional hacia poUticas orientadas al libre mercado. 

El análisis internacional de las recientes dificuhades financierns. muestran la gran importancia 

que tiene el n1amener poHticas económicas y financieras sanas en el actual ambiente de 

globalización financiera. Al estimular los flujos de capital del exterior a través de los canales 

internacionales. se logra que las polhicas económicas bien fundamentadas aponen beneficios 

adicionales a la economia. Pero los errores en las políticas internas ocasionan a una econon1ia 

daños rápidos y crueles. que provienen de las fuentes imernacionah:s y que pueden propagarse 

alrededor del n1undo. a un ritmo espectacular. requiriendo entonces de soluciones 

internacionales. 

PUNTOS DE VISTA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE LA CRISIS DE 

MEXICfY2 . 

La información disponible muestra que la presión sobre las reservas de divisas de México 

durante 1994 y en especial justo ames de la devaluación. no provino de la fuga de inversionistas 

extranjeros o de que estos buscarán especular. sino que fue detenninada por residentes 

mexicanos. Las compras netas de deuda y acciones tituladas en pesos efectuaron los 

inversionistas del exterior en 1994. n1ás la inversión extranjera directa neta. alcanzó únicamente 

un poco más de 9 mil n1i11ones de dólares, alcanzó únicamente un poco más de 9 mil millones de 

dólares y las enlradas de capilal de fuentes oficiales fueron de 2.5 mil millones~ las que junto con 

una baja en las reservas por 19 mil mil1ones de dólares. permitieron financiar un déficit en cuenta 

corriente de :?9.5 mil millonc=:s. En el lapso previo a la devaluación. entre el 30 de noviembre y el 

19· de diciembre. las ventas netas de valores gubernamentales realizadas por inversionistas del 

exterior fueron de cerca de 3:?6 millones de dólares y todavia hubo compras netas de acciones. en 

tamo que las reservas se redujeron en :?.8 mil millones. Los inversionistas extranjeros efectuaron 

durante todo el mes de diciembre de 1994. ventas netas de valores y acciones por un monto 

aproxin1ado de 370 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales de México se 

redujeron a 6.7 1nil millones de dólares. de las que únicamente 1.7 mil millones provino del 

déficit comercial. Pero aden1ás hay que señalar que los inversionistas del exterior no e1npezaron a 

liquidar en fonna considerable sus tenencias de acciones mexicanas hasta el 1nes de febrero de 

199553 . 

52 ln1cm ... u.,uil P.1oncrary Funo.J, l111rn1utm11ul Cnpllul 1-fuJ.rrs. Drl·rlnpmrntJ rroJprru und Policy IJJur. W•~hlfl¡;lun. ••0~1u e.le 

Al~~.icr•1-1m111.a1 Mun<"1.ary Fun<J. ,,, •. 1:11 .• rr- 7 >· 111. 
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La devaluación del peso mexicano y la situación que se presentó al f101ar libremente el peso. son 

consistentes con todos Jos elementos clásicos de un ataque especulativo. como lo menciona la 

literatura económica. pero con dos caractcristicas especificas. 

En primer lugar. las perdidas de la reserva fueron esterilizadas en el Olomcnto de la devaluación. 

y esto puede haber evitado la tendencia normal. bajo estas condiciones. a que hubiera una 

restricción monetaria que estabilizara los mercados financieros. En segundo lugar. hubo falta de 

información sobre las reservas. lo que impidió a los inversionistas saber que estaban bajando y 

que las mayores tasas de interés reflejaban el problema del tipo de cambio. Como se quiera ver. 

la devaluación del peso mexicano tomó a muchos inversionistas por sorpresa y posteriormente 

precipitó una revaluación de las condiciones económicas de México. 

Los recientes evencos de! México ilustran que apoyarse en financiamientos de corto plazo o 

indiz.ados en divisas. puede hacer a un país vulnerable a crisis de liquidez. Como se mencionó 

arriba las obligaciones mexicanas en Tesobonos se habían expandido rápidamente desde abril de 

1994. Para el final de noviembre alcanzaban U.S. 24 mil millones (83 mil millones de nuevos 

pesos) o cerca del 63 del PIB. y consistían en 50% de la deuda gubernamental doméstica o 

naciona154 . 

Las tenencias de Cetes por extranjeros declinaron por NS 5.5 mil millones en el mes de 

diciembre. pero las tenencias de Tcsobonos por extranjeros aumemaron por NS 3.6 mil 

millones55 . 

El descenso en la 1cncncia de Tesobonos por residentes no bancarios fue especialmente 

acentuada. ya que estas tenencias declinaron de 5.1 mil millones de diciembre 23 a 2.4 mil 

millones al final de enero. Las tenencias de extranjeros fueron más estables. descendiendo por 

0.9 mil millones al final de enero de una cima de 17.0 mil milloncs56. 

Las investigaciom:s recientes han dctern1inado que un ataque especulativo 

racional del mercado a una inconsistencia percibida de la polícica cconómica57. 

54 lmcma1t01t11I Munctary Fu1..J. •'!'· .-u • p lh. 
55 lmcmauun.al Munciary Fur..J. 1•1• nt .• p 60. 
!i6 Jn1ernauonal Moncu1ry Fun,1. ••!' ni .• p 61. 
57 ln1cmational Monctary Fun.J. •tp nt .. p 7U. 

una respuesta 
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En resumen. Ja devaluación del peso mexicano y los acon1ecimiemos que siguieron durame las 

semanas de flOlación libre del peso. son consistentes con toda la 1ilera1ura clásica de un a1aquc 

especulativo. con dos caraclerísticas especiales: 

Primera: Las perdidas de reservas fueron esterilizadas al momen10 del ataque; y esto puede 

haber inhibido Ja tendencia normal en esas circunstancias de estrechamicnco mone1ario. para 

estabilizar los mercados financieros. 

- Segunda: había un retraso informa1ivo sobre las reservas mexicanas que puede haher evitado 

observar la caída de reservas, y de las tasas de imerés a elevarse reflejando Jos problemas del 

mercado cambiario. La devaluación del peso, según la mayoría de Jos tesrimonios. pescó a 

muchos inversores por sorpresa. y después prcciphó una revaluación de las condiciones 

económicas de México. 

Por ejemplo. una combinación de una pequeña o ninguna incertidumbre cambiaria (como es el 

caso cuando hay una lasa fija. implícila o explicila). e inlervención esterilizadora ( que tiende a 

evitar las rasas internas de cono plazo a converger a niveles internacionales). y ausencia de 

controles de capital. es probable que maximise el volumen de innujos de capital de cono plazo 

que un pafs rec~be. Este conjumo de polílicas en conjunción con un acervo sustancial de deuda 

gubernamental caracteriza razonablememe bien al caso mexicano durante 1990-199358. 

Antes de la crisis Jos fondos mutuos de los Estados Unidos poseían henos mexicanos por 

momo de 1.500 n1illones de dólares, incluyendo bonos soberanos emitidos en mercados 

internacionales de capital y tcsobonos en propiedad de fondos mu1uos norteamericanos. que se 

estima. en esa fecha. eran aproximadamente 700 millones de dólares. co1nparados con Jos J 6.000 

millones propiedad de no residemes a mitad de diciembre de 1994; parece improbable, por lo 

ramo. que los fondos mutuos de los Estados Unidos fueran una causa mayor de presión 

vendiendo en los n1ercados mexicanos de valores de renta fija59. 

La dcvaluacil'JO dd peso mexicano del 20 de diciembre de 1994. puede interpretarse como un 

golpe preven1ivo contra la especulación de que el peso mexicano estaba sobrevaluado. en Ja 

presencia de una declinación persistente de reservas de 25,000 millones en febrero de 1994 a 

10.000 millones al final de noviembre de 199460. 
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GUILLERMO ORTJZ. SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: "COMO 

ESTAMOS MANEJANDO LA CRISIS DEL PESO". 

(fragmento) 

La polftica económica de México durante Ja administración del presidente Carlos Salinas de 

Cionari se centraba en reformas estructurales orientadas al me["cado para aumentar los estándares 

de vida mediante una mayor productividad. Estos esfuerzos requerían de un fondo de estabilidad 

macroeconómica desarrollada sobre finanzas públicas sanas. La estrategia como un todo demostró 

tener éxito. aunque había síntomas de que para fines de 1993 se necesitaba realizar correcciones. 

En particular. el déficit en cuenta corriente de México se aumentó de manera consrnnte dura.me 

este periodo para alcanzar casi un 8% del producto interno bruto en 1994 (alrededor de 28 mil 

mi11oncs de dólares). Por supuesto. un déficit en cuenta corriente. por sí solo. no es síntoma de 

problemas. Pero el de México era causa de seria preocupación por su magnitud. sus causas 

in1plfcitas y por su fonna de financiarse. 

Dos factores detrás <.kl cn.~cimiento del déficit en la cuenta corriente n1erecen n1encionarse. 

Primero. una rasa de desliz.amiento del peso que fracasó en mantenerse al rilmo de la inflación 

doméstica ( en el contexlo e de una banda cambiaria móvil) llevó a una sohrevaluación de la tasa 

de cambio. Y en segundo lugar. el rápido crecimiento del gasto del sector privado disparado por 

el peso sobrevaluado y por el crecimien10 excesivo en las carteras de créditos de los bancos de 

desarrollo llevó a una escasez de ahorros internos. A estos factores económicos implícitos uno 

debe dt!:'>afortunadamente añadir los efectos de los dificilcs eventos políticos de 1994. los cuales. 

inevitablemente. cayeron sobre las expectativas de los inversionistas lanto extranjeros como 

nacionales. 

Durante 1994. la adminisu-ación de Sa1inas acomodó estos eventos: primero. subió las tasas de 

interés en los valores denon1inados en pesos. compensando a los inversionistas por los mayores 

riesgos percibidos. En segundo lugar. hubo una perdida gradual de las reservas cambiarias 

extranjeras. En tercer lugar. la administración c1ni1ió valores gubernamentales indexados al dólar 

( los llamados Tesobonos) que aumentaron aún más el flujo de capitales extranjeros hacia 

México. Y en cuarto lugar. hubo una depreciación de la tasa de cambio dentro de la banda 

establecida. Con el beneficio de la retrospectiva. está claro que estas acciones se dirigirían 

solamente de manera parcial a las fuerzas impulsoras fundamentales detrás del actual deterioro en 

la cuenta corriente. 
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A mediados de 1995. estará claro que IOda la inseguridad 1ransitoria de diciembre fue solamente 

eso: transiroria. 

Fuente: Reforma. S de enero de /99.S, p.20a 

COMENTARIOS DE GUILLERMO ORTIZ. SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO. 

( En Washington. D.C .• el 7 de octubre de 1995.) 

Ahora tenemos claro que depender de recursos externos de muy cono plazo exige. para cualquier 

gobierno. ser muy virtuoso, ser impecable. dar mucha información. explicarla a profundidad y 

rezar porque no haya distorsiones ex1ernas que hagan reaccionar a los capicaJes. 

fuenre: El fina11ciero. B de octubre de 1995, p.5 

OPINIONES DE ROSS PEROT SOBRE EL PESO MEXICANO. 

Perot advirció durante su campai\a en comra del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, que el peso mexicano SI!' iba a devaluar en cerca de 25 al 30% en 1994, Jo que provocaría 

una mayor entrada de productos mexicanos de bajo cos10 a Estados Unidos. una vez que se 

eliminaran las barreras arancelari;ls. 

Además en marzo de 1993, en una audiencia pública en et Congreso de Escados Unidos Perot 

señaló que los mexicanos "está jugando poker con nosotros y van a tener que devaluar el peso". 

Propuso entonces que debería haber un acuerdo complementario al Tratado de Libre Comercio 

(TLC), para limitar las Oucrnaciones del peso. Jo que no fue aceptado por el gobierno de Estados 

Unidos. 

fuente: 71re New York Times, 23 de diciembre de 1994. p. r:-4. 



9 diciembre 

J 4 diciembre 

J 6 diciembre 

20 diciembre 

21 diciembre 

22 diciembre 

:?3 diciembre 

29 diciembre 

BREVE CRONOLOGJA DE LA CRISIS 

ECONOMICA - FINANCIERA: 1!194 - 1!195. 

1!194 

En Jos criterios de política económica para 1995 se escima un 

crecimiemo del PJB de 4%: innación de 4%; aumento en el 

gas(O programado de S % y dé~cil en cuema corrieme de 3 J .1 

mil millones de dólares. 

Jaime Sena Puche. secrerario de Hacienda y Crédiro Público. 

estima que se generarán 800 mil empleos en J 995. 

En comentarios al diario The WaJI Slrecr Journal el secretario 

Serra afirma que no hay razón para una devaluación. 

Aumenta en 15.26% el límire superior de la banda de floración 

cambiaria. 

Libre Ooración del peso. Sale el Banco de México del mercado 

cambiario. Se congelan precios de bienes y servicios por 60 

días. 

Con base en el Acuerdo Financiero de América del Norte. los 

Es1ados Unidos ponen a disposición de México 6 mil millones 

de dólares y Canadá J mil millones de dólares canadienses. 

En un encuenrro real izado en Nueva York encre el secretario 

Serra y mas de J 00 banqueros e inversionistas de Jos Esrados 

U nidos. no se logró restablecer Ja confianza en México. 

El presideme de fa república anuncia el programa de 

emergencia que se iniciará en enero de J 995. 

348 



2 enero 

3 enero 

12 enero 

14 enero ·-
21 enero 

26 enero 

28 enero 

.. 
30 enero 

Renuncia el secretario Serra. Se designa como secrclario de 

Hacienda y Crédito Püblico a Guillenno Oniz. 

1995 

Los Estados Unidos aumentan su apoyo crediticio a 9 mil 

millones de dólares y Canadá lo incrementa a 1 .5 mil millones 

de dólares canadienses. bajo el Acuerdo Financiero de 

AnXrica del Nonc. 

Se presenta el Acuerdo de Unidad para Superar la 

Emergencia Económica (AUSEE). A.poyo internacional por 18 

mil millones de dólares. Se afinna que México no recurrirá al 

apoyo del FMI. 

El presidente de los Estados Unidos propone un plan de 

apoyo con garantías crediticias por 40 mil millones de dólares. 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba un crédito por 

1.5 mil millones de dólares. 

Se inician en et Congreso de los Estados Unidos las audiencias 

publicas en relación con el apoyo a México. 

El FMI aprueba un c..-édito stand-by por 7.8 mil mi11ones de 

dólares. 

Argentina. Brasil. chile y Colombia ofrecen en conjunto mil 

millones de dóla..-cs como apoyo. p..-evia aprobación de sus 

autoridades legislativas . 

Temor en el exterior de que México anuncie una moratoria en 

sus pagos. Declaración de apoyo a México de ex funcionarios 

de los Estados Unidos. 

El Banco de México establece un límite a la expansión de su 
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31 enero 

14 febrero 

21 febrero 

9 marzo 

3 abril 

20 abril 

31 mayo 

23 agosto 

10 octubre 

crédito interno n1:7to a l O mil millones de nuevos pesos en 1995 

(se habfa fijado en 12 mil mi1lones). 

Al fracasar la aprobación del plan de apoyo de garantias 

crediticias en el Congreso de los Estados Unidos. el 

presidente Clinlon decide otorgar a México 20 mil millones. 

provenientes del Fondo de Estabilización Cambiaría de los 

Estados Unidos. A la vez. dirige una operación de apoyo 

internacional para México. con lo que los recursos alcanzan un 

lOlal de 50.8 mil millones de dólares. 

El Banco de Pagos lnlernacional (BIS) aumenta su apoyo de 5 a 

1 O mil millones de dólares. 

Firma de los acuerdos crediticios por 20 mil millones de 

dólares con los Estados Unidos. 

Se establece el Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo 

de Unidad para Superar la Emergencia Económica 

(PARAUSEE). 

Entran en funcionamiento las unidades de inversión 

Se reinicia el mercado de futuros del peso mexicano en la 

Bolsa Mercantil de Chicago. 

(UDI). 

Se presenta en Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

Acuerdo para el Apoyo con Deudores de la Banca. 

Pago de 700 millones de dólares a los Estados Unidos del 

adeudo a corlo plazo por 2 mil millones. Los Eslados Unidos 

otorgan una prorroga de 90 dfas para liquidar el faltame. 

350 



BIBLIOGRAFIA GENERAL 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(l J) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

:-Jkió~~· 1~ke4~ndrn: La crisis global del capitalismo en México; México; ERA; t • 

Aspe Ar-mella. Pedro; La modernización Financiera en México; Sl-ICP; Primera 
edición de 1992. 

f'J¡'~; 1isf~diC¡°'!:,~;é 1~9~.; Lfmiles del mercado límites del Estado; México; 

Barkin David y Es1eva Gustavo; Inflación y democracia el caso de México; 
Siglo XXI; fr" ed11..:1ón; 1989. 

~::~~·; ~~y::e;k·lj~ p~.1~~~~3e lo~,.1~~~~¡~~ 9~g.ailos de crisis en México; 

Bobbio, Norberto; L1heralismo y democracia; México; Fondo de Cultura 
Económica: J • edición; 1989. 

~~B.~.~~~t~ndei~iór~:.r~i~~co. El Nuevo Sistema Financiero Mexicano. 

Campuzano Pamagua. Gabriel (compilador); Empr-esas Públicas: México; 
UNAM/SUA: I" eJ1c1ón: 1990. 

Cardoso Ciro. (coord); México en el siglo XIX <1821-1910>; México: 
Nueva Imagen: 1" ed1c1ón; 1980. 

Chandler Lesler. V; Introducción a la teoría monetaria; México: F.C.E; 6ª 
reimpresión; 1973 

México. 

Córdoba, Arnaldo. La polftica de masas del Cardenismo; México; ERA; 9ª 
edición; J 987 

Crozier. Michcl; E!>.lado Majes1uosn- Es1ado f\-1odernn cstralégia del camhio; 
Fondo de Cultura Econ6n11ca ; primera ed1c1ón en espaf10! 1989. 

De la Fuente Rodríg_uez. Jesús; (Coord); Comisuín Nacional Bancaria; 
México D.F: Editorial Nacional Financiera y Fondo de Cul1ura Económica; 
primera edición. 1993. 

De la Madrid Hut1a~o. Miguel; La politica de la Renovación; México; 
DIANA; primera edición 1992. 

Díaz Mata, Alfn:do; Invenir en la Bols_a· guía para inversiones seguras 
y producrivas. México D.F: Jberoamencana;pnmera ed1c16n 1985. 

Espino G. Aln1a. y S3nchez S. Ana. La Ranca Privada Nacionalizada. México. 
Editorial México-Suy. la. Edición. 1983 

González Casanova. Pablo. y l\guilar Camín. lkctor: (coord): México ante la 
crisis; México: Sigln XXI: 1 •edición: 1985 

Gradanos Roldan. 0110; Es1ado • rectoría dl!I desarrollo en México· en México 7 
años de revoluciñn· Desanollo -conómico L 1\.-fexico. F.C.E; I" ed1c16n: 1988. 

Guerrero, Ornar; El Est<1do y la Admi_nis1r;1ci()n. Púhlica en México; México; 
InstiEuto Nacional de Administración Pública; 1 ª edu::ión; 1989. 

Guerrero. 01nar; El Estado y su adrninis1r;1ción. Cuaderno 1; serie 
Ensayos; México: UNAM; Iª. edición; 1980. 

351 



(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

. (27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

Guillén Romo, l-léctor. El Sexenio del Crecimiento Cero México 1982-1988, 
México, Editorial Era, la. Edición; 1990 

Guciérrez Garza.. EstheJa; (coord); Crisis del Estado de Bienestar; Vol 2; 
México; Siglo XXI; 1 ". edición; J 988. 

Gutiérrez Garza~ Es1hela, Coord; Los Saldos del Sexenio 1982-1988; 
México D,F; Siglo XXI; primera edición. 1990. 

Hamihon, Nora; México: Los límites de la autonomía es1a1al; MC:xico; ERA; J •. 
edición; 1983. 

Hanke Steve, M.; Priva1ización y desarrollo; México; Editorial Trillas 
primera reimpresión J 99 J. 

Hernández Rodríguez, Rogelio. Ern rcsarios Banca ~srado El onflic o durante 
el Gobierno de José López Por11IJ0 1976-1982, ex1co, Editorial iacso Porrúa 
año 1988. Ja. Edición. --

Huerta G. Anuro; Liheralización e lncstahilidad Económica en México; 
México, Ed. Diana; primera. cd1c1ón 1992. 

Huena González, José Ar1uro; Riesgos del rnodelo ncolibcral mexicano; 
México: Diana: Primera edición: 1992. 

Manero. Anlonio, El Banco dc México su-. origenes y Fundación, México, llaneo 
de México. la. Edición. 1992 

Mar1inez Rojas. Jesüs: Mercado lk Dinerc1 Mesa de dinero en el conrexlo de Ja 
administracion Pública en el periodo 1985-1989; Tesrs de llcenciarnra de la F.C.Py 
S/UNAM; México; 1993. 

Méndez Morales. José S .• Prohkma~ Económicas de México. lnreran1ericana. la. 
Edición. J 987 

Mirón Lince, Rosa Maria; {cnord): Evolución del Estado f\1exicano Consolidación 
!940-IQ83;Tmno IIJ; f\..féxico; C~halluo; .:!.".edición 1989. 

Nussb:aum. Bruce; El mumJn Iras la era del perróleo; f\1Cxico; Plane1a; Jª edición: 
1984. 

Oribe, A .. y Cordero, Rolando; en Cien arios de lucha de clases en México 1876-
12.Zfi: Tomo 11; México; Quinco Sol; 1•. edición: 1976. 

Onega Ochoa. Rosa María. (coord); Modernización en México cosco y 
comportamiento: México, Universidad Au1ónoma Melropoliiana; 1 • 
edición: 1992. 

~7~fó~:~g;ymar, Arturo. El Fracaso NeoJiheral en México: primera 

Paz. Pedro y otros; llanca y crisis dd sislema; México: Pueblo Nuevo: l • edición: 
1983. 

Pérez. Germán y León, Samuel: (coon.ls): 17 Angulas de un sexenio; México: 
Plaza y Váldez; 1 ª edición; 1987. 

Petricioli, Gustavo; Economía Mixia· en México 75 arios de revolución; 
Desarrollo Economico JI; Mc!'xico: FCE: I" edición; 1988. 

Rivera Ríos. Miguel Angel: Crisis y reon•anización del capiralismg mexicano 
1960-1985; México; ERA: J .. eUición: 1986. 

352 



(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

·353 

Ruíz Dueñas. Jorge; Fficacia y Eficiencia de la empresa núblicp 
~; México; Trillas/UNAM; 
1982. 

Saldfvar. Américo: ldeolo¡;ía y Política del Estado Mexicano: 1970-1976; 
México; Siglo XXI: 5ª edición; 1986. 

Sartori. Giovanni; Teoría de la Democracia Vol. JI los problemas clasicos; 
México D.F; Alianza: segunda edición 1991. 

~~~[~~. ~9~"6. La Banca Moderna, México. Fondo de Cultura Económica, la. 

Seldon, Arthur; Diccionario de Economía Polí1ica: México; Alhambra; 2" 
edición; 1981 . 

SHCP; El Sistema Fmanciero Mexicano 1983-1988; México; SHCP, 
primera edición 1988. 

Tello, Carlos. La Nacionahz."1.ción de la Aanc:1 en México, México, Edicorial siglo 
XXI. 3• Edición; l 9H7. 

Valenzuela Scij6. Jo:-.t!. Critica del Modelo Neoliheral: México D.F: UNAM 
primera edición 1991 

Villa.real, Rene: Liher;tl1:-.n10 social y Rcfornrn del Estado México en la era 
del capitalismo pn!<>mndcrno: México; Nacional F1nanciera/F.C.E; J • 
edición 1993. 

CabeJJo. Alejandra y Or11L Edgar. '"GJobaJizac1ón financiera en los pafses 
en desarrollo: reios y pcrspcclivas"; en Mcn1oria del lerccr congreso 
nacional académico en Ad1ninistración Comaduria e Informática, y 

tTN'l~1,~Ar,SSk~'~e~~7~,~~~~~ s1oJ>~~- negocios y economía: 

Ortiz. Edgar; Empresa Púhlica. Problemas acrualcs en Jos países de 
Norreamérica y el Caribe. CIDE (Dcpar1amcnto de Administración 
Pública). México. 1987. 

~:~20nEe~~1~é~i~ad~t~~ 1~~~i6~~ t;I iJE~",.;;~s~ ¡~~~~~88~~ ;g~~ª{.~~~ !f'.s paf ses 
ler. 1990. 

HEMEROGRAFIA GENERAL 

e¿~~óm~~Q;!f2 .. ~~éx~~~ºeªI f.~;:~~fdr~l!f1a~j~11¡~ ~~e1 919~~';,~~eros instiguen otra crisis 

(2) Acevero Pesquera Luis; '"Incremento real de 91.7% en Ja cartera vencida de Ja 
banca durame el año pasado,SHCP- México. D.F. 5 de Febrero de 1993; 

(:'l Acevedo Luis, Chávez M Marcos; "Acaparan cinco instituciones crediticias 
75 . .36% de Jas utilidades totales del sistema"' México D.F: el Financiero 5 de septiembre de 
1993 p.4 

(4) Acevcdo Pesquera Luis '"Impulso a oligopolios bancarios ..... ; México D.F: El 
Financiero 24 de febrero de 1992 



<5> Acevcdo Pesquera Luis "11.-tas de la mi1ad de los recursos bancarios, en manos de 
sólo 0.07% de Jos cuencahabientcs" México D.F; el Financiero 7 de sepciembre de 1992: 
p.4 

(6) Accvedo Luis. Chávcz Marcos: "Propicia el sis1ema bancario Ja concentración del 
ingreso de Ja población .. México D.F: el Financiero 5 de septiembre de 1993 p.5 

(7) Acevedo Luis, Chávez Marcos; "'Concen1ran cinco estados de Ja república 78% de Ja 
ac1ividad bancaria del país .. México D,F: El Financiero 5 de septiembre de 1993 p.5 

~~nar el ~~~~!ª~!:=~~i:l~.irj~fse~eE c~~d~~r.?~1é:_ i~~"B1. ;~ ~r"}¡i~~~~f:,guf r~~ ~t;f¡f á~~cf 9~~ 
p.S 

(9) Abedrop Dávila Carlos; "'El siscema financiero mexicano frente al trarado trilateraJ 
de libre comercio"'; en Revista de Adminis1ración Pública. núm 8J; México sepriembre
diciembre de J991; Instituto Nacional de Administración Pi'1blica; p.26 

~!?Jrma 1lh~~~fer';~~i~i"fer~~~~;t~;ea .. sTd~1d~~~A°:Jso . .Pf1~~!fr~1c;fe f~ ¿Nsa~'::~~e~; ~~;fgciso~~ 
Mayo-junio 1992; p.28 

(11) Arias Hernández Jaime; "Nuevo récord del mercado bursátil"; México D.F; El 
Excelsior 23 de agosto de 1993; p.J .2 

(J2) Analisis de BANAMEX. "Asignaron Banca Confia a Grupo Abaco por 892 mil 
260 millones) México. Ja jornada 5 de Agos10 de 1991; p. 21 

( 13) Asociación Mexicana de Bancos; La banca mexicana en transición. retos y 
perspectivas; México AMB. primera edición 1990; p.84-85 

(14) Aspe ArmeJla Pedro; Octava reunión Nacional de Ja Banca; Mercado de Valores núm 
18; México septiembre 15 de 1992, Nacional Financiera SNC, p.8 

(15) Avilez Urquiza Roberto; .. Concentran acrivos bancarios tres instituciones .. México 
D,F; El Financiero 28 de junio de 1993 pp. 1-A.7-A 

(16) AvHés Roberto; "'Considerable reducción de cuentas bancarias y centros de atención al 
público en 1992" México D.F el Financiero 9 de abril de 1993; p.5-A 

(17) Bolsa Mexicana de Valores; "'La inrermcd1ación bursátil"; en Mercado de Valores; año 
XLVII. núm 29. Mc!xico D.F; 20 de julio de 1987; Nacional Financiera.SNC; p.783 

(18) Bolsa Mexicana de Valores; '"El comportamiento del mercado de valores de enero
julio de 1987"; Mercado de Valores año XLVII; num 36; MCxico D.F; 7 mde septiembre 
Cle 1987. Nacional Financiera. SNC p.986 

(19) Bonilla David " Nueva etapa de Ja banca comercial .. federalismo y desarrollo año 6 
número 34 Julio-Agosto de 1992; p. 122-127 

(20) Borja Sonia. Herrera Esther. Acevedo Luis: •· Autoriza Hacienda Ja creación de 4 
nuevos bancos. en puerta Ja autorización de 5 más" :-Vféxico. el financiero 4 de Junio de 
1993. 

(21) Brito A. Julio: ""Pro.J.?iciara el SAR liquidez al sistema financiero Bancomer": México 
D.F; Excclsior 29 de abril de 1992 sección F p. I . 

(22) Brito A Julio. "Diferencia abismal con Estados Unidos Canacintra .. México D.F: El 
Excclsior J S de junio de 1993; p. J .4 

(23) Briro A Julio; " Sarurados Jos de Canadá y Estados Unidos"; ExceJsior; México D.F; 
8 de septiembre de 1993; p.7 

~;~s'=~~~fc~l~cf~r~:d~ª~~od; a~;,~,1~"J1ee~?s~~~t~ Francisco:""La política Económica en 

354 



(25) Camacho Solis Manuel; "Estaiismo privatización .. ; México D,F; Nexos 156; 1990 
año J 3 vol XIII 

(26) Calva Mercado Albeno; .. Como interpretar Jos mulliplos en Ja venta de los bancos; 
el financiero 3 de Julio de 1992: p. JO-A 

(27) Cárdenas Lourdes ... Venden BANAMEX en 2.6 veces su valor en libras al grupo 
ACCJVAL"; la jornada México. D.F. 27 de.A.s;>slo de 1991; p. 28 

ifxBJel';i~:~"J~sag~~~~ed~ f;t~3: ;.EJ~e tensiones el cambio de modelo"; México D.F; El 

(29) Chávez M Marcos; " Capital exu-anjero. unica salida de Ja industria ante el escaso 
ahorro y la ineficiencia bancaria'"; Mcxico D.F; El Financiero 10 de junio de 1993; p.4 

ifxºdetsio';~~~~f8~s¡J~3a5n~ ~e ~~~~b;~1:J~e'.119e;j~r;~1 ~ modelo de desarrollo " México D.F: 

(31) Chávez M Marco; "Crédiros bancar-ios costosos e insuficientes"'México D,F; El 
Financiero 25 de marzo <le 1993. p.4 • 

(32) Chávez M. Marcos; .. Aumento real de 689% c:n la cartera vencida emre 88 y 92; de 
683 su crecimiento anual'"J\fexico D.F; El Financiero 7 de junio de 1993; p.4 

(33) Centro de Estudios J\1onetarios Latinoamericanos (CEMLA) "La supervisón del 
Sislema Financiero Mexicano .. ; México D.F; el Financiero 12 de febrero de 1993 
p.33-A 

~~4 ~upe~i~i¿°nrdB:-n~~~j;-' d; Rr¡~!~11!~~1ªD~~1~ ~~1BC~Mr1Áer~~f¡X~~XL~~% dlcl ~°,¡~~: 
Febrero 1993 p.17-18 

g~~ncie7:~L~ 1;1;:ziudcc~~~~ó~.~2~A"istema financiero mexicano IV.. México o.F; el 

(36) Cephas D. Derrick; "La hanca extranjera en el Es1ado de Nueva York"; Comisión 
Nacional Bancaria (CNB) num 9; México D.F; mayo-junio de 1992; p.9 

(37) Cephas D. Derrick ; "'La banca extranjera en el Esaado de Nueva Yorck ; CNB num 
JO; México D.F; Julio-Agos10 de 1992; p.7 

(38) Coordinación de AdminiMración Pública Cuaderno de Adminisrración Pública núm 
2; 1988 Ciudad Universitaria; p.10 

~¿Jis/l6d-C::itA~~1i~~~~~~ió~ºN~W~a?ªg~~~~~ "k~: "l~ir~i~~~~i:n~~cd~ª xd:;;i~~~~:;~¡i;~ 
Pública; p. 79 

(40) Del Cueto Robeno. Las Facultades de las Autoridades Financieras. Mercado de 
Valores, Año L. Núm. 1 1. Junio 1 de 1990. Pág. 28 

(41) De Olloqui. José Juan .-Apenura del sislema financiero mexicano"; En Revisra de 
Administración pública núm 81: op cir; p.35-36 

(42) "Directrices de polhica para Ja imermediación financiera"; en Mercado de Valores; 
Enero 21 de 1985; P.48-51 

(43) Oomville Luda; .. El alto costo de operación bancaria obstruye la estabilización 
económica"' México D.F; El Financiero 5 de junio de 1993; p.4 

(4·i) DomvilJe Lucía; "La legislación estadounidcn!.c. obstáculo para los sistemas 
financieros en México y Canadá .. ; El Financiero, México D.F; 28 de agosto de 1992; p.3 

<-15) Domville Lucía; "desatada competencia inierbancaria. anle Ja apertura financiera"; El 
Ftnancicro; M¿xico D.F; 10 de agosto de 1992: p.5 

355 



• 356 

(46) Escrada D;.trio Felix; "Propiciar la renov::1ción de sucursales el reto de Ja nueva 
banca mexicana'"; México. el financiero 4 de Mayo de 1993; p. 9·A 

(47) Escobar Soto Juan Enrique; "Reformas a la ley de instituciones de crédito .. Revista 
de la comisión nacional bancaria; número 10; Julio Agosto de 1992; p. 39-41 

~~iic~f;.~~x~is~:rl~ ~~ :;;~~~-;,~~"J~"r99) g;~{.?z'J:er acaparan utilidades del sector'": 

(49) Espinosa ViJJareal Osear; Jnforn1e de labores: de la AMB: en mercado de valores, 
num 18; México, septiembre 15 de 1992. Nacional Financiera SNC: p.8 

(50) García Ramírez Sergio. "El cambio debe ser garantía de juslicia"; Excelsior 
suplemento ideas 28 de septiembre de J 993 p.2 

(51) Gazca Zamora José; .. Fuentes para el Esrndio de las Empresas paraestatalcs de MCxico 
~-~5¡rivacización 1983·1988": Comercio Exterior vol 39, num 2 MCxico febrero de 1989 

(52) Gónzalez Salvador; "La Nueva cara del regulador .. Excelsior suplemento ideas; 28 de 
septiembre de 1993: p.2 

(53) Gómez Leyva Ciro. "Claroscuros de Ja banca mexicana"; México,D.F.; expansión 
a1lo 23 vol. XXIII número 571; 7 de Agosto de 1991; p. 54 

(54) García José de Jesús; .. Se modifica Ja relación entre bancos y gobierno federal-
1\.féxico D.F: el Excelsior 8 de oc1ubre de 1993; pp. 1-10 

(55) Gómez Maza Francisco; "De Jos 01.:i~ altos deJ mundo el costo nnanciero en México : 
Ja mayor desventaja comparativa:JP" Mexico D.F: El Financiero 9 de junio de 1993; p.3 

(56) González Mendcz Héctor y Padilla del Bosque Rodolfo: "Comercio de servicios 
bancarios" en revista bancaria: vol XJ, num 4: julio-agosto de 1992. México • Asociación 
Mexicana de Bancos; p.2 

(57) Guerrero Omar: .. El Estado J\.1ajestuoso ante la ~rivatización"; Revista del Colegio 
núm 3 "'Tamaño del Estado .. : año ll MCxico D.F: julio 1990; p.152 

~~~!ersa~ºM~~~c;:eg~~-n~~ ~;°s"e~~~~~~ePJ~""J~tJ~ig~1 1~c banorie liquidaron adeudos ... el 

(59) lbarra David: El Estado y el Mercado: Nexos 158 febrero de 1991 año 14; vol XIV 

~g~eroJ~i1cf~~~M~~i~~: i'lt~,f~~c!"~"'e 1'~~3nomia al Banco de México. El Día, A~o XXXI, 

(61) Jabag Adip; "Crédito bancario 2 .. : J\.1exico D.F; El Financiero 9 de marzo de 1993 
p.l-A 

(62) Jean Paul. Jaques de Caubeux y oiros: Tasas reales de interés y actividad 
económica; Comercio exterior; Vol 37; Num. 2: Julio de 1987. 

~;Jisra ~~PC~~~~i~~~~~r~~:-,:~~~o~'::t,3E~~~d~"!º;11g~~ª~~x1i~~m&~Frf~t1~v~~98: ~~~ª1~~: 
144 

(64) Lomelf Gustavo. Acevedo Luis; .. Estabilidad financiera inslitucionaJ"; México. el 
financiero 6 de Sep1iembre de 1993; p.4·6 

~6~u~~j1~~!ci .. ª~~;ic~. :í'1/~~~~f~r:~9cd~sAs~::g a;:1r89~~~~~sarial del Estado de México 

(66) Mario Carlos: "EJ sector oficial que aclamo la nacionalización, elogia Ja m:ircha 
arras"; Revista Proceso; Num. 322; Mexico D.F. 3 de Enero de J983; P.8 



(67) MilJan Nullez Jaime; -se curaron en salud 5 bancos": época. México. 21 de 
Diciembre de J 992. p. 41 

(68) Muñoz Paredo Ignacio; -situación de Ja industria en México"; México D.F; El 
Excelsior 28 de julio de 1993 p. 1 .8 

~~dos. ~~,~~~zal';:"~ri;;rP.~~t~0de ... ;-;,r~~~,j~iiÓ~d .. ~ P~oc~:~J53 ~~ 1'!!ii~id~"J99:F;~~ 9muy 
(70) Ortiz Mena Amonio; Gradualismo de la apenura en servicios financieros; en Revista 
de Administración Pública, núm 81; pag. 45 

(71) Peñaloza Wcbb Tomá.s; "Aspectos centrales de la banca mexicana 1982-1990); Revista 
de comercio exte.-ior; vol.42 México. Febrero de 1992; p. 112 

g~iciop~~fic~j~~u~~~c!~cg:J~it~~~P~:~¡!~: ¿~m~~~~~v~xt~~i~:; ;~f 3~~~1~,'::':f;1"ia~xi!:~ 
D.F. abril de 1985 • Banco Nacional de Comercio Excerior; vol 35 • nurn 4 ; MCxico D.F; 
abril de 1985, Banco Nacional de Comercio Exterior. SNC. p.404 

(73) Presidencia de la ~cpútilica;"lnicia1ivas de reforma a las leyes que ri$en el sisle;.ta 
financiero mexicano .. Revista Mercado de Valores; México. número JI, Junio J de J993. 
Nacional Financiero. SNC. p. JO-JI 

(74) Piz Viclor Felipe " Los activos de la banca crecieron 9.3 por cicmo real y las 
~ilidades 45-5 por ciento en 1992"; México D.F. El Financiero 17 de marzo de 1993 p. 6-

(75) Pineda Miguel; Inver!'iones. datos del ramo financiero ante el 1ratado; Excelsior 
México D.F; 13 de sep1iembre de 1993; p. I 

(76) Prebisch Raúl; "El retorno a la ortodoxia"; en Mercado de valores; Año XLVJJ; Núm 
27; MCxico D.F. Julio 6 de 1987; Nacional Financiera. SNC; P.723 

(77) Rangel r..t. Jesús; "Sol1ci1udes a granel de grupos financieros para crear nuevos 
bancos; autorizaciones en puena" México. D.F. el financiero 16 de Febrero de 1993~p 5 

(78) Rangel M Jesús .. Rápido recuperan la banca el cos10 de la privatización .. México 
D.F el Financiero 10 de sep1iembre de 1993; p.5 

<79) Rangel M. Jesús. "Exhorta Hacienda a la banca a disminuir los coseos de 
intermediación financiera 6 <le JUlto de 1993; p.3 

(80) Rangel M Jesús J; "Intereses hasta de 135 % al año cabr:m las tarjetiis de crédito• 
México D.F; El Financiero 17 de julio de 1993 p.1-A 

~~~¡~ª~.~; W. tf~~~~ie .. r~e~~~ó:1cp~fe~f,~i: dC ~19J'jl;g~~,i las calificaciones de Ja SHCP"" 

(82) Rangel M Jesús; ""Desaceleración productiva en Ja banca .. ; México D,F; El Financiero 
13 de sepliembre de 1993; p.4 

(83) ""Recuemo nacional (seclor fiscal y financiero"; comercio exierior vol. 41 número 8 
México Agoslo de 1991; p. 749 

(84) "Recuento nacional (sector fiscal y financiero .. ; comercio exterior vol. 41 número 
J 1 México. Noviembre J99J; p. 1034 

(85) ""Recuento nacional (seclor fiscal y financiero'"; conlercio exterior vol. 42 número 2 
Mé"Cico Febrero de 1992; p.129 

(86) Revista Estudios Polílicos; ""Crisis y Estado de Bienestar .. ; Nueva época; Vol 4 
abril-sep1iembre; 1985; P.29 

lf:dcf!f~'r ~~~·~~1e~~~i~~~:SE48Rcf~i~';p~f~m~::~~ 11~~3~~.Rf!~s Capilales al neoJiberaJismo .. ; 

357 



(88) Rivera Jesús: '"La banca privatizada. escollo de micro y pequeñas empresas" Excclsior 
22 de febrero de 1992; p.4 

(89) Ritchie Cedric E: El libre comercio en noneamcrica de los servicios financieros .. ; En 
Revista de Adminisuación Ptlblica; num 81: op cit p.56 

(90) Salinas de Gortari Carlos; Iniciativa de Reforma Constitucional: La Jornada 3 Mayo 
de 1990: p. 20 

(91) Salinas de Gortari Carlos: Quinto Informe de Gobierno; El Nacional. México 3 de 
Noviembre de 1993: p.11 

(92) Sánchcz Jesús; "Reforma financiera. para internacionalizar a la BMV'". El 
financiero. México 5 Mayo de 1993. p.3 

358 

(93) Salazar Consuelo. Chávez Marcos : .. Excluyente modelo bancario. las esucllas por 
maximizar ganancias a través de la especulación -: México D.F El Financiero JO de mayo 
de 1993 p.4 

(94) Sarmiento Sergio. "El descenso del CPP .. ; México D,F; El Excclsior 11 de septiembre 
de 1993 pp. l-4 

(95) S.H.C.P; "Reestructuración de las Sociedades Nacionales de Cri:dito"; en Mercado 
de valores. aflo XLV. Num. 12. MCxico D.F. Marzo 25 de 1985; Nacional Financiera; 
SNC; P.546 

(96) Secretaria de Hacienda y Crédito Pübl 1co. .. La nueva banca y las agrupaciones 
financieras en f\.1éx1co ... Revista mercado de valores número 19. México Octubre l de 
1990; Nacional Financiera; SNC; p. 20 

(97) Suárez Dávila Francisco; "El Papel de la banca come.-cial en el financiamiento del 
desarrollo .. ; Mercado de Valores num 19. México D.F; 1 de octubre de 1990 

(98) Tcllo Carlos. Banco Nacional de Come.-cio Exterior. S.A .. Volumen 32 Núm. 9. 
México. Septiembre 1982. Pág. 934 

(99) U valle Berrones Ricardo "Reformar al Estado es Reformar a la Sociedad"'. 
Excelsior Suplemento Ideas. México 0,F; 8 de octubre de 1991 p. l 

(100) Uvalk Berroncs Ricardo; "La nueva Racionalidad del Estado Mexicano .. ; Revista del 
Colegio núm 3 .. Tama1lo del Estado" año 11 MCxico D. F; julio de 1990; p.77 

1ls~~~i~vp~fHi~~~~ºC~~rt'!i~a;~~~ ~Úm~di~~~r~~J:r:~T~9!:~rÜc~ó~iJt'i}1i:i~s'?1~~~~rg;; en 

(102) Vázqucz Ricardo; "Beneficio parcial de la banca privatizada. sobre la cconómia"': 
México. D.F. el financiero 8 de Septiembre de 1993; p. 5 

~~;1¿0e~}!~eJ;¡'!,~~~~1"2'6c~~af~bªr~~~id':ªi~g~. banca de demorar la concesión de créditos" 

~~?c~O~~~ :iº~f~~º~cfc~~~t~:~~~ii~~b;~~~c'lkó9n3 ;d~.Kréstamos en la banca comercial"; 

(105) Villegas Claudia, Chávez Marcos;"Gran número de empresas en riesgo de caer en la 
insolvencia de pagos- México D.F; el Financiero 15 de septiembre de 1993; p.8 

MARCO NORMATIVO 

( 1) Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; (comentada); México: 
UNAM/lnstituto de investigaciones jurídicas: l ª edición; 1985. 



359 

(2) Ley Orgánica de la Administración Pública Fcdedal 1992 

(3) Poder Ejecutivo Federal; Plan Nacional de Desarrollo 1989~ 1994; México: 
Secretarla de Programación y Presupues10: Primera edición 1989. 

\~92 _ Reglamento Interno de la S.H.C.P .• Diario Oficial de la Federación, 24 febrero 

(6) Ley de Instituciones de CTédilo 1990 

(7) Legislación Bancaria. México Porrüa. 38a. Edición. 1992. 

(8) Manual de Organi7..ación de la Comisión Nacional Bancaria de México. CNB. 12 
junio 1991. 

(9) Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédico. 

(10) Diario Oficial. México. D.F. 4 de Junio de 1993. 

(11) Diado Oficial; México. D.F. Miér-coles 8 de Sepricmbre de 1993 . 

..... 


	Portada
	Capítulo 1. México en la Crisis Internacional
	Capítulo 2. La Crisis Mundial del Capitalismo
	Capítulo 3. Desarrollo del Sistema Bancario Mexicano 1982-1988
	Capítulo 4. La Crisis Económica
	Capítulo 5. El Sistema Financiero Mexicano 1983-1993
	Capítulo 6. La Reforma del Estado
	Capítulo 7. Modernización Económico-Financiera
	Capítulo 8. Consecuencias de la Reprivatización Bancaria
	Capítulo 9. Retos y Oportunidades de la Banca Reprivatizada
	Capítulo 10. Los Organismos Financieros Internacionales
	Bibliografía General



