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PRESENTACIÓN. 

La presente lnvesUgacfOn la llevamos a cabo por ser un tema de gran importancia. cotidiano y de 

actualidad: Los efectos de la crisis económica en la estructura financiera de las empresas. En virtud de 

que es muy amplio decidimos partlcularizar1o y sólo ubicamos en lo que se refiere al sector financiero. 

principalmente consideramos a ras Instituciones Financieras. La empresa objeto de estudio fue 

Bancome-r S.A., a la cual Je denominamos para efecto de la presente Investigación grupo financiero 

Morasán. 

~-

Oeternlinar la situación actual de la estructura financiera de las Instituciones financieras. Identificando 

causas. efectos y consecuencias de las crisis que han tenido que enfrentar a través de la historia asf 

como las medidas correctivas que se aplicaron. Nos enfocaremos principalmente a los cambios que ha 

realizado, el grupo financiero Morasén para enfrentar las situaciones que se le han presentado y seguir 

siendo el Uder a nivel nacional. 

~-

La Hipótesis de trabajo que diset\amos se refiere a que el grupo financiero Morasán ha visto afedada su 

estructura financiera por las crisis económicas que hemos tenido que enfrentar en nuestro pais. por ello 

el gobierno federal y la banca actúan conjuntamente Implementando estrategias para contrarrestar 

dichos efectos, que deben contribuir en el desarrollo económico del pafs. 

Planteamiento del Problema 

Morasán pertenece al sector bancario, su actividad principal es la captación y venta del dinero a través 

de las diferentes instituciones que forTnan su estructura; en la medida que esta actividad se realice 

eficientemente, es decir contrarTestando los afectos de las crisis, podré otorgar créditos baratos, 

fomentar el ahorro Interno, que aunado al ahorro externo, propiciaran el desarrollo del pafs. 



Fuentes de Información 

La obtención, el anéllsls y el proceso de la Información llevó tiempo, esfuerzo y dedicación tanto de Jos 

alumnos que la realizamos como del profesor que nos asesoró. Las fuentes de Jnfonnación que 

utilizamos en el desarrollo de fa presente investlgación fueron: revistas, periódicos, enciclopedias, libros 

e infonnación que emi1e tanto el Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores y Bancomer. Por lo 

que se refiere a Jas publicaciones que emite esta última Institución. las proporciona en su biblioteca al 

público en general, por lo que en ningún momento utilizamos información confidencial que afede a sus 

intereses. 

Estructura del Trabalo dO lnyestiaación 

El trabajo esté dividido en cuatro capltulos. El primero corresponde a los antecedentes y generalidades 

de las crisis, la evolución económica que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, las estrategias 

sexenales y las alternativas que se han Implementado para contrarrestarlas. 

En el segundo capitulo conceplualfzamos a las empresas, analizamos el lmpado que han tenido ante las 

crisis y los retos que enfrentan dfa con día. Posteriormente definimos a la estructura financiera y 

mencionamos las principales técnicas para llevar a cabo el análisis financiero; sugerimos polfticas y 

formas de apalancarse en épocas de crisis e inflación. 

El tercer capitulo se refiere a fa fonna en que han sido afectadas las instituciones financieras por las 

crisis. es por ello que mencionamos sus orígenes, Ja fonna en que han evolucionado, hasta llegar a 

fonnar pane del Sistema Financiero y las estrategias que han tenido que implementar para hacer frente 

a dicha crisis. 

El último capflulo se refiere principalmente al grupo objeto de estudio: desde sus antecedentes, los 

efectos de las crisis en su estructura financiera y las soluciones que adoptó para contrarrestarla y seguir 

siendo el grupo de Uder a nivel nacional. 



CAPITULO 

1. ANTECEDENTES DE LA CRISIS ECONÓMICA. 

1.1 GENERALIDADES 

Uno de los objetivos que perseguimos con la presente Investigación es contribuir a la comprensión 

de las causas, los efectos, las Implicaciones y posibles soluciones de las crisis. Para ello primero 

nos enfocaremos a la cr1sls internacional: posterionnente describiremos la de América Latina y por 

último nos concentraremos en la crisis que enfrentamos en México y en las Instituciones de 

Crédito. 

La Crisis Internacional 

Las crisis económicas aparecieron en toda su amplitud a partir de fa revolución industrial; cabe 

recordar las crisis de 1825, 1838 y 1847 ( esta última causada en su origen por una crisis 

agrícola), 1857, 1866. La crisis de 1929 fue la más profunda, la más larga y la que causo més 

perjuicios a la economfa de los paises occidentales, continuó la de 1937. 

Al tennlnar la Segunda Guerra Mundial. después de catástrofes históricas y de problemas 

económicos internacionales la situación de algunos pafses, se caracterizaba por el desempleo, el 

hambre, la discriminación racial y desigualdades de variada fndole. La guerra produjo problemas 

en los paises industrializados y no Industrializados, por lo que las primeras tareas consistieron en 

reconstruir y abastecer a los paises dlrectamenle afectados, asf como reorientar las potlllcas para 

dar nuevos brlos al sistema económico mundial. 

A partir de 1974 E.U.A .• .Japón y los paises de Europa Occidenlal se enfrentaron a la crisis 

económica. Después de la Segunda Guerra Mundial a consecuencia del alza en el precio det 

petróleo bruto. Entre los principales problemas económicos que se enfrentaron después de la 

postguerra se encuentran los siguientes: 

- Desaceleración en los ritmos de crecimiento de la producción y el comercio mundial. 

- lnlensificación de las presiones Inflacionarias. 

- Elevación de los niveles de desempleo. 

- Encarecimiento de los energéticos. 

- Elevación desproporcionada de la liquidez internacional. 

- Acentuación del proteccionismo. 



- Incertidumbre sobre las poHlicas monetarias y cambiarlas de las principales potencias 

capitalistas, y 

- Ausencia de un marco institucional capaz de hacer frente a la nueva situación. 

Se trata de una crisis que trajo consigo una declinación estructural del ritmo de crecimiento global 

del sistema capitalista. Lo que supone que no se trata de un problema temporal sino que trae 

consigo un amplio proceso de recomposición de tuerzas. 

El Fondo Monetario Internacional ( F.M.I) fue una institución clave en la configuración del sistema 

monetario Internacional, cuya función consistiría en apoyar a través de préstamos en monedas 

convertibles a los paises con dlficuHades temporales en sus balanzas de pagos. 

El sistema monetario de Ja postguen-a se conf"tguró esencialmente para Jos países desarrollados en 

reconstrucción y en la necesidad de establecer un orden bajo el predominio del dólar. Los 

problemas y los intereses de Jos paises atrasados no f"tguraron al definirse el marco Institucional de 

la economía internacional en la postguerTa • 

Entre los fenómenos ae!versos que aparecen a partir C!e los ai'los 70's cabe mencionar, el mayor 

perfeccionismo de Jos paises avanzados contra la producción agrJcola y algunas manufacturas 

procedentes de la periferia. El segundo factor es la elevación del precio de las manufacturas que 

exportan los paises industrializados hacia la periferia. 

Hacia fines de la década de los 7D's un nuevo incremento en Jos precios del petróleo, ocurrido en 

1979 y la elevación sin precedente de las tasas de inlerés se agregan al conjunto de tendencias 

adversas que se hablan acumulado anos alrás. 

Los desajustes que se dieron a Jo largo de los anos 70's son el resultado de problemas 

estructurales asociados con la economfa internacional y la dinámica de crecimiento regional. 1 

1. LI Crto11 lntcmg+qnar y .. Am6rxre '"'""' M6ndez Villarreaf Sotla. P~. s.g. 87 Ed.Fondo dll Cuttur• EconOmC. ..... Ideo. 

D.F.t9rfM. 
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La Crisis en América Latina 

El origen de la crisis de los paises latinoamericanos se encuentra en el conjunto de relaciones 

Internacionales, y en el seno de cada nación subdesarTOllada, siendo las condiciones Internas el 

catalizador que aceleró la crisis y pennitl6 la Influencia negativa de factores exteriores. 

Las manifestaciones del subdesarrollo latinoamericano son : la Insuficiencia industrial y agrlcola, la 

allmentacl6n def'llCiente de los habitantes, la falta de empleo, el desequilibrio de la balanza de 

pagos, la elevada inflación, la desproporcionada distribución del ingreso, además la destrucción o 

el deterioro del medio ambiente. 

América Latina se ve afectada por la calda de precios de las materias primas que suele exportar 

en momentos tan Inoportunos, que la obligan a exportar más capital del que Importa, ya que el 

flujo de capitales hacia el Tercer Mundo se debi1H6. Esa deuda que asfixia a los paises 

subdesarrollados se duplicó en sólo cuatro anos ( 1971 • 1975 ). en los siguientes cuatro anos 

creció 50 % más, y para estos dias aumentó 30%. 

El acelerado Incremento de la deuda externa se debe a la tendencia de solicitar y contratar 

préstamos con bancos privados que implican un costo financiero más elevado que el de gobiernos 

y organismos mullilaterales, por que los primeros aplican tasas de Interés flotante. Asl fue como 

América Latina se endeudó y fueron seis los palses de mayor Tesponsabllidad : Argentina, Brasil, 

Chile, Perü, Venezuela y México. 

La deuda que agobia a Latinoamérica la convierte en esclava de sus acreedores: pero lo Irónico es 

que cl.iehas deudas se emplean paTa satisfacer a grupos minoritarios que adquieren art(culos 

superfluos. Para que salga victoriosa de los problemas que la aquejan, necesita crear estrategias 

que sobrepasen el modelo Centro • Periferia que impide su Independencia Integral. 2 

2. ~De .. Torre F.-.ncrsc:o y Mec:llN López Norah Julleta. P•gs 45 - 50. Ed.Progrina. 

Mbico, D.F.1990. 



La Crisis en México. 

Para abon::lar este tema convenimos realizar una breve descripción de Ja historia de México. desde 

la época prehispánica hasta nuestros días: para poder damos cuenta si es un problema actual o 

de antaflo y cuando se creó. 

Dentro de eS1e tema mencionamos que fa crisis es una etapa por la que llene que pasar el sistema 

capitalista. se define y se mencionan sus características y los principales problemas que ocasionó 

en nuestro pa rs. 

De esta fomla los conceptos y los problemas de la crisis nos dan la pauta para definir a Ja 

inflación. su~ causas; y al tratar eSle tema conceptualizamos a fa devaluación. los objetivos que se 

persiguen ar aplicarte y Jos aspectos negativos a los que conlleva. 

En nuestro pafs dentro de la economia prehispánica. había un gran número de entidades poJiticas 

total o parcialmente independien1es unas de otras y con Importantes diferencias sociales y 

económicas. Existían niveles y formas de organización económica. 

Se observa un gran desarrollo de fa rorma polltica de Ja organización económica ya que tenían un 

complejo sistema tributario; enonnes almacenes reales; grandes obras públicas organizadas por el 

estado y tiernas que las trabajaban mediante corveas. 

Por otra parte habla numerosos mercados a Jos que concurría gente y mercaderes profesionales 

que organizaban expediciones mercanliles a remotas reglones. 

El Imperio Az1eca era una unidad de.sde el punto de vista de la organización tributaria de algunos 

senorios sometidos que pagaban al imperio como a una sola entidad. pero fundamentalmente 

Tenoehtitlan. Tetzcoco y Tlacopan eran distintas unidades paralelas cada una con ciudades 

dependientes y provincias tributarias. 

Lo más importante en fa organización económica del México antiguo era el hecho de que habfa 

una economfa dirigida y regulada por el organismo político. La base de Ja economfa era una 

estrudura de dominación definida por la existencia de dos estamentos fundamentales: los nobles 

(pfplltin) que fonnaban como personal de gobierno la clase dominante que controlaba los medios 

materiales de producción y los plebeyos (macehuattin). que era la clase trabajadora dependiente 

poJlllca y economlcamente de Ja nobleza. .. 



Los medios fundamen1ales de producción. estaban controlados por ef organismo politJco. Pese al 

gran numero de artesanras y a la importancia de grupos especlalizados en fa circulación de bienes 

( ros pochteca ); es indudable que Ja economfa de mesoamérica era una economfa preindustrial. 

es decir que la rama más Importante de producción era la agricultura. los medios ele producción 

fundamentales en esta economía eran la tierra y el trabajo, ambos estaban controlados por el 

mecanismo pollUco. 

La economía del México prehispánico se puede considerar como una variable del modo de 

produc::cidn asiático, ya que la producción estaba organizada sobre la base de la distribución 

poUtlcamente detenninada por los medios de producción fundamentales: es decir tierra y trabajo. 

La dlslribucldn de la producción estaba detennJnada por el status social a base del cual se 

estipulaba cierto nivel de vida y se asignaba cierta fuente de ingresos. Los miembros del 

estamento dominante recibían la tierra y macehuales con derechos a percibir tributos. 

En los tianguis locales se efeciuaba el Intercambio de los producios de diS1intos especialistas. El 

tláfico exterior lejano se encaminaba principalmente a la adquisición de bienes de lujo para la 

clase dominante. 3 

A la llegada de los espanoJes reinaba en el México Prehispánico Moctezuma Xocoyotzln, el cual 

reinó hasta Ja llegada de Cortés. Una vez que se consumó la conquista y la colonización del 

continente Americano, diversos países del mundo occidental se desarroUaron notablemente. lo que 

favoreció el posterior eS1ablecimlento del capitalismo en estas zonas. 

La injerencia espanola en los inicios de la colonia, se basó en el trabajo de eselavos, lndlgenas y 

encomendados del mismo origen. En la década de 1530 se descubrieron las primeras minas. Toda 

la riqueza extrafda se mandaba a Espana, la cual se empleaba para fa construcción de iglesias. 

haciendas. joyas y para la acuñación de monedas. 

La minería se vio afeciada por la faHa de personas que realizaran el trabajo asf también la 

agrfcuhura entró en crisis. La escasez de instrumentos de trabajo y la fatta de capi1ales acentuaron 

la ruina de la economra. Para 1818 la crisis se fue abatiendo y la minerfa se rehizo. 

3. la Ep¡zngmJe PrlhilQtn+ct MWiycg CerTa.eo Pedro. pag._. 15 • 20. Ed.Fondo de Cultura Ec::onómlea. Mcbdco 0.F. 1979 
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Después de la Independencia la agricultura mexicana estaba atrasada debido al bajo nivel de vida 

de la población que no podla comprar productos y no exportaba; puesto que carecía de medios de 

transpone. 

En la época de RefonTia, .Juárez promulga la Ley sobre la Nacionalización de los Bienes 

Eclesiásticos y da lugar a nuevas actividades y a una economla capitalista promovida por 

transacciones de mercado. 

Durante esta etapa histórica, el capitalismo experimentó un lento desarrollo. caracterizado por un 

Incremento marcado de la producción de inversiones extranjeras, aparejado con el Incremento y la 

diversificación de las exportaciones, el aumento de las Importaciones y la producción agrfcola 

comercial favorecidos por Ja ampliación del sistema de transporte. 

La revolución mexicana desplazó a Ja fracción terrateniente comercial porflriana. Su movimiento 

implicó dos planes y dos consignas, esto es, • Sufragio Efectivo - No Reelección• ( Plan de San 

Luis ), y .. TierTa y Libertad • ( Plan de Ayala ). Durante la revolución hubo altibajos, movimientos 

de preocupación por el campesinado y las clases obreras, además de momentos de fiones 

actitudes antllmpertallstas como de completa subordinación. 

El periodo comprendido entre 1920 y 1930 se caracterizó por el fuerte Impulso que el Estado da a 

la Infraestructura, motivo por el cual crea diversos organismos, entre los que destacan: 

El Banco de México, La Comisión Nacional de lnigaclón, El Banco Nacional de Crédito Agricola y 

Ganadero S.A. 

Hacia 1929, Ja Crisis había hecho tal medalla en la economía del país que, entre 1931 y 1932, el 

Estado reajustó la poHtica económica. Fue así como en 1933 y 1940 se hizo cargo de Jos sec1ores 

más dinámicos, estratégicos y productivos de la economía nacional, a fin de promover el 

desarrollo de diversas ramas de la producción y de la soberanfa nacional: ferrocarriles, petróleo. 

banca, electricidad y agricultura. Asf mismo, influye en la economía a través de leyes, controles, 

subsidios y aranceles. 

En 1934 se cons1ituyó Ja primera devaluación del peso frente al dólar, postertormente en 1938 

hubo una flotación del peso, con la consecuente devaluación del mismo. El estallido de Ja 

Segunda Guerra Mundial y el cambio de gobierno en nuestro pals ( 1940 ), iniciaron una nueva 

etapa en las relaciones de los Estados Unidos y algunas potencias europeas con México, las 
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cuales se pusieron de manifiesto en 1941. al adoptar una serie de convenios de carácter 

económico, referidos previamente, entre los dos paises. 4 

Posteriormente en el punto de Evolución Económica de este mismo capitulo describimos las 

caracterfsticas del periódo de 1940 a 1997. 

Concepto de Crisis. 

El sistema capitalista se desarrolla en fonna cfclica con fases que se repiten con relativa 

periodicidad. Las fases del ciclo son: Ja crisis, la depresión, la recuperación y el auge. 

A continuación definiremos los conceptos anteriores, dejando al final el de crisis que es nuestro 

tema de estudio. 

Depresión. La fase de depresión se Inicia con la crisis, es un periódo de baja en la actividad 

económica general, disminuye el volumen de producción, es caracterizado por el desempleo 

masivo, hay baja de salarios, decreciente uso de recursos y bajo nivel de Inversiones que aqueja a 

todos los paises del mundo. 

Recuperación. Es el punto de con1acto entre la depresión y la prosperidad 

Auge. Dicha fase se Inicia en la fase de recuperación y se caracteriza por el aumento de la 

producción y de las operaciones comerciales: aumentan tos precios, las inversiones, las tasas de 

interés de los capitales, y hay mayor ocupación de trabajadores. s 

La crisis es la fase más lmponante del ciclo, porque manifiesta todas las contradicciones del 

capitalismo que se acumulan. 

Crisis. Situación dificil y tensa en la vida de una persona. empresa o colectividad, de cuyo fin 

depende la reanudación de la normalidad. 6 

4. Estructura §oc¡q...t:s:gn0m1c4 de Mf•reo Dei. TgtTe Fr.nctaco y Med1n. Ló?BZ Nor•li .Juheta. Pi6gs. 90 - 140. Ed. Progreso. 

MlblCO, D.F. 1990. 

5. e.~urg dt 11 Ecgopml• ~Oill. M*ndez Morales .J~ Silvestre. P6g 28. Ed. P•nontma. M6XICO 
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Crisis Económica. Ruptura del equilibrio entre la producción y el consumo. que se traduce en una 

calda general de las magnitUdes económicas. principalmente de inversión, nivel de empleo, renta 

y consumo. 

Crisis Económica. Fase del ciclo capHaliSla en que se acentúan todas las contradicciones del 

Sistema, hay exceso en Ja producción de ciertas mercancfas y fattante en otras en relación con la 

demanda, algunas empresas quiebran, aumenta el desempleo, puede haber inflación, y hay 

problemas financieros. 7 

Principales Problemas 

Las crisis traen con sigo problemas económicos en et pais en que se manlnestan. En México los 

principales problemas son : 

• La deslgual d1Slr1bución del Ingreso entre personas, regiones, actividades y ramas económicas. 

• Deficientes condiciones económicas en el campo mexicano. que se traducen en faHa de 

producción y productividad, attos costos, baja rentabilidad, emigración campesina, importación de 

productos agrfcoJas, producción de enervantes, etc. 

• Elevado endeUdamlento externo que provoca la salida de divisas del pals por el pago del 

servicio de la deuda. 

• Fana de dinamismos en las Inversiones productivas públicas. privadas y externas. Recordemos 

que el motor básico del sistema capltalJsta es la inversión. 

• Elevado défictt comercial debido a que se importa más de lo que se exporta. 

• Fatta de Infraestructura para el desarrollo de actividades productivas: caneleras, puenos, 

comunicaciones, transpof1es, etc. 

• Abos costos do operación especialmente en micro, pcqucnas y medianas empresas. 

7. P!'Q1M1imM EppnOm!coM de !iMJnco WndG: Morm._ .Joaf Si'--lre. P6g. 35. Ed.Mc Gr..- Hll. MéJuca, D.F. 2da. EdieiOn. 
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• Rezago tecnológico tanto en el campo como en la Industria • 

• Financiamientos caros y restrictivos que son obstilculo para et crecimiento económico. 

• Orientación de ta economla a la especulación descuidando el aparato productivo y la producción 

de bienes bilsicos. 

• Incapacidad del aparato productivo de absorber la creciente mano de obra. generando 

desempteo, subempteo y aumento de la economla infonl'lal. 

• Mayor dependencia hacia los Estados Unidos debido al Tratado de Libre Comercio. 8 

1.2 INFLACION Y DEVALUACION. 

1.2.1 Conceptualización y sus Causas. 

Como se mencionó en el úttlmo concepto. tas crtsls económicas pueden traer consigo Inflación, 

por ello la definimos como el fenómeno económico tlplcamente capitalista y que constituye un 

problema estructural, que afecta a las economlas mercantiles: es decir, abarca a la sociedad en su 

conjunto y depende del funcionamiento total de la economla. 

Según el punto de vista que se adopte, existen diferentes definiciones de Inflación aunque la 

mayor pane de ellas hacen hincapié en el Incremento de los precios lo cual es una manifestación 

del fenómeno, pero no explica sus causas y consecuencias, en seguida mencionaremos a'Ounos 

conceptos para poder analizar los diferentes puntos de vista : 

Definición Marxista : 

"Presencia en los canales circulatorios de una masa de papel moneda sobrante en relación con las 

necesidades de circulación de mercanclas". 

También se ha pensado que la Inflación es un desequilibrio que puede ser explicado según la 

producción o la circulación : 

8 PM4dR PrncnC• y futurp <M .. Ecqnpml• Me..+catw Wndu ~ JoM s~. P6g. 112. Ed. Panorama. tM•~-



a ) De acuerdo con la producción : 

Es un desequilibrio entre la oferta total y la demanda total de bienes y servicios: dicho 

desequilibrio puede ser causado por el exceso de demanda o la falta de oferta. provocando asf un 

aumento en los precios. 

b) De acuerdo con la circulación : 

Se explica por un desequillbrfo entre la producción y el dinero circulante. Este desequilibrio puede 

ser debido al exceso de circulante o a la fatta de producción; es decir, la oferta, provoca aumento 

en los precios. 

Farre-Escofet : 

La Inflación es una manifestación externa de un tipo de tensiones que se producen en ciertas 

economlas, en particular las capitalistas, y que dan lugar no tanto a un alza general de precios, 

como a un continuo y autopropulsado crecimiento de precios: es decir, la pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda. 

Para los economistas del Banco de comercio. la lnOación es: 

Es un proceso que consiste en el aumento del nivel general de precios. Conviene aclarar que la 

voz inflación no se aplica exclusivamente a los movimientos de precios. También puede hablarse. 

por ejemplo, de ln0aci6n del crédito, del gasto, de Inflación de las utilidades, de lnOaclón de los 

salarios, de las monedas, etc. 

Con las definiciones anteriores podemos decir entonces que Inflación es la pérdida de poder 

adquisitivo al Incrementarse los precios como consecuencia de la sobrevaluaclón de la moneda, y 

es necesaria para recuperar el poder adquisitivo de la misma. g 

8. LA Ecpngml• v• Empra:y M6ndez..Monliea.JoM Sllvestr•. P~. 193-203. Ed. Me. Gr.w Hlll. tMiuc:o. D.F. 19&5. 
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•La causa principal de la Inflación es el funcionamiento del sistema capitalista; es decir, el 

capitalismo genera inflación porque el objetivo principal de los capitalistas es aumentar sus 

ganancias, cuando éstas tienden a disminuir, utilizan varios mecanismos para evJtar1o. Uno de Jos 

mecanismos para detener la caída de fa ganancia es Ja inflación, que se manifiesta en una 

elevación general de precios. 

~-

• Falta de producción agrfcola para satisfacer Jas necesidades de consumo de Ja creclenle 

población del pafs, que repercute en aumentos de precios de los productos de consumo básicos. 

• Producción agropecuaria Insuficiente, debido a la falta de recursos financieros y tecnológicos. 

• Emisión excesiva de dinero en relación con las necesidades de distribución de la producción: ya 

que el dinero excedente trae como consecuencia un incremento en los precios puesto que no se 

respalda con mayor producción. 

• Los créditos bancarios son muy caros, las tasas de intef'"és son elevadas; y existe una gran 

diferencia entre ro que se paga al ahorrador y Jo que se cobra a quien solicita un crédilo. 

• Aumento en el costo de producción, con Incremento de precios en materias primas, energéticos y 

servicios. Af comprar insumos extranjeros. Ja devaluación provoca Inflación. 

• Falta de dinamismo en Ja proefucción que se ve superada por la demanda de bienes y servicios. 

• Excesivo afán de lucro de empresarios comerciales e industriales lo cual provoca una elevación 

exagerada de precios. 

• Espiral - precios - salarios; es decir, cuando los precios aumentan en forma generalizada, se 

demandan Incrementos salariales que provocan nuevos aumentos de precios. 

•Especulación, acaparamiento y ocultamiento de mercancfas. 
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* Deficiente canalización del crédito; ya que en vez de deS11narse a actividades productivas se 

dirige a la especulación. 

* lmpollaciones. Cuanefo un pais tiene la necesidad de comprar proc1uctos extranjeros y es precio 

de estos artlculos es elevado y en algunos casos mayor que los precios internos, entonces se 

provoca Inflación y al fenómeno se le llama • lmpor1ación de la Inflación •. 

• Afluencia excesiva de capitales extranjeros. SI penetran capitales externos bajo diferentes 

fonnas que no se traducen en mayor producción y en consecuencia se produce Inflación ya que se 

genera un aumento de circulante. 

• Exceso de expoliaciones. Puesto que se dejan de satisfacer las necesidades del mercado Interno 

para vender en el mercado externo • ES1o hace que aumente el desequilibrio entre producción total 

y demanda globar. 10 

La Devaluación 

• Es la disminución del valor de una moneda respecto a otra u otras monedas extranjeras en cuyo 

país la Inflación es menor y significa la pérdida de confianza Internacional con respecto a dieha 

moneda. 

El precio de una moneda también depende de la oferta y la demanda que operan a nivel de 

relaciones económicas Internacionales. 

Cuando la paridad varia puede haber devaluación o revaluación; es devaluación cuando el precio 

de Ja moneda disminuye y revaluación es cuando el precio de la moneda aumenta. 

Ya que en la mayor parte de los paises capitalistas del mundo no existe el patrón oro la confianza 

que se le tiene a la moneda de un pais, depende de su nivel de producción y de precios. Con base 

a estos se establece el tipo de cambio entre dos monedas. comparando los indices de ambos 

paises. 

10. PrpbMmn EcpnOrmcqt * M!t•!CQ. Mctndez Mor.• .JoM SUYeal:re. P8ga. 193. 211 Ed.Mc. Graw Hta. WJUCO D.F. Seguno. 

lrnpteuóin 1991. 
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En gran parte de los países capitalistas funciona el papel moneda en lugar del patrón oro. por lo 

que el respaldo de la moneda de un pafs se encuentra en su nivel de producción y la comparación 

de una moneda con otra se realiza tomando como base la evolución de sus precios. 

Generalmente los países que devalúan tienen déficits en sus balanzas comerciales; es por eso 

que una devaluación busca eliminar el déficit de la balanza comercial, mediante las siguientes 

consecuencias: 

• Trata de Incrementar ras exportaciones, debido a que los productos y servicios son más baratos 

para los extranjeros, trata de Incrementar la competitividad Internacional vendiendo productos más 

baratos. 

• Desalienta las importaciones debido a que ahora los productos e.Jdranjeros son mas caros y se 

preferiré comprar en el interior del pafs. Esto favorece el mercado Interno, al alentar las 

exportaciones y desalentar las Importaciones. Además de ayudar al equilibrio de la balanza 

comercial lo cual tiende a eliminar el déficit. 

• Busca detener la salida de capitales del pafs que se inviertan fuera del mismo. y frenar la salida 

de divisas por gastos de turistas nacionales en el extranjero. 

• Es un medlda proteccionista que junto con otras busca estimular la actividad económica interna. 

principalmente la producción tanto para el mercado fn1emo como para la exportación. 

Asoectos negativos de la devaluación 

• Incremento au1ométlco de Ja deuda externa nacional documentada en dólares. 

• Desaliento de Importaciones de Insumos necesarios para la producción y de bienes de capital. 

• Especulación con divisas y sallsrae1ores. 

•Aumento de la Inflación por panico y especulación ".11 

11. e...op PrlHOI• y Eutwo de .. Ecqoom11 Mc•poe PiMndez Moniles .JOW Silveatr•. P6g. 205. Ed. P•norwna. M61Dco. 
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1.3 EVOLUCION ECONOMICA. 

·En los últimos 56 aftas. no obstante que se han presentado·periodos de crisis, nuestra economía 

se ha modernizado, logréndose ubicar en la posición 20 por la Importancia del tamafto de su 

producción y en el 43 avo. lugar por su competitividad: cambió en buena medida su carácter rural 

por otro urbano y moderno: y hace poco más de una década adoptó un nuevo modelo de 

desarrollo radicalmente diferente al que habla prevalecido entre 19'0- 1970. 

A continuación realizaremos una revisión de varias de las etapas por las que ha transitado México 

con el objeto de distinguir los rasgos más Importantes de cada una de ellas e Identificar aquellos 

aspectos que han afectado negativamente el desarrollo del pats. 

1.3.1 Desarrollo Estabilizador . 

Etapa de crecimiento con Inflación 1940 - 1955 el contexto Internacional de ésta época fue la 

segunda guerra mundial y la reconstrucción de los paises participantes. Durante la guerra al pals 

se le presenta una situación favorable. ya que Estados Unidos y el resto de las potencias 

demandaban gran cantidad de productos manufacturados e Insumos para apoyar el esfuerzo 

bélico. 

La situación favorable de la guerra para nuestro pafs Implicó la creación de negocios apoyados por 

una Importante afluencia de capitales; sin embargo, al ténnlno de la guerra el esfuerzo de 

reconstrucción en Europa, a través del Plan Marshall y ta propia reconversión de Ja Industria. que 

dejó de ser bélica, Implico el redlreccionamlento de los flujos de capitales hacia otras naciones. 

Otro aspecto Importante fue la creación bajo el acuerdo de Bretton Woods, de Instituciones que 

apoyaran el crecimiento económico y el comercio mundial, como fueron el Banco Internacional de 

Reconstrucción, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

En el ámbito nacional este per16do se caracterizó por un fuerte crecimiento económico de 6. 7 % 

promedio anual, sin precedente desde el Inicio del siglo; altas tasas de Inflación del 9.7 % 

promedio anual y la aparición de una importante desequlllbr1o externo. Ane•o 1. 

Durante los anos de la guerra ( 1940 - 1945) la cuenta corriente fue superavitaria como resultado 

de mayores exportaciones y menores Importaciones, derivado de la restricción en la disponibilidad 

de productos manufacturados por el esfuerzo de guerra. Las menores importaciones tuvieron su 
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origen en una escasez mundial de productos que demandaba México, lo que propició el desarTOllo 

de un mercado fn1emo que fue atendido creclentemente por producción doméstica. 

En la década posterior al fin de la segunda guerra mundial ( 1945 - 1955 ). las Importaciones 

aumemaron répklamente y ra entrada de capitales se desacaloró con un impacto negativo en Ja 

cuerna corriente. hubo pérdidas en las reservas del Banco Central, con la consecuente 

devaluación del peso en 1948, en que se Incrementó de 5.47 a 8.01 pesos por dólar y la de 1954 

que fijó el dólar a 12.50 paridad que fue la misma hasta 1976. 

En esta etapa, la polltica fiscal jugo un papel Importante para alentar el crecimiento económico a 

través de una activa participación del gasto público en la formación de Infraestructura, 

particulannente en obras públicas, que fue financiado por una poUtica monetaria expanSiva. que 

aunque con efectos sobre el nivel de precios tuvo como principal caracterfstlca del empleo. Asf 

mismo la producción agrícola mantuvo tasas de crecimiento elevadas que significaron, par una 

parte, conservar la autosuficiencia allmen1arta y por la otra menores presiones sobre la balanza 

comercial. 

La politlca del gobierno fue determinante, apoyado en condiciones sociales y politicas favorables, 

lo que permitió Ja profundización del esfuerzo de Industrialización. Asumió una face1a de 

subsidlark:Jad y solidaridad, Interviniendo en la economfa y desarrollando el concepto de economla 

mixta consagrado en nuestra consUtuclón. No obS1ante Ja creciente Importancia de la Intervención 

gubernamental en la economía, el déficit público mantuvo una relación de alrededor del 3 % del 

PIB. 

La panlcipación directa del Estado se evidenció también por Ja consolidación de las Instituciones 

públicas y del sector paraestatal creados en los anos 30"s como fueron: el Banco Nacional de 

CrédHo EJldal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, Nacional Financiera, Petróleos Mexicanos, 

Ferrocarriles Nacionales de México y el lnstiluto Polllécnico Nacional. 

Al mismo llempo en estos anos se registró un rápido crecimiento de Ja población al pasar de 20. 1 

millones de personas en 1940 a 26.4 en 1950, lo que representa el 2.8 anual, superior al 1.6 % 

corTespondlente ar pertódo 1925 - 1940 y con ello se gestó uno de los más graves problemas de Ja 

economra mexicana ya que para las siguientes décadas dieha población demandarla educación, 

servicios de atención sanitaria, de salud y de pueS1os de 1rabajo. 
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Las causas de eS1e problema corresponden af patrón de un país subdesarrollado, con falta de una 

pJaneacJón de largo plazo, en donde se experimenta con frecuencia cambios radicales en fas 

pofftJcas económicas; insuficiencia de ahorro interno y de inversión productiva; sistemas 

educativos y de atención médica deficienle y programas de planeaclón poblaclonal de escaso 

Impacto. 

La produeción se sobre estimuló por el Incremento de la demanda lnlema, derivada del 

Cf'ecimfenlo lnlemo en el empleo, que creció de 5.2 mllfones de personas entre 1925 y 19'40 a 8.3 

millones en esa década, asr como por mayores ingresos reates de Jos trabajadores (el PJB per 

Upita se Incrementó en 3.9 % promedio anual) y por el apoyo a la Industria, aJ contar con un 

programa completo de sustitución de Importaciones, además de otros mecanismos de corte 

prolecciontsta, especialmente respecto de bienes de consumo y la facilidad para Ja importación de 

bienes de capital. 

otro elemento fundamental del rápido crecimiento en la produeción y en el desarrollo, fue el del 

papel que desempeftaron Jos nuevos empresarios (nacionales y extranjeros) forjados con una 

nueva mentalidad, que desarrollaron empresas que en la actualidad son de Jas más destacadas en 

el país. 

1.3.2 Crecimiento sin fnfiación. 

Durante el periodo 1956 - 1970, el entorno lntemaclonaf se caracteriza por un fuerte crecimiento, 

con estabUidacf, en fas economías desarrolladas y por la expansión de las empresas 

multJnaefonafes. El surgimiento de un nuevo esquema de expansión de las economías de mercado 

benefició a México. Sin embargo la consolidación de fonnas ampUadas de comercio trajo consigo 

dos vertientes por las cuales las economfas més arrasadas pocUan transitar hacia el desarrollo, 

ejemplo de esas dos vertientes fueron. Jos países del sudeste asiático y por el otro, los ubicados 

en el Continente Americano. 

corea y Taiwan basaron su desarrollo económico e industrial en Jos mercados externos y en 

sectores, estratégicos, cons1ituyendo fuertes barreras a ta entrada de productos relacionados con 

esos sectores y liberando el resto. Para el caso de México, en los alias de desarrollo estabilizador 

el crecimiento del produdo se &Poyó en un mercado Interno protegido estableciéndose barreras 

arancelarias para prácricamente todos los prOductos y dando subsidios a la producción inlema. 
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Las economías que se mantuvieron al margen de fas tendencias de globalizaclón y que 

conservaron y profundizaron pofiticas de desarrollo hacia adentro, como nuestro pais, se 

atrasaron. 

El sector industrial y el facturero crecieron en un 7.3 % promedio anual entre 1950 y 1960 y en 

1!1.9 % en fa década de 1960 a 1970. 

Sin embargo fas Industrias extracllvas y la agricultura se empezaron a rezagar con crecimletos 

promedios de 4.3 % y 3.8 % respectivamente. 

La pofitica económica se fundamentó en Ja estabilidad macroeconómica y en el tipo de cambio 

que permaneció fijO en 12.50 pesos por dólar durante 22 al\os. La polltica fiscal actuó para 

aumentar el ahorro y la inversión privada, a través de subsidios y bajas tarifas de bienes y 

servicios pUblicos, asl como mediante tasas de Interés reales positivas. 

Este mecanismo originó que el gobierno tuviera que recurrir al endeudamiento Interno y externo 

( este último ascendió 4.3 MMD y representó 10.6 % del PIB ) para financiar su déficit, en Ja 

década de los cincuenta y primeros anos de los sesenta se mantuvo niveles manejables, sin 

impficar fuertes presiones inflacionarias. Cabe destacar que en ese ano el crecimiento de la 

población alcanzó 3.1 % anual, el segundo más alto que se tenga registrado ( el de 1980 fue de 

3.4%). 

Por otra parte la inversión pública y privada nacional y extranjera permitieron consolidar un 

aparato productivo apoyando principalmente en el sector manufacturero, en especial aquel 

dedicado a Ja producción de manufacturas de consumo duradero. 

El creciente proteccionismo de que fueron beneficiarias y el tamano relativamente pequeno del 

mercado interno. hacia donde estaba dirigk1a la oferta die estas Industrias, resultaron en una 

estructura de precios que prácticamente las hacia Incapaces para compelir fuera del mercado 

doméstico. 

Este fenómeno, que en principio resultó altamente eficiente en la creación de un complejo 

Industrial de importancia creciente. por otro lado sentó las bases para el progresivo debilitamiento 

del modelo de Industrialización hacia adentro. 
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El necesario desarrollo de capacidades empresariales, donde la competitividad y la eficiencia son 

elementos por los que se premia a la inversión, permaneció sin Incentivarse, salvo en contados 

casos. 

El efecto económico se reflejó en una tendencia a que el crecimiento del producto fuera cada vez 

menor, incapacidad creciente para emplear a la población económicamente activa que cada ano 

se Incorpora al mercado de trabajo y en general Insuficiencias para desarrollar tecnologfa y para 

competir en los mercados Internacionales. 

A finales de la década de los sesenta el modelo descrito comenzó a mostrar signos de debilidad 

que se Intentaron contrarrestar mediante una mayor participación del gobierno en la economfa, no 

sólo bajo el esquema de economfa mixta, sino como agente económico, ocupado espacios del 

sector privado. 

Asf, el objetivo de continuar apoyando la Industrialización se convirtió en una de las limUantes al 

crecimiento ya que Instrumentos utilizados ejercieron fuertes presiones sobre la capacidad 

financiera de las empresas públicas. 

Como reflejo, y quizás con base en las crecientes dificultades del modelo económico, se 

encontraban factores de tipo polltlco ( que de hecho se manifestaron desde 1958 y nuevamente 

con violencia en 1968 ), que marcaron y tuvieron fuertes Implicaciones sobre el potencial de 

crecimiento de la economfa mexicana. La modernización, Industrialización y creciente 

urbanización del pafs no se vieron reflejadas en una renovación o actualización de las alianzas 

polltlcas y de la misma estructura de poder que dio sustento al desarrollo estabilizador. 

1.3.3 Oesaceleraci6n con Inflación. 

En este periodo 1971 -1982, la situación Internacional fue particularmente dificil. A partir de 1970, 

en la mayoria de los paises industrializados una desaceleración, en la que Influyeron la recesión 

de la economia norteamericana de 1970, resultado de la guerra de Vietnam, problemas como 

desequilibrios extemos y attos indices de inflación que se programaron a nivel mundial, lo que 

desembocó en la devaluación del dólar norteamericano en 1971. seguida por otras monedas. 

El choque petrolero de 1973 atter6 substancialmente el sistema financiero Internacional. Con el 

Incremento de los precios del petróleo, los paises expor1adores de crudo amasaron grandes 

canUdades de recursos en dólares que empezaron a reciclarse a través de las principales 

18 



Instituciones financieras hacia pafses con sus problemas en sus balanzas de pagos. especialmente 

subdesarTOllados, a tasa de interés reducidas. 

Los aumentos en los petroprecios impactaron negativamente a todas las economlas l~rtadoras 

de petróleo, desarrolladas y en vlas de desarrollo, provocando devaluaciones. fuga et. capttales 

mayores niveles de Inflación, desequilibrtos fiscales y comerciales y de manera importante, el 

desencadenamiento de un proceso recesivo con inflación. 

En respuesta a la obsolescencia de las estructuras nacidas en los primeros anos de la posguerra 

se cambiaron las políticas económicas adoptadas en el contexto Internacional, donde se gesta la 

corriente de liberalismo económico dejando al mercado el ajuste de las variables econótnlcas. Las 

primeras manifestaciones de estos cambios se concretan con el establecimiento de polftlcas de 

corte monetarista y el comienzo del retiro del Estado de la economla. Al igual que en otras 

ocaciones, nuestro pals continuó a la zaga de dichas tendencias lo que en los anos ochenta originó 

mayores problemas. 

En la década de los setenta, después de varios anos de Intenso crecimiento en ros sectores 

modernos de la economía y el progresivo atraso de otros, se plantea una estrategia mediante, la 

cual el gobierno fortaleció el modelo or1ginal de Intervencionismo estatal, dado a la inversión 

pübllca el papel principal motor del desarTOllo, fincado en la creación masiva de empleo, al 

margen de su productividad, provocando crecientes déficits en las finanzas gubernamentales. Ello 

en contraposición al movimiento mundial en el que el motor de crecimiento, de la competitividad y 

de la eficiencia era primordialmente el sector privado. 

El esfuerzo gubemamental en este per1odo significó una fuef1e presión sobre las finanzas públicas 

por lo que el Gobierno. al no captar niveles suficientes de ingresos vla Impuestos, se vio en la 

necesidad de financiar su gasto recurriendo nuevamente tanto al endeudamiento eJdemo, que 

creció en 4.3 % miles de millones de dólares a 33.8 miles de millones de dólares. como al 

financiamiento innacionario. 

La deuda externa pUbllca creció en el periodo de 1970 - 1982 en casi 13 veces y representó en el 

último de esos at\os 34 % respecto al PIB. 

El alto nivel del gasto público. la contracción del privado y los crecientes probfe.nas en los 

sectores primarios. abastecedores de materias primas y de bienes de consumo básico tanto para 

la población como para la industria nacional desembocaron en 1976 en una profunda criSis en la ,., 



cuenta comente. La devaluación de la moneda fue consecuencia de la falta de una visión sobre 

los cambios que a nivel Internacional se l"labrfan realizado al margen de lo que sucedfa al Interior 

del pais. Aneao 2. 

A pesar de los crecientes niveles de inflación. al pasar de 1.5 % en promedio anual entre 1960 y 

1970 al 15.e % entre 1970 y 1980. el balance en materia de crecimiento fue favorable al 

mantenerse un dinamismo en la producción cercano al 7 %. en la década de los setentas. 

A partir de 1973 y hasta 1977, se Inicia una progresiva desaceleración en el crecimiento que pasó 

de 8.4 % respectivamente. El nivel de precios se dispara como resultado, de los aumentos en los 

Insumos Industriales, de los precios agropecuarios y especlficamente de los precios de tos bienes 

y servicios del sector público. Se conservan y profundizan los mecanismos de protección del 

•pantto Industrial. que fueron sumamente eficaces en la etapa del desarrollo sustttutlvo de 

Importaciones. 

El mayor Intervencionismo gubernamental en la economfa significó el rompimiento de una parte 

de la estrategia que buscaba crear una base industrial sustentada en el desarrollo de un 

empresariado moderno. Cabe decir que el sector privado no realizó un esfuerzo Importante para 

cambiar esta situación, dado que la protección que le brinda el gobierno le pennilia conservar 

atlas utilidades y otras facilidades. 

El objetivo de preservar en el modelo de crecimiento hacia adentro, en un contexto mundial de 

crisis financiera aceleró el resquebrajamiento del propio modelo. La razón de mantener la 

estrategia fue que el sector Industrial requerfa de insumos y especialmente de bienes de capital 

que no eran producidos Internamente. 

En la medida en que es1e proceso de lndus1r1allzación se aceleró, también se Incrementaron sus 

necesidades de divisas. Se crearon progresivamente déficit externos que a mediados de los 

setenta se revelaron como insostenibles. 

La polftica económica, lejos de reconocer que existfan problemas estructurales al Interior de 

nuestra economia, que no podlan ser solucionados con més de lo mismo, Intensificó la 

Intervención estatal llevando al limite las bases que hablan sido el sustento del répk:lo desa1TOllO 

Industrial de ar.os anteriores. 
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La devaluación de 1976 marca el fin de la etapa de estabilidad ya que en los arios siguientes, no 

obstante que se lograron importantes tasas de crecimiento del producto ( por el auge petrolero ). la 

estabilidad en el nivel de precios y en otras variables fundamentales de la economfa se habla 

perdido. 

El descubrimiento de cuantiosas reservas petroleras y los aún elevados precios del petróleo 

pennHleron mayores Ingresos por exportaciones y una abundante oferta de financiamiento 

Internacional a bajas tasas de Interés. 

En 1879 las exportaciones petroleras representaban un tercio de las exportaciones totales y para 

1991 alcanzaron el 75 %. 

El elevMk> nivel de los precios Internacionales del petróleo pennttló que la estrategia y opción de 

politice económica dieran un giro completo ( aunque temporal ) a Jos problemas fiscales y externos 

de finales de 1978, ya que las nuevas reservas petroleras. sirvieron como garantla para 

contratación de nuevos empréstitos en el exterior, con la expeclatlva de mayores Ingresos por 

exponaciones futuras. 

Ante esta perspectiva se profundizó la polftica de apoyo al sedor privado a través de subsidios y 

mediante Ja protección contra la competencia del extertor. Ello pennltió que una parte Importante 

del seclor empresarial siguiera adaptando una posición pasJva frente a los retos que la economla 

globalizada lmponfa. 

En otras palabras. el empresario nacional descuidó. al Igual que el gobierno, las ser.ares de que un 

sistema de economfa semlcerrada no tendrlan muchas probabiUdades de subsistir en el mediano 

plazo. 

En los anos del auge petrolero ( 1978 - 1981 ) el PIB creció en promedio anual en 8.4 %; la 

inversión 16 % y el empleo 5.7 %. Los sectores püblico y privado expandieron sus proyectos de 

inversión. Las Inversiones fueron financiadas con crédito externo: entre 1976 y 1982, la deuda 

externa pública creció casi tres veces pasando de 20, 800 MDD a 58, 100 MDD en 1982. con una 

caracterisl:ica importante, que una creciente proporción era de corto plazo. 

Por su parte y como espejo de lo realizado por el Estado, el sedor privado muttlplicó su deuda 

externa 3.7 veces alcanzando un monto de 18.BOO MOO, de tal manera que la deuda externa total 

alcanzó en 1882 tin. 544 MDD y representó 93.6 % del Produdo Interno Bruto ( PIB ). 
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En el plano internacional, dos fenómenos lmponantes se empezaron a manifestar en este periodo. 

Por una pane el creciente debllltamiento de la Organización de los Pafses Exportadores de 

Petróleo ( OPEP ); y por la otra, la elevación de las tasas de Interés en los principales paises 

lndustr1aflzados como medida para controlar el proceso Inflacionario. 

En efecto. se Inicia un viraje en 1976 hasta 1980, en la polflica monetaria noneamericana: se 

provoca un fuerte ascenso en las tasa!: de Interés (de 5.09 % en 1978 a un máximo de 19.38 % 

en 1980 ) y del dólar (de 210 yenes y 2.009 marcos por dólar en 1978 a 2.C9 yenes y 2 . .C27 

marcos por dólar en 1982) para controlar la Inflación. 

La polftica estadounidense provocó el agravamiento de la situación de los paises deudores por la 

exigencia de mayores primas de riesgo y por los menores plazos de financiamiento. Lo anterior, 

aunado al debilHamlento de los precios del petróleo, cuyo precio medio por barril pasó en 1981 de 

33.19 dólares a 28.69 en 1982 (llega a un mlnimo de 11.86 dólares por barril en 1986) y con una 

expectativa a I• baja ( como efectivamente se dio en los anos siguientes ), se tradujo en una 

creciente debilidad de la situación financiera de México que fue percibida por los Inversionistas 

nacionales y extranjeros, provocando una fuene salida de capitales por 11,600 MDD en 1981. 

En el transcurso de ese ano la capacidad de endeudamiento del gobierno se agotó. Ante esta 

sltuaciOn fue imposible mantener la paridad de nuestra moneda frente al dólar devaluéndose el 

peso de 26.23 por dólar en 1981, a 96.3 pesos por dólar en 1982 e tipos de cambio para solventar 

obligaciones en el extranjero al cierre de cada ano ). 

La medidas adopladas por las autoridades ante las condiciones de los mercados financieros y del 

petróleo a nivel lntemaclonal no fueron suficientemente eficaces y la fuga de capitales continuó. 

Para agosto de 1982, las reservas Internacionales del Banco de México hablan cafdo a niveles sin 

precedente ( 1,832 millones de dólares ), el gobierno congeló las cuentas bancarias en dOlares con 

una conversión a un tipo de cambio Inferior al del mercado, lo que tradujo un elemento adicional 

de desconfianza y se desató la llamada crisis de la deuda externa. 

La oportunidad que nos ofreció el descubrimiento de vastos mantos petrollferos se deja pasar con 

un enorme costo econOmico y especialmente en materia de opciones de cambio positivo para las 

generaciones futuras. Nuevamente la faHa de un proceso de planeación, en el que se 

contemplaran caminos ahematlvos impidió que nuestro pals saliera adelante. 
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La consecuencia fue el desbalance del sistema de economía mixta a favor deJ Estado y en contra 

del empresario del país, Incluso en áreas tan fundamentales como la financiera: aunque por otro 

fado se esta~ecieron con éxito algunos polos de desarroJfo de carácter industrial y turfslico. 

La profundización del esquema intervencionista del Estado la dificuHad para adaptarse a los 

cambios que a nivel Internacional se habían gestado y estaban desarrollándose en esos anos 

condujo al país •la debacle económica de principios de Jos oChenta. 

Para esta atturas llevábamos un retraso de más de 20 anos en el Ingreso de nuestra economía a la 
globallzación, que en otros paises se hablan emprendido, especialmente los deJ sudesae asiático. 

1.3.4 Modernización e Inserción en la Globalización 

Etapa que comprende de 1982 a 1988 y se slgnifica por eJ bajo o nulo crecimiento con Inflación. 

La evolución de la economfa lntemacional durante la década de Jos ochenta y las perspectivas 

para su desempe"o durante los noventa, trajo una serie de recamados y revisiones de los 

esquemas de lnl01Telación económica entre naciones. asl como en sus estrueluras económicas y 

poUtJcas. 

Los cambios que se registraron en estos anos se manifestaron de manera más nolorta en el 

compor1amlento de la producción mundial. De 1980 a 1988, América Latina )f el Caribe 

aumentaron su producción 0.8 % anual promedio. mientras que la Cuenca del PaCflico lo hizo 

11 % y Canadá y Estados Unidos. en conjunto, 8. 1 %. 

Et comportamiento de la producción y del crecimiento de la población se tradujeron en un cambio 

lmpor1ante en el PIS por habitante, donde los que lo aumentaron fueron ros Estados Unidos y 

Canadá, la Cuenca del Pacifico. la Unión Europea y la ex Unión soviética, en ta,.o América 

Latina apenas lo mantuvo. 

Al Igual que ra gran mayoría de los países latinoamericanos. en México los anos ochenla se 

identifican como a. década pérdida; diez anos dedicados a pagar e1Tores de los setenla. Fue un 

periodo caracterizado por una economía en estado de Shock. 
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En los ochenta por fin se abandona el viejo modelo e Inicia el dificil periodo de transición. Al 

principio se actuó con el reducido margen de maniobra Impuesto por la crisis de la deuda; pero 

después se tomaron medidas de refonna estructural y apertura. 

Los problemas enfrentados en materia económica se evidencian al considerar el crecimiento 

promedio registrado durante Ja década ( 1.7 % ) y en especial el comportamiento sectorial. 

Ane•o3 

Entre 1980 y 1990 la economfa atravesó por una grave crisis, que se expresó que en 1982, 1983, 

y posterionnente en 1988, el PIB registró Importantes contracciones ( -0.55 %, -5.8%, y -3.53 % 

respectivamente) y la lnnación alcanzó niveles sin precedentes ( 98.8 o/o, 80.9% y 105.7% para 

esos mismos at'los) con un méx.lmo en 1987 de 159 %. 

Para superar esta situación se Inició un proceso de reordenación ( ajuste y estabilización ), cuyo 

punto de partida fue la reducción del déficit público estableciéndose un programa económico, 

orientado al control de la demanda agregada. 

De esta manera se dio curso a una polftlca de cambio estructural que tenía como ejes el 

redimenslonamlento de la participación del Estado en la economla, baslcamente a través de la 

deslncorporación de empresas públicas y la apertura comercial vfa el desmantelamiento del 

sistema de pennlsos de Importación, Ja reducción de aranceles y adhesión al Gatt en 1986. 

A pesar de los esfuerzos realizados la economla se enfrentó a condiciones externas muy 

desfavorables. El gobierno se vio entonces ante la disyuntiva de emprender un intento adicional 

de estabilización ortodoxa, o combinar et ajuste fiscal con un significaUvo cambio estructural y 

combatir la inercia inflacionaria. 

Se adopló por la segunda alternativa y se realizaron serios esfuerzos para lograr un ajuste fiscal, 

como pre - requisito para el éxito de su programa de es1abilización. 

La es1i:ategla de es1abilización se combinó con la suscripción del primero. de una serie de 

acuerdos entre los sectores productivos y el gobierno. cuyo propósito central fue el de definir ante, 

los precios lideres, optando por el control de la inflación a través de la negociación de precios en 

lugar de su congelación. como se llevó a cabo en otros paises de América Latina. 
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En los anos transcurridos de la década de los noventa, el entorno internacional se ha caracterizado 

por la hegemonía de la economía de mercado, la globalización en la producción y el comercio; la 

confonnación de bloques económicos: Ja relativa prospertdad de las economías desanolladas; la 

pujanza de los países del sudeste asiático y Ja revolución tecnológica. 

En el caso de México, al iniciarse 1989 había un consenso generalizado sobre la necesidad de un 

cambio que implicara la mOdemizaclón de la planta productiva; que profundizara la apertura con el 

exterior para integrar a México a las comentes de comercio internacional, actualizando así al pafs, 

después de una etapa de aislamiento y desequilibrios; y que además de Imponer disciplina fiscal y 

sanear las finanzas públicas, permitiera que la Iniciativa del crecimiento realmente recayera en 

manos del sector privado. 

El problema central era conciflar la continuidad del esfuerzo estabilizador con la reapertura de las 

posibilidades de crecimiento económico y con Ja profundización de las medidas de transformación 

estructural exigidas por el pafs. 

Asf se plantean varias Iniciativas para propiciar la reanudación del crecimiento económico. Entre 

las más Importantes se pueden distinguir. 

• Inicio de la renegociación de la deuda externa, para disminuir la carga del servicio de Ja misma 

sobre las finanzas públicas, asf como una reducción en el costo de la deuda histórica. 

• Profundización en la liberalización ele la economfa que en lo interno significó un intenso proceso 

de desregulación, deslncorporación de entidades públicas: reformas fiscal y del sector financiero. 

En 10 exlemo, la negociación de acuerdos y tratados de libre comercio, y las modlf1caciones a la 

legislación sobre Inversión extranjera. 

Entre 1989 y 1994, se observó una mejoria, el PIB creció un promedio en 3 %, los precios pasaron 

de 51.7 % al clef'Te de 1988 a 7.1 % en 1994, la Inversión creció en fonna importante, aunque 

debe subrayarse que una fuerte proporción se dirigió a los mercados especulativos. 

En 1991 y 1992 se obtuvieron por primera vez, superávit financieros del sector público del 1.8 % y 

de 3.4 % del PIB respectivamente, lo que se compara favorablemente con el déficit del 12 % del 

producto en 1988. 



La intensidad de los cambios que se impulsaron asl como un manejo ortodoxo de la economía 

hasta antes de 1994. atrajeron cuantiosos recursos financieros del exterior; Incluso se registró un 

proceso de repatriación de capitales nacionales que hablan salido ante la Incertidumbre de Ja 

década pasada. 

Lo anterior dio un nuevo Impulso a las expedatlvas favorables de los agentes económicos que 

entendieron que la adopción del modelo de aper1ura económica y de menor intervención del 

estado se habla a1T11igado y que serfa sumamente diflcil revertirto. 

Sin embargo. Jos •conlecimlentos politlcos de 1994 y un manejo de alto riesgo de la deuda 

pública de corto plazo denominada en dólares, en paralelo a una creciente sobrevaruación del Upo 

de cambio alteraron significativamente f&s expectativas de inversionistas nacionales y extranjeros. 

1.3.5 El Estado ante una Menor Intervención y la Apertura Comercial 1990 • 1996. 

La estrategia aplicada desde los anos oehenta fue probablemente la més adecuada dadas las 

circunstancias Internas y externas; sin embargo en 1994 se relajaron muchos de los mecanismos 

que hablan permitido recuperar la confianza y el crecimiento. 

Despu6s de los primeros dos aftos de la actual administración se empiezan a manifestar 

Importantes signos de recuperación en la actividad y en la confianza de los agentes económicos. 

Ane•o4. 

Destacan el Incremento en la producción esperada para 1996, Ja reducción en el crecimiento de 

los precios de 51.6% en 1995 a un estimado de 26% para el presente ano y en general, una mayor 

estabilidad macroeconómica. 

A pesar del avance logrado. entre los elementos que se desprenden de Ja reciente experiencia Y 

que se conSlttulrén en obstéculos para el pleno desarrollo del pafs podemos encontrar. 

1.- La Insuficiencia de ahorro Interno, necesaria para alcanzar los niveles adecuados de Inversión 

productiva que requiere el pafs para crear los puestos de trabajo suficientes para tta~~r frente a la 

acelerad• dinámica poblacional. El acceso al ahorro externo a través de endeudan1iento público 

y/o privado o bien la inversión extranjera se han constituido en las fuentes para oomplementar la 

escasez relativa de ahorro interno. 
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En materia de Inversión extranjera. especialmente la directa. debe subrayarse que ha sido un 

fenómeno altamente benéfico para México y que debe fomentarse tanto por las Politicas públicas 

como por las acciones de los empresarios. Anexo GrAlfico 1 • 

La atracción de cuantiosos volúmenes de recursos del exterior es par11cularmente Importante a 

partir de la década de los setenta, en la que se registra un incremento notable de la Inversión 

extranjera. Cabe apuntar que desafortunadamente una proporción Importante de dichos recursos 

no se canalizó a Inversión productiva, sino que ha sido utllJzada para financiar la compra de bienes 

de consumo y en los UIUmos anos para especular Jos mercados financieros. 

La participación del ahorro fntemo en el PIS ha variado fuertemente; alcanza un máximo de 25.3 

en 1983 y un mínimo de 14.8 en 1994; en ambos casos en el contexto de las mayores crisis 

financieras por las que ha pasado nuestra economía. 

2.- Relacionado con lo anterior. es evidente que Ja carencia de una polltlca especffJca de fomento 

al ahorro intemo, especlaJmenle el popular. que hubiera sido factible implementar. dado que la 

progresiva estabilidad de precios permltfa lanzar al mercado Instrumentos de fomento al ahorro 

con tasas reales postllvas. 

El descuido de este aspecto tan Importante durante la pasada administración federal, resulta 

paradójico dado que estaba reconocido que una de las mayores restriceiones para que la 

economla creciera. era precisamente Ja insuficiencia del ahorro Jntemo; se confió en que la 

economía mexicana podría atraer en fomla permanente flujos suficientes de ahono externo. 

El fomento de ahorro lntemo debe retomarse. como ya se ha hecho con las reformas al SAR 

( Sistema de Ahorro para el Retiro ); sin embargo también pueden explorarse nuevos instrumentos 

indizados, con rendimiento real, o las AFORES para atraer el ahorro papular. 

3.- Insuficiencia en Ja capacidad de la economía para crear empleos formales. En términos 

generales podemos medir fa Insuficiencia del ahotTO y especialmente su convernión en inversión 

pn>dudlva Por el volumen de empleos generados a través de un Indicador denominado 

Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Fonnal ( COSOFO ). 

Este indicador muestra de manera simple la relación entre la Población Economicamente Activa 

( PEA ) y el empleo fonnal generado durante un periodo determinado. En pocas palabras nos 

pennlte medir la capacidad de la economla mexicana para emplear a su población 
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económicamente activa. en las diferentes etapas del desarrollo del pars. Como su nombre lo 

lncllca. la capacidad de absorción de mano de obra se refiere a los puestos de trabajo en el sector 

fonnal de la economia que sexenalmente fueron creados. 

Su cálculo se realizó tomando en cuenta el crecimiento de la Población Economlcamente Activa 

( PEA ), relacionados con el número de empleos fonnales generados para ese mismo lapso. El 

deficiente entre ambos se aplica como proporción respecto de los empleos que se requirieron 

crear. abstenl6ndose asl el Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Fonnal ( COSOFO ). 

Con base en este Indicador se puede observar que entre 1940 y 1994 el Coeficiente de 

Suficiencia Ocupacional Formal ha tenido drásticamente a la baja, en especial a partir de los 

setenta. Ello refleja la creciente Incapacidad de nuestra economía para generar los recursos 

necesarios para emplear a su población. El fenómeno apuntado se agudiza en los ochenta, década 

en la que ~ctlcamente no se registra crecimiento de la ocupación formal y en la que Ja economia 

lnfonnal empieza a tener un auge. 

La evolución del Coeficiente de Suficiencia Ocupacional ( COSOFO ), nos Invita a hacer algunas 

reflexiones Importantes: 

A partir de los setenta, el crecimiento de la Población Economlcamente Activa ( PEA ) se ha 

acelerado notablemente, no siendo el caso para el ahorro ni tampoco para la lnverslOn productiva. 

Una conclusión obvia es que para mantener un ritmo suficiente de creación de empleo fonnal se 

requiere de mayores volúmenes de ahorro e Inversión. Sin embargo, es Importante subrayar que 

la creciente complejidad en los procesos productivos Implican también volúmenes cada vez más 

grandes de capttal. Lo anterior es aplicable a todas las actividades. incluidas las primarias y en 

particular la manufactureras. 

Por tanto, a mayores niveles de oferta de trabajo ( por Ja fuente dlnémlca poblacional ) y 

requerimientos de capital cada vez más elevados, el ahorro y la Inversión deberán crecer 

proporcionalmente más rápido. 

Los cambios lnich1dos entre 1982 -1984 y profundizados en 1989 significaron el abandono de Jos 

esquemas de protección y subsidios a las empresas. que en última instancia protegían también al 

empleo. 
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Las necesidades en materia de atracción de ahorro externo, a partir de los setenta, se han 

Incrementado en forma notable. 

Una proporción importante de Jos Insumos y de bienes de capital que se requieren son de 

procedencia extranjera. En cada etapa de crisis y devaluaciones se ha hecho más dificil obtener 

los recursos para pagar estos componentes. Cabe agregar que las devaluaciones, sumadas a los 

aHos Indices de lnnación, son también un factor de desaliento para el ahorro interno. 

El endeudamiento externo y la creciente necesidad de recursos para servir dichas deUdas, absorbe 

parte del excedente que podría ser utilizado para Inversión productiva. La liberalización financiera 

ha atraído flujos de capital altamente volétiles que no necesariamente se convierten en Inversión. 

La experiencia de los ochenta y nuevamente de 1994 muestra que un clrculo virtuoso. captación 

de ahorTO externo-Inversión productiva, es difícil que se concrete con base en JnverSlones de tipo 

financiero. 

La enciencia financiera derivada de una competencia global y apertura al exterior, Implican 

menores posibilidades de creación de empleo. Lo anterior es evidente en los noventa, época en la 

que las empresas deben mantener niveles elevados de eficiencia Y rentabilidad. Este fenómeno y 

la faha de contrapesos para equilibrar el mercado laboral han incidido en una muy baja absorción 

de mano de obra en el sector fonnal. lnciuso en el sector manufacturero, no obstante que registró 

un crecimiento. éste se caracterizó por ser expulsor de mano de obra, en cierta mec:Hdla también 

por Ja desplazamiento que provoca el avance tecnológico. 

4.- Un tipo de cambio competitivo es indispensable para mantener la estabilidad y et crecimiento 

de Ja producción y el empleo. 

Sobre el tema el Investigador Leopoldo Solls en su trabajo Experiencia Financiera Reciente, 

manifiesta entre otros conceptos Importantes que "'el debate financiero nacional gira en tomo al 

sistema de tipo de cambio adoptado por las autoridades ... ", destacando, ademés, que la "polltlca 

monetaria aplicada desde la crisis de 1994 ha convertido al tipo de cambio en un ancla utilizada 

para lograr el objetivo de control innacionario ... "' Y continúa exponiendo que fue a partir de 

diciembre de 1994 que por la crisis cambiaria se perdió el control de la estabilidad de los precios 

Internos. con el consecuentes sacrificio de los asalarfados que resintieron importantes retrocesos 

en el poder adquJsHJvo real de sus ingresos. 
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El Investigador concluye lamentado que se siga utilizando al tipo de cambio como ancla para 

controlar la inflación, bajo el supuesto erróneo de que aún existe suficiente margen de maniobra 

de su subvaluación. Lo anterior llene mucha relevancia para el tema del empleo debido a que está 

comprobado que la seguridad y calidad en el empleo está afectando por el manejo del llpo de 

cambio. Una moneda sobrevaluada en el largo plazo atenta no sólo contra los Inversionistas sino 

lambién conlra los trabajadores. 

s .. El abandono de programas de fomento y de estrategias de largo plazo en materia de desarrollo 

Industrial. En anos anteriores se llegó al grado de considerar que la mejor polltlca Industrial que se 
podla lener era no tener ninguna y que a menor injerencia del gobierno en la economla se 

lograrían una mayor eficiencia y competitividad. 

Este es otro de los ponlos de estrategia para los que deben hacerse planteamienlos de largo 

plazo. en el contexto de una planeación de desarTOllO Industrial regional y sectorial. Las 

experiencias en olros paises y ras prédicas en materia de fomento y proteccJOn de la planla 

productiva pueden ser consideradas para retomar aquellos elementos que puedan coadyuvar a la 

Industrialización del pals, confonne a ras corrientes mundiales de producción y comercio. 

Las opol1unldades que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, otros que se han 

negociado y aquellos que se encuentran en fase de exploración nos deben permitir la apertura de 

nuevos mercados: se requiere en consecuencia de polltlcas y acciones de tipo vertical, que no 

sean sólo indicativas y promocionales, sino que Impulsen y apoyen dlreelamente a las industrias 

nacionales a compelir en los mercados extemos y que slmutténeamente sienten las bases para 

una creciente sustitución de impo11aciones. 

El Programa de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1996 - 2000 recoge muchos de estos 

planteamientos. Es de notarse, por ejemplo la definición de clusters así como el establecimiento 

de programas para apoyar los cadenamlentos productivos. Sin embargo, debe profundizarse aún 

més en el dlsefto de instrumentos de fomento para la reconstitución y fortalecimien10 de la 

industria incluyendo estimulas de caráder fiscal, crediticios, y los necesarios para el desarrollo de 

Infraestructura. 

6.- La acelerada liberalización y apenura comercial Impidió que muchas de las empresas tuvieran 

Uempo para realizar esfuerzos de modemlzaclon. Ademas esta liberalización del comercio exterior 

se llevó • cabo, en pocos anos, sin que mediaran factores de reciprocidad con algunos de nuestros 

principales sacios comerciales. 
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Esta estrategia casi no conservó ninguno de los mecanismos de protección a la plan1a productiva 

y del empleo. provocando que afloraran en un lapso muy corto muchas de las deficiencias y vicios 

que se habían acumulado en última etapa del desarrollo estabilizador y en el periódo de transición 

y crisis. Todo ello combinado afectó severamente a sectores completos de la economra. y en 

muchos casos significó el rompimiento de cadenas productivas. sin que hasta fa fecha haya sido 

posible reconstituir los eslabones perdidos. 

Parte de las acciones de la planeación de largo plazo para el desarrollo de la industria debe 

enfocarse a reconsiderar, de manera mucho más agresiva y eficienle en tiempo y oportunidad, fa 

protección de nuestras empresas frente a prácticas desleales de comercio, e Incluso tomar en 

cuenta Industrias o ramas de actividad que en el contexto de esa planeación se consideran como 

estratégicas y por tanto deben conservar un status especial. 

Lo anterior no Implica de manera alguna una protección. apoyos financieros o subsidios 

pennanentes; significa que al establecerse regímenes especiales para ciertas actividades, el 

propio ejercicio de planeación Industrial, debe Incluir para las empresas apoyadas metas y 

compromisos precisos a ser cumplidos en un plazo detennlnado. 

Un ingrediente béslco para lograr éxito en materia de polJUca Industrial es la permanencia en las 

palltlcas. Por definición éstas no pueden. como en el pasado, ser de tipo pendular. dado que 

afectan negativamente las expectativas de los Inversionistas extranjeros y nacionales. La 

confianza y certidumbre sobre la permanencia de una política activa de fomento industrial es 

Indispensable para que las lnver.»lones se concreten y tengan tiempo de madurar. 

Los ajustes y rectificaciones en esta materia deben ser sólo eso, no una cambio radical en las 

condiciones en ras que una Industria se desenvuelve y compite por un segmento de mercado. 

7.- Deficiencias relativas al proceso de privatización, ya que en muchos casos, no obstante que se 

cumplieron con Jas nonnas establecidas para llevar1a a cabo, se descuidaron aspectos como el de 

la capacidad adrninistra1iva, de experiencia y de probidad de Jos agentes o las empresas y/o 

corporaciones a las que se les vendieron las empresas públicas. 

La experiencia que se tiene a 3 ó 5 anos de haberse privatizado los activos gubernamentales. 

pennlte concluir que muchos de los agentes a los que se les vendieron las empresas públicas no 

fueron Jos Idóneos ( en particular en el sector financiero ). 
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La profundización de un régimen de derecho, especialmente en lo que se refiere a los derechos 

sobre la propiedad privada y la rápida solución de controversias con reglas claras e Instancias de 

procuración de Justicia eficaces y expeditas debe continuar. Ello propiciará un mejor ambiente para 

la Inversión productiva. 

8.- La necesidad de niveles crecientes de Infraestructura de apoyo a la producción, con base en la 

Inversión pública sin embargo, en los últimos anos ésta ha caldo como resuttado del proceso de 

saneamiento financiero del gobierno. En materia de finanzas pUblicas, se lograron Importantes 

avances para conseguir el equilibrio entre el Ingreso y el gasto público. Ello, desde luego, colaboró 

para reducir las presiones inflacionarias y para liberar recursos que fueron utilizados por el sector 

privado para ser Invertidos y también para el consumo. 

El esfuerzo realizado colocó a México como uno de los pocos paises en el mundo que lograron el 

equlllbrio en sus finanzas públicas; sin embargo, lo anterior tuvo un elevado costo, ya que las 

principales partida presupuestales que se utilizaron para el logro de este objetivo, fueron las 

relacionadas con la Inversión pública, con el consiguiente Impacto en un menor ritmo de 

crecimiento en la Infraestructura básica de apoyo a las actividades productivas en todos los 

sectores de la economla. 

En materia de inversión, especialmente en Infraestructura, el cambio que se registra de 1980 a 

1994 es muy notable. Es aqui donde puede observarse la progresiva Importancia del sector 

privado y la contracción de ta presencia estatal. SI en 1980 la Inversión pública representó 10.7% 

del producto y la privada el 14.1º/o para 1994 esta proporción pasó a 4'.4'% y 17.3% 

respectivamente. 

otro dato Importante relacionado con la Inversión pública es que a partir de 1982 ésta registra 

caldas reales significativas en todos los anos hasta 1988 y nuevamente de 1991 a 1993. 

Respecto a este punto, debe agregarse que se confió en que el sector privado sin el soporte y 

apoyo gubemamentat, podrla asumir el papel de principal promotor de la Inversión en éreas 

estratégicas, como son infraestructura en comunicaciones y carreteras, entre otras. Sin embargo, 

la planeación de los proyectos, los esquemas de financiamiento y en algunas casos, tos agentes a 

los que se les otorgaron las concesiones, no fueron los mas adecuados, ya que una alta proporción 

de los proyectos de esta naturaleza empezaron a registrar problemas financieros antes de que 

estallara la crisis en 1994. 
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Serra conveniente revisar la participación del Estado en áreas como construcción de 

Infraestructura a través de inversión directa o conjunta con el sector privado. Esté demostrado que 

es posible encontrar esquemas donde los empresarios pueden participar exHosamente en la 

creación de Infraestructura de apoyo a la actividad productiva, sin embargo también se ha 

observado que existen algunos proyectos en los que no hay un Interés por parte de este sector; es 

ahi donde el Estado podría orientar su inversión. En particular. en las reglones donde el desarrollo 

es escaso. mucho puede nacerse para impulsar1o a través de obras de Infraestructura. 

El efecto sobre la finanzas pUblicas puede ser marginal, especialmente si se consideran Jos 

Ingresos futuros derivados de una mayor actividad comercial e Industrial regional. 

9.- Deficiencias en la ejecución de Gastos Social. El llamado gasto social, no obstante su 

justificación social, se llevó a cabo sin los controles necesarios conservando una pesada carga 

burocrática que Indica que los cuantiosos recursos que se destinaron a la educación, salud, y en 

general al ataque contra la pobreza extrema, se diluyeran sin que llegara en las proporciones 

adecuadas a la población objetivo. 

10.- No obstante lo esfuerzos que se han realizado en materia educativa. el atraso es enonne. Las 

necesidades de una economla moderna y de un sector productivo que aspira a ser más 

competitivo y eficiente superan con mucho la oferta de servicios educativos en la calidad como en 

lo que se refiere a niveles de escolaridad •• 12 

1.4 ESTRATEGIAS SEXENALES 

1.4.1 Lic. Miguel de la Madrid H. 

-ouranle los anos de inflación reciente. se observó un decrecimlen10 de la oferta monetaria y en 

menor medida de la captación bancaria. El afio critico fue 1983, ya que perdió fuerza el sec1or 

financiero, esta situación persistió hasta 1986, con la calda en los ritmos de la captación bancaria 

lo mismo que el financiamiento al sector privado de la economia. 

12. ~ Del OesarTOUo EslatJdandor • '- c.-,. de la Glob911zaetOn. P•ga. 10 • 34. Por C. P. Arsenio 

OlaZ Ea.ea&ant•. Owwctor Gral. de Servtcio& E•pecaalizadoa de ConsulorSa lm99rail. Ej. No. 12 CllCtembre de 1996. 
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La poUtlca económica de la administración de Miguel de la Madrid centró sus objetivos en ei 

combate a la Inflación, trataba de reestructurar a la economía de manera que se acercara 

eficientemente a la mOdemidad internacional al tiempo que generara las divisas que demandaba 

el servicio de la deuda externa. 

Cabe seftalar que los programas de política económica instrumentados deSde 1982 conciben 

técnica y teórica a la Inflación como un problema esencialmente monetario y en consecuencia 

prevalece la recunencJa prioritaria a la aplicación de Instrumentos de orden monetarios para 

atenuar el alza Incesante de los precios y restablecer el crecimiento de Ja economía. 

Como se considera que la Inflación emerge de los excedentes de la demanda Interna y que en 

consecuencia era necesario deprimlr1a. confonne a Ja onodoxia monelarista. Para lograt1o se 

contrae el gasto público y el salario real paralelamente. al tratar el problema de la deuda externa 

debe bajar la Inflación porque para pagar el débito externo se necesita reducir el consumo interno: 

asr como generar divisas a través de actividades exportadoras: es decir que existe una 

congruencia entre la forma de bajar la Inflación y fa prioridad de pagar la deuda externa. 

Las mec::rklas monetaristas del Pacto de Solidaridad Económica, fueron: 

• Recortes al gasto püblico, 

·Ajustes a precios y tarifas públicas. 

• Restricción-monetario-crediticio, 

• Devaluación dlel tipo de cambio, 

• Aceleración de la apenura externa. cuyo principal propósito era el reforzar la contención de la 

demanda jntema y la corrección de los precios relaUvos de la economfa. 

Para ello, el gobierno asumió todos los compromisos reales aSOclados al shock Jnlemo y a la 

congelación de los precios ciaves de la economía en especial los salarios. 
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En 1987 se dieron altas tasas de Inflación, esto propició un grave panorama económico que 

provocó la Inestabilidad financiera. La Inflación Iba a un ritmo aceJerado en Ja que fos trabajadores 

eran Jos únicos perdedores. Nadie tenía asegurado un verdadero valor de sus Ingresos futuros. 

Con el propósito de controlar está creciente Inflación se crea el Pacto de Solidaridad Económica, 

para armonizar y hacer valer los esfue12os de los trabajadores, y coordinar la economía nacional. 

En ese momento la estrategia a seguir del pacto tenía dos frentes para atacar la Inflación : 

1.- Fase de corrección. Se requiere una gran corrección de las cuentas públicas. aumentando los 

Ingresos y reduciendo gastos; sin alteración de precios, el tipo de cambio conlrofado para que las 

tasas de interés aseguren rendimiento a la moneda nacional, la disminución de Jos impuestos a la 

importación permhlendo Ja competencia externa. 

2.- DesfnflaciOn concertada y sostenJda. Aumento de salarios mínimos, para crear un ajuste 

tomando en cuenta los aumentos esperados del Indice Nacional de Precios al Consumidor y los 

principales precios y tarifas del sector públlco. 

Posterionnente se liberan los créditos al campo en razón de la descapitalización de fas aahrklades 

agropecuarias como el decaimiento de producción y arannas de desabasto y la necesidad de 

asegurar el voto campesino por estar cerca las elecciones presidenciales, se desgraba el Impuesto 

al valor agregado de los alimentos procesados y de los medicamentos ( 6 % ) : se desgraba el 

30 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas con ingresos de hasta • veces el salario 

mínimo en el D.F.; el compromiso empresarial de aplicar reducciones en los precios de venta de 

las mercanclas en un promedio de 3 %. 

1.4.2 Lic. Carlos Salinas de Gortari. 

Una vez que Cartas Salinas asume la administración del pafs propone tres alianzas: 

•Ampliación de la vida democrStica. 

• Recuperación económica con estabilidad de precios. 

• Mejoramiento productivo del nivel de vida. 

En 1988 considerando Jos aspectos económicos que se encontraban presentes en nuestro pafs, 

CSG transforma el PaC1o de Solidaridad Económica ( PSE ). en el Pacto para la Estabilidad Y 

Crecimiento Económico ( PECE). Dicho pado entra en vigor el prfmero de enero de 1989. 
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En el pacto se establece que el sector empresarial. tendrá a su cargo los incrementos sin 

repercutirlos en los precios finales de sus productos, no habrá incremento de precios ( gasolina. 

dlesel, gas doméstico y electricidad para consumidores domésticos ) . 

Al finnar el pacto los sectores obrero. campesino y empresarial, junto con el gobierno de la 

república. ratifican su voluntad de trabajar juntos con el objeto de mantener un balance en ras 

finanzas pübllcas compatible con Ja consolidación del abatimiento de la inflación, establlldad de 

precios y sentar las bases para la recuperación gradual y sostenida del Incremento económico del 

paf s. 

En este periódo del pacto encontramos los siguientes rasgos: 

• Se creó la Comisión de Seguimiento del Pacto. 

• El Pacto ha sido efectivo, en cuanto a la calda de Ja inHación pero ha provocado Ja caída del 

salario, aumento en el desempleo. desplome de los precios reales de los productos agrfcoJas, 

déficit en los Impuestos de la balanza comercial, ganancias substanciales de los tenedores de la 

deuda pUblica Interna y cafda brutal en el nivel de las reservas internacionales. 

• Sobrevaluación del peso y excesiva liberación de importaciones, haciendo que crezca en forma 

explosiva, provocando que el saldo positivo de Ja balanza comercial sea negativo: de igual 

manera fa especulación contra el peso, es catastrófica ya que se da Ja compra de dólares, las 

tasas de Interés pasaron sobre los costos de la producción Jo cual provoca un aumento en la 

deuda Interna. 

• Insuficiencia de recursos para sostener el programa anliinfJaclonario. 

• Desenvolvimiento irregular de los precios. 

• Ahas tasas de Interés que fomentan la especulación e impiden Ja productividad. 

El pacto habla de una protección al poder adquisitivo en cuanto a salario. Pero el gobierno no 

quiere darse cuenta de que la primera condición para el crecimiento de Ja producción es Ja 

elevación de la capacidad de compra de Jas masas populares que traerla como consecuencia Ja 

ampliación del mercado Interno. 
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El pacto ha funcionado un tanto que ha pennttido el ordenamiento de la economla, pero en Ja 

práctica ha representado una congelación de precios•. 13 

A partir ele mayo de 1993 surgen sucesos escandalosos en nuestro pals. lo que provoca un cierto 

grado de desconfianza económico, Podemos mencionar los asesinatos de grandes figuras como: 

el Cardenal Posadas en Guadafajara. el levantamiento de seudocampesinos e fndlgenas en ef 

estado de Chiapas, el asesinato del candidato a la presidencia L.Jc. Luis Donaldo Coloslo y por 

último el elel Lic. José Feo. Ruiz Massieu Secretario General del PRI. 

1.4.3 Dr. Ernesto Zedilla Ponce de León. 

El ella 1o. de elieiembre de 1994 asume la presidencia el Dr. Emeslo Zedlllo. con los hechos anles 

mencionados en1 de esperarse que surgieran problemas, es así como eJ dfa 20 de diciembre ele 

1994, apenas a 20 dias de que el Dr. Zedillo asumiera la presidencia ocurrla una devaluación del 

peso. 

El dfa 4 enero de 1995, aparecen notas las cuales consideramos importan1es comentar por 

ejemplo que el mismo Presidente dijera: .. con toda franqueza reitero que la devaluación tendrá 

efectos dolorosos. pero con Igual franqueza subrayo que unidos podemos lograr que los efectos 

sean 1n1ns'1orlos y se conviertan en un paso decisivo hacia una etapa de crecimiento económico 

con eSlabWdad". 1 • 

Lo Cierto es que elesde el dfa 3 inició el largo proceso de recuperación tras ef golpe devaluatorto, 

existe un largo camino para lograr disminuir el déOcit en la cuenta corriente. evl1ar una espiral 

Inflacionaria y sentar las bases para la recuperación de Ja economía. 

Los puntos en los que se debe concentrar la atención para Jos días siguientes serán: 

1. Que el gobiemo logre llevar a plazos razonables los tesobonos. mediante la conversión hacia 

otro tipo de Instrumentos. 

13. PnHQ Pnncnfe r fLll'U(Q stw ,. gcpnqm1• ...mcaoe Wnau Mor.,.. Jau Slsv.tr•. P~g. t 2B Ed. eancwama. ~Jdea. 
t<lf. Penéslicp • Et Ecooqmista • Con tCllM r,.nquiaza.. Por Cartas Morales. 4 e» enero de tfl95. 
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2. La disminución en el déficit de la cuenta corriente estará dada en función de que no se 

contraenll el mercado intemo y que aumentara el ritmo de las exportaciones. 

3. El gobierno federal deberá disminuir sus egresos. 

41. El punto més importante de la estrategia es recuperar la confianza tanto nacional como 

internacional. 

El anuncio del Pacto de Emergencia y la expectativa previa ocasionada por su retraso presionaron 

al mercado de dinero y al cambiario, por el nerviosismo y la Incertidumbre que dominaron a los 

Inversionistas. Con base a esto los expertos en mercado de dinero esperan que las tasas primarias 

de Jos Cetes suban 2 puntos y la TIJP se mantenga estable. 

"'El pacto traslada el costo de Ja devaluación al asalariado y a las empresas. Se destapó un hoyo 

para tapar otro•, consideró Ernesto O' Fan11 Santoscoy, Director General de Ja finna asesora de 

Inversiones Bursamétrica. Aseguró que no hay una distribución equitativa del costo de la 

devaluación. Reconoció que desde el punto de vista técnico - económico, no se puede criticar al 

Pado, pero que estas medidas se pudieron haber aplicado en cualquier momento. 

Calificó al pacto de ortodoxo, con fatta de creatividad, aunque destacó que fa ortodoxia tan estricta 

hará que la burbuja Inflacionaria dure lo menos posible y tenga el menor Impacto. 

Plan Nacional de Desarrollo 

A ralz de la devaluación de diciembre de 1995, se diseno El Plan Nacional de Desarrollo 

1995 - 2000 que fue creado para amonlzar y/o disminuir las diferentes carencias de la población 

mexicana. Este plan tiene como uno de sus objetivos esenciales el que. una vez superada la 

adual crisis financiera y habiendo consolidado fa recuperación, se alcancen tasas sostenidas de 

crecimiento económico superiores al 5 % anual. 

El plan propone hacer del ahorro Interno la base del financiamiento para el desarrollo. 

Consecuentemente, se fonnulan como estrategias principales para el crecimiento económico, el 

promover una reforma fiscal que estimule el ahorro y Ja inversión, el alentar el ahorro privado 

garantizando seguridad y rendimientos adecuados, y utilizar prudentemente el ahorro externo 

como medio complementarlo de la Inversión productiva. 
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Del mismo modo desea propiciar la cenidumbre y la establlldad económica. Esto implica. observar 

una estricta disciplina fiscal; procurar una polltica camblaria que aliente al sector e"->resar1al: 

adoptar una polltica monetaria que contribuya a la estabilidad de precios, y asegurar una 

coordinación adecuada entre fas autoridades hacendarias y financieras para gar--.Uzar la 

congruencia de las poHlicas, medidas y acciones. 

En base a toelo fo anterior, el dla 30 de octubre de 1995 se pübllca una nueva medida para 

combatir los problemas económicos, financieros y politices que tiene varias perspectivas para 

1998, es por eso que los sectores obrero. campesino y empresarial, el gobierno federal ,, el Banco 

de México consideran oponuno y conveniente constituir una Alianza para estimular fa recuperación 

económica y el empleo, asr como para consolidar las posibles bases para el crecimiento sostenido 

de la economía dicha alianza se denomina : Alianza para fa Recuperación Económica. donde las 

fuentes de la reactivación económica y del empleo serán: 

a) Para la inversión privada, y Ja recuperación de la Inversión se sustentaran los siguientes 

elementos: 

• Estímulos fiscales. 

• Medktas para estimular el ahorro Interno de largo plazo. 

• Un mayor esfuerzo de coordinación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial en el 

diseno de políticas de inversión. 

•Un nuevo marco de apoyo al sector agropecuario. 

b) El sector exportador ha sido durante este ano el único que sostuvo un crecimiento acelerado, 

tanto en términos de producción como de niveles de empleo. Para 1996 consolk:lan1 su posición 

como fuente fundamental de crecimiento de la economla mexicana. 

c) La inversión pública creceré en términos reales. 

d) El consumo privado revenlrá la tendencia contraccionista registrada a panlr de la mejorfa 

gradual en el empleo y de Ja disminución de la carga de la deuda de las famlllas. 

Las determinaciones de la alianza son ras siguientes: 

1. Finanzas públicas. 

a) Medidas Tributarias. 
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• Se eximirá del Impuesto al Activo durante 1996. a las empresas que en 1995 hayan obtenido 

ingresos acumulables de hasta 7 millones de nuevos pesos. 

• Las empresas que en promedio empleen trabajadores por encima del nivel promedio registrado 

durante los primeros 10 meses del 95 reciblnln un crédito fiscal por los nuevos empleos, que 

podnln aplicar contra el pago del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Activo. 

• Se perdonan\ parcialmente del pago del Impuesto sobre la Renta a los trabajadores por ingresos 

derivados de pr6stamos a tasas preferenclales. 

• Se propondr6n Incentivos fiscales para estimular la generación de empleos en la Industria 

automotriz y en los sectores que proveen a ésta de insumos y servicios para la producción. 

b) Precios y tarifas públicos. 

• Los precios de las gasolinas y del dlesel, asi como las tarifas eléctricas en promedio, 

aumentarén. 

• Los precios de otros productos petrollferos y petroqufmlcos asi como los precios y tarifas de otros 

bienes y servicios que ya se detennlnan confonne a fónnulas ligadas a precios Internacionales, 

segulr6n rigiéndose de acuerdo al mismo criterio. 

e) Gasto pübllco. 

En el proyecto del Presupuesto de Egresos se propondrá que el gasto orientado al desarrollo social 

y a la Inversión productiva supere en términos reales los niveles de este al\o. 

d) Inversión pública. 

El Gobierno Federal dedicaré el máximo posible de recursos a fln de contribuir a la generación de 

empleos, al bienestar de la población y a aumentar la competitividad del aparato productivo 

nacional. 

2. Politica cambiarla y monetaria. 

Se mantendré el régimen de libre flotación que ha venido operando. En las circunstancias actuales 

y en el marco de una economla integrada a los flujos Internacionales de comercio e Inversión, 

este régimen es el que resulta más idóneo, Incluso para mantener una paridad competitiva. 

3. Fomento al ahoSTO y a la Infraestructura. 

a) Sistema de pensiones. 
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Con el objetivo de garantizar a los trabajadores un ingreso adecuado durante su retiro, asf como 

de promover fuentes de ahorro estables y de largo plazo se estudiará una iniciativa de reformas al 

sistema de pensiones. 

b) Comunicaciones y transportes. 

Se alentanl la inversión privada en el sector ferroviario lo cual generará nuevos empleos directos 

e indirectos y propiciará una mayor eficiencia en el transporte de mercancías y de personas. Se 

quiere tamblán ampliar y modernizar la red de aeropuertos del país con la Inversión privada. Se 

continuaré otorgando concesiones de tenninales portuarias, particularmente las de los puertos 

turfstlcos y pesqueros. Mediante la concertación de concesionarios y transportistas se reducirán las 

tarifas de ras autopistas concesionadas del pals, con el propósito de inducir su mayor utilización y 

asl mejorar la eficiencia en el transporte. 

e) Electricidad. 

El gobierno promoveré una reforma estruc1ural para fortalecer la participación privada en fa 

generación de energla eléctrica, con objeto de Incrementar su productividad y asegurar el 

financiamiento requerido para su expansión. 

1.5 ALTERNATIVAS PARA CONTRARRESTAR LA CRISIS A CORTO PLAZO. 

En este punto nosotros convenimos mencionar algunas de las soluciones que recomiendan los 

economistas, para mejorar la situación del pals. Estas medidas son : promoción del ahorro interno, 

del ahorTO externo, y cambiar a una nueva polltica económica. 

1.5.1 El Ahorro Interno. 

" Para contratTestar la crisis en nuestro pafs es necesario que todos contribuyamos y una foOTia 

eficaz de realizar este objetivo es el ahorro Interno, el cual se define como Ja reducción del 

consumo presente. para utilizar esos recursos en la producción de bienes que rendirán frutos 

después de cierto tiempo. En el grado que la sociedad esté dispuesta a ahorrar absteniéndose del 

consumo presente en beneficio del consumo futuro, en ese grado puede dedicar recursos a Ja 

infonTiación de nuevo capital. 

Cuando los individuos y las empresas tienden a ser indiferentes al futuro y prefieren las 

satisfacciones presentes a expensas del futuro, se provoca el desahogo y se hace imposible 

mantener e incrementar el capital para producir. La tasa de interés es considerada como el factor 

41 



que retribuye y relaciona al capital con el 1iempo y es el elemento que persuade o desanima a 

participar en este proceso. 

El ahorro in1emo es el que se lleva a cabo dentro de las fron1eras de una nación. En Jos países que 

han alcanzado el progreso, 4!ste ha sido consecuencia de los esfuerzos acumulados del pasado, lo 

que ha perrni1ido la formación de capital ne1o que ahora beneficia a la producción. 

El ahorro es un elemento esencial para lograr el crecimiento, aunque no el único. Este requiere 

ademés de factores poll11cos, económicos y sociales que propicien un entorno favorable para que 

genere inversión en proyectos rentables de los que se deriven empleo y bienestar. 

El ahotTO esté confonnado por el ahorro privado. consti1uk1o por los Individuos y las empresas, y 

por el ahoJTO del sector público. Para lograr su crecimiento, se requiere de una estrategia conjunta 

en la que cada participante haga fa parte que le corresponde: 

El gobiemo 1end... que reducir su gasto corriente e Incrementar su gasto de Inversión, 

manteniendo el equlfibrlo presupuestar a partir del Incremento de la base 1rfbutaria. Para 

establecer un ~Jmen fiscal estimulante del ahorro y la inversión privada, fas empresas deberén 

Incrementar su eficiencia y contribuir al ahorro Jntemo a través de la reinversión de sus utilidades, 

fo que generanli més empleo, mejor remunerado. 

Los Individuos al tener más capacidad de consumo y de ahorro Individual, podrán satisfacer sus 

necesidades y tener un e•eedente que deberán ahorrar o invertir, si se establecen los estímulos 

adecuados. 

Dentro C1e las Medidas para Estimular /a Generación de Ahorro. podemos citar: 

• Establecimiento de fondos especiales para el desarrollo. 

• Promover un esquema congruente de fomento y desarrollo empresarial. 

• Promover mecanismos fonnafes de ahorro voluntario. 

• Estimulo a la reinversión de utilidades. 

• Destinar mayor proporción del ahorTO forzoso a fa inversión. 

• Promover al sector asegurador. 

• Reducir el gasto corriente e Incrementar el gasto de Inversión del gobierno federal. 

• Promover el ahorTo de los sectores populares de la población. 

• Fortalecer e Implantar con eficiencia I~ refonna al sistema de pensiones. 

• Promover las sociedades de ahorro y préstamo. 
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Para que los recursos que provienen del ahorro intemo y externo puedan convertirse en 

Inversiones productivas que esUmulen el crecimiento económico y la creación de empleo. se 

requiere de un sistema financiero eficiente, competitivo y moderno que promueva la formación del 

ahorro, Jo capte, lo retenga y lo canalice con eficacia hacia fa inversión que es la creadora de 

rfqueza y de empleo productivo y estable, capaz de generar el bienestar económico y social. 

Es necesarto que et sistema financiero &dual resuelva la crisis por fa que atraviesa actualmente 

para cumplir su función, evolucione y se haga más eficiente. 

1.5.2 El Ahorro Externo. 

La reciente crisis ha mostrado lo peligroso que es depender excesivamente del ahorTO exterior. Sin 

embargo, hay que reconocer que no generamos ahorro suficiente, que debemos considerar la 

necesidad de atraer y aJTalgar al ahorro externo como complementario, lo que pennfllrá acelerar 

el proceso de desarrollo y la cteaelón del empleo, al incrementar los recursos para financiar la 

Inversión, siempre y cuando se utilice en fas proporciones y condiciones adecuadas. 

Las fuentes de ahorTO externo son: la Inversión extranjera directa. la inversión de por1afofio y ros 

préstamos del exterior. En el caso de México, existe también fa reparticipación de capltafes, que 

hay que seguir propiciando. México ha recibido en los úHimos anos Inversión del extranjero por Ja 

cantidad de 16, 974 millones de dólares en inversión de canera y 6, 128 millones de dólares en 

Inversión directa. 

1.5.3 Una Nueva Política Económica. 

Se propone una pollUca económica allematlva de apllcaclón Inmediata. congn.iente con los 

objetivos de plazo mayor contenidos en el proyecto nacional que marca la constitución. 

La propuesta consiste en cimentar, Ja politica económica dando atención prioritaria al mercado 

Interno, porque esa estrategia nos permite producir y distribuir al mismo tiempo. Procrucir bienes 

de consumo generallzado y bienes de capital estratégico. Distrfbuir el ingreso y Ja riqueza en un 

sentido popular con vistas a reconstruir el nivel de vida de las mayorfas y alentar la recuperación 

del mercado interno. 
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Al producir. aumenta la oferta de los productos que consume el pueblo y en consecuencia los 

precios no crecerán tanto; se crean empleos estables. ya que se relacionan a un mercado de 

consumidores seguros y de Ingreso creciente en el que habré trabajo en mayor cuanlia. Es una 

opción productiva a las presiones Inflacionarias trente a las cuales la acción monetaria resulta 

lnsuficien1e. 

Al distribuir no solamente es posible contener el desplome de los niveles de vida populares sino 

asentar las bases para el crecimiento futuro de la Industria nacional. que tiene dos propósitos: 

atender las necesidades del crecimiento Interno y procurar algunas actividades competitivas 

destinadas a la exportación. 

Sin una poHtica distributiva favorable a las mayorias, es Inviable el crecimiento económico de la 

democracia. Es preciso accionar conjuntamente sobre el control de precios y de cambios y sobre 

la tasa de Interés para estabilizar y combatir el proceso inflacionario procede liberar el crédito. 

adecuar en consecuencia la polltlca fiscal y arancelaria asi como reestructurar el destino del gasto 

púbUco con propósitos de reactivación no Inflacionaria de la economía. 

Para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios que pennltan financiar tal propuesta. 

se requiere actuar sobre la cancelación negociada y la renegoclación de, al menos. una parte 

sustancial de la deuda externa, activar los recursos de la banca y promover el uso de la 

capacidad instalada en la Industria pUblica, social y privada. 

Las medidas simuHéneas que se sugiere desplegar para lograr un efecto establllzador y 

reactlvador de la producción y la distribución del Ingreso pueden ser: Contener las presiones 

Inflacionarias y reactivación de la economla. 

SI queremos realizar lo primero debemos: 

1. Restituir el control de precios de los productos de primera necesidad mediante la ampliación de 

la oferta producida. Inducida, o comercializada por el sector público; la aplicación estricta de la Ley 

de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica en los casos de especulación y 

acaparamiento por parte de los productores y comerciantes, y aplicar una congelación de precios 

por un periodo cono. 

2. Rigidez en el control de cambios para cancelar la fuga Incesante de divisas para permitir una 

reducción de las tasas de Interés que alienta Ja producción y desanime la especulación. . .. 



3. Abatir las tasa activas y pasivas de interés. que ahora representan el factor más Jmpordantes de 

los costos, y por tanto, més contribuyen a la inflación y a la recesión. El Impacto del crecimiento 

de las tasas de Interés es triple: disminuye el peso de la deuda externa que gravita sobre el déficit 

público, abarata el crédito para Ja inversión productiva. y mengua la Inflación al reducir et' costo del 

dinero dentro de los costos de producción. 

Pa.-. realizar lo segundo necesitamos: 

1. Liberar el acceso al crédito bancario preferenciando las actividades que aumenten Ja s:soctucción 

de btenes de consumo popular. bienes de capital estratégicos y bienes de exportación y que 

tengan un elevado contenido de generación de empleos pennanentes y bien remunerados. 

2. Ajustar la polftlca tributaria al propósito de alentar las actividades mencionadas con incentivos 

que compensen, a plazo conveniente. las medidas camblarias y crediticias y aumenten la 

captación de impuesto a panlr de una alta progresivldad que recaiga sobre los niveles de ingreso y 

riqueza m4s concentrados y elevados; 

3. Revisar la política arancelaria para estimular, discrfmlnadamente, Jas actividades económicas y 

socialmente prioritarias, bien sea por los empleos. divisas, productos básicos y estratégicos con la 

tecnología que aponen al desanollo del pals. 

4. Reestructurar el destino del gasto público para hacer prioritario el Impulso al crecimiento de la 

Inversión y el consumo, cancelando o abatiendo las transferencias financieras lmi-octuctivas 

asociadas al pago de la deuda Interna. El gab10 público no es Inflacionario por si mismo sino en 

función de su origen y su destino, por ello, se propone acentuar el Impacto de la inversi6n pública 

sobre la economía real para generar empleos productivos. 

5. Slmuhéneamente, es impostergable restituir al menos el poder adquisitivo del salaño~ lo cual se 

puede lograr sin afectar el nivel de precios porque la proporción que representa la mano de obra 

respecto a los costos de producción es ya muy reducida y que porque se ha elevado la 

productividad de la mano de obra por unidad de producto, sin la retribución correspondtente. 

El salario podría y deberla crecer a un ritmo incluso ligeramente superior al de la Inflación la cual 

tendenll a menguar en tanto decae la tasa de interés principal causante de las presiones 

Inflaciones actuales. 



Formaci6n de Capitales. 

Los factores primarios de la producción, que son la mano de obra y los recursos na1urales. no son 

resunado del proceso económico. sino que es la producción lo que es el resultado de la economía. 

Parte Cfe los bienes producidos son usados para la producción futura. que es lo que ocul'T'8 en las 

economfas avanzadas, que han acumulado bienes de capital, equipos inventarios y 1ecnologfa. 

Duranle los al'\os de 1979 a 1981. la fonnación del capllal fijo llegó a niveles de entre 22 % y el 

26 % del PIB, lo que permitió que ra economfa creciera a un ritmo superior al 6 %. A mediados de 

la d~a de los 80, la fonnación de capital fijo se redujo al 16 % del PIB, debido a la contracción 

de la inversión del sector público. De 1983 a 1988 hubo crecimlenlo económico. 

De 1989 a 1994 la fonnación bruta del capital fijo volvió a Incrementarse en un 20 % del PIB. La 

crisis de 1995 hizo que la formación de capital fljo se redujera al 16.3 % y el crecimiento fuera 

negativo en 6.9 % en ese al'\o. 15 

1.5.4 Panorama para las empresas. 

Para fas empresas, en este al'\o que inicia, a la luz de la Incertidumbre imperante, podemos 

definirlo en los sfgulen1es lémilnos: 

a) El mercado Interno con11nuará deprimido. A pesar de los pronósticos de crecimiento del 

producto Interno Bruto, expresados por el gobierno en los Criterios de Polilfca Económica para 

1996 y otros documentos oficiales, la mayorfa de los analistas no gubernamentales estiman que el 

obfellvo de crecer 3% es1e ano no se lograré y que probablemente el crecimiento del PJB seré 

inferior debido a fa magnitud de la cafda de la actividad económica durante el ano pasado. 

Las pofilicas astringentes continuaran en materia fiscal y monetaria, aunque se espera que és1as 

se manejen con mayor pragmatismo y consecuentemente se apliquen en fonna más flexible de 

acuerdo con las condiciones que se vayan dando. 

Es mu!f importante que cada empresa defina su escenario de acuerdo a ras condiciones esperadas 

sectorialmente y el pronóstico de su demanda, para determinar el grado de recuperación que 

espera lener en su mercado especifico. 

15. B.,,.;.tw E"j11ClJ!lyp sM Fl"'NM ""Ahprtp lntamp"". Por C.P. J09quln MUftoZ tzquietdo. Presidente~ Conwjo Grupo Fina~ 

INVEX. EJ. 12dleiembre cM 1996. 



DeSd8 el punto de vista financiero esto es relevante. pues el potencial de generación de flujos y 

consecuenlemente el grado de liquidez dependerá del potencial de venias de la empresa en los 

diferentes segmentos del mercado en el que participe, por lo que será vital el establecimiento de 

estrategias de comercialización ortenladas no sólo a lograr un volumen que nos dé uso de 

capacidad instalada ociosa, sino tendiendo a mejorar la mezcla de productos para lograr una 

mayor contribución, mientras el mercado permite que en el precio se pueda reflejar el Incremento 

en los costos de la empresa. 

b) En Ja medida que la demanda se vaya recuperando se espera que las empresas mejoren sus 

márgenes por dos razones fundamentales: 

La posibilidad de trasladar parcialmente el Impacto de los mayores costos medianle un 

Incremento gradual en los precios y porque la recuperación de la demanda penni1Jré a la empresa 

un mayor uso de la capacidad productiva instalada, lo que le pennilira a su vez una mayor 

eficiencia y consecuentemente una mejoría en su estructura de costos, ya que no necesitará 

mayor uso de mano de obra, pues parte del aprendizaje de esta crisis, es la generación de 

procesos més eficientes. 

Por Jo que el crecimiento de la economla no generaré proporcionalmente un crecimiento del 

empleo. Las empresas buscarán mantener e incrementar su productividad y esto tendrá un efecto 

negativo en Ja generación de puesto nuevos de trabajo. 

c) El sistema financiero, que ha moS1rado en esta crisis todas sus debilidades e Ineficiencias, no 

podnl funcionar eficientemente y apoyar mediante una disponibilidad de recursos frescos de 

acuerdo con las necesidades de capital de trabajo de las empresas. ya que la capacidad de 

captación adicional de recursos del sistema bancario dada fa siluaciOn de las empresas y de las 

personas en general eS1án muy deterioradas y esto es una limitación para el otorgamiento de 

nuevos crécUtos. 

Además, las tasas de Interés, en términos tanto nominales como reales, para los demandantes de 

crédito seguirán siendo muy elevada y por 10 tanto inaccesibles para muchas empresas. Las 

condiciones financieras por las que est4n atravesando la mayorfa de las empresas, especialmente 

las medianas y pequenas por su exceso de aparancamlento y la depresión de sus mercados, 

lampoco fes permite un acceso al crédito. 
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Después de la experiencia vivida por el sistema bancario. 1raducida en un grave problema de 

cartera vencida ha generado que los criterios y polfUcas de asignación de crédi1os se vuelva más 

selectiva y ortOdoxa por parte de los bancos. 

El sistema bursátil seguiré siendo una attemativa Umttada a Ja que solamen1e 1endrá acceso 

empresas bien estructuradas financieramente, con una ciara viabilidad del mercado, procesos y 

tecnología por lo que la opción a ra que podrán acceder las empresas medianas y pequeftas serán 

las que ofrezcan las Instituciones financieras del segundo piso, de acuerdo con Ja politlca que en 

este sentido establezca el gobierno en función del Acuerdo para la Recuperación Económica. 

Cuando nos referimos al mercado financiero, tenemos que man1ener una actllud conservadora, 

prudente, ortoctoxa, que nos penntta mantener la mezcla de riesgo de mercado y riesgo financiero 

que nos dé capacidad para de reacción ante cambios en el ámbito. 

No olvidemos que el mercado representa el riesgo que no controlamos ya que los efectos de los 

cambios en et émbito se traduce en la estabilidad de la demanda. En cambio el riesgo financiero 

medido en términos del nivel de apalancamlento es el riesgo que si controla la empresa, pues el 

nivel de apalancamlento es la expresión de fa estrategia financiera que ha seguido la empresa. 

Debemos aclarar que cuando surgen grandes turbulencias en los mercados financieros, surgen 

también factores de riesgo no controlado por la empresa, como son el comportamiento de las 

tasas de Interés y las variaciones de tipo cambiarlo. 

En esta coyuntura es por lo tanto muy Importante que la empresa resuelva su problemática 

financiera aprovechando los instrumentos que a través del Acuerde de Apoyo Inmediato a 

Deudores ( ADE ) y mediante las Unidades de Inversión ( UDIS ), se encuentran disponibles, a fin 

de que tas empresas logren un nivel de liquidez aceptable mientras se da la recuperación 

económica, consiguiendo el tiempo para aguantar la espera, evitando un estrangulamiento de la 

empresa por la fatta de liquidez. 

La reestructuraciones financieras o de deuda no resuelven la problemática de la empresa, pero Je 

otorgan el tiempo necesario mientras se logra la recuperación de sus mercados. Sólo existen dos 

fonnas para resolver el problema de fondo en las empresas: 

1. Recuperación de su demanda que se dará en la medida en que logre un crecimiento de la 

economía. 

•• 



2. Que la empresa mantenga crecienle sus niveles de eficiencia y productividad que le aseguren 

competencia para participar en los mercados con un producto de calidad a un precio adecuado. 

Lo financiero solo sirve de palanca: es un apoyo muy Importante. ya que elimina los 

estrangulamientos y permtte que la gestión directiva concentre lodo su esfuerzo en el logro de sus 

objelfvos económicos. 1B 

UI. Bntwte Eiguttvo dlt flDllnzM - L8 Emprw .. cmm V loa R91oa -. Por Mlino de Agoero Agulne. Socio - Director MOA 

C~a-. en Olr.cctón y Producilm.d. EJ. 2 lebrero de 1998. 
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CAPITULO 11 

2. LAS EMPRESAS Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA. 

2.1 LAS EMPRESAS. 

Siendo nuestro tema de estudio : ·La Crisis Económica en la Estructura Financiera de las 

Empresas•; creemos conveniente definir y clasificar a las empresas, puntualizar sus objetivos, 

analizar el Impacto que las crisis han tenido en las empresas y las medidas que se pueden seguir 

para contrarestar1a en el cono plazo. 

Al mismo tiempo conceptuallzamos a la estructura financiera, citamos las diferentes fuentes de 

flnanclamlento, nos referimos a las poUticas que se deben seguir en época de Inflación. V los 

factores que Influyen en la estructura financiera de las empresas, ademas de las formas de 

apalancamlento financiero, y su clasificación. En la última parte trataremos el Análisis Financiero, 

el Punto de Equilibrio, el Apalancamlento Financiero y las Polftlcas Financieras ante la Inflación. 

2.1.1. Generalidades. 

Para que la economfa fUnclone, deben de Intervenir los agentes sociales: es decir, las personas 

que movillzan todo el aparato económico del pafs. Estos agentes sociales se Interrelacionan entre 

sf, agrupéndose en lo que se llama sectores sociales. 

Según los Economistas, el concepto de empresa es: • la célula del sistema económico capitalista: 

la unidad b4slca de producción que combina los recursos humanos, financieros, técnicos y de 

lnfonnación con el objeto de producir bienes y servicios que satisfagan necesidades: las cuales le 

permKen participar activamente en el proceso económico de la sociedad". 1 

Se le denomina empresa a la unidad económica en la que se reúne y combinan los factores de la 

producción para efectuar el proceso productivo con la finalidad de obtener bienes de todas las 

clases destinadas a los consumidores, ya sean estos las unidades familiares u otras unidades 

productoras, y su actividad se encuentra encaminada a obtener el máximo de ganancia o beneficio 

el cual se deriva de la diferencia entre los costos de producción y el Ingreso proveniente de la 

venta de productos. 

1. ~~ Moralin. Ja.6 SUvmstre y otro.. P6g. 169. Ed.ln'ler.menc.nai. M61UCO 1986. 
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La empresa es el primer factor dinámico en la economia en un pats y constituyen a la vez un 

medio de distribución que Influye directamente en la vida privada de sus habitantes. Esta 

Influencia económico ·social justifica la transfonnación &dual. más o menos rápida a que tienden 

las naciones, según el carécter y eficacia de sus organizaciones. 

Obiellvos. 

• Los objetivos constHuyen una de las fases més importantes en que se basa la administración 

moderna. ya que son el punto central de la planeaclón pues sena1an lo que la empresa desea 

realizar en el futuro. 

La fijación de los objetivos generalmente se hace con la colaboración de los jefes o 

administradores de cada departamento. para que sef\alen sus propias metas y la manera de 

desanollartas puestas a estudio o anélisls, con los superiores pueden afinarse o ligarse con los 

objetivos generales de la empresa los cuales están encaminados a la marcha ascendente de la 

misma. Según las metas que estos persigan pueden ser generales o especificas y por lo que 

respecta a su duración puede ser a corto, medio o largo plazo. 

Los objetivos generales comprenden metas por medio de las cuales se dan a conocer las diversas 

finalklades que persiguen las empresas, no únicamente para su beneficio propio, sino también 

para la comunktad de la cual forma parte, se puede decir que se trata de crear una buena imagen 

de la empresa tanto para el personal que labora en ella como para los Individuos que se 

relacionen con la misma. ya sean clientes, consumidores, acreedores, proveedores, etc. 

Los objetivos especificas persiguen fines perfedamente concretos y definidos. tales como: 

incrementar las ventas, mantener en el mercado detenninados productos sobre los que sean 

similares, lograr que los costos sean menos en detenninado por ciento a fin de luchar. con cierta 

amplitud. con la competencia que rodea la empresa y poder mantener el nivel de Ingresos 

presupuestado. 

Los objetivos a corto o mediano plazo son los que facilitan los anélisls financieros y poseen la 

caracterlstica de tener un duración máxima de un ano, los de largo plazo, pueden abarcar hasta 

més de cinco anos. 

Los objetivos de la empresa se derivan. de las necesklades de los accionistas de los empleados y 

de la comunidad en general. 
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NecesJdades de los accjonistas· 

Detennlna que la empresa produzca grandes ganancias por acción. casi todos los accionistas 

tendnlln un Interés en et status de la empresa y el respeto del que goza en Ja comunidad. 

Necesidades del empleado· 

Los empleados necesitan percibir un salario, y en el nivel de sus aspiraciones que dependeré de: 

• Los cambios reales o advertidos del costo de la vida. 

• El nivel de vida alcanzado por las personas a quienes se consideran compara~es. 

Las neceskladps de la comunidad· 

Dichas necesidades tienen efecto directo sobre los objetivos de la compaftla, y se clasifican en: 

• Fuerzas de mercado: necesidades del cliente. y de los proveedores. 

• Presiones Sociales: empleo de mano de obra, y ubicación de la fábrica. 

• Conskleraciones ambientales: eliminación del ruido. conservación de recursos, y tratamientos de 

derechos·. 2 

2.1.2 Impacto de las crisis . 

En dicho punto nos referimos a las crisis que se han dado en nuestro pals, en qué sector 

encontramos su origen, qué representó para las empresas y cómo las afectó. además de los retos 

que tendrán que enfrentar los empresarios y el panorama actual que viven las empresas. 

Las Crisis 

• La actual coyuntura no se puede definir como una sola crisis o aislada. Ya que son varias crisis 

simutténeas como consecuencia de un proceso de transición dificil y complicado que se ha 

gestado por medio de : la apertura de nuestra economla. la incorporación a un mundo globalizado. 

las estrategias establecidas para lograr este objetivo y sobre todo de la forma en que el proceso 

fue manejado. 

2. C'bft'im Hemm1 d!r la Adwn1strw;¡!Oo Oougt.s Me. Gfegcw, Gordm Oon•i..o, Netl C. Churchln. 1993 
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Asl mismo la polltlca económica y los • errores • de Instrumentación generados y la Inoportuna. 

desfasada e Ineficiente toma de decisiones conectivas en función de las distorsiones tanto de la 

economla Interna como del sector externo. 

Cuando algunos analistas y lideres empresariales hablan de separar los aspectos pollUcos de los 

económicos, se olvidan de que hay un gran sistema que se llama M~ICO. compuesto por dos 

bloques que tienen vasos comunicantes y generan efectos los unos a los otros. 

El primer bloque esté fonnado por cuatro sectores que son ; 

1. La economla financiera, 

2. El seclor real de la economla, 

3. El aspecto social y 

4. El almbtto polltJco. 

Estos cuatro sectores operan con base en vasos comunicantes, en los cuales se perciben los 

efectos de lo que ocurre en cada uno de ellos y provocan reacciones. 

La actual crisis prfncipla en el prfmer sector; es decir, la parte financiera del pr1mer bloque. Cuando 

se Inició Ja fuga de capitales como consecuencia de Ja Incertidumbre que percibieron los 

Inversionistas. esto provocó un cambio de expectativas que finalmente desembocó en una calda 

muy importante del nivel de reservas internacionales, maCfOdevaluación y una espiral Inflacionaria 

que afectó al sector real de la economfa. Su origen se encuentra en el sector externo. a través de 

un déficit creciente en la cuenta corriente de la balanza de pagos. cuyo financiamiento en los 

UHimos meses de Ja administración salinlsta se dio mediante la atracción de capital especulativo, 

ofreciendo premios en las tasas de Interés. pero en instrumentos die corto plazo. 

Més del 75 '% de los capitales captados en el exterior fueron canalizados a Inversiones de cartera 

en los mercados de dinero y bursátiles; estos últimos, ante las expectativas de Ja bolsa a la alza • 

La mJnlma parte de esta captación de ahorro Jntemo era inversión directa. aunque justo es 

reconocer que el crecimiento de dicha Inversión fue extraordinar1o en el sexenio que acaba de 

tennlnar el primero de diciembre de 1994. 

Los efectos de las medidas llevadas acabo, die naturaleza eminentemente ortodoxa en términos de 

poUUcas fiscales y monetarias, para contener las Inercias innacionarias generadas como 

consecuencia de una devaluación que en los Ultimes trece meses ya supera el 125%, han tenido 

un efecto catastrófico en Ja economfa real. 



. \ 

Esto ha representado para las empresas una caida en su demanda dentro de sus mercados 

especlficos, una elevación en el costo financiero de la deuda que las empresas no pueden 

soporta.-, un incremento sustancial en tos costos de los insumos para \os procesos pmduct.ivos 

como con.secuencia de la devaluación y la inflación. 

Ademés de los efectos generados por pérdidas cambiarlas y la modificación de sus estructuras 

flnancleras de acuel"do a su apalancamlento en divisas y finalmente, un proceso de 

estrangulamiento en ta liquidez que practlcamente tiene paralizadas a muchas empresas y a otras 

tantas las hizo quebrar. 

Lo anterior ha provocado la pérdkSa de aproximadamente dos mmones de puestos de trabajo y ta 

Población Economlcamente Activa ( PEA ). que se encuentra desempleada. se estima en 

alrededor de diez mutones de personas, lo que representa una cifra cercana a una tercera parte de 

la PEA. La vlllvula de escape que nos ha permitido, hasta ahora, evitar problemas sociales 

violentos ha sido la eeonomia informal, que algunos calculan representa actualmente el 35% del 

Producto Interno Bruto. 

Et cuarto segmento del primer bloque esté lnteQrado par lo poltUco, que esté viviendo su propia 

crisis generando efectos en la econom\a financiera, en el sector real y en el social. Es1ablecer las 

correlaciones y retroal\mentaclones que eada segmento de este bloque na estado generando, nos 

ayudaré a tener una mayor sensibillzación de 1o que ocune en e' ámbito y sus efectos en la 

actividad empresarial. 

Los cuatro segmentos del primer bloque (la economia financiera, el sector real de la eeonomia. el 

aspecto social y el &mblto politlco ), en ténninos de la turbulencia generada provocan 

lneertldumbre y esta al mismo tiempo crea desconfianza. 

El segundo ~oque del sistema. es en el que integramos junto con la confianza dos elementos más 

que son~ el liderazgo y los valores; es decir, el comportamiento ético en el proceso de las 

decisiones de carécter polltico y económico . 

Uniendo los siete elementos de tos dos bloques podemos establecer la premisa de que en rea\idad 

estamos manejando siete crisis simulténeamente. Esta es una transición hacia un nuevo modelo 

que aún no estll definido en forma integral. p<>r no tener una visión estratégica de largo plazo del 

proyecto de nación que deseamos tener. Esto se debe en parte a que se han querido imponer 
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modelos, basados en experiencias de otros paises, con otras tradiciones, culturales y niveles de 

desarrollo socioeconómlco y poUllco. 

Las dificultades. errores y fracasos en este proceso de transfonnaclón se deben a que no se 
hicieron las adaptaciones necesarias, no se manejaron adecuadamente Jos tiempos, no se fueron 

haciendo los ajustes y correcciones que la evidencia empfrica demandaba; debido todo esto a Ja 

rigidez del modelo, la tozudez de los especialistas como consecuencia de falta de experiencia y 

quehacer politlco y sobre todo a la carencia de sensibilidad social y política. 

Esto fue creando cada vez un mayor debilitamiento de las estructuras poUticas, económicas y 

sociales, que nos han hecho mayonnente dependientes y menos autónomos para el manejo de Jas 

decisiones Internas de politice y polltJca económica. 

Las definiciones de estrategia de desarrollo económico que se dieron a finales de los cuarenta y 

principios de Jos cincuenta empezaron a determinar las grandes dependencias del exterior en 

ténnlnos de ahorro externo, tecnología, bienes de capital e insumos de calidad, a lo que ahora le 

tenemos que agregar mercados externos para reactivar el aparato productivo, hacerlo crecer y que 

sea la palanca para un mayor crecimiento de la economía y la generación de empleos. 

Todas estas crisis generan efectos en un segmento que ubicamos en el centro del sistema y que 

es Ja confianza. Este es el núcieo de la crisis, en donde se resienten los efectos de las turbulencias 

generadas en el 4mbito financiero, económico, social y polftlco. La confianza es fundamental. 

pues de aquf surgen las expectativas de los inversionista y en general de todos los agentes 

económicos y de Ja sociedad como un todo. 

Estas elCpectalfvas son el motor que provocaran acciones orientadas a creer en un futuro, correr 
rfesgos, Invenir. hacer esfuerzos y sacrlficios. Estos son los ingredientes de la recuperación y de 

un crecimiento con desarrollo, sano y sostenido, creando opciones y oportunidades para todas las 

capas de la sociedad. 

Por eso el liderazgo es tan importante. No sólo nos estamos refiriendo al liderazgo en términos de 

la persona de más autoridad y responsabilidad elCpresada en el primer mandatario. Nos referimos 

a un liderazgo de todos los que tienen poder de decisión: Jos partidos polfticos. tos organismos 

empresariales, Jos colegios profesionales, la academia, la Iglesia, los organismos no 

gubernamentales y en general a todas las organizaciones intennedias que representan a Ja 

sociedad civil. 
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Para salir de las crisis o de las crisis, se necesita la participación de todos • pero esta participación 

tendré que ir acompanada de un compromiso. y un comportamiento congruente. basado en 

concensos. con una visión clara de qu6 proyecto de nación queremos. Consecuentemente tiene 

que estar perrneado por un manejo de valores éticos. mlstlca y esp(rttu de entrega. 

2.1.3 Los Retos Ante la Crisis. 

Con base en lo anterior y aceptando que en ese gran sistema existen vasos comunicantes y que 

todos forman una unidad, lo Importante es que las acciones llevadas a cabo sean las correctas y 

se realicen bien. A nivel mlcroeconómico, el compromiso del empresario, en medio de esta crisis 

es: 

a) Manejar la sobrevlvencia. Es decir. la urgencia de mantener un nivel adecuado de liquidez. 

b) Asegurar la presencia y permanencia de la empresa en su mercado • 

c) A pesar de la crisis - con tocias sus consecuencias - • seguir preocupéndose por generar 

utilidades, aunque sean modestas. 

El reto para el empresario, con base en los tres puntos anteriores, es primero que nada definir un 

escenario probable de comportamiento del émbito macroeconómlco, politlco y social, a pesar de 

que no podemos apreciar un horizonte que nos dé certidumbre para las ventas. 

Esto es cierto, pero a pesar de todo hay un hecho: la empresa no puede quedarse paralizada si las 

seftales no son ciaras, de todas manera debe haber una estrategia claramente definida para seguir 

participando en el mercado, mantener una generación de nujos y ganar aunque sea en fonna 

simbólica. 

La primera pregunta que nos tenemos que hacer en un proceso profundo y serio de anéllsis e 

Introspección esté relacionada con la viabilidad de nuestra empresa, la cual tenemos que 

cuantificar en tres dimensiones: 

La més Importante es la viabilidad en el mercado. la competitividad. que exista una demanda y la 

posibilidad de participación en el mercado con un producio de calidad, a un precio adecuado, 

apoyándose en un servicio de excelencia. 

La segunda es la capacidad de la empresa para manejar procesos de calidad que aseguren la 

generación de un producto competitivo con un cos1o razonable. Se dice que la competitividad 

depende de la tecnologla disponible por ta empresa. lo cual es cierto, pero sólo en parte. 
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Se requieren procesos eficientes, no sólo tecnología. es necesario tener capital humano apto. 

organización. sistemas y sobre todo una gestión apoyada en el talento, la experiencia. la 

innovación y una visión estratégica de la empresa. 

La tercera viabilidad es el resuttado slnergélico de las dos anteriores y el componamlento de un 

uso adecuado de Ja palanca financiera. apoyándose en una estructura financiera y un capHal de 

trabajo que aseguren el funcionamiento eficiente de la empresa y una distribución proporcional 

de los beneficios dertvados de la actividad económica del negocio ante las fuentes proveedoras 

del capital financiero: acreedores y accionistas. 

SI existe viabilidad, entonces la empresa tendré que definir una estrategia integral: mercado. 

tecnologla, procesos. finanzas orientadas a asegurar su presencia y permanencia en el mercado, 

atendiendo a las condiciones del ámbito, buscando nuevas opciones de partlcipacl6n en ese 

mercado. mejorando y haciendo sus procesos productivos más eficientes, manteniendo 

estructuras organlzacionales magras y horizontales. 

En lo financiero esto deberá quedar definido en una estructura financiera sólida como expresión de 

una estrategia de financiamiento por medio del apalancamiento, capital do riesgo y una polltica 

muy agres¡va de reinversión de utilidades. 

Esta estructura financiera. derivada de una estrategia bien planeada de acuerdo al riesgo 

financiero que se quiere manejar y a la capacidad potencial de endeudamiento de la empresa a 

partir de los flujos futuros que se esperan generar, será el soporte ( la palanca ) para una 

operación eficiente, expresada en la maximlnlzación en el uso de los activos o Inversiones que 

pemtltlrán el logro de Jos objetivos económicos y que son la fuente generadora de las utilidades. 

A través de la conforTnaciOn de las fuentes de obtención de capital financiero de la empresa 

definimos la estructura que desea en términos de una mezcla de apalancamlento con capital de 

riesgo y de aquf derivaremos el costo do capital. El costo de capital representa en primer lugar el 

rendimiento que esperan los acreedores que nos han prestado dinero a una tasa de interés en 

función del costo del dinero en el mercado y el factor riesgo que se asigne a Ja empresa deudora. 

Por otra par1e, tenemos el rendimiento mfnimo que esperan obtener los accionista, abajo del cual 

no les interesa invertir ( costo de oportunidad, mtts riesgo ). 
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Este costo de capital que nace de fa mezcla de palanca y capital, al compararfo con la generación 

de las utllldades de la empresa. nos dará como diferencia el valor económico agregado que se 

generó como consecuencia de la eficiencia de la gestión para maximizar la utilidades. Las 

Ulllldades mínimas aceptables serán consecuentemente el costo de capital por los recursos que 

esté usando la empresa. 

Sin embargo, el compromiso del cuerpo directivo de acuerdo al objetivo financJero de la empresa 

que es maximizar el valor de la misma, se cumpliré en la medida que la gestión directiva sea 

capaz de generar utilidades superiores al costo de capttal, lo que representa, como ya 

mencionamos. un Valor Económico Agregado (VEA), para los accionistas '".3 

2.2 ESTRUCTURA FINANCIERA. 

En este punto daremos el concepto de estructura financiera, haremos una distinción entre el 

pasivo y el capital, citaremos las principales fuentes de financiamiento, los factores que hay que 

considerar para planear los métodos de financiamiento. 

TOdos los financiamientos conllevan a un riesgo, es por ello que describimos Jos riesgo que se 

contraen al elegir cualquiera de fas fuentes de financiamiento. Para realizar dicha elección 

debemos considerar las situación financiera en que se encuentra la empresa es por ello que 

decidimos puntualizar algunas de fas razones financieras que nos ayudaran a tener una mejor 

elección. 

También describimos las poUlicas que una entidad debe de seguir para administrar eficientemente 

sus recursos en época de inflación y los factores que influyen en la estructura financiera de las 

empresas. 

Por último descrtblmos que es un apalancamiento financiero y su clasificación, cuál debemos 

considerar en época de crisis y en condiciones inflacionañas. Al mismo tiempo que realizamos un 

anAllsls del punto de equilibrio del financiamiento Interno. 

3. Rtytata E+.;yttyp de E!nanzn • La Em~ .. e~ y k::la Ret09 •• Por u.no de Ago.a Aguirt•. ~Dlrl!dor MOA 

eor..;.roa .., 0.ecctOn y P«lductlvidMf. Ej. 2 f9bfeJD de 1 D98. 
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2.2.1 Generalidades. 

La Estructura Financiera se refiere al lado derecho del balance general, ( Ja financiación de los 

recursos adquiridos por la empresa ) • Estructura de Capital es Ja financiación permanente de Ja 

finna, representada principalmente por deudas a largo plazo, acciones preferentes y acciones 

comunes; pero, excluyendo todo crédito a corto plazo • Asl, la estructura del capital de una 

empresa solo es una parte de su estructura financiera.• 

Existen cuatro aspectos básicos en que se distingue el pasivo del capital : 

• Vencimiento: 

. El pasivo tiene fecha de vencimiento, debe ser liquidado a una fecha determinada descuerdo con 

lo establecido entre fa compaftla y los acreedores en el convenio o contrato y el capital no tiene 

fecha de vencimiento establecida. 

• Derechos sobre las utllidades: 

- Prioridad en el dereeho. Los acreedores tienen prioridad respecto a los accionistas en cuanto a 

su derecho de participar en los beneficios de Ja companla. 

- Seguridad en cuanto al derecho. SI la companra se ha comprometido a pagar intereses sobre la 

deuda, eS1ani obligada a pagar, Independientemente del nivel de ulllidades. Para los accionistas 

no existe promesa alguna de pago. 

- Cantidad sobre la cual se tiene derecho. Para los acreedores, los pagos de Intereses y deuda 

est4n limitados a cierta cantidad fija. Para Jos accionistas. con frecuencia se presenta el caso en 

que se establezcan polfticas de dividendos fijos, pero nonnalmente el porcentaje de utilidades que 

se les reparte como dlvk:fendos que pueden variar sustancialmente de uno a otro ano. 

• Derechos sobre los activos. Los acreedores tienen prforidad frente a los propietarios sobre Jos 

activos de Ja empresa . A cambio de esta posición, los acreedores aceptan recibir tan solo el 

capital que hayan preS1ado, más un interés. Los socios están restringidos a recuperar una 

cantidad Igual a su inversión. 

4. fynd.llDPlltpM de Admlni.trg.on E!nanc;Jmw l..awr9"1Ce .J. Gttman. Ed .. Hml"Lm,S. A. r.Mldco D.F. 
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• Participación en la administración. Los acreedores tienen participación directa en la 

administración de la companfa, aún cuando en ocasiones pueden establecer en los contratos 

ciertas restricciones sobre las actividades de la administración. Nonnalmente los accionistas 

comunes son los que tienen el último derecho sobre las utilidades, sobre ros activos y su riesgo es 

mayor que el de los acreedores y los accionistas preferentes. 

Estructura de las pglíticas financieras básicas. 

Estas poHtlcas se refieren al financiamiento externo, sus repercusiones y rentabilidad, asimismo 

este financiamiento puede definirse como el uso del apalancamlento financiero. que se conoce 

como la razón de la deuda total al activo total. 

Para tener una estructura financiera sana es necesario observar las siguientes reglas: 

• El capital de trabajo inicial de la empresa, el capltal de trabajo adlcional, con canlcter 

pennanente o regular. debe también ser aportado por los propietarios (generalmente reinvirtiendo 

sus utilidades ), o bien de ser financiado por medio de préstamos a largo plazo. El capital de 

trabajo permanente o regular es aquel que se requiere para la operación de la empresa dentro del 

ciclo financiero a corto plazo, sin tomar en cuenta necesidades temporales de trabajo. 

• El capital de trabajo puede financiarse a través de préstamos a corto plazo y es aquel que la 

mayoría de las empresas requieren a intervalos fijos para cubrir necesidades de trabajo y de fecha 

de pago. Dicho financiamiento no Incrementa el capital de trabajo. 

• Las Inversiones permanentes Iniciales de la empresa deben ser aportadas por los propietarios. 

• Las inversiones permanentes adicionales requeridas por la expansión o desarrollo de la empresa 

deberán también ser aportadas por los propietarios, generalmente mediante la reinversión de sus 

utilidades, o bien pueden financiarse por medio de préstamos a largo plazo. 

Ninguna de estas reglas drena el capital de trabajo: al contrario, Jo apoya en casos de 

requerimientos de efedlvo temporal y lo Incrementa en el caso de expansión o desarrollo de la 

empresa. 
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Las fuentes de financiamiento més usuales en los negocios son fas que provienen de proveedores, 

banca emisión de acciones y obffgaeiones, arrendamiento y la retención de utilidades para 

reinversión. 

Factores que deben consJderarse al planear los métodos de financiamiento: 

Adecuación. 

Se refiere a que los tipos de fondo que se alleguen deberán ser consistentes o armónicos con los 

activos de operaeión empleados. 

Riesgo. 

El riesgo financiero incluye Ja pasible Insolvencia y /~ variabilidad en las utilidades disponibles 

para los poseedores de acciones comunes. 

Rendimiento 

Uno de los objetivos al pfanear los tipos de fondos a usar, es que los propietarios obtengan un 

rendimiento elevado. 

Generalmente ef financiamiento mediante pasivo es preferible al financiamiento a través de 

acciones de5de el punto de vista el rendimiento ya que los intereses que se pagan sobre el pasivo 

son deducibles y los dividendos. no lo son. 

comrof. 

Otro de los aspectos que se debe considerar al planear los tipos de fondos a usar. es el deseo de 

Jos propietarfos de mantener el control de la empresa. 

SI el objeUvo principal es conservar el control parecerla aconsejable que Jos fondos se obtuvieran 

de· los acreedores o de Jos accionistas preferentes: sin embargo esto no es Jo más aconsejable. 

pues st recibimos más dinero prestado del que se puede ganar o bien que nos veamos en 

dlfi'?'Jltades para cubrir los intereses, los acreedores podr4n adjudicarse los activos para cubrfr sus 

derechos. 

En este caso se pierde el control, por fo que posiblemente sea mejor sacrificar un poco de control 

recuniendo a un finaneiamlento adicional de eapttal social. que correr el riesgo de perder el control 

a favor de Jos acreedores, al lncurrtr en demasiado pasivo. 
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Maniobrabifldael. 

Esto se refiere al recurso para tener disponible mayor número de alternativas cuando se origina la 

necesidad de expender o contraer el total de fondos a emplear. 

Oportunidad. 

Se refient a poderse aprovechar de las situaciones para minimizar el costo de los fondos 

provenientes del pasivo y CBlpltaJ. 

Evaluación de Jos activos. 

La decisión a los tipos de fondos a emplear representan un equilibrio entre diChos factores: este 

equllibrio se logra dentro de un cieno ambienle el cual se Integra por la economía, Industria y por 

la empresa. 

Características de la economía. 

• Nivel de actividad de Jos negocios. Se refiere a que sf éste se espera que aumente, puede 

significar que nuestras necesidades de activos y Jos fondos que habrán de servir para financiar su 

adquisición, también aumentarán. 

• Mercado de dinero y de capitales. SI Jos fondos obtenidos en calidad de préstamos habrán de 

eseasear, o bfen, aumentaran, su costo posiblemente Incrementaré et apalancamlento financiero. 

• Tasa de Impuesto. Puesto que el costo por intereses sobre préstamos constituye un gasto 

deduc.lble, aumenta nuestra conveniencia de financiamos con pasivo en relación con otros tipos de 

fondos. si se considera el punto de vista de las utilidades. 

Caracterfsticas de fa Industria y de las Empresas. 

• Variaciones estacionarias. La Industria tiene fluctuaciones estacionales en sus ventas. necesitan 

mayor Pf'Dporclón de préstamos nexibles a cono plazo. 

• Varfac.lones clclicas. Si las ventas varlan ampllamente a través del ciclo ele un negocio, debe 

haber un margen adecuado para proceder fácilmente y llevar a cabO una expansión o contratación 
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rápida en los fondos a usar. Si se tienen grandes fluctuaciones, en las ventas pueden no ser 

convenientes tener demasiado apalancamiento financiero. 

• Naturaleza de ta competencia. Cuando la competencia se basa en la moda, puesto que la moda 

es Imprescindible y transitoria, también los serán las utilidades. Estás empresas comúnmente 

prefieren financiarse con capital y no con pasivo, debido al gran riesgo que se correrla. 

• Etapas del ciclo de vida. Las Industrias nacen, crecen maduran y por último con mucha 

frecuencia perecen. 

SI la Industria se encuentra en proceso de iniciación, el porcentaje de negocios que fracasarán 

será muy elevado. La principal fuente de tondos será de capital. 

Durante el crecimiento se debe poner especial atención a la manlobrabilidad para asegurar los 

tondos cuando se necesiten y bajo condiciones aceptables. 

Cuando la Industria esté en la fase de madurez, deberá prepararse para hacer frente a el impacto 

que tengan las fluctuaciones estacionales y cíclicas de las ventas. 

• Fonna de organización. La organización legal afecta la responsabUidad que tienen los 

propietarios respecto a las deudas de las empresas. En las sociedades anónimas, los accionistas 

sólo arriesgan su Inversión; además pueden vender su acciones a otras personas, con suma 

facilidad. En general las sociedades anónimas permiten un fácil acceso a la mayorla de las 

fuentes de fondos. 

• Tamuno. Las compai"\ías pequenas deberán financiarse a través de fondos de capital. ya que se 

les dificulta obtener pasivos a largo plazo. 

En contraste. las empresas grandes, se ven oblioadas a tener diferentes clases de fondos. Puesto 

que necesitan grandes cantidades de dinero. se les dificultaría satisfacer sus necesidades por 

medio de una sola fuente. 
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• Situación crediticia entre mejor sea la sHuación crediticia, mayor será la manlobrabilidad. En 

parte esta se determina también por la capacidad de producir y por la buena reputación que tenga 

la administración. 

• Seguridad del control. La administración de las sociedades anónimas pequenas deben poner 

especial atención al factor de control. 

SI las acciones comunes de la empresa se cotizan en bolsa de valores es fácil para una empresa 

grande adquirir el control en dicha empresa. 

De ahl que los propietarios se adhieren a sus acciones y favorezcan el crecimiento contrayendo 

pasivos, emitiendo acciones preferentes o financiéndose con utilidades retenidas y no mediante la 

venta de acciones comunes. 

Aún cuando esta poHtica provoque un crecimiento lento los duenos de las empresas pequenas 

prefieren un crecimiento gradual y no correr el riesgo de perder el control. 

2.2.2 Factores que Influyen en la Estructura Financiera de las Empresas. 

Tasa de Crecimiento de Venta. 

La tasa futura de crecimiento de las venias es una medida del grado en el cual las utilidades de 

una empresa probablemente se verán amplificadas por el apatancamiento. SI las ventas y fas 

utilidades crecen a una tasa del 8 al 10 % anual. el financiamiento por medio de deudas con 

cargos fijos de naturaleza limitada deberla amplificar los rendimientos para los propietarios del 

capital. 

Sin embargo las acciones comunes de una empresa cuyas ventas y utilidades crecen a una tasa 

favorable exigirán un precio más alto lo cual favorece el financiamiento por capital contable. La 

empresa deberé ponderar los beneficios de usar el apalancamlento contra la oportunidad de 

ampliar su base de capital contable cuando los precios de sus acciones comunes sean altos. 

Estabilidad del Flujo de Efectivo. 

La estabilidad del flujo de efectivo y las razones de endeudlamlento se encuentran directamente 

relacionadas. Con una mayor estabilidad de las ventas y las utilidades operativas. una empresa 

puede lncumr en los cargos fijos de las deudas con un menor nivel de riesgo que cuando sus 
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ventas y sus utilidades se encuentren sujetas a disminuciones sustanciales. Cuando el flujo de 

efectivo operativo es bajo, la empresa puede tener dificultades para satisfacer sus obligaciones 

fijas de intereses. 

Caracteristicas Industriales 

La capacidad para el servicio de las deudas depende de la rentabllldad, as( como del volumen de 

las ventas. De tal modo, la es1abilidad de los mllrgenes de utilidades es tan importante como la 

estabiUdad de las ventas. 

La facilidad con la cual las nuevas empresas puedan ingresar a la Industria y la posibilidad de las 

empresas de la competencia para ampliar su capacidad Influyen sobre los márgenes de utilidad 

més aftos, pero es probable que tales mlllrgenes se reduzcan si la industria es tal que el nümero de 

empresas pueda Incrementarse fllcitmente mediante Ingresos adicionales. 

Estructura de los Activos. 

La estructura de los activos influye de diversas maneras sobre las fuentes de financiamiento. Las 

empresas que tienen activos fijos de larga duración, especialmente cuando la demanda de su 

producción se encuentra relativamente asegurada, hacen un uso externo de las deudas 

hipotecarias a largo plazo. 

Las empresas que tienen sus activos principalmente en cuentas por cobrar y en Inventarios, y cuyo 

valor depende de la rentabilidad continua de si misma se basan menos en el financiamiento de 

deudas a largo plazo y recurren al financiamiento a corto plazo. 

Actitudes de la Administración. 

Las actitudes de fa administración que Influyen de una manera més directa sobre la elección del 

financiamiento son aquellas que se encuentran relacionadas con el control de la empresa y con el 

riesgo. Las grandes corporaciones, cuyas acciones sujetas a una propiedad ampliamente 

pulverizada pueden optar por las ventas adicionales de acciones comunes. puesto que dichas 

ventas tendrlln una lnnuencla menor sobre et control de la companfa. 
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Actitudes de los Prestamistas 

Independientemente de los puntos de vista de las administraciones. las actitudes de los 

prestamistas detennlnan las estructuras financieras. La corporación analiza sus estructura 

financiara con los prestamistas y le asigna una gran Importancia a sus consejos. 

Si la administración trata de usar el apalancamlento más allA de las normas de la Industria los 

prestamistas pueden negarse a aceptar tales lnCl"ementos. Hacen hincapié en el hecho de que una 

cantidad la excesiva de deudas reduce 1a· posición de rédito del prestatario y la categoria de 

crédito de los valores previamente emitidos. 

2.2.3. Fuentes de Financiamiento. 

pmyeedores 

Esta fuente de financiamiento es la més común y la que más frecuentemente se utiliza. Se genera 

mediante la adquisición o compra de bienes y servicios que la empresa utiliza en su operación a 

corto plazo. La magnitud de este financiamiento crece o disminuye en la medida que aumenta o 

baja la oferta debido a excesos de producción o mercados competitivos. 

En épocas de una inflación alta, una de las medidas més efectivas para neutralizar el efecto de la 

lnflaclOn en la empresa es Incrementar el financiamiento de los proveedores. Esta operación tiene 

tres alternativas que pueden modificar favorablemente la posición monetaria: 

• Compra de mayores Inventarios activos no monetarios, lo que Incrementa los pasivos 

monetarios, cuen1as por pagar a proveedores. 

• Negociación de ampliación de los ténnlnos de pago a proveedores obteniendo de esta manera 

un financiamlen1o monetario de un activo no monetario. 

• Una combinación de ambos. 
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La banca al Igual que las empresas recurre a los bancos como una fuente de financiamiento, 

disfruta de una amplia gama de servicios, que representa Ja fuente de crédito dominante a corto 

plazo. 

La Banca Comercial o Múltiple está Integrada por todas las Instituciones encargadas de realizar Ja 

intennediaclón financiera con fines de rentabilidad, esta ürtlma constituye el centro de la actividad 

financiera capta los recursos del público sobre Jos que se constituye su capacidad de 

financiamiento y haciendo uso de ésta, principalmente en operaciones activas "'créditos•, realiza 

su función de promover la creación y desarrollo de las empresas como un complemento en Ja 

Inversión de las sociedades industriales, comerciales y de servicios. Las operaciones que puede 

efectuar son: 

• Recibir depósitos bancarios de dinero. 

• Emitir bonos bancarios. 

• Emitir obligaciones subordinadas. 

• Constituir depósilos en Instituciones de Crédito y entidades financieras del exterior. 

• Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos. 

• Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente. 

• Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Crédito y llevar a cabo mandatos y comisiones, o cualquier otra operación 

prevista en la Ley de Instituciones de Crédito. 

Para el otorgamiento de sus financiamientos deberán estimar la viabilidad económica de los 

proyectos de inversión respectivos. los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que 

guardan entre sl los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de ros 

acreditados, y la calificación administrativa de estos últimos, sin perjuicio de considerar ras 

garantías que, en su caso, fueren necesarias. 
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Los montos, plazos, reglmenes de amortización, y en su caso, periodos de gracia de los 

financiamientos, deberán tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de 

Inversión y con la situación presente y previsible de los acrecUtados. 

Las instituciones de crédHo no podrán dar noticias o información de Jos depósHos, servicios o 

cuatquler otro tipo de operaciones, sino al deposHante, deudor tHufar o beneficiario que 

corresponda a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la 

cuent•, salvo cuando las pidiera la autoridad judicial o las autoridades hacendarfas federales, por 

conducto de la Comisión Nacional Bancaria. 

Lll Banca múttfple participa en un mecanismo preventivo y de protección al ahorro, constHuido en 

un f"ldeicomlso administrado por el Banco de México denominado Fondo Bancario de Protección al 

Ahorro, cuya finalidad seré la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar 

problemas financieros que pudieran presentar las JnstHuclones de Banca Múltiple asl como 

procurar el cumplimiento de obfigaciones a cargo de dichas Instituciones, objeto de protección 

expresa del fondo. s 

Los riesgos de una elección financiera. 

Cierto número de cos1os surgen como resultado de la creciente evidencia del fracaso financiero de 

la empresa. Estos costos, en orden de Importancia son los siguientes: 

• Un financiamiento bajo té1T11lnos. condiciones y tasas de naturaleza creclentemente onerosa. 

• P6rUkta de empleados clave: si las perspectivas de la empresa son desfavorables, los 

empleados y los ejecutivos capaces buscaran un empleo aHematlvo. 

• La pérdkta de proveedores de los bienes más vendibles. Los proveedores pueden temer que no 

se les pague o que el cilen1e no logre un cierto crecimiento de ventas en el futuro. 

• Pérdida de ventas debido a la falta de confianza por parte de los clientes, quienes sospechan 

que la empresa esté poco dispuesta a mantener el producto. 

5. Firw>zM .,, Admio+.traciOo Tpmg 1 y 2. Weston .JF.E.F. Brygtwn. Ed.lnt•ramencan.. EcüdOn 7rn11. 1985. 
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* FaHa de financiamiento. bajo cualquier término. condición o tasa que permitan llevar a cabo 

Inversiones favorables pero riesgosas. principalmente debido a que las perspectivas generales de 

la empresa no sean favorables con relación a sus obligaciones. 

* Necesidades de liquidar los activos fijos para satisfacer los requerimientos del capital de trabajo 

( Una reducción forzosa de la escala operativa ). 

* Aplicación de los procedlmienlo formales de quiebra lo cual significa Incurrir en coS1os legales y 

administrativos. Además, se debe nombrar un recaudador para conducir las operaciones de la 

empresa, lo cual puede ocasionar una lnterTUpción de las operaciones. 

Los costos resubantes de construir nuevas organizaciones después de la disolución de las antiguas 

son muy elevados, principalmente para la creación y deS1rucción de las organizaciones. La 

Incapacidad para satisfacer los cargos fijos puede poner en funcionamiento las cláusulas de 

penalización de los contratos y conducir a una reorganización o a una quiebra, lo cual ocasiona los 

costos correspondientes a abogados y de procedimientos. Aún antes de que ocurT&n tales 

dlflcuttades legales, el riesgo creciente de las dlficuttacles financieras puede dar como resuttado la 

pérdida de empleados clave. la reducción de la disponibilidad de bienes y servicios provenientes 

de proveedores clave, y una reducción en el financiamiento. 

Los estudios emplricos Indican que los coS1os directos de las quiebras, tales como los gaS1os de 

abogados y de procedimiento y la pérdida de tiempo administrativo, son pequeftos pero no 

significativos. Sin embargo, los costos Indirectos, tales como la reorganización de la empresa, la 

p6rdlda de la demanda y la liquldación son suS1anciales. 8 

e lntqmetjOn firwJtjwra. Per- FranciK:o. P6g9. 353 • 360. M6JQco 19'IO. 
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2.3 ANÁLISIS FINANCIERO. 

2.3.1 Conceptualización y Estados Financieros BásJcos. 

Concepto. 

• El proceso del análisis e Interpretación de estados financieros consiste en aplicar procedimientos 

anallllcos a las cifras de los estados financieros, para tomar medidas y descubrir relaciones 

significativas para la toma de decisiones • ES1as medidas pueden emplearse para selecclonar 

Inversiones como instrumentos de pronóstico, como herramientas de diagnóstico de problemas 

gerenciales y operativos o como medida de nesgo para el crédito. 

El anélisis financiero estudia y evalúa los conceptos y cifras del pasado en una empresa. El 

objetivo del amUisls de la infonnación financiera es la obtención de suficientes elementos de juicio, 

para apoyar las opiniones que se hayan ronnado con respecto a los detalles de la situación 

financiera y de la producUvldad de la empresa. 

Enfoques. 

El enfoque del que gan1ntfz. •I c,..dfto . El financiamiento que reciben las empresas mediante 

crédito debe ser a corto plazo para financiar el capital de trabajo transitorio. capital de trabajo que 

crece temporalmente. ya que el capital de trabajo permanente debe ser financiado por el capital 

de los propietarios. Además, existe el crédito a largo plazo. que debe ser uUlizado de manera 

complemenlarfa para financiar proyectos. 

Tanlo el crédito a corto como a largo plazo pueden ser con o sin garanUa especfflca, pero en 

cualquiera de los casos debe buscarse la capacidad de pago de la empresa ya que el crédito 

busca la recuperación del mismo, por tanto debe existir una fuerte liga entre las proyecciones. los 

recursos con los que cuenta la empresa y la habilidad de generación de recursos operativos. 

En el crédito a corto plazo el énfasis esté dado en fa posición financiera actual, la liquidez de los 

ac:livos circulanles y la tasa de su recuperación. En los préstamos a largo plazo se realizan 

presupuestos de caja y flujos de fondo e cash-fJow) y del potencial de generación de utJlldades de 

la empresa. 
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Enfoque de los •ccioniata•. El mayor colchón de seguridad que tiene una ems;mesa para 

acreedores y accionistas preferentes es su capital contable ( común ). El Interés de los accionistas 

comunes, que lnvienen su patrimonio o parte de él en el capi1al común de las empresas. el más 

amplio pues tiene que ver con aspectos gerenciales , operativos, de rentabilidad, de posición 

financiera y de estructura de capital. 

La capacidad de generación de utilidades es la esencia de la valuaci6n de la moneda de acciones 

pues de éstas dependen los dividendos, y de los dividendos depende la valuación func:i-Jlental de 

las acciones. 

Jhon B. Williams sentó las bases para la valuación de acciones. La esencia de est• valuación 

reside en que el valor presente de una acción esté dado por los dividendos. esperados 

desconectados a una tasa de Interés adecuada. Para Gordon y Shaplro, 

Donde: 

V = Valuación de la acción. 

O = Tasa de dividendos. 

Ut a utilidad en el tiempo. 

e = Tasa de crecimiento. 

V= (dXUt) I (t-c) 

V = Tasa de pago de dividendos I (tasa de descuento - tasa de crecimiento). 

Enfoque de I• gerenci•. La gerencia tiene que agrupar dentro de sus objetivos el crecimiento de 

la empresa y su rentabilidad. Tiene como ventajas sobre los otros Interesados tener ecceso a la 

contabilidad administrativa, y parte del análisis lo puede realizar a través de tendencias y razones. 

La gerencia debe tener en mente: 

- El cambio de razones y tendencias lleva a pensar y a usar Innumerables interrelaciones que no 

siempre son benéficas para las empresas o a lo que se opine de su gerencia. 

- Es recomendable hacer monltot"eos periódicos para anticipar cualquier problema. 

- Debe recordarse que en la empresa se aplica el enfoque sistémico. es decir, ningún evento es 

aislado ni se ataca por separado : todos los eventos estén Interrelacionados enlre si y 

encuentran dentro de un supraslstema económico superior. 
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- Debe tratar de administrarse por excepción; es decir, es necesario buscar las causas de las 

desviaciones y no perder el tiempo analizando un mar de eventos. La utilización de razones 

financieras ayuda a evitar que surja este problema. 

- La utl11zaci6n de estos postulados, que son enunciativos, no limitativos ayuda a que la gerencia 

reaccione a tlempo y evite malas decisiones. 

Estados Financieros BASicos 

Los estados financieros constituyen la Información por medio de la cual la contabilidad cumple el 

objetivo de brindar lnfonnación contable de uso externo. 

Los estados de lnfonnación contable han sido elaborados con el propósito de que cada asiento 

contable afecte un doble aspecto: que se refleja en los cambios en los recursos propiedad de la 

empresa y en los derechos que sobre esos recursos tienen terceros. 

Con el objeto de complementar los estados financieros se preparan las notas de los estados 

financieros, parte integrante de los mismos, que son aclaraciones a algunas de las cuentas 

presentadas, o que contienen lnfonnaclón que no puede ser cuantificada, pero que es de 

importancia. Dichas notas son Importantes y de gran utilidad al hacer el anélisis financiero pues 

pennlten una visión más amplia de la empresa, evitando juicios erróneos de situaciones que 

podrtan considerarse de fonna distinta si no existieran las notas. 

Los principales estados financieros son: 

Estado de Poalcl6n Financiera. También conocido como balance general. muestra la situación 

financiera de la empresa en un momento dado. Muestra los recursos con que cada cuenta la 

empresa, y por otro, tos derechos que existen sobre esos recursos (pasivo y capital). 

Estaido de Resultados. El estado que muestra la diferencia entre tos Ingresos y egresos que tiene 

una empresa en un detenninado periódo. También puede decirse que es el estado financiero que 

analiza la variación del estado de posición financiera en el rubro de capital contable y que no debe 

ni a pago de divkSendos ni a incrementos o disminuciones del capital social. 

Estado de Cambio• en la Posición Financiera. Se refiere a la obtención y utilización de los 

recursos de una empresa durante cierto peri6do. Provee infonnacl6n de las Inversiones y 

financiamientos de la organización, muestra tos recursos financieros provenientes de operaciones 
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y de otras fuentes durante un periodo, muestra los usos o aplicaciones de los recursos financieros 

durante este tiempo y desglosa las cantidades y causas de los cambios de I• situación 

financiera•. 7 

Para localizar las relaciones existentes es necesario efectuar un análisis de la información 

financiera y se formula con objeto de suministrarse a Jos Interesados en un negocio para que 

conozca la situación y desarTDllo financiero a que ha llegado el mismo como consecuencia de las 

operaciones realizadas. 

Para proyectar mejor las finanzas de la empresa. es necesario practicar un análisis flnanclero de la 

misma, que consiste en detennlnar los grupos de las relaciones especificas que existen entre 

detennlnadas partidas del estado de situación financiera y de Jos es1ados de resuttados.. 

Es conveniente determinar las relaciones o proporciones basándose en estados finm.cleros de 

varios ejercicios consecutivos para tener un panorama m4s amplio de la situación. en que se 

encuentra una empresa. 

• La planeación financiera se encarga de evaluar conceptos y cifras que prevalecerán en el futuro 

de la empresa. Se puede definir como una herTBmlenta que aplica el administrador financiero, 

para la evaluación proyectada, estimada o futura de una empresa pública o privada y que sirva de 

base para tomar decisiones. 

Es asl como el anélisis y Ja planeacJón financieros tienen por objeto : 

1) Transfonnar la lnfonnación financiera de modo que pueda utilizarse para estar al tanto de la 

posición financiera de la empresa; 

2) Evaluar los requerimientos de producción, y hasta qué punto es posible satlsfacer1os. y 

3) Detennlnar si se habrá de requerir financiamiento adicional. Estas funciones corns:wenden la 

elaboración del balance general, al Igual que el estado de resultados y otros estados financieros 

relacionados con el desempefto de la empresa. 

7. Adm1ntartac!ón do In lrmt!"ltcmml... Ort.g11 Rosa M.-. P'*ga. 62- 85. EctMc Graw Hill. Wxico D.F. 1~7. 
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2.3.2 Técnicas para el Análisis . 

Por Interpretación debemos entender la •apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido 

de los estados financieros, basado en el análisis y la comparación·. o bien: 

• Una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados en el 

análisis y la comparación•. 

Del concepto anterior, se desprenden las técnicas necesarias para Interpretar estados financieros: 

dichas técnicas reciben el nombre de: 

• Análisis y Comparación. 

• ·es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos•. 

• ·es la descomposición de un todo en las partes que lo integran•. 

De manera resumkfa. podemos establecer que para analizar el contenido de los estados 

financieros, es necesario observar los siguientes requisitos: 

1. Cla•ifi~r los conceptos y las cifras que Integran el contenido de los estados financieros. 

2. Recl••lnc•r los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros. 

3. La clasificación y reclasificación debe ser de cifras relativas a Concepto• Homo~neo• del 

contenido de los estados financieros. 

4. Tanto la clasificación como la reclasificación de cifras relativas a conceptos homogéneos del 

contendido de los estados financieros debe h•c:erse desde un punto de vista definido. 

Ahora bien, el análisis puede ser interno o externo : 

lntemo. Cuando lo realice una persona que dependa de la empresa; es decir. cuando lo realiza 

un analista de estados financieros que depende dlrodamente de la empresa, tal es el caso. por 

ejemplo de empresas que dentro de su organización tienen establecido un departamento de 

Interpretación de Estados Financieros, generalmente para efectos Administrativos. 

Extemo. Cuando el analista actúa con el carácter de Independiente, contando en este caso con 

los datos y estados financieros que Ja empresa juzga pertinente proporcionar1e. 
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Es de hacer mención. que algunos autores denominan Interpretador de Estados Financieros al 

profeslonlsta que analiza. compara, y emite juicios personales del contenido de los mismos, sin 

embargo, la costumbre ha sancionado a estos profesionlstas como Analistas de Estados 

Financieros. 

Comparación. 

• Es el estudio simutténeo de dos o más conceptos y cifras del contenido de Jos estados 

financieros para detennlnar sus puntos de Igualdad o desigualdad •, o bien: 

• Es la técnica secundarfa que aplica el analista para comprender el significado del contenido de 

los estados financieros y poder emftJr juicios personares•. 

Requisitos: 

1. Que existan dos o más cifras y conceptos. 

2. Que ras cifras y conceptos sean comparables (homogéneos) : 

a) En todos sus elementos descriptivos. 

b) A excepción de aquél o aquellos cuya desigualdad se trata de precisar. 

El analista, para Interpretar el contenido de los estados financieros, sigue este proceso mental: 

a) Anauza. 

b) Compara. 

e) Emite un juicio personal. 

Además de aplicar las técnicas de la interpretación, debe apllcar lo siguiente: 

a) Sentido Común. 

b) Conocimientos adquiridos a través de su educación formal. 

c) Experiencia. 

d) Capacidad analftlca, etc. 
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2.3.3 Porclentos Integrales. 

El procedimiento de porclentos Integrales consiste en la separación del contenido de los estados 

financieros a una misma fecha o COrTespondlente a un mismo periodo, en sus elementos o partes 

integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación 

con el todo. 

Toma como base el siguiente procedimiento, el axioma matemético que se enuncia diciendo que 

el todo es igual a la suma de sus panes•, de donde al todo se le asigna un valor Igual al 100 % y a 

las partes un porciento relativo. 

Se puede aplicar a estados financieros estéticos. dinámicos, básicos o secundarios, etc. Tales 

como el Bal•nce General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Costo de Ventas, Estadio 

de Costo de Producción, Estado Analltico de Gastos de Venta. Dicho procedimiento facilita la 

comparación de los conceptos y las cifras de los estados financieros de empresas similares a la 

mlsm• fecha o del mismo periodo, con lo cual se podré detennlnar la probable anormalidad o 

defecto de la empresa •• a 

Fóanulas •Pllcables· 

Dos fórmulas podemos aplicar en este procedimiento, a saber. 

Cifra Parcial 

( 1 ) Porclento Integral = ----- X 100 

Cifra Base 

100 

( 2 ) Factores constante = ----- X 

Cada cifra 

Parcial 

Cifra base 

e. Ao#!aia. tnlmprwtg!On de E91e0qa Elneotj9tt9. Pet'domo Mofeoo A. P~. 65 • 71. Ed.ECASA. WJdco D.F.~ 

prtmeni retmpr-lón. 
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2.3.4 Razones Financieras. 

Las razones financieras son el resuHado de establecer una relación numérica entre dos 

cantidades, tienen como fin estudiar la estructura financiera de una empresa, hace mención de 

que los resuHados de dichas razones deben interpretarse considerando bases históricas de la 

misma. de acuerdo al tipo de empresa. Cuando se establece por medio de una resta, se dice que 

es una razón aritmética, pero cuando la relación numérica entre dos cantidades se establece por la 

simple división de un número entre otro, se dice que es razón geométrica. 

Este métOdo de análisis es útil para indicar probabilidades y puntos débiles que atanen a la 

empresa más no como base de juicio para apoyar casi decisiones ni para poner de manlfJesto 

hechos ciertos. 

Las razones que pueden estudiar la estructura financiera de un ente económico pueden ser. 

Capital Contable 

Activo Total 

DJCha fórmula es relativa a Ja Inversión que se haya hecho del patrimonio e indica Ja magnitud de 

la productlvid8d y eficacia financiera. asf como Ja forma en que esté constituido el capital y las 

fuentes de donde se obtuvieron. 

Capital Contable Promedio 

Activo Total. 

Va que el capital contable esta formado por capital social y por las utllkfades acumuladas que 

pueden estar retenidas en forma permanente o transitoria en las cuentas de reserva legal, 

utilidades del ejercicio y utilidades de ejercicios anteriores. fluctúa bastante de un ejercicio a otro, 

es por ello que antes de calcular debe analizarse cuidadosamente las utilktades acumuladas desde 

su creación. 

Capital Contable Promedio 

Pasivo Total 
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Indica la capacidad de crédito y saber si los propietarios o los acreedores son los que controlan el 

negocio puesto que muestra el origen de los fondos que se utilizan en la empresa, ya sean propios 

o ajenos. Además indica si el capital es o no Insuficiente considerando como buena la relación de 

1 a 1 por que no serla equitativa que los acreedores tomarán un riesgo mayor que los propietarios 

de la empresa. 

Capital Contable Promedio 

Activo Fijo Medio 

Con dicha razón podemos conocer si existe sobre-Inversión en activo fijo. El coeficiente que 

resulte de la razón aplicada nos Indicará la cantidad de pesos que se tenga de capi1al propio por 

cada peso invertido en activo fijo. 

SI el resullado de esta fonnula arrojara una razón de O.SO significaría que el 50 % de los activos 

fijos se adquirieron con recursos propios y el resto de la Inversión fue adquirida con fondos 

provenientes de recursos ajenos. 

En el análisis con fines de otorgamiento de crédito se deben revisar los créditos para conocer el 

monto de los que sean a favor de los propietarios o accionistas reclasificarlos dentro del capital 

contable. puesto que se trata de fondos que provienen del capital propio y no del ajeno. 

Es conveniente hacer mención de que el capital contable se utilice en estas razones promediando 

el saldo inicial más el saldo final en virtud de que las empresas en ocaclones aumenta su capital a 

mediados de su ejercicio, creando con dicho aumento que la empresa utilice una mayor cantidad 

de recursos propios durante el ejercicio. motivando con ello, una inadecuada utilización de las 

razones en el estudio del capital de Ja empresa. 

Superévit 

Capttal Social Pagado 

Dicha razón indica la protección que ha logrado adquirir la empresa a través del capHal pagado; de 

la misma fonna Indica el grado en que la empresa puede sufrir pérdidas sin menos cabo o menna 

de capital social; ademés de Indicar la poHtlca que ha seguido la empresa en relación al reparto de 

utllk:lades. 
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El coeficiente que resulte nos Indicaré que por cada peso aportado por los socios, la empresa 

generó una "' X "' cantidad al capital pagado por los mismos. 9 

z.• PUNTO DE EQUILIBRIO. 

2.4.1 Concepto. 

Se define como la cantidad de equilibrio en el volumen de producción cuyo Ingreso es 

exactamente tgual a los costos totales ( costos fijos més costos variables). 

Sea: 

P = Precio de venta por unidad 

Q = cantidad producida y vendida 

F = Costos fljos 

V= Costos variables por unidad 

Entonces: 

P(Q)=F+V(Q) 

P(Q)·V(Q)=F 

Q(P-V)=F 

F 

Q en el punto de equilibrio Q 

P-V 

8. Mrmprta dlf s.minaOO deo Adm!nlstrpcton ftn•nc!ef• LC.P. R~ Rtv.ra T•tde 1.P.N ~19 Superior de Comwcia. -·-- 79 



Uno de los objetivos principales al planear los tipos adecuados a usar es proparclonar una elevada 

utllidad para los aeclonlstas. 

Para detenninar si la ventaja financiera es favorable o desfavorable. se debe estudiar el erecto de 

vanos niveles de endeuelamfento sobre utilidades después de Impuestos. SI deseamos conocer los 

erectos de utilidad de varias • combinaciones .. de pasivo y capital contable, es Importante 

calcular el nivel de utilJdades antes de Impuestos e Intereses en el cual las utilidades por acción 

común sean las mismas sin considerar la combinación. 

A este nivel se Je define como el punto de equilibrio del financiamiento externo, su fórmula es: 

X(1-T) X(1-1) (1-T) 

N1 N2 

O onde: 

X ss Punto de equilibrio. 

N1=- Número de acciones comunes. 

N2=- Número de acciones c::omunes SI se han emitido obligaciones y acciones. 

1 a Interés por obUgaciones. 

T= Tasa de Impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabajadores. 

El amlUsfs del punto en el que los Ingresos y los gastos son iguales es b4sicamente una técnica 

analítica para estudiar las relaciones existentes entre los costos fijos, los costos variables y las 

utJlidades. 

El amHisls del punto de equlllbrfo puede usarse de tres rormas distintas: 

• Para reaUzar el análisis de un programa destinado a modemlzar y automaUzar. 

• Para estudiar los efectos de una expansión general en el nlveJ de operaciones. 

• En nuevas decisiones sobre produaos: ¿cu411 debe ser el volumen de ventas de un nuevo 

produao para que la empresa no gane ni pierda en dicho proyecto ? 
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Aoglancamfento de QMmción 

El apalancamfento de operación reneja la extensión con que los costos fijos se usan en las 

operaciones. y el análisis del punto de equlllbrfo se emplea para analizar eJ grado de 

apalancamJento de operación alcanzada. 

Grado de Aoalancamlento de Ooeración 

El apalancamlento de operación se define como Ja fonna en que un cambio delennlnado en el 

volumen afecta a las utilidades. El grado de apalancamlento de operación es el cambio porcentual 

en el ingreso de operación que resurta de un cambio porcentual en unidades vendidas. 

Algebralcamente: 

Grado de apalancamlento de operación = Porcentaje de Cambio en el Ingreso de Operación 

Porcentaje de Cambio en las Ventas. 

2.4.2 Análisis del Punto de Equilibrio de Efectivo y sus Limitaciones. 

Algunos costos fijos de las empresas son desembolsos dlsllntos del efectivo. y durante un periodo 

algunos de sus Ingresos pueden ser cuentas por cobrar. 

El an41isls del punto de equilibrio del efedo no representan totalmente las salidas de efectivo 

- para e51o se requiere un presupuesto de efectivo - pero el análisis del punto de equilJbrfo de 

efectivo es 0111 porque proporciona un cuadro de la coniente de fondos procedente de las 

operaciones. Una empresa podrfa Jncunir en el nivel de costos fijos (luedarfa por resultado 

pérdidas durante periOdos de poco negocio pero grandes utilidades durante Jos periOdos 

prósperos. 

Si los desembolsos en efectivo son pequenos. aún en periOdos de pérdidas, la empresa podrfa 

operar por encima del punlo de equilibrio del efectivo. Asf, los riesgos de Insolvencia en el sentido 

de Incapacidad para hacer frente a las obligaciones de efectivo serian pequenos. Esto penntte a 

una empresa obtener utilidades més elevadas mediante Ja automatización y el apalancamlento de 

operación. 
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Limitaciones 

El an411Jsls del punto de equilibrio es útil para estudiar las relaciones existentes entre el volumen. 

los precios y Ja estruc:tu111 de Jos COS10S; es útil en Ja fijación de Jos precios, el control de Jos castos 

y ot111s decisiones financieras. Tiene limllaclones como guía para las acciones de Jos gerentes. 

El amlllJSfs del punto de equJllbrfo lineal es deficiente en sus Inferencias sobre fas posibilidades de 

venia de la empresa. Toda gnHica del punto de equll/brio se basa en un precio de venta constante. 

ANEXO GRÑICO 2 

Por consiguiente, con objeto de estudiar las posibilidades de utilidad con diferentes precios se 
necesila toda una serle de gnlficas, una para cada precio como artemallva puede utlllzarse un 

an•Hsis no lineal del punto de equlllbrlo. 

Con relación a los costos, el an411Jsls del punto ele equlllbrio es eficiente en las relaciones lnellcadas 

por Ja gráfica no se verifica para todas las producciones. 10 

2.5 APALANCAMIENTO FINANCIERO EN ~POCA DE CRISIS E INFLACIÓN. 

2.5.1 En Época de Crisis. 

GeneraUdades 

El apalancamlento es el mejoramiento de Ja rentabilidad de una empresa a través de su estructura 

financiera y operativa. Los elementos que juegan en la estructura financiera son Jos recursos 

permanentes de la empresa que pueden ser propios de los accionistas o tomados en préstamo. y 

también Jos eJemenlos operativos en la composJclón ele los ingresos. costos variables y fijos que la 

empresa tiene y por lanto la relación ele los mismos da como resultaelo la rentabilidad óptima. 

Si existen acciones preferentes, éstas deben considerarse como deudas debkSo a que únicamente 

par1iclpan ele un rendimiento fijo ( dividendo fijo ) y por lanto no participan de las uUlidaeles de las 

acciones ordinarias a las que .se les ha llamado " recursos propios ". 

10. Aslrr!WatrgiOo Ettwncica ffhk;I. ~ L Gllm9n. P~.137. Ed. Arte y Ed.cionea T...,.. MIJdc:o 1SilSilO. 
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Por lo tanto, en fo futuro, al capJtal preferente se le considerará como deuda y al capilar ordinarfo 

se le asignara el nombre de recursos propios. 

Existen dos clases de apalancamfento : el operativo y er financiero. 

Ef ApaJancamJento Operativo mide la utilidad antes de Interés e Impuestos ( UAIT ) y se define 

como ef cambio porcentual en las utHidades generadas en la operación e>celuyendo Jos COSIOS de 

fJnanelamlenlo e Impuestos. 

El Apalancamlento Financiero mide el efecto de la relación entre el porcentaje de crecimiento de 

la utilidad anles del intereses e Impuestos y el porcentaje de crecimiento de la deuda, o bien el 

numero de veces que UAfT contiene fa carga de la deuda. 

su fónnura es Ja siguiente : 

UAIT UAIT 

------.o también 
UAIT-1 UAT 

Donde: 

UAIT UUlidad antes de lnlereses e Impuestos. 

UAT Utilk:Jad antes ele lmpuesios. 

Intereses. 

UDIT = Utilidad después de Intereses e Impuestos. 
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Clasificación 

Existen dos tipos de apalancamlento financiero para medir cuando es favorable su ulllizaclón. 

• Apalancamfento financiero positivo. Cuando la utilidad el activo excede del costo de la deuda, el 

apalancamfento es favorable o positivo, y la utilidad de Ja aportación se eleva usándolo. 

• Apalancamlento financiero negativo. SI las utilidades del activo son menores que el costo de la 

deuda, el apalancamlento reduce las utilidades de la aportación de capital de los propietarios. 

Aoalancamlento Combinado 

Para medir el apalancamlento total es ne~sario combinar la palanca operativa y la financiera y 

con el fin de medir el Impacto que un cambio en la contribución marginal pueda tener sobre los 

costes fijos y la estructura financiera en la rentabflldad de la empresa. 

Para obtener este resuttado, es necesario aplicar la siguiente fónnula: 

CM CM 

------, o también 

CM-CF-1 UAT 

Ana!ancamiento Optimo 

En el apalancamiento óptimo Interviene una mezcla de deuda, recursos propios y rendimiento 

operativos que maximizan el valor de una compalHa a precio de mercado. Por lo tanto se trata de 

un problema complejo que requiere alcanzar el uso óptimo de los recursos económicos, mediante 

la mejor combinación de Insumos, tomando en cuenta las condiciones y precios prevalecientes en 

elmercac::10. 

No existe una regla fija que senafe cuál debo ser la proporción correcta entre la deuda adquirida y 

los recursos propios en la estructura financiera de la empresa. Esta relación debe estar basada en 

las poUticas de cada empresa. 
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TOdo esto se Influencia par los siguientes factores: 

•Las tasas de crecimiento de las ventas futuras es una medida empleada para saber si la utUidad 

por acción puede ser amplificada par el uso del apafancamlento. SI las ventas y utilidades antes 

de Intereses e Impuestos crecen a una tasa del 10% financiadas mediante deuda estema a un 

costo fijo, la rentablllded de las acciones se verá aumentada. 

• La estabilidad de las ventas y utilidades futuras está directamente relacionada con I• proporción 

del endeudamiento. Al existir estabilidad en las ventas y en las utilidades, la emi-esa puede 

lncun1r en cargos fijos por endeudamiento, con menos riesgos que si Ja empresa estuviera sujeta a 

depresiones cfellcas en las cuales se verla en dlfJcuhades para hacer frente a sus oblig.::lones. 

• El mercado competitivo en que la empresa opera y operard en lo futuro es lmpodante para 

considerar la estabilidad de las utilidades marginales. La facilidad con que nuevas empresas 

puedan entrar en el mercado y la habilidad con que las empresas existentes puedan expandir su 

capacidad necesariamente Influyen en los márgenes de utilidad. 

Existen ramas de la Industria que tienen aHos grados de tecnología en que es más dificil que se 

Incremente la competencia, sucediendo lo contrario en los ramos en ros que no se requiere un aHo 

grado de tecnología e inversión. 

• La estructura financiera de los activos tienen Influencia en las fuentes de flnancSamienlo. 

Empresas con Inversiones en activos permanentes. como terrenos edificios. maqulnariaa y equipo 

de vida larga tiene más facilidad para adquirir deuda y Uene una mayor aceptación los •divos de 

uso general y de demanda continua que los activos cuyo valor depende en gran parte de Ja 

continuidad de la rentabilidad de la empresa. 

• La política empresarial de los propietarios y de Ja dirección en relación al control de f• empresa. 

asl como su agresividad a riesgos financieros, constituye el factor que influye en tonna más 

directa en la selección del financiamiento. 

• Las empresas cuyo capital est4 en manos de muchas personas pueden optar por la entlsión de 

acciones porque Jos nuevos propietarios tendrán poca Influencia sobre el control de la empresa. 



Por ef conlrarfo. los propietarios de empresas que se califican con frecuencia como empresa -

familia prefieren evitar la emisión de aeciones con objeto de seguir eontrofándofa. por lo que se 

opta por hacer uso de los beneficios de apafancamlento y se Incurre en altas tasas de 

endeuc:famlento. 

• La aditud del mercado financiero hacia la empresa en particular y al ramo en que opera son 

factores detenninantes en la negociación del financJamien10. 

Una imagen sana. limpia, con productos de c:afJdad, con personal honrado y competente, asf como 

la seriedad y formafJdad en su operación ayudan considerablemente a un apalancamiento óptimo. 

El apafancamiento óptimo depende de varios factores internos y externos cuya Importancia varia 

de una empresa a otra: 

- La tasa de CTeclmlento de las ventas futuras es una medida que se usa para saber si la utilidad 

por acción puede ser amplificada por el uso del apalaneamiento. 

- La estabilidad de las ventas y utJlfdades futuras eSl4 directamente relacionada con la propo<ción 

del endeudamiento. 

Cuando existe estabilidad en las ventas y en las utilidades fa empresa pod'rá incurrir en cargos 

fijos por endeudamiento con menos riesgos que si Ja empn!sa eS1uviera sujeta a depresiones 

clcllcas en las cuales fa empresa se verla en dificullades para hacer frente a sus dificultades. 

Existen ramas de Ja industria que tienen altos grados de tecnofogla en donde es más dificil que se 

incremente la competencia, sucediendo to contrario en Jos ramos en donde no se requiere un alto 

grado de tecnología e inversión. 

La aC11vidad del mercado financiero hacia la empresa en particular y al ramo en que opera son 

factores determinanles en la negociación del financiamiento. Una sola Imagen. Umpia con 

produC1os de calidad, con personal honrado y competente asl como la seriedad y fonnaUdad en la 

operación ayudan considerablemente a un apalancamien10 óptimo. 
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2.5.2 En Condiciones Inflacionarias. 

Tomando en cuenta un régimen de actualización de valores de los activos, que provoca, un 

complemento por reexpresión que queda del capital contable. Es evidente que este método de 

medición del nivel de endeudamiento es más válido cuando se aplica a valores actualizados del 

capttal. 

Dada la importancia que reviste el flujo de efectivo en un medio inflacionario, se considera 

recomendable medir la capacidad de endeudamiento relacionando el flujo operativo con el Importe 

de ~a deuda que vence en el periódo, o bien el mismo flujo en relación con el Importe del 

vencimiento de la deuda más Intereses. 

Dentro de un ambiente lnnaclonario, el costo real del dinero recibido en financiamiento, disminuye 

bajo un régimen Inflacionario al restar a la tasa nominal la tasa de inflación, lo que arroja tasas 

muy reducidas que, Incluso pueden llegar a ser negativas. 

Este fenómeno se presenta en la realidad, con un enfoque diferente, se asimila al concepto de 

ganancias monetarias, es el argumento que, combinado con la ampliación de la capacidad de 

endeudamiento, apoya el razonamiento que consiste en afinnar que en un ambiente Inflacionario 

et mayor apalancamlento es conveniente. 

Otro aspecto importante, es el relativo al origen y destino del financiamiento en razón de que el 

grado de riesgo es diferente según las causas que dan originen a la necesidad de financiamiento, 

como se puede soportar el c...eclmlento del capital de trabajo. sustituir pasivos actuales para 

mejorar las condiciones pactadas, cumplir con venclmlenlos apoyar proyectos de inversión 

rentables, pagar dividendos en efedtvos. etc. 

Elementos que confonnan una problemática para el financiamiento en época inflacionaria. 

• La reducida disponibilidad de crédito en moneda nacional en virtud de las restricciones derivadas 

de las polltlcas gubernamentales anU - inflacionaria. 

• Las menores tasas nominales de inlerés en las operaciones en moneda extranjera. 

• El riesgo de devaluación en los casos de crédito en moneda extranjera. 
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El primer aspecto marca una necesidad de orientar la tensión hacia las operaciones en moneda 

extranjera. sin que ello signifique, aún con restricciones de dfsponlbifidad y de mayor costo 

nomtnaJ, se abandone la attematlva del financlamlenlo en moneda nacional. 

El problema esta en la derennlnación del coSlo real de dicha aHemauva. considerando para el 

caso de la moneda el factor riesgo en el Cómpulo ele la 1asa real. 

Independientemente de razones de tipo técnico que apoyen que una detennlnada paridad se 

manlenga en detemilnados niveles. Esta situación dificulta Ja previsión respecto a cudndo y por 

cu41nto puede presentarse una devaluación. 

En cualquier caso, es Indispensable, para analizar las a/lemarlvas de financfamJenlo que se 

compare las tasas en moneda nacion•I con las tasas en moneda extranjera ajustada por la 

diferencia de Inflación del pals con fa del emisor de la moneda de que se trate. 

Al realizarse tal comparación, se debe considerar el nivel presente de vaJuacJón estimada como 

real de la moneda. ya que sJ ésta se encuentra subvaruada, el financlamienlo externo resuHará 

m•s económico, en tanto que si la moneda naclonaf se encuentra sobrevaJuada. el nnanclamlento 

en moneda extranjera resultara más oneroso. 

Es Importante considerar al comparar los costos reales del financiamiento en moneda nacional y 

en moneda extranjera, el aspecto relalivo a las disposiciones nscafes las cuales generalmente 

operan en favor del financiamiento en moneda nacional, ya que el Interés causado suele 

rn1egramenre deducirse en el periodo en que se Incurre; por el conlrario, la pérdida por 

devaluación, nuevamente dentro de Ja legislación tributaria, sólo puede deducirse en el momento 

de la liquidación del capital. 

Debe tenerse en cuenta que el Impacto financiero de una devaluación será en sentido inverso a la 

capacidad de fa empresa para generar flujo de efecuvo a fa velocidad necesaria, que permitan 

hacer frente a fa necesidad de mayores desembolsos en el momento del pago del capital e 

intereses. 

Este heeho da relevancia a la decisión. respecto al destino que tengan Jos recursos obtenidos a 

través del financiamiento; de esa determinación depender.di en gran parte ta generación adicional y 

opcrtuna de flujos de ereclivos, para safjsfac:er necesielades no predecibles en el momento de 

contraerse los pasivos. 



2.8 Polltlca• de la Eatructura Financiera en la Inflación. 

Para administrar eficientemente los recursos, es necesario el establecimiento de polltlcas 

financieras apoyadas por la dirección general de la companfa que normen y regulen el uso y la 

utilización de los recursos de la empresa de acuerdo con la realidad social y económica del 

mercado. 

Algunas de las poUticas financieras que ayudan a una mejor administración de los recursos de la 

empresa y a la optimización de la rentabilidad de la inversión, son: 

2.6.1 Planeación. 

Uno de los requisitos en la administración de la empresa es el establecimiento por polftlca del 

proceso de planeación, sin el cual, cualquier cuerpo de politicas tendientes a mejorar la eficiencia 

fracasarfan y se caerle en estados de crisis e Improvisación continuos, repercutiendo esta 

situación directamente en fa rentabilidad de la empresa • 

La planeación a corto plazo a través de ta preparación del presupuesto anual es la planeación 

mlnima necesaria para poder administrarse las inversiones de una empresa; esta permite guiar a 

la empresa a los objetivos deseados y estimar algunos acontecimientos futuros sobre bases y 

criterios válidos y con cierto grado de probabilidad de que los hechos sucedan en el tiempo y la 

fonna en que se pronosticaron. 

Como complemento al presupuesto anual, se recomienda una planeación a mediano plazo, por un 

mínimo de tres anos de la demanda probable del mercado, con objeto de poder iniciar en forma 

oportuna las ampliaciones de la capacidad de producción Instalada, para coincidir en dicha 

demanda y no perder ventas o tener capacidad ociosa por tiempo mayor que el necesario, con las 

pérdtdas consecuentes. 

No obstante lo anterior es necesario elaborar una planeación completa a mediano plazo para 

prever no sólo la capacidad Instalada necesaria, sino también los recursos económicos suficientes 

para efectuar las ampliaciones requeridas, cuidando que no haya hechos futuros que puedan 

delennlnar a la empresa; si estos existieren, hay que prevenir como poclrlan ser superados. 
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Con objeto de tener un enfoque adecuado del futuro previsible es necesario analizar y separar en 

las proyecciones financieras a mediano plazo los Incrementos que se estiman por volumen de los 

que se pronostican por el Impacto de la Inflación a través de aumentos de precios. 

2.6.2 Fijación de Precios da Venta. 

La detenninaciOn de los precios de venta es vital para el éxito y la estabilidad económica de 

cualquier empresa y de el depende su rentabilidad. 

Siempre y cuando haya una panlcipación competitiva en el mercado en cuanto a la calk:lad 

aceptable y costos razonables de fabricación. la polltlca de fijación de precios puede 

Instrumentarse como lineamiento para la detennlnación de los precios de venta; un porcentaje de 

rentabilidad satisfactorio y la venta de los productos. 

Con objeto que la rentabilidad pretendida sea un parámetro vélido. es necesario que los dos 

elementos que intervienen en el proceso mencionado sean adecuados. 

El Porcentaje de Rentabilidad 

Debe ser satisfactorio y el Importe de los activos deben de tener un significado actual. reflejándose 

esta Inversión en montos muy cercanos a su valor presente en el pafs donde se operen. El primer 

elemento de la pollllca de fijación de precio~ es el establecimiento del objetivo de rentabllldad que 

desee obtener de las Inversiones bajo su administración expresando éste como un porcentaje 

sobre las mismas. 

Los factores económicos que ayudan a determinar un porcentaje de rentabilidad aceptable son: 

• Las tasas de Interés exlSlentes en la localidad para inversiones de renta fija, que representa la 

rentabilidad mlnlma que se puede obtener de una inversión, sin riesgo alguno. 

• La tasa anual de inflación esperada, la cual representa la pérdida del poder adquisitivo de las 

Inversiones que se tengan en efedlvo y que por lo tanto están expuestas a la inflación. 
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Inversiones en Activos. 

Dicha inversión esté Integrada por el capital de trabajo y el activo fijo neto que utiliza 

especificamente un producto. 

Para que sea una realidad la utilidad pretendida en la fijación de precios a través de ta aplicación 

de un porcentaje de rentabilidad, la Inversión en activos debe estar representada por valores en 

unidades monetarias de poder adquisitivo actual. 

Lo anterior significa que los Inventarios para este objeto deben estar valuados muy cen:a de su 

costo de reposición o mercado, tomando et menor. 

Deben evHarse las valuaciones a últimas entradas primeras salidas ( UPES } en costos promedios 

cuando la tasa anual de Inflación sea muy atta. 

También el caso de los activos fijos, estos deben mostrar valores en unidades mones.rias que 

representen la Inversión actualizada. 

Medición de los precios de venta. 

Dicha medición se efectúa utlllzando los dos elementos antes mencionados, y conslsttmlte en la 

preparación de estados de resuhados por producto, por linea o por familia de productos... según el 

grado de complejidad de cada empresa. 

2.6.3 Impuestos. 

El impacto de los Impuestos en las utilidades de las empresas es de una Importancia, por- lo cual si 

se treta de mejorar la rentabilidad no puede pasar inadvertida la posibilidad de hacer1o a tsavés de 

una planeación fiscal efectiva, la que en detennlnados casos puede proporcionar ahorros 

Importantes en los impuestos por pagar. 

La planeación fiscal consiste en pagar el menos Impuesto posible dentro de la ley. El esbJdio de 

las operaciones por parte de profesionales en materia fiscal debe resunar en consejos pnilc:tlcos y 

oportunos pare minimizar la tasa Impositiva que gravita en la empresa y hacer uno de los 

beneficios y estimulas fiscales que ofrece el gobierno. 
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CAPITULO 111 

3. LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS AFECTADAS POR LAS 
CRISIS ECONÓMICAS. 

En este capitulo nos referimos a las instituciones financieras, mejor conocidas como • bancos •: ya 

que son la parte principal de nuestro tema, mencionaremos sus origenes, el desarrollo y la 

evolución que han tenido en nuestro pals. Abordamos Jos orígenes del Sistema Financiero 

Mexicano, asf como, la Nacionalización y Reprivatización de Ja Banca. y las crisis que han 

enfrentado. Por último citamos alternativas a estas crisis que han instrumentado tanto el gobierno 

federal como los propios bancos. 

3.1 ORrGENES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

3.1.1 Feudalismo. 

En nuestros tiempos muy pocos ricos guardan cofres llenos de oro o de plata. Las personas con 

dinero no necesHan retener1o. Lo que necesitan es que el dinero trabaje para ellas y por eso 

buscan maneras reproductoras de Invertirlo; es decir. lugares en que rinda más y tenga el más atto 

interés. 

Ese dinero puede participar en negocios, comprar acciones en una companra, adqulnr Bonos del 

Gobierno, o realizar tantas airas cosas. Ya que actualmente hay mil y un medios de utlllzar el 

dinero para ottener mayor Oqueza. 

En el pt1mer periodo de la Edad Media no existían esas posibilidades para las personas con 

dinero. PueS1o que eran muy pocos los que lo tenfan: y las personas que lo poselan casi no tenían 

en qué lnvertir1o. 

En la sociedad feudal, la vida económica se desatTOllaba de tal fonna que no era necesario utilizar 

el dinero para realizar transacciones: es por ello que no era usual. Pues10 que era una economla 

de consumo en Ja que cada aldea feudal prácticamente se bastaba a si misma. 

Existía el intercambio de algunos artículos enlre los habitantes del feudo: dichas 1ransacciones se 

efectuaban en el mercado semanal a las afueras de un monasterio o caS1lllo. 

Con el Uempo y gracias a las Cruzadas Ja Europa Occidental despertó de su sueno feudal, 

desparramando clértgos, guerreros, trabajadores y una creclenle clase de comerciantes por todo el 
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continente: los cuales aumentaron la demanda de artfculos extranjeros. puesto que iban de un 

lugar a otro con mercancías de distintas partes. Arrebataron de las manos musulmanas la ruta del 

Mediterréneo e hicieron de ella otra vez la gran vfa de tráfico entre el Este y el Oesle que habfa 

sido en los tiempos antiguos. 

Hoy el comercio es constante. en tomo a nosotros. Nuestros medios de transporte son tan 

perfectos, que artículos del fin del mundo afluyen a nuestras grandes ciudades y sólo se necesita Ir 

a una tienda y ahl escoger lo que se desee. Pero en las centurias XII y XIII, los medios de 

transporte no estaban tan desafTOllados. NI habla una perenne demanda de articulas. donde 

quiera. que garantizase una venta diaria todo el afto o en las tiendas. 

Fue asf que muehas poblaciones no pudieran tener un comercio pe1Tnanente. Las feñas periódicas 

en Inglaterra. Francia, Bélgica, Alemania e Italia eran un paso adelante hacia un comercio con 

canlcter de pennanencia. 

Las ferias eran enormes, se traficaban en ellas productos al por mayor, que procedf•n de todo el 

mundo. Eran el centro distribuidor donde grandes comerciantes, compraban y vendlan los 

artfculos extranjeros que venlan del Este y el Oeste, del Norte y del Sur. 

En las ferias habla •cambiadores" de moneda que eran una parte Importante de ella, y de la 

misma fonna que habla dfas especialmente dedicados a la venta de telas y cueros, los dias finales 

eran dedicados a las operaciones con moneda. 

Las ferias eran asf Importantes no sólo por el comercio, sino también por las transacciones 

financieras que se haclan en ellas. En el centro de la feria, en la Corte de cambio de dinero, las 

diversas variedades de monedas eran pesadas, valuadas y canjeadas; se negociaban préstamos: 

se pagaban deudas antiguas; se honraban las cartas de crédito; y circulaban libremente las letras 

de cambio. 

Ahf eS1aban los banqueros de la época, realizando negociaciones financieras de tremendo 

alcance. Unidos todos, disponlan de vastos recursos. Sus operaciones cubrlan negocios que se 

extendian por todo el continente, de Londres a Levante. Entre los clientes habla Papas y 

emperadores, reyes y princlpes. repúblicas y ciudades. De tal consecuencia fueron sus 

actividades, que traficar con dinero se hizo una profesión especializada. 
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De esta manera al convertirse en una ancha corriente el hasta entonces comercio Irregular. todas 

las pequel'les manifestaciones de la vida agrfcola e industrial y el mismo comercio, recibieron 

impulsos y florecieron. Uno de los més importantes efectos del aumento del comercio, fue el 

crecimiento de las ciudades. 

Durante la edad media el centro de las actividades comerciales y financieras fue Amberes. Un 

centro Internacional libre para los negocios, en el que todo el mundo podía comerciar, era una 

gran sala donde comerciantes, corntdores y banqueros se reunlan para hacer negocios. 

Una pnlctlca de tremenda Importancia se desarrolló allf. la venta mediante muestras de productos 

reconocidos, lo cual prueba qué gigantescos pasos habían dado la Industria y el comercio. En vez 

de tener todos los géneros o artfculos en mano, para ser entregados al comprador, ya que 

apareció el tipo moderno del corntdor y agente comisionista, quien vendla sólo con una muestra 

standard del producto que fuese. 

Las ferias, que hablan debido su Importancia principalmente a la suspensión temporal de las 

usuales restricciones del comercio, recibieron un golpe mortal de un mercado que era siempre 

libre. El viejo mercado hablan sido desplazados por la Bolsa moderna. 

Al ser el principal centro financiero. Aquf las grandes casas bancarias alemanas e italianas tenfan 

su déposlto·llave y las negociaciones en dinero llegaron a ser de más trascendencia que el 

comercio. Los banqueros comenzaron a utilizar los modernos instrumentos de finanzas de 

entonces e Inventaron medios y arbitrios para hacer el pago de las mercancfas, fácil y répido. 

La maquinaria financiera, para satisfacer las necesidades del comercio en expansión, ya la hablan 

construido en el siglo XVI, los comerciantes y banqueros. Fue asf como se desarrolló el comercio 

en el viejo mundo; pero qué sucede en el nuevo mundo. 1 

1. HmfPQI YnbrsfMI. Tomo S. Paga. 169· 1199. Ed.Satvat Melúcana de EdoclOC"1eS S.A. deC.V.1980 
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3.1.2 Colonialismo y Reforma. 

Antiguamente en América el comercio no se hacfa solamente por vía de trueque sino también por 

compra y venta. Había cinco especies de monedas que servlan de precios a sus mercancías como 

el cacao, pequeftas mantas de algodón, el oro en grano o en polvo, la cuarta eran ciertas piezas 

de cobre y la quinta fueron ciertas piezas de estafto. 

Para las transacciones nonnales el medio de cambio era el cacao se usaba desde la América 

Latina hasta el Brasil. 

Al ser la plata el nuevo medio de cambio, los indfgenas utilizaron sus tradicionales medios de 

canje ya que la plala era muy escasa, y no podía adaptarse a las pequenas denominaciones y el 

cobre no era aceptado. 

Los espaftoles tenlan la misma dificuttad de Ja moneda menuda; por lo que pronto recurrieron al 

artificio emilldo por los comerciantes de fichas en forma de corazones, galletas como estrellas u 

otras piezas que estuvieron presentes más allá de la primera mitad del siglo XIX. 

Desde los aztecas se uso el crédito por la existencia entre ellos de deudas; en su legislación 

consignaban penas de cárcel e Incluso de esclavitud para los deudores insolventes. Respecto de 

la colonia, la orden de Felipe 111 al consulado de México, fue que ningún mercader que tuviese 

lienda podfa usar el oficio de banco público. 

La polflfca de usar con amplitud el crédito para llevar mercancfas a América era muy usual 

reflri6nclose a esa época; primero se compró a pagar en las Indias y posterionnente a pagar en 

Europa. El slglo XVIII fue de alto impulso de las relaciones de crédito, pero una Real Orden de 

Carios 111. prohibla los crédllos pues eran notorios los perjuicios que las clases privilegiadas 

causaban a los artesanos. 

En transición la economia natural indigena. los mineros y campesinos de nuestro primer 

mercantilismo experimentaron una imperiosa necesidad del dinero y crédito que eran obtenidos de 

mercaderes con attos tipos de interés. 

El primer establecimiento virreinal nació con el nombre de Banco de San Canos; debido a los 

problemas de la época su manejo fue limitado, entregando sus activos al Banco Espaftol de San 

Femando. 
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Las cajas de comunidades con origen ligado a los Pósitos, las exigencias y necesidades de La 

Hacienda Pública, lo mismo que el banco antes citado, Impidieron el crecimiento de sus capitales 

y el volumen de sus operaciones. 

En cuanto a fonnas de crédito en especie las tiendas de raya eran panes de la corve agraria del 

campesino pobre. Dichos créditos originaban deudas perpetuas y la pérdida de libertad. La 

aplicación de este crédito en la colonia proseguida sin éxito en la Independencia, y resurgida en el 

porflrtato fue motivo de la servidumbre campesina y de los obrajes. 

En cuanto al crédito de minas, especializado en materia de capitalización, hasta fines del siglo 

XVIII no apareció su Instrucción técnica con el establecimiento de la Escuela de Mlneria. 

Con el tiempo aparecieron algunos bancos de plata y compatUas de habilitación y avro, entidades 

de ca,..cter privado que concedieron prestamos a las minas pero tales actividades quedaron 

lntenumpktas en los tiempos difíciles de luchas polftlcas. 

Durante el vlrTelnato Don Pedro Romero de Terreros funda el Monte de Piedad de Animas en 1775 

el cual estaba a la anura de algunos bancos como el de llalla y Espana. Sus principales 

operaciones fueron prendarias, atención de depósitos confidenciales, atención de autoridades y 

juzgados, y para recibir depósitos legales y remate en público al moneda sobre los pequenos 

recibos no rescatados; al fallecer el fundador gracias al atocino de sus administradores y las 

luchas politlcas dicho monte tuvo un lapso de decadencia que duró hasta el porfiriato. 

Durante el periodo de la Ilustración Novohlspana la tradición crediticia general utilizaba los 

préstamos para el consumo de gente que podía hipotecar bienes inmuebles y sus recursos. La 

lglesJa y sus recursos sirvieron en el proceso hipotecario de los bienes ralees. para constituirse 

como el primer gran acreedor del virreinato. 

En cuanto a los habilitadores, prestaban bajo fonna de dinero pero mejor en aguardiente vino, 

textiles, etc. Existía una figura llamada habilitador que adelantaba dinero a los cosecheros, que 

son los que sacan casi todo el provecho de este ramo de Industria . 

Los consulados en verdad eran una especie de bancos que recibfan depósitos y préstamos para 

emplear1os en negociaciones y prestar1os a su vez asf como realizar operaciones hipotecarias por 

cuenta de terceros de la misma forTna eran tribunales que resolvlan pleitos crediticios con los 

comerciantes. 
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El Banco de Avro de Minas creado por Car1os 111, duró hasta Jos primeros anos de la 

Independencia; fue destinado a otorgar préstamos refaccionarios, actividad que junto con la 

agricultura ocupaba el mayor rango en la economía mexicana de Ja época. Este banco trató de 

sustHuir con c1ena fonuna Jos préstamos usurarios de panfcuJares. 

Las Casas de Moneda funcionaron hasta la úHJma década del siglo, cuando fueron clausuradas 

todas menos Ja de la CD. de México. Como ya se mencionó los más remoles antecedentes de fas 

Instituciones de Crédito se encuentran en el Nacional Monte de Piedad, fundado en 1775. 

El Banco de Avío surge en 1830 y el Banco para la AmonJzación de Ja Moneda de Cobre. En 1864 

durante la Intervención francesa, se fundó el Banco de Londres, México y Sudamérica: esta 

JnstttUción emitió Jos primeros bllletes de banco que circularon en el pafs. Posterionnente se 

fundaron en la CD. de Chihuahua, el Banco de sanla Eulalfa en 1875, el Banco Mexicano en 1878 

y el Sanco Minero Chlhuahuense en 1882, tOdos ellos con derecho a emitir billetes. 

3.1.3 Porfiriato • 

La transformación del sistema monetario y bancario durante el porfiriato( 1876 - 1910) respondió, 

a las necesidades de medios de pago, resuttado del progreso de una economfa de cambio y de 

varias ramas de producción. 

La aparición del dinero bancario trajo con sigo el desarrollo de las instiluciones de créCSUo, con lo 

cual la economfa nacional quedó dolada de una organización financiera mejor adecuada a la 

expansión de comercio exterior e Interior, Jos cambios en la Industria y Ja minería hicieron 

necesarios Ja Intervención de los parllculares. 

El sistema de arrendamiento de las Casas de Moneda para manejarlas como un negocio de 

exportación de metales preciosos. quedó sustituido por la acusación oficial exclusiva. La actividad 

de Jos bancos quedó sujeta a la reglamentación y vigilancia del Estado, para hacerla concordar 

con la prudencia financiera, la complejidad de las funciones que tenían y la posible repercusión de 

sus actos sobre la marcha de la economía general del país. 

Al surgir los bancos, el gobierno pensó en la posibilidad de hacer convenios con ellos para 

allegarse de recursos. 
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En 1881 el Ejecutivo Federal realiza un convenio con el Banco Franco - Egipcio, que después se 

transfonnarfa en Banco Nacional Mexicano iniciando sus labores en 1882. En este mismo ano fue 

fundado el Banco Mercantil Agrfcola e Hipotecario, el cual en 188• se fusionarla con el Banco 

Nacional Mexicano y formarlan en hoy conocido Banco Nacional de México. 

En este ano ocumeron acontecimientos que desembocaron una crisis financiera repitiéndose esto 

en muchos otros paises que tenían la múlllple emisión privada de billetes de Banco. Una vez que 

el público manifestó desconfianza en el sistema financiero y trató de convertir sus billetes en 

efectivo se produjo pánico. 

El gobierno tuvo que auxiliar a los bancos decretando en 1885 la suspensión de pagos 

gubernamentales. Presionó a los bancos más importantes (Banco Nacional y Mercantil) para que 

se fusionaran y al reunir sus capitales, mejoran su posición financiera. 

El Banco Nacional de México contó con una serie de privilegios los cuales se reglamentaron en 

1884 dentro del código de comercio. Asf nacieron las primeras leyes que en materia bancaria 

hubo en el país; como dichos privilegios provocaron una reacción de pugna por parte de las 

demás Instituciones. 

Se transfonnó el Banco de Londres, México y Sudamérica en el antiguo Banco de Londres y 

México que dejó de ser sucursal extranjera para convertirse en un banco mexicano; lo cual derogó 

el código de comercio, promulgándose uno nuevo en 1889 dicha Jey estimuló de nuevas 

lnsUtuciones y otorgó concesiones para fundar bancos en varios estados de la república. 

Gracias al arreglo de la deuda pública y Ja nivelación del presupuesto la situación económica fue 

propicia para el desarrollo de bancos y fue en este ambiente cuando se expidió la Ley Federal de 

Instituciones de Crédito en 1897. que se ocupaba de tres ciases de bancos: 

a) Emisión 

b) Hipotecario 

c) Refaccionario 

En 1905 se emprendió una refonna monetaria como consecuencia de la baja en la plata en 1902. 

Esta refonna consistió en la Introducción del patrón oro. que atrajo aún más inversión extranjera y 

elevó la ocupación total en el país. En 1907 se inicia una nueva crisis internacional la cual se 

prolonga hasta 191 O. Bajó el precio del henequén, se restringió el crédito disminuyeron los 

préstamos y se aceleraron los cobros de vencimientos. 
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El periodo comprendido entre la promulgación de la ley de Instituciones de Crédito ( 1897 ), y el 

inicio de Ja crisis en 1907 puede ser considerado como un intento de consolidación y crecimiento 

del sistema bancario. 

Aunque las lnstHuciones Bancarias fueron creadas para funcionar como bancos comerciales, Ja 

realidad económica del pafs los obligó a funcionar como bancos de Inversión, prestandlD a plazos 

m6s largos mientras se congelaban sus carteras. En 1901!1 se seftala una crisis de fuerte magnitud 

y la decadencia del sistema bancario porfirista. Desde entonces solo se sostuvieron eq base a la 

emlsión de billetes, lo cual fomentó una Inflación peligrosa y agudizó la crisis económica del pals. 

La materia de lntennediación en el desempefto de las tareas bancarias son los capttaJes.. Dada la 

escasez de éstos, hubo que Importarlos. La progresiva comercialización demandó y 8Usplció el 

desarrollo del sistema monetario y bancario. Se tendió a usar más el dinero y los servicios 

bancarios a medida que aumentaba y se facilf1aba el volumen de operaciones. 

Al principio se planteó la necesidad de aumentar las acunaciones de piezas frac:cionarias; 

pc>Sterfonnente el mayor movimiento del comercio hizo necesario el uso de billetes ersattldos por 

bancos pr1vados més tarde los depósitos a la vista adquirieron Importancia como medios de pago, 

lo que originó un cambio en la estructura de la oferta monetaria. 

A fado de los pesos fuertes de plata y las monedas menores del mismo metal o de cobre, que 

compcnfan la tolalidad del medio circulante, ganaron importancia los billetes y las cuentas de 

cheque. 

A partir de 1905 la refonna monetaria fijó el tipo de cambio e inclusive existió un movimiento de 

revaluación , de manera que la protección que ejercía el mercado cambiarlo dejó de favorecer la 

pn>ducciOn Interna y de estimular el crecimiento de las exportaciones. 

La lendencla de las inversiones y fas necesidades que planteaba la continuación del desarrollo 

Industrial sugirieron la presencia de un aumento de la relación capital - producto. En es1as 

condiciones era poco lo que podían lograr los aranceles, subsidios y otras débiles medidas de 

politica económica adOP1adas para contrarrestar los perjuicios que causaban al sector externo y 

los obstáculos que planteaba la continuación del desarrollo económico. 



El gran problema del Porfirlato lo constftuyó el sector agropecuario; pese a que la agricultura de 

exportación mostró dinamismo, el sector en su conjunto se mantuvo estancado y la producción de 

alimentos creció a una tasa menor que la de la población de tal manera que disminuyó el consumo 

per- cáplta de anlculos de dieta popular. 

La desigual distribución del ingreso hacia rfgida Ja importación de bienes suntuarios y restaba 

flexibilidad a la oferta de bienes Importados; ante el crecimiento de Ja población, el poco aumento 

de la ocupación productiva y la Incapacidad del sistema económico para alcanzar nuevamente 

una dinámica de crecimiento, la disminución del ingreso de fas mayorlas se acentuó y el 

de5COntento se agudizó. 

Se Inician los movimientos de defensa del pueblo y se llega a las huelgas en Cananea y Río 

Blanco. Las dlfJcuttades en el mercado de trabajo hicieron intolerable esta sl1uaclón. La falta de 

respeto a los derechos humanos y la conducta arbitraria de los medios de producción, provocaron 

con una explosiva sftuación polllica que trae consigo la campana presidencial de 1910. 

El enemigo mas temible de la banca porfirfana fue la arraigada costumbre de las operaciones con 

ahos plazos y las renovaciones. Ya que no eran muchas las personas que al obtener fondos de un 

banco tenfan el propósito de cubrir sus adeudos en el plazo estipulado. 

Al Iniciarse Ja Revolución Mexicana en 1910 operaban en el país las siguientes Instituciones 

bancarias: Banco Nacional de México. Banco de Londres y México, Banco de Aguascallentes, 

Banco Hipotecarlo de Crédito Territorial, el Banco Hipotecario y los bancos reraccionarios de 

Campeche, entre otros. 

3.1.5 Movimientos Annados y el Cardenlsmo. 

Los movimientos annados durante el periodo 1910 - 1934, sobre todo el de 1910 marca el inicio 

de una fuene caida de la actividad económica a la que sigue la etapa de formación instilucional 

que se extiende hasta 1935. En este ano se manifiesta un proceso de crecimiento económico, con 

Inflación e lnestabllldad cambfaria. 

Durante la décadas de los 70's las condiciones volvieron a ser las de la primera etapa. En la época 

comprendida entre las dos guerras mundiales ocurrieron cambios institucionales que demostraron 

ser determinantes del proceso de crecimiento económico. 
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Entre 1921 y 1928 México conservó una balanza comercial favorable que hacia el final de ese 

periodo tuvo un saldo positivo cercano al 80% del valor de las Importaciones. En 1909 y 1910 

dicho saldo favorable consistió en sólo 30% del valor de las Importaciones. Es decir que después 

de la revolución aumentó el volumen de recursos internos que se transferfa al exterior. 

Para 1926 el saldo comercial fue favorable ya que estaba apoyado en parte por remisiones de 

mexicanos emigrados a los Estados Unidos y por el comienzo de los Ingresos por turismo. El 

aumento de las exportaciones de minerales fue el resultado del desarrollo de la Industria petrolera. 

y de los cambios en las cotizaciones de los minerales. 

Los primeros trazos de lo que serla el estado mexicano post - revolucionario comienzan a partir de 

la promulgación del Plan de Guadalupe en 1913 y toma forma en 1917 con la promulgación de la 

constitución vigente. 

carranza alcanza la presidencia pero no el poder. el poder queda en manos de los generales 

Obregón y Calles que gobemarlan México hasta 1938. A lo largo del per1odo del 

constttucionallsmo. Obregón avanzó su carTera polltlca a lado de Carranza y de dirimir los 

conflictos con Villa en 1914. 

Entre 1921 y 1924, la situación general del pafs es incierta. Obregón no ha recibk:lo el 

reconocimiento dlplomético de los Estados Unidos y los acreedores extranjeros se unen al Comité 

Internacional de Banqueros bajo los auspicios de Morgan Guarantee Trust. Los petroleros 

extranjeros viven la bonanza del oro negro mexicano. 

A partir de 1925 Plutarco Ellas Calles es electo presidente y emprende un ambicioso programa 

económico en el que se establecen las bases Institucionales y materiales para el futuro 

crecimiento del pals. Las caracterlstlcas del programa las determinaron sus protagonistas y la 

Incertidumbre que se instrumentó en esa época. 

La conducción de la polltica económica de Calles se deposttó en los titulares de la Secretaria de 

Hacienda y de Ja Industria, Comercio y Trabajo. Durante su primer ano de gobierno el jefe máximo 

adopta las tres iniciativas centrales de su polltlca económica. 

El 30 de marzo de 1925 crea la Comisión Nacional de Caminos; el 1 o. de septiembre inaugura el 

Banco de México, con el privilegio de ser único Banco emisor, entre otras atribuciones de Banca 

central, y el 3 de diciembre funda la Comisión Nacional de Irrigación. 
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La gran crisis de 1929 deprimió los niveles de actividad económica. El valor de las exportaefones, 

que de 1926 a 1929 descendió como resultado de la persistencia de la baja en la producción de 

petróleo. Se abatió tanto que en 1932 registra casi un tercio de su valor de 1929; las Importaciones 

descendieron de forma similar. 

De 1929 a 1932 el PIB descendió al 6.3% anual, las manufacturas, los transportes y la mlneria se 

redujeron. El petróleo descendió, la ganaderfa, la energfa eléctrica y el comercio fueron los 

sectores que menos resistieron la dept"eslón. La producción minera para exportación descendió 

como consecuencia de la caída de la demanda externa. 

El periodo comprendido entre las dos guerras mundiales fue una época de Importantes cambios 

instttucionales que constituyeron Influencias Importantes en el proceso de crecimiento. 

Cardenismo. 

En 1935 se forma la base del actual sistema polltlco, se termina con el predominio de los caudillos 

milnares y se organiza en el ceno del partido oficial a obreros y campesinos: se reformó la politlca 

del gasto público para orlentar1a al fomento económico y social. 

Se establecieron los fundamentos del Sistema Financiero con la creación del Banco de México. 

Las Instituciones Nacionales de Crédito Agrlcola, Industrial y de Servicios y La Ley de Instituciones 

de Cr6dito: se Impulsa la reforma agraria: se nacionaliza el petróleo y se crea la Comisión Federal 

de Electricidad, vinculando la Inversión en energla a la actividad económica Interna. 

El Sistema Financiero comenzó a constituirse en este tiempo y alcanzo un periodo de auge y de 

influencia determinante como Intermediario entre el ahorro y la Inversión en la etapa de 

crecimiento con estabilidad. 2 

2. L1 Bpltdpd EG900mte.e McJ!ÓCl!M RettCYiaiOn y pef'Spedtva. Solls LeopoldO. P6gs. 13 ~ 109. De. Stglo XXI • DecltnonoY9na 

lmpf-'On. MitiUco 19Q1. 
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3.2 FORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. 

3.2.1 Antecedentes. 

Como consecuencia de la destrucción del Sistema Bancario durante fa Revolución. en 1925 los 

activos de las lnstHuciones financieras eran menores que antes del movimiento. Inclusive en 

relación al PIB. 

Un hecho de gran significación resultante de la lucha armada y cuya inf1uencla llegó hasta fechas 

muy recientes fue el periodo de inflación aguda de esta época que contribuyó a la destrucción del 

Sistema Financiero de tal manera que después se presentó un período de escasez de medios de 

pago y baja de precios, que al llegar a la gran depresión se agudizó. 

Desde la func::laciOn del Banco de México en 1925 hasta después de Ja Segunda Guerra Mundial 

los Bancos Comerciales fueron las Instituciones Financieras más Importantes, aunque entre 1925 

y 1940 su crecimiento fue de sólo 2.3% anual. 

La Banca de Depósito, junto con la de Ahorro ha sido llamada Banca Comercial; puesto que sus 

operaciones b4sicas no han correspondido al crédito para la circulación de bienes y servicios, sino 

m4s bien a la producción en muchas de sus actividades prácticas. 

es por ello que las operaciones pasivas de la banca de depósito han captado recursos a través de 

depósitos a la vista en cuentas de cheques y a plazo fijo o previo aviso; a su vez las operaciones 

activas han consistido en prestamos para atender renglones productivos y de capital de trabajo 

bajo la fonnas de descuentos, créditos directos, repartos, anticipos, pignoraciones sobre valores y 

refacciones a cono y medio plazo. 

La ley permite también cierta porción de canera integrada por créditos a mediano y largo plazo en 

avío hasta dos anos, créditos a la exportación de producios manufacturados hasta tres anos y 

créditos refaccionarios hasta de 1 O anos; los plazos mayores al corto no han podido exceder del 

porciento variable de sus pasivos. 

El departamento de ahorro permitió la emisión de bonos y estampillas y desde los anos 6D's han 

estado vigentes planes especiales de ahorro para el fomento a la vivienda popular. 
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En la Banca Especlaltzada fueron nutridas las relaciones de financiamiento lnterbancario entre 

Instituciones componentes de grupos Bancarios; como: Grupo Banco Nacional de Mtb:lco. Banco 

de Londres y México. Banco Mexicano. Banco de Comercio, Banco de Industria y Comercio Y 

Grupo Banco rnremacionat. 3 

Respecto a su operación abarcan aspedos tales como: 

• Promover la organlzaelón o transfonnaelón de empresas. 

• Suscribir y c:onservar acciones y partes de Interés en las mismas. 

• Entrar en comandita con Umites detenninadlos de posesión accionaria • 

• SuscrltHr y colocar obligaciones emitidas por terceros. prestando o no su garantía • 

por amortización e fntereses, con aviso a la Comisión Nacional Bancaria. 

• Actuar como represent•ción común de accionistas • 

• Hacer servicio de tesorerfa y caja . 

•Operar en critditos de avío, refacción. hipoteca, y acUvk:lades fiduciarias, aceptando préstamos 

y créditos o recibir depósitos para detennlnados efectos. 

3.2.2 Financieras Privadas. 

El Sistema de Financieras privadas adquirió un fuerte desarrollo al coJocarse como la segunda 

rama de captación de recursos bancarios durante la quinta y sexta décaela, ya que absOrt>leron 

fondos provenientes del público en un volumen mueho mayor que los tftulos de renta fija de 

nuestro mercado de valores. 

otorgaron un monto de crédito superior aJ concedido a Jos bancos de depósito aprovechando la 

flexibilidad de sus operaciones activas y pasivas, como bancos comerciales disfrazados. ya que 

podfan sustraerse mejor al control crediticio del banco central, por lo cual esta institución limitó sus 

pasivos a corto plazo. 
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otorgaron un monto de crédito superior al concedido a los bancos de depósito aprovechando la 

flexibilidad de sus operaciones activas y pasivas, como bancos comerciales disfrazados, ya que 

podían sustraerse mejor al control crediticio del banco central. por lo cual esta Institución limitó sus 

pasivos a corto plazo. 

Otra ventaja que tuvieron las Instituciones Financieras durante su mejor época consistió en las 

posibilidades para conceder a fa clientela mejores tasas de Interés tanto en moneda nacional como 

extranjera, m4s las derivadas del Impulso a grupos Industriales de los que ellas fonnaban parte. 

En 1943, se fijo un tope para depositar excedentes en el Banco de México, ya que el alud de 

divisas crecla en fonna muy ana. esta medida fue transitoria, una vez entrado el mundo en la 

segunda postguerTa. Las disposiciones de 1945 para tratar de evitar que recibieran fondos del 

público a trav6s de préstamos dio lugar a polémicas y se limitó la captación de mutuos o 

prestamos de dinero por parte del publico. 

Con la reforma de 1949 fue creado el bono financiero en sustitución de los bonos generales que 

hasta ese entonces eran emttidos. Como los bonos generales tenían poca aceptación entre el 

público deblan ser apoyados por Banco de MéxJco y Nacional Financiera, esta fue la causa de que 

se estableciera el nuevo titulo financiero. 

con la finalidad de que ras SOciedades financieras recibieran depósitos en moneda nacional a 

plazos mayores de un ano. susceplibles de documentarse con certificados financieros cuyas tasas 

de Interés faciliten su colocación entre ahorradores y con base en reformas de enero de 1965. el 

Banco de México autorizó la emisión de certificados financieros a diferentes tasas. 

Para 1971 decreció la actividad económica nacional, con fuerte Inyección de liquidez del Banco de 

México y considerando aumento en los fondos excedentes de las sociedades financieras sobre sus 

reservas obligatorias en la misma institución y aumento final del medio circulante. Durante 1972 y 

1973 los mayores incrementos corTespondieron a bonos financieros, con descenso continuado de 

Jos certificados. Es decir aumentan la preferencia del público a corto plazo. 

Las Financieras destinaron més de la mitad de sus recursos a la construcción de comercios y otra 

parte a la construcción de inmuebles. En 1941 constituyeron una de las seis divisiones del Sistema 

Bancario Mexicano como lnstHucJones o Sociedades : 
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Hiootecartas 

En abril de 1982 se otorgó a los se ti ores Eduardo Garay y Francisco de P. Ta vera Ja concesión 

para formar el Banco Hipotecario Mexicano. La principal finalidad de esta Institución de Crédito ha 

consistido en otorgar préstamos a largo plazo con vencimiento máximo de 20 anos amparados con 
la garantra de inmuebles. 

Capitalización 

La Ley General de Instituciones de Crédflo y Organizaciones Auxiliares de 1941 vino a crear y 

reglamentar estas lnS1ituclonos de capitalización merced a cuyo funcionamiento el ahorro popular 

puede capitalizarse en fonna de cuotas para reunir un patrimonio a favor de sus depositantes, con 

derecho a sorteos periódicos. 

Inmobiliarias 

Como los capff:aJes sociales de estas Instituciones han sido pequenos, el desarrollo de sus 

actividades ha resuttado muy escaso. Por lo mismo estos bancos Inmobiliarios han jugado un 

escaso papel en ra función de conceder préstamos o fonnalizar Ja construcción de viviendas 

pcpulares mediante la captación de cuotas progresivas o depósitos a plazo de su clientela. 

Fiduciarias 

Estas sociedades fueron autortzadas por la ley de 1941 para Intervenir en Ja emísión de toda clase 

de tftulos de crédl1o garantizancto la autenticidad y cumplimiento de los requisitos de colocación, 

asl como para actuar como representante común de los tenedores de tftulos, dar servicio a Ja caja 

o de tesorerla por cuenta de las Instituciones o sociedades emisoras, tomar a cargo los libros de 

registro, representar a Jos socios, accionistas, acreedores u obligacionistas en juntas o asambleas. 

Sociedades de lnyee>ión 

La ley de 1950 y de 1951 constituyeron Jos primeros intentos de formación de estos instrumentos 

de inversión, pero sólo en la rerorma de 1955 quedaron en ejercicio las primeras sociedades en 

operación. 
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La estabilidad del peso mexicano durante el nacimiento de estas sociedades, pennltló una 

penetración Inicial bastante profunda para fa estructura de nuestra inversión entre ahorradores 

medios. pero la inestabilidad financiera de la séptima década ha producido un estancamiento en 

sus planes de inversión. 

3.2.3 Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

Fueron cuatro las ciases de instttucíones au.x:iliares de crédito que fueron consagradas por nuestra 

Jegisfaclón bancaria a saber: bolsa de valores, almacenes generares de depósito. cdmaras de 

compensación y uniones de crédito. A las primeras solo las mencionamos. y a •• última la 

desan-ollaremos par ser de nuestro lnlerés. 

Unipne3 qe Crédtto 

Olehas organizaciones han sido un embrión de crédito para operar solamente con sus propios 

socios, ya que estAn estructuradas bajo el principio eooperatlvtsta. Se dividen en agrlcolas, 

ganltderas, Industriales, comerciales y mbdas cuando sus socios operen cuando menos en dos de 

estas ramas. 

Se estabfecieron para prestar garanUa o aval a: los créditos que se contratan con Olras personas e 

Instituciones: hacer préstamos en1re socios en descuento, reembolsable a cinco a,,os: administrar 

obras de propiedad de sus asocJados: recibir depósitos a fa vfsta o a plazo hasta 25 mil pesos; 

promover organización de inOuSfrlas: adquirir aeciones o Utulos semejantes y mantenerlos en 

cartera, sin olvidar la adquisición de mercancfas o inmuebles. 

Antecec:fentes 

Para hablar con respecto de tas Uniones d'e Crédito en México. es Imprescindible reconocer cual 

es su origen v eómo han evolucionado a lo largo del tiempo. A finales det Siglo pasedo ciet1as 

empresa adoptaron tecnologías innovadoras para su tiempo - 1anto mecánicas y de proceso como 

administrativas y financieras - • que Jes permitieron despuntar significativamente de quienes 

originalmente eran su competencia. 
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Algunas pequenas empresas entendieron que mediante agrupaciones gremiales podfan realizar 

compras consolidadas que les permitlrfan reducir et costo de adquisición de materias primas. y asf 

competir con otras empresas de mayor tamano. A tales agrupaciones se les denominó uniones de 

compra y se constHuyeron como sociedades anónimas. 

Las Uniones de Crédito son producto de la evolución de las uniones de compras. las cuales se 

vieron necesitadas de nuevos modelos cada vez m4s complejos de financiamiento como avíos a 

mediano plazo. crédHos refaccionarios para adquirir maquinaria y equipo, descuento de cuentas 

por cobrar para anticipar liquidez. etc. 

Las actividades de las Uniones de Crédito se encuentran reguladas por la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

FacuHades 

• Operar en las ramas económicas en que se ubiquen las actividades de sus socios. Con tal 

disposición se elimina la obligación que existía de operar en una sola rama económica, abriendo fa 

posibUldad de la existencia de las Uniones Mixtas, estas úttlmas aceptan socios de cualquier 

caracterlstica empresarial, lo que en cierta medida da origen al Boom unlonfstlco de 19930 

provocando a su vez la pérdida de especJallzación gremial. 

• Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamo y crédito de toda clase. 

• Recibir de sus socios depósitos de ahorro. Con Jo cual se ac:lquiere un carisma parecido a la 

banca y una relaUva flexibilidad para fondear la operación de la Unión. 

• Adquirir acciones, obligaciones y otros ti1ulos semejantes y mantener1os en cartera. Esta 

facuHad les perTTlite operar una variante del corretaje de valores, sin embargo tal actividad ha sido 

escasamente aprovechada por las uniones, tal vez porque las administraciones de éstas provienen 

en su mayoría de la industria y de la banca más que del medio bursátil. 

otras Facultades. 

• Promover la organización y administrar empresas industriales o comerciales. 
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• Encargarse de la compra y venta de los frutos o productos obtenidos o elaborados por sus socios 

o por terceros. 

• Comprar. vender y comercializar insumos, materias primas, mercancfas y aniculos diversos, asi 

como alquilar bienes de capital necesarios para la explotación agropecuaria o Industrial, por 

cuenta de sus socios o de terceros. 

•Adquirir por cuenta propia los bienes descritos en el punto anterior para enajenar1os o rentar1os a 

sus socios o a terceros. 

• Encargarse, por cuenta propia, de la transfonnación Industrial o del beneficio de los productos 

oblenktos o elaborados por sus socios. 4 

Los Mercados Bursátiles más Importantes del mundo son los siguientes: 

Mercado Bursétll 

DowJones 

Nlkkel 

Londres 

Hong Kong 

Frankfurt 

Zurich 

Parfs 

(BMV) Bolsa Mexicana de Valores 

Pals 

Estados Unidos. 

Japón. 

Inglaterra. 

China. 

Alemania Occidental. 

Suiza 

Francia 

México (mercado pequeno) 

4. Rmtf• E!gu!lyp dc Einergn. L• Economla Mexbnai desputs de a.. Elecclofies. Uniones de Cr6dda • P6gs. 21 • 26 • Por 

x.-t- Zarz. TerM y F .. VIO Marm Elaza'de. Con&e¡ero de la Unión de Crl!dda de .. lndustlill de Te'9comurúceci0n. y Subdirector 

dll Pran'KllciOn y Ct*lda de ill Urnón de Cr6dda de la lnctustn. de a. Tei.comun9cmci0n. respectl\lament•. EJ. 3. 1997. 
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3.3 EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO. 

3.3.1 Evolución. 

• El Sistema Financiero Mexicano es el conjunto de Instituciones que en fonna profesional se 

encargan de captar recursos (dinero) del público para financiar a personas y empresas que 

funcionan en las diversas ramas económicas. 

Entre los antecedentes más Importantes en el proceso de modemlzaci6n del Sistema Financiero 

Mexicano figuran la creación de la Banca Múltiple y la formación de un Mercado de Valores y 

Deuda Pública. 

En la década de los 70's, el gobierno Impulsó la creación de la Banca Múltiple mediante la fusión 

de Instituciones Bancarias y Financieras, que hasta entonces llevaban a cabo operaciones 

especializadas. Dentro de este esquema los bancos pudieron alcanzar mejores niveles de 

capitalización y economlas de escala, asi como realizar la totalidad de las operaciones que antes 

se ejecutaban aisladamente. Ello permitió diversificar sus riesgos y propiciar una menor 

regulación. 

En 1975 entró en vigor la nueva Ley del Mercado de Valores y en 1978 salieron a la circulación los 

Certificados de la Tesoreria de la Federación ( CETES ). Ambos acontecimientos fueron decisivos 

para la construcción de un mercado Importante de deuda pública. cuya existencia era condición 

Indispensable para la reallzaclón del proceso de liberación bancaria. 

Con la Ley del Mercado de Valores de 1975 se actualizó ta estructura de éste y la de los 

lntennedlarios Bursátiles. Las Casas de Bolsa fueron estructuradas Institucionalmente. se fijó para 

ellas un minlmo de capital y al quedar sus operaciones sujetas a una regulación formal pudieron 

acredltarfas y expandirfas rápidamente. 

El 10. de septiembre de 1982 el Titular de Poder Ejecutivo Federal decretó la Nacionalización de 

la Banca ( de la cuél hablaremos detalladamente més adelante ). Esto ocurria en medio de una 

profunda crisis de balanza de pagos y en una situación interna de grave desequilibrio, a resuttas 

del elevado déficit público, el endeudamiento externo y la calda de los precios internacionales del 

petróleo. 
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Con el nuevo régimen jurídico Ja banca tuvo cambios fundamentales en su estructura, que 

gradualmente conformó un esquema de mayor competencia entre las Jnstrtuciones. HaSla 1982 el 

Sistema Bancario eSlaba fonnado por 60 instituciones, poco més de la mitad eran bancos 

mútlJples. Posterionnente la banca se sujetó a un proceso de reestructuración, efectuándose tres 

etapas de fusiones reduciéndose a 18. 

La Nacionalización de la Banca trajo como consecuencia la Interrupción del proceso hacia la 

banca universal y Ja disolución de grupos financieros - Industriales. Asf mismo pennHió el 

Cfesaf'T'Ollo independiente de Casas de Bolsas, CompalUas de Seguros, Compaftlas Arrendadoras y 

otros lntennedlarios no Bancarios. 

El sector p(lbllco promovió el fortalecimiento de Jos bancos, dando mayor solidez a sus 

Jnsaltuclones y asignándoles áreas de cobertura más congruentes con las fortalezas de cada banco 

de las diferentes reglones del pais. 

A partfrde 1985 Ja banca múttiple realizó un esfuerzo para modernizar su operación generando un 

nuevo Instrumento; entre los que destacan: fas aceptaciones bancarias, las mesas de dinero, la 

cuenta maestra. 

Estas innovaciones resultaron favorables para el sistema. ya que pel'Tllllleron reducir la desventaja 

competitiva de la banca en relación con otros lntennediarios financieros no bancarios que no 

tenran las restricciones que afectaban a los bancos. Estos instrumentos posibilitaron ofrecer 

diferentes attemativas de ahorro y obtener una mejorfa en fa eficiencia de las Instituciones. 

Los camt>¡os recientes han sido la Liberación del Mercado Cambiarlo. las modificaciones a la Ley 

Bancaria y la desincorporación de Ja misma. 

La reronna rue lnlegral, con el objeto de que las nuevas normas pudiera responder 

adecuadamente a las necesidades del mercado. Asf se busco un mejor equilibrio entre 

Instituciones e instrumentos, una intermediación más competitiva y eficiente y una mayor 

congruencia para el sector en su conjunto. 

La mOdemización financiera fortaleció la supervisión de ras Instituciones, en particular Ja 

supervisión prudencial. Entre las diversas medidas adoptadas se encuentran la calificación de la 

cartera crediticia y una mayor especialización de las comisiones encargadas de la supervisión y 
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vigilancia. al escindirse la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas•. s 

3.3.2 Estructura. 

En 1996. el gobierno adoptó medidas para brindar mayor eficiencia y confiabltldad en las 

Instituciones financieras. Asr se produce la conformación de tres grandes bloques Identificados 

como: Organizaciones Bancarias, Financieras y Bursátiles, Organizaciones de Seguros y Fianzas, 

y los Afores supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas y Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Dentro del primer bloque, las instituciones de BANCA MÚLTIPLE captan la mayor parte de los 

recursos del sistema y se constnuyen asl en la principal fuente de financiamiento. Por su parte. la 

Banca de Desarrollo se dedica a apoyar los programas prioritarios de interés nacional. en tanto los 

ORGANISMOS BURSATILES promueven la Inversión aunada a estas instituciones. 

El segundo bloque Incluye diversos tipos de Instituciones. como son ASEGURADORAS Y 

AFIANZADORAS. entre otros, entidades que proveen a los sectores público y privado de los 

recursos necesarios para apoyar sus programas de Inversión. Integrándose a los esfuerzos de la 

Banca. 

El tercer bloque incluye a las administradoras de fondos para el retiro ( AFORES ) y a tas 

sociedades de Inversión de fondos para el retiro ( SIEFORES ), que prevén que las aportaciones 

de los trabajadores, y del Estado sean manejadas a través de cuentas Individuales propiedad de 

los trabajadores. ANEXO GRÁFICO 3 

3.3.3 Funciones. 

La Secretarla de Hacienda y Crédito Público ( S.H.C.P.) es el organismo del Gobierno Federal 

que representa la mAxlma autoridad dentro de la estructura del sistema financiero y se encarga de 

planear, coordinar. evaluar y vigilar el sistema bancario del pals, que comprende al Banco Central. 

a la Banca Nacional de Desarrollo y de las demás instituciones encargadas de prestar el servicio 

de banca y crédito. 

5 . ..emnJ. Ecllt8dopor B.,.teomer. S.A. P*'g. 13- 25. EdiciOn 1998. 
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La Comfslón Nacional Bancaria y de Valores es un órgano de consulta de la Secretaria de 

Hacienda )' Crédito Público y se encarga de Inspeccionar y vigilar a las lnstffuciones de Crédllo. 

asl como controlar el INDEVAL. las casas de bolsa y la bolsa de valores. 

Comisión Nacional de Seaycos y Fianzas se encarga de controlar y supervisar a las lnsUtuclones 

de Seguros. Sociedades mutuaUstas y a las lnstiluclones de Fianzas. 

Instituciones Financieras Bancarias 

Sus funciones son: 

•Recibir depósitos a la vlsla: ahorro y a plazo: 

• Aceptar préstamos y créditos; 

•Emitir bOnos bancarios y obligaciones; 

• Constttulr depósitos en instituciones financieras del exterior; 

•Efectuar descuentos y otorgar créditos; 

• Operar documentos mercantiles por cuenta propia: 

• Prestar servicios de cajas de seguridad; 

• Operar con oro, plala y divisas; 

• Practicar operaciones de fideicomiso; 

• Expedir cartas de crédito, realizar pagos de clientes; y otros. 

Omanlzaciones Ayxiliares de Crédito • 

Se encargan del: 

•Almacenamiento de bienes y mercancias: 

•Arrendamiento financiero mediante contrato; 

• Factoraje; 

• Otorgamiento de crédito a sus socios; y 

• Operaciones de compraventa y cambio de divisas. 

fnstltueiones del Mercado de Segyco se encargan de otorgar fianzas mediante el cobro de 

intereses y comisiones. 
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Instituciones Financieras no Bancarias. 

Sus funciones son: 

• Ofrecer al público valores bursátiles como : acciones, titulos, obligaciones y documentos 

mobiliarios. 

•Actuar como intermediarios en el mercado bursétll; 

• Emitir y colocar valores y documentos bursétlles: 

•Administrar y guardar valores 

• Invertir en sociedades que complementen su actlvtdad. 

Comisión Nacional del Sistema qe Ahom> para el Retiro 

• Se encarga de la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones 

COl'T8Spondientes a dichos sistemas, asl como la transmisión, manejo e intercambio de 

información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 

Institutos de seguridad social y los participantes en los referidos sistemas. 

• Emitir la regulación prudencial a que se sujetaran los participantes en los sistemas de ahom> 

para el retiro: 

• Emitir reglas para la operación y el pago de los retiros programados: 

• otorgar, modificar o revocar las autorizaciones y concesiones a que se refiere el sistema de 

ahorro. a las administradoras, sociedades de Inversión y a las empresas operadoras. 

• Supervisar a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. 

3.3.4 Cambios en el Sistema Financiero. 

Como se mencionó en el punto anterior la banca ha tenido una serie de cambios trascendentales, 

los cuales han contribuido a su desarrollo y forman parte de su evolución. Dichos cambios han 

sido : Nacionalización y Reprivalización de la Banca. 

También mencionaremos el objetivo que penoegufa y su desincorporación. En ocasiones estos 

cambios no han tenido los resuHados esperados; pero dieron la pauta para realizar mejores 

estrategias y buscar nuevas aHematlvas para que compita con otras bancas o nivel Internacional. 
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Nacionalización 

La Nacionalización es una forma de estratificación; es decir. que la propiedaci ele los medios de 

producción en manos de particulares se transfiere al poder del Estado. 

La Nacionalización es la acción y efecto de dar carácter nacional. Trasferencia a .. colecUvfdad de 

la propiedad de ciertos medios de producción pertenecientes a particulares, pa,. servir mejor el 

interés público y asegurar mejor Ja Independencia del Estado o para castigar la ralla de civismo de 

sus propietarios. e 

La Nacionalización de la Banca termina con la concesión prtvada que se reallz• a través de un 

decreto de expropiación. En nuestro pals se tomó Ja decisión de Nacionalizar la Banca porque no 

venia cumpliendo con las funciones que tenla encomendada. de acuerdo con la concesión 

otorgada por el gobierno federal. 

Su función principal era la lntennedlación profesional y masiva de crédito; es decir captar recursos 

del público para destlnar1o a las diferentes aellvidades económicas del pafs. 

La Banca privada con el aval del Banco de México S.A. se dedicó en Jos últimos anos a 

actividades especulativas como: 

• Compra y venta masiva de dólares, 

• Compra y venta de centenarios, 

• Compra y venta de terTenos, 

• Compra y venta de diferentes tipos de valores etc. 

Los Objetivos de la Nacionalización fueron Jos siguientes. 

• Fortalecer el aparato produelivo y distributivo del pafs con el fin de evitar que la crisis financiera 

afectara aún més. 

• Conlribuir a delener las presiones inflacionarias. 

B. P4'&i1do mC!MOf« y futum di ta Econpml• Mt:lriglne Jos.6 Sit ..... t.r• ~ Mc:nlea. P6g. 12'. Ed. P•nor-me. MI.ideo 

P,.._,. Edtcidn 1 SKl5. 

115 



• Dar seguridael a fos ahof'TSdores y apoyar a los pequellos ahorradores y cuentahablentes de fas 

Instituciones de Crédito del pafs. 

El aparato productivo y distributivo del pafs se fortalece en Ja medida en que se canalicen 

adecuada y oportunamente Jos créditos que requiere para su desarrollo. Si af mismo tiempo se 
abarata el dinero. se cobran Intereses más bajos. se estimula Ja Inversión produdiva y se 

desalienta la inversión especulativa. 

Las pr8slones inflacionarias se pueden reducir drásticamente disminuyendo las tasas de Interés. 

canalizando en forma adecuada y oportuna Jos créditos a Ja producción. estimulando el ahorro 

fn1emo; en fin. mediante potlticas monetarias que se pueden llevar a cabo con la banca 

nacJonallzada (además de otras medidas que estimulen la producción. ) 

Los ahorradores tendrían mayor seguridad debido a que el Estado respaldarla sus depósilos. Al 

mismo tiempo se elevan fas tasas de Interés que se pagan a los pequellos ahorradores ( cuenlas 

de ahorros). si se les pagaba .C.5°.4 de interés anual antes del 10. de septiembre de 1982 después 

recibieron el 20%. 

Estas medidas estimulan el ahorTO duradero. al mismo tiempo que desalientan a Jos ahorTOs 

especufatlvos a plazo fijo. cuyos propietarios sólo esperan mejores oportunidades de ganancia 

para retirarfos. 

Sin embargo, Ja Jnnación. fa polftica económica y en especial la polftfca financiera asf como el 

propio funcionamiento de la banca nacionalizaefa no permitieron cumplir con los objetivos 

planeados. 

La banca nacionalizada siguió con los mismos vicios y problemas que se le atribulan a la banca 

privada incrementados por Ja burocratización y otros problemas económicos del seJ1Cenio de Miguel 

de la Madrid. Por esta razón el Gobierno de Salinas decide reprtvatlzar la Banca. 

Repóyatización de Ja Banca 

Es un proceso mediante el cual la banca vuelve a manos de particulares. 

La reprivatfzación Bancaria mediante la cual el sector privado constituye sociedades anónimas. 

que se integran en grupos financieros y que compran los bancos nacionalizados, se da a través de 
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un proceso die reforma y modlemJzación financiera que incluye vanas refonnas fegales entre las 

que destacan: 

• Promulgación de fa Ley de Instituciones da Crédito. 

•Promulgación de fa Ley para regular las Agrupaciones Financieras. 

•Modificaciones a la Ley del Mercado die Vafores. 

Debido al auge financiero del país en los últimos anos y especial a fa reprtvauzac.161, se han 

formado diversos grupos financieros. 

3.3.5 CRISIS EN LAS INSTITUCIONES. 

Antece<fentes 

Durante fa última década, se aceleraron a nivel mundial las tendencias hacia la globalizaclón y la 

fonnación de bloques económicos prevaleciendo la hegemonía de Ja economla de mercado. 

Anle el nuevo enlomo, Jos paises en desarrollo se abocaron a buscar nuevas fonnas de compe11r y 

alraer capitales, redefiniendo sus estrategias para insertarse con éxito en la economía glOballzada, 

Jo que implicó enfrentar nuevas oportunidades y desaffos. 

En México se pfanteo Ja necesidad de modernizar Ja planta productiva y de Jntegrars& •I comercio 

internacional. El mOdelo económico adoptado tuvo como eje el manejo de una política fiscal que 

condujera a sanear las finanzas púbflcas como condición para la establUzaclón econóRlica. 

A Ja vez, se estimuló fa participación del sector pnvado en la economía y se avanzó en Ja 

desregulación, con el objeUvo de ser més compeUtivos al darse la apertura comerciaL Con ello se 

pretendió lograr un cambio estructural profundo, que sirviera de base para un sófka> y estable 

desarrollo económico. 

Como parte de la estrategia se reafizaron reformas al sector financiero, mediante la desregulación 

de sus mercados, Ja liberación de las tasas, la formación de grupos financiero, la des.incorporación 

de fos bancos y la creación de nuevas instituciones. 

Los buenos resultados obtenidos hasta antes de 199' en cuanto al saneamiento de- las finanzas 

púbficas y control de la inflación, crearon expeelatJvas favorables por la adopción del modelo de 

apertura económica y la privaUzación. 
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Sin embargo estas. expectativas se aUeraron dréstlcamenle por los acon1eclmlentos polfllcos de 

1994. por un manejo de abo riesgo en la deuda de cono plazo y una creciente sobrevaluación del 

Upo de cambio. gestándose una de las peores crisis económicas que ha sufrido nuestro país. 

Desde antes de 1994 la economía del país mostraba ya algunos elementos preocupantes, entre 

los que se encontraba un elevado nivel de endeudamiento provocado por la apenura desmedida 

del crédito al consumo de los Individuos y para Ja ampliación y capital de trabajo de las empresas, 

ante las perspectivas de la economla y de la apenura comercial. 

De 1991 a 1994 los activos bancarios se Incrementaron a razón de un 18 % por ano, al liberarse 

los recursos que uUIJzaba el gobierno dejándolos disponibles para el sector privado. Sin embargo, 

la demanda crediticia fue muy superior, de tal manera que la relación de préstamos a depósitos 

finales fue del 124 %, cubriéndose el diferencial con créditos lnterbancarfos del exterior, lo que 

endeudó al sistema financiero. 

Al surgir la crisis financiera en diciembre de 1994, provocada básicamente por la salida de 

capitales, por la acumulación de pasivos de moneda extranjera en instrumentos de cono plazo y 

por no darse la renovación de las deudas externas, so generó un problema de liquidez en la 

economfa se agravó la problemática de las empresas, de los individuos y del sistema financiero. 

Al sobrevenir la desaceleración de fa economía. combinada con Jos créditos otorgados de manera 

ineficiente, Ja elevación desmedida de las tasas de Interés causada por las expectallvas 

Inflacionarias y por los elevados márgenes aplicados por los bancos, derivados de los altos precios 

pagados por la privatización. 

Se ocasiono una elevación excesiva de la canora vencida, la que antes de la devaluación 

representaba ya el 8.4 % de la cartera total, en comparación con el 6.2 % en 1992, lo cual no se 

vio reflejado en mayores niveles de reservas. 

Un reflejo de la gravedad de dicho problema fue la afectación que los castigos y quebrantos 

tuvieron sobre las utilidades brutas de los Bancos. 7 

7. B!h'!Sfa Etgutlm de f!n1on.s. El Ahorro Interno y la lntem'Mld&9C!On Fin.ncierm. P•gs. liil6 - 100. Por el C.P . .Joaquln Mufloz 

tzquierdo. P~e del Con9ejo Grupo Fin.l"lciefa INVEX. Ej. 12 1996. 
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Eichengreen y Portes. 

La crisis financiera "'es la perturbación de los mercados financieros asociada tlplcarnente con la 

calda del precio de los activos y con la Insolvencia de deudores e lntennedlarios que se ramifica a 

través del sistema financiero afectando negativamente a la capacidad de los mercados para 

asignar l<?s recursos en la economla'". 

Gokfsmith. 

"'Oelerioro agudo breve, que agudiza la lendencia clcHca de todos o la mayor parte de un grupo de 

Indicadores financiero: Tipos de Interés a corto plazo, precio de los activos ( acciones, inmuebles y 

tierras). e insolvencias de empresas comerciales y de Instituciones financieras". 

Mishk.in. 

"'Es una aheración de los mercados financieros que provoca una agudización de los problemas de 

asignación del crédito y el riesgo moral, de manera que los mercados financieros son Incapaces de 

canalizar los recursos de forma eficiente, hacia Jos proyectos de inversión más productivos"". 

Rp2ones y Consecuencias de Ja Crisis 

Las razones y consecuencias de la crisis, son tres: 

La primera es Ja monetarista, Identifica las crisis financieras con los pánicos bancarios que 

producen o gravan los efectos de una contracción monetaria: ya que provocan una fuerte 

concentración de la oferta monetaria no compensada por la Reserva Federal. 

La segunda posición analltica relaciona las crisis financieras con el final de la expansión del ciclo 

económico, considerando las consecuencias de los excesos cometidos en la fase expansiva del 

ciclo. 

La tercera perspectiva es la idea de la lnfonnación asimétrica, esto es el diferente conoeimiento de 

la realidad del riesgo que tiene el prestatario y el prestamista. 

Las consecuencias de la crisis consistió en lesionar la salud financiera de la banca, impidió que 

desarTOllaré su función como Impulsora de la actividad económica y del empleo, produciendo las 

siguientes consecuencias: 
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1. lmposibilktad para asignar en fonna suficiente y de manera eficiente los recursos, ya que estos 

se reducen al lnmovillzarse en la cartera vencida, impidiendo el otorgamiento de crédito a nuevos 

cuentes o proyectos. Por otra parte. Ja demanda de buenos créditos ha escaseado al frenarse 

s(lbHamente fa inversión, produciéndose una parálisis crediticia. 

2. El gobierno ha tenido que apoyar a fas deudores. aplicando tasas artificiales de interés 

utilizando recursos fiscales para absorber la diferencia contra tasas reales de los créditos, costos 

que ha compartido con Ja banca. Esta aplicación de recursos del ahorro Interno restringiré en el 

fu1uro las posibilidades de apoyar el desarrollo y el empleo. 

3. El sistema bancario se ha visto obligado a crear crecientes reservas, fo que ha erosionado sus 

resuttados. Mientras que en 1993 la banca mexicana dedicó el 5.3 % de sus utilldades antes de 

impuestos, castigos y quebrantos a absorber el costo de las malas decisiones crediticias. 

En 1995 tuvo que aplicar el 53.6 % de su resuhado operativo a este propósito, consecuentemente. 

el rendimiento sobre el capital de la banca de México se ha colapsado respecto a los altos niveles 

observados en 1993, pasando del 26.06 % en ese ano ar 5.97 % en 1995. 

41. Al afectarse severamente los niveles de capitalización de los bancos, para satisfacer mayores 

requerimientos solicitados por las autoridades, tanto el gobierno como los accionistas han tenido 

que Inyectar recursos para mantener operando el sistema bancario. Dichos recursos fueron 

retirados de otras actividades económicas, reduciendo las posibilidades de Inversión en otros 

sectores. 

5. Paralelamente al problema de la cartera vencida, en las instituciones se presentó un problema 

adicional de liquidez. al tener posiciones cortas en divisas y enfrentar el éxodo de depósitos en 

moneda eldranjera. 

Todo lo anterior ex.puesto ha Impedido que la banca sea un activo promotor de la actividad 

económica y del empleo, al no poder ofertar créditos en volumen y condiciones adecuadas. 
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3.4ALTERNATIVAS. 

Puede afirmarse que aunque la banca afronte enormes retos por la magnitud de la crisis actual, 

hay que reconocer que el gobierno, los banqueros y los deudores, han desplegado una Intensa 

actividad que ha permitido contener las crisis bancarias y evitar perjuicios a· los Inversionistas, 

habiéndose estabilizado con gran rapidez los mercados financieros de nuestro país. 

Las soluciones que hasta la fecha se han Instrumentado confirman que, tanto el gobierno como la 

Iniciativa privada, han mantenido la visión y objetivos congruentes con el escenario dlftcll que 

hemos vivido, lo que arroja gradualmente resultados positivos. 

El gobierno ha mantenido la estabilidad macroeconómica y ha apoyado los programas 

comprometiendo recursos. La banca ha realizado importantes esfuerzos de capitalización y ha 

compartido los costos de los programas. Los deudores han reestructurado sus adeudos y tratado 

de conservar las empresas viables y los individuos sus bienes. 

El objetivo es reactivar el crecimiento económico y la Inversión, lo que volverá a generar nueva 

demanda de crédito. Al aumentar el empleo mejor remunerado y el consumo, mejorará la 

capacidad de pago. A la vez, al reducirse la Inflación, se darén tasas decrecientes y positivas. 

Todo Jo anterior creará un circulo virtuoso en beneficio de la sociedad. a 

3.4.1 Programas Nacionales de Apoyo. 

Para fortalecer la solidez de las instituciones de crédito, se han adoptado las siguientes medidas: 

FOBAPROA, PROCAPTE, FONAPRE, ADE, UCABE Y SOFOLES. 

FOBAPRQA 

Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Es la compra o cesión de cartera por el doble de lo que 

los accionistas aporten como nuevo capital. 

8. Bniat• Eiecut'YP de Ftnwnzn. El Ahorto Interno y a. lntennediaci6f1 Fin.ne ... P6gs. 102- 109- Pot el C.P . .Jo.quin Muna.z 

tzq~do. Pr..idenla del COl'\Mljo Grupo Ftnanc.ro INVEX. EJ 121996. 
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Tfene por objetivo realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que 

pudieran presentar las Instituciones de Banca Múltiple. asl como procurar el cumplimiento de las 

obligaciones contralas por las Instituciones que participen en el Fondo, con su clientela, 

provenientes de operaciones y servicios propios de su actividad profesional. g 

PROCAPTE 

Es un programa de capitalización temporal que opera mediante la emisión de obligaciones 

subordinadas convertibles, redimlslbles a una fecha detenninada. 

Este fondo tiene su fundamento legal en el articulo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

donde se establecen su objeto, obligatoriedad, garanUas entre otras caracteóstlcas fundamentales. 

Su antecedente fue la formación del fideicomiso "'Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones 

de Banca Múltiple • FONAPRE, que el 20 de noviembre de 1986, constituyo el Gobierno Federal 

como fidelcomitente y el Banco de México como Fiduciario. 

Dicho fondo es un fideicomiso constituido en el Banco de México y el Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico. Cuenta con un Delegado Fiduciario del 

Fondo y con una estrudura administrativa; su órgano supremo de decisión es un Comité Técnico 

formado por nueve miembros: cuatro funcionario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

tres del Banco de México y Dos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

El Fondo trata de que los Inversionistas no sufran quebrantando en caso de resultar Insolventes las 

Instituciones de crédito, procurando el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de las 

Instituciones que participen en el Fondo, siempre y cuando se deriven de su operación propia. 

El Fondo no cubre: 

• Los pasivos provenientes de obligaciones subordinadas 

• Operaciones resultantes de actos Ilícitos, Irregulares y de mala fe, en conjunción con la cliente u 

otras Instituciones. 

Valu.dón y v.m.m Adtvos, S.A. de c.v. EJ. 10 1998. 

122 



Los recursos del Fondo provienen de aportaciones realizadas por la Banca Mexicana, y de los 

financiamientos que oblenga. Estos pueden provenir del Banco de México o de Instituciones de 

Crédito, o de aportaciones extraordinarias. DiChos recursos son Invertidos en Banco de México, en 

condiciones de liquidez, seguridad total y rendimiento competitivo. 10 

Acuen:!o de Apoyo Inmediato a Jos Deudores de Ja Banca su objetivo ha sido preservar las 

empresas viables y las fuentes de empleo y apoyar a las familias afectadas por el deterioro del 

poder adquisitivo y por el abrupto Incremento en las tasas de interés. 

El 23 de agosto de 1996, el Gobierno Federal y la Banca Comercial suscrfbieron un acuerdo por el 

cual, desde septJembre del mismo ano y con un plazo de 13 meses. los deudores de la banca 

recibirlan los beneficios de una reducción en tasas, asf como, una reducción lmportanle en sus 

pagos. 

Para dar un alivio al crecimiento de la cartera vencida y mejorar la situación financiera de los 

acreditados. El programa va dirigido principalmente a los deudores medianos y pequenos y en 

especial a la problemática que enfrenta el campo. Con este propósito y en base a Ja Información 

obtenida sobre el ( ADE ) , nos pareció convenientemente realizar un anéllsls sobre los 

lineamientos del Acuerdo. 

La crisis macro--financiera propició un crecimiento exponencial de Ja car1era vencida debido a: 

• El alza en las tasas de interés. 

• Baja en los Ingresos personales (reales vfa Inflación y nominales vfa desempleo). 

•Aumento en Jos gastos personales ( vla innación ). 

• Baja en los ingresos empresaríales ( cafda en las ventas ). 

• Aumento en los gastos empresariales ( alza de costo de los insumos: materías primas, trabajo y 

capUal ). 

El problema de Ja cartera vencida se agudizó porque el püblico ( quizá equivocadamente ), al ver 

que los programas de reestructura Inicialmente ofrecidos favorecian más a las carteras en 

problemas, que a las que hablan cumplido puntualmente con sus pagos. Dejando de pagar. 

10. Mlldp A..rn;qtmr/ Suplemento E~I. Novtembte 1996. Publie.clón de BaneomeJ. 
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Dicho acuerdo llevaba Implícito cuatro beneficios principales : 

1. Tregua judicial de 5 meses para los deudores que manifiesten su voluntad de suscribirse al 

programa. 

2. Tasas preferenciales durante 13 meses para tOdos los deudores del sistema financiero que se 

incorporen al acuerdo. 

3. Condonación de la totalidad de los intereses moratorias. 

4. No se podnlln pedir garanlfas adicionales a créditos menores de S 400,000.0D • 

Planes del Programa : 

- La reestructuración de adeudos en UOIS. que lncrementarfan el pago según los índices de 

inflación. eliminando la volatilidad de las lasas de Interés. 

- El apoyo a deudores hipotecarios en UDIS, con reducciones al cumplirse los pagos. 

- El ADE aplicable a empresas e Individuos hasta ciertos lfmites, en los que el gobierno y la banca 

absorberían parte de la tasa activa de Interés. 

- Apoyo a deudores agropecuarios. 

- Programa de apoyo a la mediana y pequena empresa. 

- Capitalización y reestructura de créditos propiciados a través de la UCASE. 

Dicho programa comprendió a los créditos en moneda nacional y en UDIS. adeudos en Tarjeta de 

Crédtto, Consumo y Personales, además de Jos anteriores. 

Se fijó una tregua judicial hasta el 31 de enero de 1996 para quienes firmaran Ja carta de intención 

de reestructura confonne al programa. Se fijaron las tasas que los acreditados pagarían a los 

bancos, para tos créditos contratados hasta el 22 de agosto . 
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Los beneficios adicionales fueron la condonación de Intereses moratorias; entendiendo por 

Intereses moratorios a los Intereses adicionales a los ordinarios. 11 

Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial. Es un mecanismo de mediación para 

negociar de la manera més expedita posible la reestructura de los acuerdos bancarios contraidos 

por empresas. 

En una situación critica, conflictiva y de riesgo para la planta productiva del pafs, se planteó la 

necesidad de un proceso de estructuración para allgerar las presiones en la liquidez empresarial y 

hacer frente a las contingencias Inmediatas; que también propiciara la obtención de recursos para 

un mejor uso de la capacidad instalada. 

La UCABE se fonnallzó el 13 de diciembre de 1995 organismo cuya tarea primordial es operar 

como elemento conciliador entre grupos empresariales que tienen adeudos y los Intermediarios 

financieros acreedores. 

Pretende que la carga financiera de las empresas se reduzca con el objeto de fortalecer su 

viabilidad, reactivar su operación para mantener miles de fuentes de empleo y apoyar la 

recuperación económica del pais. 

La intervención de la UCASE como mediadora se desarrolla en tres puntos bésicos: 

1.- Promoción de acuerdos entre los bancos acreedores; 

2.- Generación de acuerdos entre las partes acreedores y las empresas deudoras y 

3.- Definición de las acciones a realizar, seguimiento de las mismas y concreción de las finnas de 

los acuerdos necesarios para las reestructuras correspondientes. 

, '. ADllM Ayrs.ttY . Ane•O - • - • COmta'On N~ a.ne-na y de V•IOfes. 
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La Intervención de la UCABE fija la actuación de sólo dos interlocutores y del propio elemento 

mediador. Conduce además a propuestas y contrapropuestas colegiadas que consolidan 

posiciones comunes para ambar a acuerdos satisfactorios. 12 

SOFOLES 

Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado son instituciones públicas crediticias reguladas por 

el Sistema Financiero Mexicano. con caraderfsticas y funciones similares a la de los bancos, pero 

con la diferencia de que dirigen sus actividades hacia sectores especfficos de mercados 

desatendidos por otras Instituciones consolidadas. 

Se les puede consklerar como un minlbanco debido a que sus operaciones. regulaciones, 

regulación y vlgllancia son similares a la de la banca, aunque están imposibilitadas para captar 

ahorro del público y estén vigiladas por el Banco de México, la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público, además de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Su objetivo es captar recursos financieros en forma eficiente, procedentes de la colocación de 

Instrumentos entre el público inversionista y la contratación de pasivos con todo tipo de entidades 

financieras del pals y extranjeras para canallzar1os a personas ffslcas o morales del sector al que 

eslén dirigidas. 

Dicha contratación de financiamientos ofrece la ventaja de tasas de Interés menores a los otros 

organismos financieros, así como trámites más sencillos, rápidos, confiables y novedosos, 

tomando siempre en cuenta las necesidades del cliente. 

Las SOFOLES enfocadas al sector hlpolecarfo tienen como objeUvo principal proporcionar a las 

famillas mexicanas créditos relacionados con la vivienda. 

Las funciones de las SOFOLES son: 

• Facilitar el acceso de financiamientos a un segmento especifico de mercado que de otra manera 

tendrfan obstAculos para llevar a cabo sus proyectos. 

12. Bryttta fil!cylfyq di flnen;n. Avmnces y ae..noa de la e.ne.. NacJon.t. P•gs. 20 - 2 ... Par Edw.rdo R. eour.. Coordinador 

a.n..I de UCABE. Ej a. 1 ""9. 
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• Invenir los recursos UQuidos en Instrumentos de capacitación de entidades financieras. asr como 

en Instrumentos de deuda de fácil realización. 

• Establecer mecanismos eficientes de resolución y otorgamiento de créditos pa,. apoyar la 

ejecución de proyectos que de acuerdo con las operaciones tradicionales de Ja banca comercJaJ 

quedarlan rezagados. 

• Otorgar los apoyos necesarios para enfrentar los retos de modernización que impone la apertura 

comercial medlarne tasas de interés competitivas de los recursos financieros que ofrece. con el fin 

de competir con el resto de las instituciones del mercado y representar una alternativa atractiva 

para quienes requieren financlamlen1o. 

Las fonnas de captación de recursos que tienen estas instituciones son amplias y se realizan a 

través de: 

• La colocación de instrumentos previamente evaluados por una Sociedad Calificado.-. de Valores 

e lnscrttos en el Registro Nacional de Valores e Jntennecfiarios para su posterior coloc-=:ión dentro 

del público lnver.Yonlsta. 

Sus ventajas son : 

• Costos administrativos reducidos por el tipo de estructura administrativa y financiera que llenen. 

• Son menos burucr8tlcas por su pequena estructura que les pennite ser més flexibles y expeditos 

en los créditos que proporcionan. 

• Tienen una relación muy estrecha con el Cliente. 

• Presentan porcentajes mfnimos de cartera vencida y en algunos casos es nula. 

• Brindan mayor seguridad en los créditos que otorgan debido a que están sujetas a un riguroso 

control y supervisión de sus operaciones. 

•Algunas comparten los mimos sistemas de información y tienden a homologar sus operaciones. 
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• El mercado al que se dirigen presenta altos niveles de demanda, lo que les permite tener amplios 

espacios de operación no satisfechos. 

• Tienen estrategias de cobro flexibles y adecuadas a cada tipo de cliente. 

• Su especialización les permite ser més competitivas frente a otro Upo de instituciones. 

Sin embargo llenen también desventajas, ya que por ser de reciente creación su experiencia es 

Insuficiente y no Inciden en el sector financiero; es decir n·a tienen una Identidad propia que les 

permita demostrar que son eficientes y que pueden realizar apropiadamente las actividades para 

las que fueron creadas y convertirse en lnstttuciones complementarias del sistema bancario, 

masificando el acceso a los créditos para apoyar a la productividad de las instituciones 

nacionales. 13 

3.4.2 Otras Alternativas . 

Primero mencionaremos a las Asociaciones estratégicas y sus modalidades como lo son 

Inversiones, alianzas. fusiones. 

Asociaciones EstratfiC>iCBs 

En un conteXlo de viabilidad, México cuenta con una sólida estructura que permite atraer 

Inversiones vfa fusiones, adquisiciones, alianzas o asociaciones estratégicas en condiciones con 

otros paises en vias de desarrollo, lo que representa una gran oportunidad pero a la vez una 

razonable competencia Internacional para atraer dichos capitales. 

La continua apertura y bUsqueda de los mercados globales propician una constante concentración 

de esfuerzos, el gobierno mexicano promueve directa e indirectamente el asociacionismo, a 

sabiendas de las necesidades de Tecnología. Capital y Recuraos que requiere el pais. 

Con objeto de lograr un crecimiento sostenido es necesario lograr precios y costos de Insumos 

mexicanos que sean competitivos en el resto del mundo. la continua adualización de la 

13. Bcyywte Eguttvo di: f!nwnn•. SOFOLES Opclonea Credltidma. Paga. 18 - 20 . Pot Guadalupe ROdrlguez Moreno y 

Rosal1nda Urtbe E.e.ion.. Parttc!J*nt-de XII Premk> Naceon.I de lnvestigllciOn IMEF. EJ. 3 1997. 
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Infraestructura además de requerir cuantiosos recursos. requiere de trasladar a terceros 

lnleresados la oportunidad de invertir en estas ramas de actividad. Se ha experimentado que esos 

terceros se asocian con otros partfcipanles y comparten los riesgos y beneficios. 

En cuanto a las empresas y particulares. en vista del enlomo global cada día mlls acentuado, es 

necesario actualizar su marco de actividades a la luz de accesar con el menor recurso requerido, 

la tecnología, los mercados, el capital y no perder de vista que muchas de las amenazas se 

pueden absorber en fonna positiva vía asociaciones o alianzas estratégicas. 

La captura de mercados ha perdido fronteras, el enlomo de competencia hoy en día puede 

provenir tanto de empresas grandes y transnacionales como pequeftas pero ágiles y rentables 

cadenas de oferentes de productos y servicios ubicados en muy diversos sitios. 

El estar dentro de fa cadena es fo importante, es necesario orientar las estrategias para acceder 

preferencialmente a los mercados en donde México tiene tratados comerciales. 

En México creemos que esta seré una de las maneras de que las empresas pequeftas y medianas 

puedan lograr su crecimiento y consolidación y Poder contar con una industrl• mucho más 

competitiva y desarrollada. 

En relación a las asociaciones estratégicas, se recomienda Ja utilización de estos mecanismos a 

través de sus distintas modalidades, como son fusiones. adquisiciones, alianzas, convenios, etc. 

Con el fin de obtener: 

• Una mayor transferencia de tecnología de paises más desarrollados a México, un incremento 

mayor de nuestras exportaciones, aumentando Ja penetración en otros mercados en donde 

nuestros proeluctos son competitivos en calidad y precio. 

• Un fortalecimiento de nuestro mercado interno que se ha visto cada vez más amenazado por Ja 

presencia de las importaciones, asf como por nuevos productores de capital exttanjeru. 

• Un logro definitivo de Ja privatización de empresas y servicios, que nuestro goblemo ha venido 

promoviendo. 
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• Una estructuración de pasivos y la capitalización de empresas que desde el punto de vista 

productivo son viables, pero cuya viabilidad ha sido amenazada por su estructura financiera. 

POdemos decir que fue una fase Importante la que se ha realizado por parte de los mexicanos 

para enfrentar y aumentar la competitividad. 14 

lmtf!rslongs y Afianzas 

Las alianzas es la forma más fácil de hacer frente a Jos cambios para tener fuerza. sobrevivir, ser 

mals competitivos y reducir costos operativos. Es Interesante ver como hoy estamos ante una 

posición más sana; y que aliándonos con otros podremos salir adelante. 

Antes de decidir si nos aliamos o no es necesario realizar un estudio de nuestra empresa ( analizar 

los puntos fuertes y los débiles), para tener clara la o las estrategias a seguir. 

Se pueden transferir los activos a cualquier otras companra vendiendo los activos. 

Se debe analizar si el sector en que se encuentra el empresario es rentable o no, si no deberé 

cambiarse de sector o una vez analizadas sus bases de competencia, reconocer que no pueden 

compelir adecuadamente contra un mercado como el que hoy enfrentamos a nivel Internacional. 

Tenemos cinco bases de competencia que debemos analizar para definir cual será la estrategia a 

seguir. Las bases son: 

1. Los productos. 

2. Los mercados. 

3. La tecnología. 

4. Los Recursos Humanos. 

5. La capacidad y la estructura nnanciera de cada negocio. 

Tenemos cuatro posibles caminos anemos a seguir como estrategia para cualquier compaftla. 

todos asociados de alguna manera con alianzas. o con la decisión de no aliarse: 

14. a.,,.... Egutzyq di floapln. \lialbifidad E~ ele Mtldco : Visión IMEF. P~. 44 • 57 - Por Alejandro Rodrtguez 

u.r.n.. y Antonio Gut'*'U Barajea. Ej. 12. 1ggs. 
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1. SI las bases de competencia sel\alan que la compaftía no necesita de nadie para competir en el 

extranjero. cuidando los mercados nacionales, el camino tendrá que ser ajustar en alguna de las 

siguientes cinco variables de bases de competencia. 

En el producto, en el mercado, en la tecnologfa, en la orientación de los recursos humanos o en la 

estruelura financiera, las bases de competencia que pennltan a la compania mantener una 

creciente estructura de competitividad. y la posibilidad de mantenerla en crecimiento. 

2. En caso de que alguna de las cinco bases de competencia se encuentre débil. se puede buscar 

franquiclar algUn proceso productivo, comprar tecnologfa extranjera para utllizar1a en México, 

comprar aJguna marca para utilizarla en nuestro pals u obtener la distribución de algún produdo 

para desanollarfo en México. En esta segunda aHemativa se pueden franqulciar. marcas, 

procesos, tecnología y territoóos. 

3. Se debe buscar asociarse con alguna compatUa que vfa sus marcas tenga un mejor acceso a 

mercados Internacionales con una mejor tecnologla, que represente menores costos de 

producción, mayor compelitlvidad como empresa; una mejor ronna de preparar y capacitar los 

recursos humanos: o bien, mejorar el acceso a recursos financieros a nivel lntemacional. 

4. Ponerle mono a la empresa y tratar de encontrar a aJgulen que pueda comprarla, aprovechar los 

activos, la expectativa y el potencial que México representa y de alguna manera cambiar estas 

bases de competencia y aprovechar1as en propio beneficio. 

Este es el reto de los empresartos, en el plano mlcroeconómlco, si bien en lo macroeconómlco 

hemos tenido avances Importantes, debemos reconocer a la Inversión como el motor del 

crecimiento de este paf s. 

En el plano microeconómlco Ja obligación como empresarios es tener seriedad en el análisis de 

cuáles pueden ser realmenle nuestras bases de competencia, de ahl derivar cuál debe ser nuestra 

estrategia de acción y, si nos conviene, tomar cualquiera de los cuatro caminos aHemos. 1s 

15~. la Economl• ~nm des.puiM da1-E~ •• ~ yAlt.nzaa Eatrat~9Qi•par• 

9oa N~ lntemac~ .... Pag.. 42 - 50 • Por eartos S.&azar Lomelln • Director Genentl de Cerv9Cerl• Cueuh1emóc 

Moctmzurne. EJ.11.11if8.4. 
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Fue la fonna más fácil para hacerte frente a los cambios. tener fuerza para sobrevivir. ser m.és 

competitivos, y reducir los costos operalfvos sin tener la necesidad de disminuir la capacidad de Ja 

empresa. 

Aspectos Relevantes 

• Para sobrevivir se requiere reducir los costos y efectuar mejoras, Jo que conlleva a mayores 

utilidades y mejorar Jos valores de las acciones. 

• No se debe permitir que el ego Interfiera en las decisiones Jóglcas que se tienen que tomar. 

• Se debe pensar en grande y eS1ar bien enfocados. Puesto que los pequenos sobrevivirán cuando 

sean especJallzados en un mercado determinado y tengan algún producto especifico. 

• Asegurarse de que la Jnfonnación financiera de cada banco sea consistente para el sistema. 

Para Poder evaluar mejor si tiene sentido Ja fusión. 

• Se deberán lntercamtMar funcionarios, para real/zar una Integración rápida y evl1ar divisiones, o 

preferencias. 

• Las razones de las fusiones pueden ser: estratégicas, para consolidación, conseguir capital, 

ocupar un detenninado nicho en el mercado. fortalecer a la gerencia, diversificar riesgos de 

mercado y de crédito pero también no todas las fusiones son buenas. 16 

BursatUlzflCidn de la Cartera 

La bursatllización de la cartera de crédito o financiamiento estructurado propone un cambio 

sustancial en la administración y distribución de Jos riesgos inherentes y una mejora de Jos costos 

y rendimientos efectivos tanto a demandantes de crédito como a inversionistas. 

16 Bwyml• Eigultvo pr E!nanz-. La Sanca EJdnlnjer9 •nt• la Crfala MeQCW . F~. P6gs. 18 - 17 . Por .John S. Donefty 

Dnc:tor G.n.rW. e~ e.lk Mlhdco. Ej. <4. 1998. 
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La bursatlltzaclón de la cartera de crédito es producto de una nueva y más eficiente tecnologfa 

financiera llamada Titularización Estructurada del Crédito. mejor conocida como Financiamiento 

Estructurado. 

La titularización consiste en la emisión de titulas, estructurada a partir de un grupo ( pool ), de 

activos financieros; cuando estos titulas son negociados públicamente, esto es, en una Bolsa de 

Valores. entonces se trata de una Bursaltllzaclón. 

Lo Ideal serla satisfacer eficientemente las necesidades de todos los protagonistas, aportando y 

facilitando lo mejor de cada lntennecllario, los cuales a su vez garanticen una utilidad justa. Esto 

es para ser eficiente y exitoso el proceso del crédito, deberé contemplar una solución de ganar. 

El Mercado de Valores suele ser mAs eficiente en cuanto a: 

1) Uquldez. al existir un mercado secundario. 

2) Precio, el cual detennlna el mercado. 

3) Transparencia. al proporcionar lnfonnaclón de emisor a un costo bajo. 

Inconvenientes : 

1) Volumen, ya que se requiere un monto minlmo que justifique los costos Inherentes. 

2) Nombre, ya que sólo las empresas que cumplan con los requisitos establecidos y cierto 

conocimiento en el mercado son viables. 

Los lntennediarios bursátiles buscan ampliar las participación en el mercado de un mayor número 

de emisores con alta calidad, que les representen mayores y mejores negocios. 

Por su parte la banca ofrece: 

1) Garantla a los Inversionistas: la solidez de una Institución regulada por el gobierno ( con 

requisitos tales como un ano grado de capitalización ) y con el respaldo en su caso de un fondo de 

protección administrado por este úhlmo. 
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2) Apoyo a un mayor número de acreditados ya sean empresas o personas físicas. a través de 

programas específicos. 

La BursaUIJzacJón del crédito ha demostrado cumplir con las expectativas planteadas, basando sus 

for1alezas en: 

C•Hdad. En la administración del nesgo crediticio, al Intervenir diversas organizaciones 

especializadas ( La Banca, Aseguradoras. y Calificadoras ) en la evaluación y asignación del 

riesgo. 

Diveraiflcaci6n. El banco no absorbe todo el riesgo al compartirlo con terceros, tanto 

aseguradores y reaseguradores como inversionistas, los cuales a su vez no toman el riesgo de un 

sólo sujetO de crédito sino de un grupo. 

Liquidez. Pues el acreditado no depende tan sólo de los recursos del banco sino del mercado. 

Eficiencia. En la administración del riesgo evitan que el Intermediario financiero Incurra en un 

costo excesivo de capital al no requerir mayor capi1a1Jzación, lo cual le permite ofrecer al 

acreditado menores tasas. 

Obstáculos 

Su apflcación requiere de superar Ciertos obstáculos de entre los cuales, fo más importantes son: 

1. Legales, que permiian la venta sin recursos de la cartera ( TRUE SALE ). Por otra parte la 

Ineficiencia de los procesos legales y judiciales que permitan ejecutar las garantías. 

2. Conlables, en lo que se refiere a los Crilefios de registro y la eliminación del activo de los 

activos bursatilizados. 

3. Estructurales y tecnológicos de Intermediarios; uniformidad en ros contratos y sistemas 

automatizados que permHan un manejo de la Información requerida. 

4. Visión al futuro, cambio de una Banca 1radiclonal a una banca especializada. 
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Persoectivas 

Var1as empresas mexicanas. tanto gubemamentates ( Pemex. CFE. Nafln. Bancomext ). 

financieras ( Bancos ) como no financieras ( Telmex ). han logrado bursatillzar activos en el 

extranjero por m4s de 5 mil millones de dólares. sin embargo han sido restringidos a ventas de 

activos en moneda extranjera cuya fuente de pago se encuentra de igual ronna en el extranjero. 

Es f4cil inferir que de ser posible estarfan dispuestos a bursatillzar sus activos en Moneda 

Nacional y en M6Jdco, sin embargo hoy no es factible debido entre otros a los obstáculos antes 

planteados. 

La banca requiere la optimización del rendimiento sobre capital y activos bancarios de manera de 

ser competitivo ante la globalJzación que vivimos, mejorando la asignación de riesgos. 

El mercado para la bursatlllzación en México existe y seria ampliamente demandado, comenzado 

tal vez con el mercado de hipotecas. el cual, de ser apoyado por el gobierno, sentarla las bases 

para su futuro crecimiento y adecuación a los demás activos financieros. 17 

3.4.3 Premisas del Rescate Bancario. 

Las premisas del rescate bancario, han sido congruentes con las condiciones que impone la 

estabilización económica: 

• Prevenir el riesgo sistemático de la banca y garantizar la estabilidad del sistema de pagos. 

• Proteger en primer ténnlno a los depositantes més que a los accionistas. 

• Evitar incrementar el crédito Interno neto del Banco de México. 

• UmHar el costo fiscal para no comprometer el plan de recuperación. 

• Establecer programas claros y transparentes. compartiendo riesgos y costos, evitando la cultura 

del no pago. 

17. Rftiltl Eiecythrp di Floargn. Perspidrv- Económic:a9 1996. Bursatitazaciórl. P6ga. 19 • 24 . POf .loM Ma. Atcant.r. 

.lltr'llkwz OW9ct0fd9 Fin.nza& Bllnc11 Omdrum. EJ.1. 19915. 
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La estrategia que se ha adoptado trata de solucionar los dos elementos del problema: 

1. Resolver la estabilidad y fragilktad del sistema financiero. robusteciendo la estructura de los 

bancos. 

2. Reducir la carga del endeudamiento de los agentes económicos, bajando sus costos y 

apoyando a quienes cumplan sus compromisos. Al propiciarse la recuperación de los activos. los 

bancos podrén reactivar su función de crédito. 
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CAPITULO IV 

4. EFECTOS DE LA CRISIS EN EL GRUPO FINANCIERO 
MORASAN Y SOLUCIONES ADOPTADAS. 

En el presente capitulo tratamos los origenes del Grupo Financiero Morasán como una entidad 

que se coloca como la lfder en el mercado bancarto. se presentan a continuación los aspectos més 

relevantes de este. Asf mismo damos una semblanza de los efectos de ra crisis en el grupo y las 

soluciones adoptadas. 

4.1 Antecedentes . 

• Junto con la nueva Ley General de Instituciones de Crédito. expedida en 1932, y cuando el país 

atravesaba por una situación particulannente diffcll, nace el Banco Mora Sánchez, S.A. 

El servicio bancario en México estaba dominado por dos Importantes bancos, ambos fundados el 

siglo pasado y cuyo perfil y perspectiva de negocio eran de corte tradicional. 

Ante esta situación, los fundadores del Banco Mora Sánchez ven la oportunidad de crear un banco 

agresivo, que cambie el concepto prevaleciente de hacer banca. Por ello. desde que abre sus 

puenas, se presenta como una alternativa diferente con notables características de Innovación y 

creatividad. 

Desde su planteamiento original se establece el objetivo de constituir el Banco Mora Sánchez, 

S.A., como el primer grupo financiero del país, con características que confonnaban una estrategia 

clara de desarrollo: 

- Cobenura amplia en el país y rápida expansión. 

- Base de clientes diversificada y orientación prioritaria al estrato medio y pequeno y de empresas 

y ahorradores. 

- Fuer1e arraigo local en cada región del país, para lo cual se planteó: 

a) Expansión mediante asociación con bancos locales. 

b) Concenaclón de recursos y voluntades de los principales empresarios de cada localidad. 
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- Proyección de una Imagen innovadora de banca joven, dinámica, orientada al cliente y cercana a 

él. El banquero sale al patio de público e Incluso a la calle a ofrecer su servicio. 

- Siguiendo cuidadosamente su línea de desarrollo trazada, que crea modelo en la banca, llega a 

ser uno de los bancos más Importantes del pafs tanto en recursos como en cobertura, clientes y 

rentabilidad. 

Dicho Institución se constituye bajo los siguientes objetivos : 

• Ser rentable y aportar utilidades al grupo 

• Conservar y aumentar su cartera de clientes actuales logrando el arraigo de éstos, lograr un real 

acercamiento con el cliente, tener una atención personalizada y profesional; además de ofrecer 

produelos adecuados a cada segmento Identificado. 

• Lograr el mayor nivel de Sinergia entre las empresas del grupo financiero. 

• Afronlar con éxilo el reto del cambio que se presenla el entamo financiero actual con la futura 

presencia en el país de bancos extranjeros. 

Fue asf como hace medio siglo comenzó una aventura bancaria sin paralelo en la historia de 

México. El Banco Mora Sánchez, S.A., abrió sus puertas para apoyar las actividades económicas 

del país, el día 15 de octubre de 1932. Contaba con 28 personas Incluyendo al gerente y a los 

mozos de servicio, y con un capital de S 500,000.00 . 

La organización del Banco, fue lineal, no sOlo por la limitación numérica de sus componentes, 

( que no pasaban de treinta ), sino porque la orienlación de las poHtlcas y de las decisiones 

dependerían de sus fundadores. 

A menos de dos anos de su fundación, el primero de marzo de 193" abrió sus puertas el primer 

banco afiliado, el Banco Mora Sánchez de Puebla y en ese mismo ano se creó el Banco Mora 

Sánchez de Guadalajara, como filial del Banco Mora Sánchez, S.A. Por lo que respecta a las 

sucursales del Distrito Federal, las cuatro primeras inauguradas en 1941 fueron Merced, Paraguay, 

santa Maria y Morelos. 
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Dentro del periodo mencionado, en 1933, el Banco estableció contacto con los primeros bancos 

corresponsales fuera de México. Cinco anos más tarde, en 1937, las corresponsalias cubrieron 

todo el mundo. 

1939 fue crucial para todos los paises. Empezó la Segunda Guerra Mundial .. pese a las 

dificuhades, el Banco Mora Sánchez continuó su desarrollo afirmándose en los mercados 

bancarios como una Institución joven que avanzó con seguridad. 

A partir de diciembre de 1956, un acontecimiento trascendental marcó un cambio en la vida de los 

bancos afiliados: cambiaron simultáneamente sus denominaciones por las de Banco Mora 

Sánchez, seguido del nombre de la entidad o plaza en que operaban. Sólo fahaban diez meses 

para llegar a los veinticinco anos de trabajo. 

La unifonnidad en la razón social hizo tangible la afiliación entre los bancos del Interior y el Banco 

Mora Sdinchez en la Ciudad de México. Dicho banco contaban ya con 164 oficinas en toda la 

República. 

En 1955 un acontecimiento de carácter internacional abrió una nueva época: se estableció en 

Nueva Yortt la Primera Oficina de Representación en el extranjero, y un ano más tarde. se crea la 

segunda oficina. en Madrid. 

Al cumplir 25 anos de su creación, en 1957 y continuando con la expansión, el Sistema Bancos 

Mora Sánchez dio otro paso trascendental en su desarrollo, convirtiéndose en un factor importante 

para la vida económica de México, de la propia institución y de su personal. 

Independientemente de la organización de los bancos afiliados, el Consejo de Ac:bnlnistración. 

deseando Incrementar servicios que presta a su clientela, decidió crear nuevas instituciones que 

completaran el Sistema de Bancos. 

El 29 de noviembre de 1956, la entonces financiera Industria y Crédito, S.A., se Incorporó a dicho 

Sistema y cambió su razón social por la de Financiera Morasán. con la modalidad de nombrar a 

funcionarios de la institución como miembros del Consejo de Administración, la cu.. se aplicó 

posterionnente a otras áreas del banco y fue adoptada por diversas empresas. 

139 



El 7 de marzo de 1957 se funda una sociedad de seguros generales denominada Aseguradora 

Morasán, continuando la expansión en el ramo de seguros; en 1964 se adquirió en su totalidad la 

Compaftla de Seguros de México y ambas se fusionaron en septiembre de 1965 en una sola 

compaftla : Seguros de México Morasán. 

Para complementar nuestro Sistema, se fundó el 29 de abril de 1957 la sociedad Hipotecaria 

Moras4n, organizada con el mismo propósito de extender tocio género de facilidades de crédito a 

nuestra clientela. 

Posteñonnente se consideró la lmpor1ancia de crear una compaftla Inmobiliaria. Para hacer más 

égU la Inversión en propiedades Inmuebles destinadas al Sistema de Bancos, también so fundó el 

23 de septiembre de 1957, la Inmobiliaria Morasán, para garantizar el valor de las Inversiones en 

Inmuebles. 

Los cambios anteriores se debieron a la nueva administración con la que se inició una época 

distinta, en la que se concibió una nueva forma de servicio más ágil y at>terto entrando de lleno al 

campo de la publicidad. El cambio Interno fue tan radical que rebaso las fronteras del Banco Mora 

Sénchez e influyó decididamente en la banca mexicana. 

Diez anos más tarde, en 1967. se iniciaron los trabajos para automatizar el sistema. El primero, y 

básico, es el de cheques. Dos anos habrian de transcurrir antes de que quedara Implantado, fue en 

realidad la base para la Instalación del sistema de pagos activados por computadoras• Spac ... 

Al extenderse los servicios en el érea metropolitana a 53 nuevas sucursales, experimentó un 

cambio fundamental: la computadora que habla, la rapidez Incomparable. seguridad en las 

operaciones y un servicio que nuevamente hizo de Banco con ideas modernas. 

La automatización no llegó exclusivamente al sistema de cheques; puesto que otras operaciones 

bancarias fundamentales se fueron Integrando: cartera, cobranzas. valores. créditos hipotecarios, 

etc. En lo referente a la tarjeta de crédito, 1970 fue el arranque comenzó la afiliación de 

establecimientos y tarjetahablentes. A diez anos de distancia, los resultaron revelaron que el 

servicio que la tarjeta ofrecta a la clientela era bien recibido. 

La base del desarTOllO de Morasén fue indudablemente un equipo de gran trabajo y de calidad: su 

personal, fue por ello que para ayudar1e a lograr su desarrollo Integral se creo en 1971, el Centro 

de Capacitación, que fue el primero en su género dentro de la banca mexicana. 
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Un periódo Importante para eJ crecimiento de Banco fue eJ comprendido entre 1970 y 1973, 

durante él que se consolidó la expansión en eJ extranjero. Nuevas oficinas de representación en: 

Europa. Londres: Asia, y Tokio. La primera sucursaJ en el ellCt:ranjero, Los Angeles, en Estados 

Unk:fos, y la participación como accionistas de Libra Bank. 

En 1974 y 1975 respectivamente, se creó la División de Ejecutivos de Cuenta y Area de 

Promoción, Iniciando sus tareas a manera de plan piloto. Con el tiempo se confirmó que ambos 

grupos funcionaron con acierto y fueron un punto de apoyo para un mejor desarrollo y servicio 

personal y eficiente para fa clientela. 

4.1.1 Estructura Funcional. 

En busca de una estructura funcional. se consideró la pcslbilldad de crear un solo organismo que 

asumiera el control de todas las áreas, cuya única función fuera la dirección, planeación, el 

control, y Ja fljación de poUlicas y objetivos a nivel nacional, buscando fa unidad de todas fas 

empresas en una sola Institución. 

En 1974 el Sistema de Bancos eS1ablece un Comité Directivo, con carácter de principal órgano 

ejecutivo de la organización. Este mismo ano se creo fa Arrendadora Morasán y dos anos más 

tarde, Inició sus operaciones Ja Casa de Bolsa. 

El 18 de noviembre de 1977 nació Morasán, S.A.; este ano permitió hacer de Jos bancos Mora 

Sdnchez, de la Financiera Morasán y de la Hlµotecaria Morasán una sola Institución. La fusión de 

35 Bancos y dos empresas afiliadas no fue producto de la improvisación, puesto que se había 

planeado en anos anteriores. Dicha fusión se reallzó en tan sólo un mes, lo que parecía imposible. 

Por razones de carácter legal. la empresa fusionanle fue Financiera Morasán, sin embargo. 

práctica y funclonaimenle el Banco Mora Sánchez continuó siendo la base de toda la estructura de 

MoraúnS.A. 

Gracias a Ja Implantación de fa nueva Estructura de Organización se trataron de eliminar la 

duplicidad de funciones producto de la fusión. Con ello se logró: evitar el desperdicio de recursos 

humanos y económicos, y mejorar substancialmente nuestra productividad. 

141 



Morasán constituyó la cabeza de un grupo financiero que Incluyó una companfa de seguros, una 

arrendadora. una casa de bolsa y una inmobiliaria. Las oficinas de Morasán llegaban a 587 en el 

país. Contaba con una sucursal en Los Ángeles, Cal., y tenía oficinas de representación en 

Londres, Madrid, Tokio y Nueva York. 

En 1977 la compalUa de seguros cambió su denominación social a Seguros Moras4n, y registró, al 

igual que Arrendadora Morasán, y Casa de Bolsa Morasén un crecimiento acelerado. Dichas 

Instituciones a pesar de su juventud, ocupaban lugares de preferencia entre los organismos de su 

tipo en el pafs. La fusión de la que nació Banco Morasán, S.A., pe""itió reunir en un solo consejo 

a los miembros de los consejos de administración de todos los bancos y empresas fusionados. 

En 1978 Continua su expansión a nivel lntemacional ya que la oficina de representación de Nueva 

Yortc; se convirtió en agencia. En 1979 se lnaugUra Ja oficina de representación en Sao Paulo en 

Brasil. y el cambio a sucursal de la oficina de representación en Londres. 

Uno de los rasgos propios de Moras.din fue el de atender a los sectores más necesitados de apoyo 

financiero: el campo, los agricuHores, ganaderos y pequenos comerciantes realizó un notable 

esfuerzo los crédHos concedktos para la vivienda de Interés social, 10,000 millones más de los 

seftalados a este renglón de procedencia social tan destacada. 

En 1979 Moras.din Implantó el sistema ON - UNE. Fue uno de los primeros en Implantar el SPAC y 

posteriormente Instalo un sistema que brindó mayor seguridad y rapidez en las operaciones 

bancarias. 

El sistema ON - LINE, se hizo presente con facilidad en las sucursales. Antes la computadora que 

habla autorizaba las operaciones ahora a la misma velocidad Jos datos ordenados por el cajero 

quedaban Impresos en una pantalla para checar los saldos y confirmar la validez de la operación. 

En 1978 y 1979 se ofreció a todo el público la oportunidad de convertirse en acclonlS1a de la 

instHución. Esta estrategia incluyó también al personal de Morasán, al cual financio la empresa. La 

proposición fue entusiasta ya que el peJSOnal adquirió, más de 1,700 mil acciones. Desde este 

momento, la democratización del capital se convirtió en uno de los principales objetivos de la 

instHución en beneficio del público y del personal. 

142 



En 1980 abrió una sucursal en la isla Gran Caimán situada_, en el Caribe y en 1981 se Incorpora a 

la red Internacional de Telecomunicaciones SWIFT, de esta forma se enlazó con 700 bancos de 

tOdo el mundo: mediante este sistema fue posible transmitir operaciones bancarias en forma 

Inmediata a través de microondas. En este mismo ano Morasán realiza geS11ones para adquirir Ja 

mayoría de las acciones del Grossmont Bank San Diego, Cal., E.UA .• 

El Banco de lnglalerTB otorga el trtuJo de Banco Reconocido a la sucursal de Londres. Otro 

acontecimiento Internacional de importancia fue la adquisición de un edificio en la zona central de 

Nueva York para alojar en el una agencia y ofrecer un mejor servicio a la clientela internacional. 

Los cajeros automáticos han significado mayor comodidad para la clientela y han ayudado a 

descongestionar el trabajo de las sucursales de la capital. 

Un punto de partida para una Institución implica tres factores fundamentales: gozar de Ja confianza 

de la clientela, tener una meta definida - objetivos concretos -, y contar con una estructura de 

organización para alcanzar1os. 

Morasjn ha creado espacios dentro de su organización para competir en los mercados de dinero y 

capitales, tas actividades bursátiles y de Ingeniería financiera, y la atención a las grandes 

empresas nacionales y transnacionales a través de las bancas de Inversión y Corporativa. Ha 

reforzado la organización y ampliado Ja estructura de sus actividades internacionales y ha dado un 

nuevo giro a las actividades fiduciarias y turfsticas. 

Todo ello dentro de un Plan Estratégico, que enfatiza la vocación de servir a Jo~ mercados de los 

pequenos y medianos ahorTBdores y las pequetlas y medianas empresa en todas fas reglones del 

país, con Infraestructura física y 1ecn0Jogía de vanguardia, complementado por las actividades de 

banca moderna, y ortentado a niveles de rentabllldad y capitalización de la banca intemaciona1·. 1 

4. 1.2 Áreas de Negocios del Grupo. 

Morasán ha identificado cinco áreas de negocios, a fas cuales destina la mayorfa de sus recursos y 

de sus esfuerzos: Comercial, Corporativa, Inversión, Internacional y Negocios no bancarios. 

1. p.,.ni Ffnanc¡.,p • Editado por Com1sKJn NactonaJ eanc.rt... 
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Banca Comercial. 

La banca comercial es la estrudura de la organización que se dedica a la atención de los 

principales segmentos de mercado: pequenos y medianos ahorradores. y las pequenas y 

medianas empresas. Para ello tiene a su cargo 1000 sucursales en todo el pais que constituyen la 

cara més importantes de la institución ante el mercado. 

Para atender de una mejor manera a los clientes se realizó un proyecto. El cual consiste en la 

modificación Integral de las oficinas en base a los segmentos de clientes más Importantes para el 

banco, con cuatro módulos: Banca Integral Personalizada, Banca Personal, Banca Empresaria y 

Sala Bancaria y de Autoservicio. El alcance de este proyecto es transformar la totalidad de las 

sucursales en un lapso de cuatro af\os. 

Ademés de la red en sucursales el banco busca canales aHemos y complementarlos de 

distribución. que han sido Identificados como el mejor medio para atraer clientes nuevos a la 

Institución. Dentro de estos se encuentran: Promoción Empresarial, el concepto de .. consocios• 

que sirven para promover los productos del banco a través de terceras personas como comercios 

y distribuidores, cajeros automtllicos, banco por teléfono, SI-empresarial y pagos electrónicos. 

Banca Corporativa 

La Banca Corporativa atiende en fonna directa y exclusiva a las grandes empresas, grupos 

empresariales, financieros y de servicios del pals a través de un equipo de ejecutivos que tienen 

como objetivo convertirse en verdaderos expertos tanto de los sectores económicos como de las 

empresas que les fueron asignadas. Actualmente atienden a 136 grupos Industriales y 

comerciales. 

Banca de Inversión. 

La Banca de Inversión surge de Ja evolución y transformación del sistema financiero, y de la 

necesidad del banco de recuperar su capacidad competitiva en Ja captación de recursos del 

pübUco inversionista. 

Para dar mayor fuerza a su presencia en el mercado, capitaliza la experiencia de la operación 

bursátil y la actividad de lngenlerla financiera en materia de financiamiento corporativo. 

reestruduraciones, recuperaciones y el diseno de esquemas financieros que permitan a la ..... 



empresa continuar con sus operaciones, además de una adecuada recuperación de los activos del 

banco. 

La banca de Inversión ha aportado su creatividad y experiencia disenando fondos de inversión 

cuya excepcional evolución en los últimos anos, ha sido factor detenninante para la posición que 

ocupa en el mercado. 

Sociedad Internacional. 

La Banca Internacional tiene como tarea fundamental, el fomentar y captar el ahorro lntemo y 

externo en moneda extranjera, directa o conjuntamente con otras éreas del banco. Participa en la 

promoción de fa canalización de esos recursos a las éreas productivas del pafs. 

Para dar1e realce a su presencia internacional el banco es propietario de dos Instituciones 

Financieras en el Extranjero: El GROSSMONT BANK que opera en el condado de San Diego, 

California, y el MERCURY BANK & TRUST LTD. establecido en Gran Caimán. Islas Caimán. 

Negocios No Bancarios. 

Dentro del mismo concepto estratégico y de segmentación de mercados, ha desarrollado una serle 

de negocios no bancarios, que proporciona a través de áreas especializadas o de empresas 

constituidas con fines especlficos. Bajo este rubro agrupa actividades como Inversiones de 

capHales de riesgo, a través de su área de promoción Industrial y comercial servicios fiduciarios; 

inversiones y financiamientos al sector turismo, servicios de arrendamiento financiero; servicios de 

fadoraje. 

~ Promoción Industrial y comercial. El grupo se ha inclinado hacia la participación en Inversiones 

de tipo industrial aunque en un principio. estas Inversiones se realizaron primordialmente con 

empresas multinacionales; hoy ha reorientado sus políticas de inversión hacia pequenas y 

medianas empresas, bajo Jos criterios de inversiones de capital de riesgo, con carácter minonlario 

y temporal, con participación activa en la dirección y administración de los proyectos. y con metas 

de rendimiento mínimo sobre inversión. 

- Turismo. En 1984 Morasán toma la decisión de orientar una parte de sus esfuerzos a una de las 

actividades de mayor potencial de desarrollo a nivel Internacional en el pafs : el sector turismo. 

Consiente de que desde el punto de vista financiero y crediticio esta actividad requiere elevados 
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niveles de especialización, creó el área de turismo. Esta área cumple. con dos tareas 

fundamentares: por un lado, el análisis y la administración de Inversiones en desarrollos turfsticos 

y hoteleros; y por el otro, el análisis de los riesgos crediticios del sector. 

Es asr que el grupo participa con el 20 % del capital de la cadena Presidente Stouffer; en el Club 

Med Huatulco como socio de la empresa Club Med, American Express y Fonatur; y en el 

desarrollo de la cadena Corad en México que fonna parte de la cadena norteamericana HIHon 

Hoteles. 

- Arrendamiento Financiero. La actividad principal consiste en apoyar a la pequena y mediana 

industria mediante el financiamiento de equipo productivo bajo los esquemas de arrendamiento 

financiero y puro. Grupo Morasán es Hder en su mercado con más de un 20 % de los 7 .5 billones 

de pesos en los que se estima en el mercado actual, que cuenta con cerca de 42 Instituciones de 

arrendamiento financiero y ~ ha caracterizado en anos recientes, por tener una cartera de atta 

calidad y niveles elevados de rentabilidad. 

- Factoraje. Una parte significativa de las actividades de diversificación de los productos y 

servicios financieros que ofrece el banco, es la actividad de factoraje. A través de su empresa de 

Factoraje el grupo ofrece al mercado esquemas tradicionales de factoraje, junto con el desarTDUo 

de nuevas opciones que pennltan Incrementar la base de operaciones que realiza con su clientela. 

4.2 EFECTOS DE LAS CRISIS EN LA ESTRUCTURA DE MORASAN. 

• Para 1991 el balance de la lnsti1ución refleja activos totales por 70.5 billones de pesos. Destaca 

dentro de este rubro la cartera de créditos con un valor de 41 billones de pesos, que representan 

un• participación aproximada de 5 % del Producto Interno Bruto. 

Durante el mismo periódo la cartera de créditos creció en un 62 % en términos reales, como 

consecuencia de la desregulación credi1icia. Complementa la actividad crediticia del Banco la 

cartera redescontada con fondos de fomento. 

Otro rubro que destaca por su importancia es la cartera de valores que está Integrada 

fundamentalmente por tl1ulos del Gobierno Federal, que fonnan parte esencial del coeficiente de 

liquidez. Al finalizar el primer semestre del presente ano el Banco registró en este renglón 12.9 

billones de pesos, que representan el 18 % del total de los activos. 
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La estrategia de Ja administración financiera de Jos pasivos está orientada • mantener un 

creclmlenlo sano de las partidas con riesgos mlnimos y rentabilidad máxima. basada en la 

diversificación de fuentes de fondeo. la administración prudente de brechas de liquidez y tasas de 

Interés. la captación a largo plazo, la pennanencla y crecimiento de Jos recursos, lf una adecuada 

polftlca de tasas de Interés. 

El elemento más Importante de los pasivos del Banco Jo constituyen Jos recursos provenientes de 

la captación del público ahorrador, con un monto de 41.1 billones de pesos, es decir ef 63 % del 

toral del pasivo. Una caracleristlca de estos recursos, es la gran dispersión de los origenes de la 

captación por tipo de cliente y zona geognifica, complementadas por fa Incorporación de nuevas 

formas de captación. 

El capital conrable del Banco se ha venido fortafecido como resultado de una poUUca de 

reinversión de utflldades, de creación de reservas y de Inversión en activos no monetarios, que 

además de fncremenlar la capacidad Instalada conlribuyen al crecimiento del capital a través de 

los superávils. 

Las medidas de protección del margen financiero. concepto que contribuye con el 68 % al totaf de 

Ingresos netos, puestas en marcha por el Banco han resultado ser contribuidores reales a su 

rentabilidad. Entre otras se pueden destacar. la pollllca de fijación de tasas activas y pasivas, la 

canaflzacfón de recursos hacia acllvldades más productfvas, mayor rentabilidad del coeficiente de 

llquldez, reducción de activos Improductivos, y un análisis de coS1o - beneticio en el lanzamiento 

de nuevos productos financieros. 

Los Ingresos por servicios y venta de divisas contribuyeron en el primer semestre de esle afio con 

el 15 % del total de Ingresos. Aun cuando este renglón ocupa el segundo lugar en Importancia en 

los ingresos, se ha convertido en un elemento critico de compensación a la dlsnlinuclón del 

margen financiero que producen las condiciones actuales del mercado. 

Las actlvJdades en el mercado de dinero, generan Ingresos refevantes principalmente por las 

comisiones y la adminfstración de los fideicomisos y sociedades de inversión, asr como par las 

operaciones de mesas de dinero, que contribuyen con el 7 % del total de los ingresos netos a junio 

de 1991. 
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Por el fado de tos egresos, los gastos de operación y administración han mantenido una tendencia 

creciente en términos reales. Esto se puede explicar por la constante expansión de servicios, 

transacciones y clientes, aunados a la necesidad de mantener una elevada calidad de los servicios 

financieros y no financieros ofrecidos al mercado.• 2 

4.3 SOLUCIONES ADOPTADAS POR MORASAN. 

En el presente punto se conjugan lodos los elementos analizados a lo largo del presente trabajo de 

Investigación en el que se analizó et ambiente actual y la evolución que tiene et Sistema 

Financiero Mexicano; en donde se devuelve la institución analizada con el objeto de entender un 

poco más las razones por las que el banco est.t sufriendo profundas transfonnaciones y lo obliga a 

ver el futuro con objetividad y a la vez Instrumentar una serie de medidas que lo ayuden a 

mantener una estructura financiera sana y estable en caso de crisis. 

Así mismo identificamos ras caracterfstlcas generales del exterior donde conocimos también 

algunos aspectos imponentes de los competidores próximos a incurrir en nuestro pafs trayendo 

cons6go todas sus fortalezas y habilidades. 

Estos dos aspectos analizados dieron pauta a realizar un examen Introspectivo de los Indicadores 

de gestión básicos del banco pemliliendo tener un punto de comparación que nos facilitó el definir 

los factores crllicos de éxito que se tienen que lograr si se desea tener pennanencla en el mercado 

ya tan compelido. 

Dichos factores crlticos más la suma del entendimiento del entorno nacional en el sector financiero 

y el conocimiento de las principales caracterfsticas de los competidores extranjeros. nos permiten 

ver. de una manera m.ts clara, las cosas que se tienen que hacer. de una manera objetiva pero al 

mismo tiempo global, para cumplir primeramen1e con la misión del banco, asf como sus objetivos 

fijados. 

2. Informe Eoonorn6ca. Grupo Fanandilto Bancomer. EJ febrero y marzo de 1996. 
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4.3.1 Captación de Recursos del Püblico. 

Los cambios de los últimos anos en el mercado financiero llevaron a MORASAN a dividir su 

captación en dos grandes apartados: Por un lado la captación bancaria que esta compuesta de 

Instrumentos tradicionales y de nueva captación a través de fideicomisos abiertos y fondos de 

inversión; y por el otro la captación de mesa de dinero. La suma de estas dos constituye la 

captación global. 

El grupo divide sus productos de captación esencialmente en • Cuentas Eje • y • Cuentas de 

Inversión ·.Las primeras son aquellas que la clientela utiliza para administrar su gasto corriente. y 

la segundas para diversificar sus excedentes en Jas múftlples opciones de Inversión que ofrece el 

banco. Los ejemplos más significativos los constituyen la Cuenta Maestra como • Cuenta Eje • y 

como· Cuenta de Inversión• tos fideicomisos abiertos y sociedades de inversión, el plazo fijo y la 

• Inversión Inmediata". 

La fortaleza pr1nclpal de la captación de Morasán se encuentra en Ja amplia diversificación que 

tiene por Instrumento, por región y por número de clientes. Es decir no existe una dependencia 

causada por Ja concentración excesiva de recursos captados de ninguna de las fuentes ni 

mercados. 

La Institución también ha desarrollado en los últimos anos, la capacidad de captar recursos en 

moneda extranjera. En las sucursales y agencias en el extranjero por medio de depósllos 

corporativos. depósitos a plazo en la sucursal Gran Caimán, certificados de depósito al portador. 

fideicomisos Internacionales y certificados de depósito de Mercury Bank. En la República 

Mexicana a través de cuentas de cheques en la zona fronteriza y depósitos a plazo para personas 

morales. 

Morasán ha creado sorteos en los que otorga miles de pesos en premios por el hecho de tener una 

cuenta dentro de la instHución. La dirección de la División Metropolitana de Banca de Servicios 

ofrece una comida a los ganadores para otorgar sus respectivos premios. 

Las AFORES son Administradoras del Fonfo para el Retiro, su objetivo es admlnlS1rar clara y 

profesionalmente las cuentas Individuales de cada trabajador, para que al momento de retirarse 

puedan puedan disfrutar una mejor pensión. Los recursos de los trabajadores se invertirán en una 

Seifore, que significa Sociedad de Inversión Especialfzada en Fondos para el Retiro. Es decir las 
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AFORES serán las empresas aU1orizadas para captar esos fondos y la Seifore se encargara de 

invenlr1os. 

La SEIFORE durante el primer ano sólo podrá invertir en una canasta de instrumentos de renta 

fija, como CETES, dólares, bonos del gobierno, etc. 

Morasán ofrece atención personalizada en sus 1 ,200 sucursales y « oficinas de Afore ubicadas 

estratégicamente a lo largo del pais. Cobrará una comisión del 1. 70 % sobre la base salarial del 

trabajador. Enviará dos estados de cuenta anualmente a sus clientes, uno cada seis meses. Con 

dichos recursos los bancos se financiarán por medio del público. 

4.3.2 Promoción del Crédito. 

El objetivo principal de la Institución en otorgamiento de crédito, es alcanzar y mantener el 

liderazgo en la colocación de recursos, mediante operaciones redltuables, con sólidas fuentes de 

pago, buscando mayor arraigo de los dientes. a través de operaciones convenientes al binomio 

Banco ~ Cliente. Este objetivo lo cumple ofreciendo productos de coloca_ción diferenciados por 

segmentos de mercado. Entre ellos destacan los créditos tradicionales, que representan el 80 % 

de los recursos colocados en el mercado. 

De la misma fo1TT1a se han Impulsado producios de crédito al consumo como: Autofinanclamlentos, 

Plancrédlto, Préstamos Personales y para la adquisición de bienes de consumo duradero, y 

créditos hipotecarios orientados al financiamiento de la vivienda en sus distintos segmentos, 

crédito agropecuario: asf como financiamientos al comercio exterior y créditos para capital de 

trabajo en dólares. 

La evolución del crédito moneda extranjera obedece tanto al crecimiento del financiamiento con 

recursos propios del comercio exterior como el diferencial que prevalece entre el costo de 

financiamiento en dólares y el del financiamiento en moneda nacional. 

4.3.3 Recursos Humanos. 

Morasán considera que el facior humano es el elemento más importante que tiene. Por ello. 

destina parte importante de sus esfuerzos y recursos a la selección, contratación, capacitación y 

desarrollo del personal. Al mes de junio de 1991. la planta laboral total registró la cifra de 36,669 

personas. De éstos 22,083 estén ubicados en las distintas regiones del interior de la República y 
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14,586 en el érea metropoll1ana del Distrito Federal. La edad promedio es de 30.2 anos con una 

antJgOedad de servicio en la Institución de 8.2 anos en promedio. En cuanlo a la escolaridad, el 

55 % del nivel de funcionarios tiene un grado mlnimo de licenciatura y a nivel de empleados, un 

50 % tiene el grado de bachillerato o superior. 

4.3.4 Inmobiliaria. 

Durante Jos dos decenios pasados hasta fechas recienles, la estrategia inmobiliaria de la 

lnstttución se orientó de manera Importante a la construcción de edificios propios para satisfacer 

las necesidades de atención a Ja clientela, espacio y funcionamiento. 

4.3.S Uso de Tecnologia. 

Morasén ha sido un banco pionero en el uso de tecnología. A finales de Jos 60's lanza al mercado 

el primer sistema en línea usando voz ( audio - respuesta ) . A partir de esa Innovación ha 

entendido la tecnología como una inversión y una hen-amienta para instrumentar la estrategia do 

negocio. 

La estrudura de cómputo adual, está basada en un proceso distribuido a lo largo de la República 

Mexicana con capacidad suficiente en 48 centros de proceso regional, con dos centros de cómpu1o 

en la Ciudad de México enrocados al procesamiento central de lnronnación corporativa y a 

proporcionar servicios en linea a los puntos de negocio. 

La platafonna de tecnologla se transformó a una arquitectura basada en redes locales y teminales 

Inteligentes, la cual, además de asegurar la inversión a largo plazo por sus caracterfstlcas de 

crecimiento modular, permile una adecuada evolución tecnológica al eS1ar alineada a estándares 

Internacionales. 

Una parte cada vez más importante de la inversión tecnológica, es el desarrollo de medios 

alternos para llevar productos y servicios al cliente. Actualmente cuenta con una gran red de 

cajeros automáticos, más de 3,000 clientes cuentan con tenninales o mic.-ocomputadoras en su 

empresa para acceso al Servicio Inmediato Empresarial. Adicionalmente se cuenta con más de 

14,000 tenninales de autorizaciones en puntos de venta, con las que hay intercomunicación con 

servicios internacionales de autorizaciones, con redes como Visa y Master Card. 
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La red de comunicaciones de Morasán, la may-or de México, abarca 327 plazas, y opera a través 

de comunicación satélite ( 140 plazas), de Ja red digital de Telmex, de radio digital y microondas. 

La comunicación de voz se maneja a través de tecnologfa digital de punta y se cuenta con una 

gran Infraestructura que opera en todo el país entre la que destaca el conmutador en la ciudad de 

México que es el de mayor capacidad en el mundo en tecnologia de voz, datos e Imagen. 

4.3.6 Criterios Contables 

A panir de este ano entran en vigor nuevos criterios contables que serán más estrictos para 

calcular Ja canera vencida de los bancos y para detenninar su salud financiera. Recientemente 

Salomón Brothers, una de las COrredurfas més Influyentes del mundo, tomó en cuenta los nuevos 

criterios contables para ratificar su recomendación de compra de acciones de Grupo Financiero 

Moras.din , ya que a su juicio , las nuevas medidas suavizarán la transición de Jas reglas contables 

para este ello, panlculannente para la Institución, cuyo ponafolio tiene cerca de 40 % de créditos 

hipotecarios. 

Las medidas de transición tendrán un efecto contable positivo para GFM, pues le permitirá hacer 

provisiones para cenera vencida menores a fas previstas y presentar mayor rentabilidad que Ja 

que se ven fa registrando. 

A través de la Circular 1284 emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV) se 

dieron a conocer los Criterio• de Contabitld•d para las Instituciones de crédito. que serán 

vigentes a panlr del 1o. de enero de 1997. En la exposición de motivos de esta circular. se 

establece que la globalizaclón de Jos mercados financieros y algunas operaciones bancarias 

complejas en México han propiciado que se replanteen las normas de registro contable, de 

valuación de activos y pasivos. la presentación y revelación de la Información financiera de la 

banca. 

Lo que se busca, entre otras cosas, es mejorar y homogeneizar la calidad de Ja información que 

produce la banca, para ello, los criterios de contabilidad se dividen en series y boletines 

estructurados conforme a los principios de con1abilidad generalmente aceptados en México y en el 

extranjero, como sigue: 

A. Criterios relativos al esquema general de la contabilidad para Instituciones de crédito. 

B. Criterios relativos a los conceptos que Integran los estados financieros. 

C. Criterios aplicables a conceptos especlficos. 
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A. Criterios Relativos al Esquema General de la Contabilidad para Instituciones de 

Crédito. 

En el concepto general de contabilidad de la CNBV, se establece como esquema bésico aplicable 

a los criterios, la estructura que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ( JMCP ) define a 
través de su boletfn A-1 "' Esquema de la teorfa básica de la contabilidad financiera •. en 

conceptos jerárquicos a los Principios, Reglas Particulares y Criterios prudencial de aplicación de 

las reglas particulares. 

Principales cambios de este crtterio para la banca: 

• Los crtterios contables serán conforme a Jos principios de contabilidad generalmente aceptados, 

excepto cuando la CNBV de a conocer una nonnatlvidad contable diferente. 

• La CNBV solo normará a través de Reglas Particulares, estableciendo reglas de valuación y 

presentación de rubros especlficos del balance general y ciertos eventos realizados en la banca. 

• Son aplicables las reglas particulares emitidas por Ja CNBV para las filiales extranjeras que 

operen en el pals: los aspectos contables no contenidos en éste serán Jos establecidos por el 

IMCP. 

Por otra parte se establece la aplicación supletoria de los criterios contables, basados en el boletln 

A-8 • Aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad •• el cual sef\ala que a 

faha de criterio contable de la CNBV o del propio IMCP. se aplicarán las normas intemaclonales 

de contabilidad Accounting Slandars Committee ( IASC ) y los principios contables definitivos 

emitidos por el Financia! Accounllng Standars Board ( FASB ). 

B. Criterios Relativos a los Conceptos Financieros que integran los estados financieros. 

En este rubro destaca la valuación a mercado de os activos y pasivos de Ja banca. el cual se 

integra como sigue: 

B - 1 Disponibles 

B - 2 Instrumentos financieros 

B. 3 Reportes 

B • 5 Deudores diversos 
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B - 8 Bienes adjudicados 

B - 7 Arrendamientos 

B- 8 Pasivos 

B - 9 Capital contable 

B - 1 O Comisiones y costos relacionados 

B - 11 Impuestos diferidos 

B - 12 Contratos de futuros y contratos adelantados 

B - 13 Contratos de opciones 

B-14 Swaps 

B - 15 Paquetes de instrumentos derivados 

B- 1&Avales 

B - 17 Custodia de bienes 

e - 1 a Fideicomisos 

A continuación se comentan los rubros més representativos: 

C•rte,.. Craditicl•. 

Se dan • conocer las reglas de valuación y presentación de la car1era crediticia de la Banca. 

Incluyendo Jos relativos a la estimación preventiva para riesgos crediticios. 

Dentro de este criterio se da a conocer la definición de conceptos tales como. calificación de 

cartera, cartera vencida, cartera vigente. castigos, préstamos con garanUa, redescuentes, 

reestruduracJones y estimaciones preventivas para riesgos crediticios. 

Bealas de yatueclón 

La cartera de crédito que reflejarán los bancos en su balance general será el efectivamente 

otorgando al acreditado más los Intereses no cobrados, menos la estimación razonable de lo que 

no se espera cobrar. 

La cartera vencida se reconocerá cuando saldo Insoluto no haya sido pagado en las circunstancias 

siguientes: 
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Por su parte, los intereses ordinarios no cobrados siguen la misma suerte del principal, 

suspendiendo la acumulación y/o el registro de los intereses devengados no cobrados al momento 

en que la cartera se considera vencida. 

Así mismo, se dan las reglas de acumulación de los intereses por liquidaciones de saldos 

pendientes y reestructuraCión. 

Estimación preyentjya para riesaos crediticios 

Uno de los mayores efectos es la estimación preventiva para riesgos crediticios, ya que se reserva 

el total de los Intereses devengados no cobrados al traspasar a cartera vencida. 

Por lo que se refiere al principal, la estimación se crea confomte a reglas de calmcación emitidas 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la metodologfa de Ja CNBV. 

En los créditos reestructurados, se establece que mantendrán su estatus de cartera vencida y nivel 

de estimación, en tanto no exista evidencia de cumplimiento del deudor de mejorar las 

condiciones del crédito. 

Reolas de presentación 

se establecen Jas reglas de presentación y revelación en el balance general, estado de resultados 

y notas a los estados financieros, por los Intereses cobrados y devengados no cobrados; cartera 

crediticia en circulante y no circulante. así como el desglose de las estimaciones, etc. 

Instrumento• financieros. 

Se dan a conocer las reglas de valuación, presentación y revelación de sus inversiones propias y 

rendimientos que oblengan o que ofrezcan los bancos. Asimismo, se regulan las colocaciones de 

instrumentos financieros que realicen los bancos y se senara que eS1e criterio es aplicable a los 

pasivos provenientes de captación. 

Se aclara que son objeto de olro Cf'iferio. los inS1rumcntos derivados ( futuros. coniratos 

adelantados, opciones y swaps ), las inversiones en subsidiarias, asociadas, planes de pensiones y 

jubilaciones, así como en operaciones de reporto. 
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Se dan a conocer las definiciones de conceptos tales como. Activo Bursátil, Activo financiero. 

Costo de Adquisición. Decremento Pennanente y Temporal en el Valor de un Titulo. Instrumento 

Financiero, Instrumento de CapHal, Instrumento no Cotizado. Método de Valuación Costo -

Amortización , Pasivo Financiero. Riesgo CredHlclo, Titulas de Deuda, Valor de Mercadeo y Valor 

Neto de Realización. 

Bealas de Valuación 

Se establece que al momento de adquirir los activos financieros cotizados se deberán clasificar 

como sJgue: 

a. Tftu!os conservados a vencimiento. 

b. Titulas para negociar. 

c. Titulas valuados a costo. 

Esta clasificación deberá hacer1a la administración del banco, en función de la intención que se 

tenga en la lnversi6n al momento de su adquisición. Por su parte la CNBV dará a conocer las 

Inversiones que se consk:leran titules valuados a costo. 

Se darán a conocer las caracterfstlcas y requlsttos de los titulas catalogados en la clasificación ya 

comentada, asf como las siguientes reglas de valuación. 

Activos financieros no cotizados 

Son los Instrumentos de capttal o Utulos de deuda de emisoras no cotizadas. Su registro contable 

se hará a costo de adquisición y conforme al método de costo de amortización respectivamente. 

Asf mismo. se dan las reglas para ajustar sus valores poS1erionnente. 

pasiyos financieros cotizados 

se regulan en este criterio a los pasivos financieros bursátiles en moneda nacional o extranjera. 

sel\alando que los no cotizados se regularán en el cri1erto correspondiente a los pasivos. 

se valuarán bajo las mismas reglas que se establece en este criterio para los activos financieros. 
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Reglas de presentación 

Las Inversiones se deberán presentar dentro del balance general por separado en tttuJos 

conservados a vencimiento y mulos valuados a costo. 

Por lo que se refiere a la revelación en los estados financieros. se seftala el tipo de infonnación de 

los Instrumentos financieros que deben contener las notas de los mismos. 

C. Criterios aplicables a conceptos especlficos. 

Es evidente que este criterio constHuye una novedad para la banca mexicana. al Incorporar 

metodologías que no son de su uso común. Estos criterios son los siguientes: 

C-1 Reconoc.lmlento de los efectos de la inflación en la lnfonnaclón financiera. 

C.2 Consolidación de estados financieros. 

C-3 Conversión de estados financieros de operaciones extranjeras. 

Se establece con base en el Boletln B-10 del IMCP el reconocimiento de los efectos de la Inflación 

en la infonnación financiera. con algunas diferencias con el citado boletín, tales como en la no 

actualización de bienes adjudicados. diferencias en la detennlnación de la posición monetaria o 

Incorporación a ésta de ciertas partidas, etc. 

En lo que se refiere a la consolidación ésta se prepara por las inversiones permanentes en 

acciones de subsidiarias del sistema financiero y de empresas de servicios complementarios. Por 

aquellas que no califiquen como tales, se aplicaré el método de participación. 

El banco debe adoptar sistemas contables capaces de medir con rigor los recursos propios del 

mismo, de 1al forma que permita, tanto a los agentes económicos, como a los reguladores, percibir 

la situación real de las entidades. El sistema contable debe ser capaz de medir de fonna rigurosa 

y fiable los recursos propios de la entidad. Así los estados financieros lndicarian la cuanlfa de la 

inversión de los propietarios y la evolución del valor de la Inversión; también las Q•rantias que 

tienen los depositantes y acreedores de que la entidad bancaria puede hacer frente a sus 

compromisos; al mismo tiempo proporcionarla el dato clave con respecto a la situación de la 

entidad. 
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Otras de las soluciones que proponemos a los problemas de Morasán son: 

- Que los recursos captados por la institución se canalicen en primer lugar a aparato productivo 

cambiando los criterios de asignación de créditos para que éstos lleguen a quien más los necesita: 

campesinos, comerciantes, pequel'ios y medianos empresarios. 

- Deben cambiar los criterios de los criterios de capaci1aclón, ahorro y crédito de manera que no se 

desalienten; es decir, no se deben de fijar montos mfnimos en los depósitos a plazos ni cobrar 

comisiones e intereses adelantados en los créditos, etc. 

- EJ crédito bancario se debe distribuir en forma más equitativa para que se beneficie a más 

regiones del pafs en actividades como la agrfcuttura, la silvicultura, la pesca y la vivienda. y a 

Individuos que por su capacidad económica no son .. sujetos de crédito" 

- La banca debe de reducir sus costos de operación disminuyendo los gastos de representación, 

los vléticos, fas comidas y desayunos de sus representantes, etc. Esto con el fin de aumentar la 

eficiencia del sistema financiero y contar con mayores recursos que no se puedan canalizar en 

fonna de créditos. 

- Reducir al mfnlmo el número de funcionarios bancarios y aumentar el número de trabajadores 

operativos, de manera que se mejore en fonna sustancial el servicio al publico y se 

"'desburocnUise" el sistema. 

- Para mejorar el servicio bancario, se debe contar con recursos humanos capacitados y con 

experiencia suficiente para tratar al público, por lo que se recomiendan cursos de actualización y 

relaciones humanas a los servidores bancarios. 

- Las tasas de Interés se deben manejar con un criterio sumamente flexible que permita 

adecuarlas en el corto plazo y que al mismo tiempo que Impulsan el ahorro no desalienten Ja 

inversión. 

Con motivo de la aparición de ciertos fenómenos que han afectado a la mayor parte de los paises 

del mundo, tales como la globalización de la economía y Ja apertura comercial, asl como de la 

tendencia creciente de las empresas mexicanas de accesar a los mercados financieros 

Jntemacionafes ( de dinero o de capitales ). Para satisfacer sus requerimientos de financiamiento, 

se ha presentado Ja necesidad inaplazable de mejorar la calidad de su información financiera, de 
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unjforrnar su preparación y presentación. así como de facilitar su comparabilldad, a aravés de la 

homofogación de tas prácUcas contables locales con los prfncipios de contabilidad. 

Los nuevos criterios de contabilidad de cada rubro de los estados financieros eslablecen 

objellvo. alcance. reglas de valuación, presentación y revaluación. En el caso de ciertos rubros 

comunes a cualquier entidad, como pagos anliclpados, mobillarfo y equipo, activos intangibles. 

etc •• será aplicable lo dispuesto en los boletines de principios de contabilidad emitidos por el IMCP. 

Un resumen ejecutivo de los principales cambios Que se vislumbran al utilizar los nuevos criterios 

de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito de nuestr-o pals: 

a) Los lnS1rumentos financieros cotizados deben calificarse en títulos conservados al vencimiento, 

títulos para negociar y tltulos valuados, al costo, de acuerdo a la Intención al mor.ente de su 

adquisición. Estos instrumentos deberán registrarse a su costo de adquisición ('.' Incluyendo 

comisiones y premios pagados ). 

AJ final de cada periódo Jos tirulos conservados al vencimiento y los lftulos para negociar deberán 

valuarse a su valor neto de reaUzación, aplicando el dlferenclal correspondlenlle como un 

superávit o déficit en valuación dentro del capital c:cntabfe en el primer caso y como una utilidad o 

pérttida en valuación dentro de resultados en el segundo caso. Dichas utilidades no serén objeto 

do capilalizaelón ni reparto hasta que estén realizadas. Los mulos valuados al GllDsto deben 

registrarse también a su casio de adquisición y deben reconocef'SB en resultados los lnrereses 

respectivos conforme se devenguen. No podrán efectuarse transferencias en la clasificación de 

estos lres tipos de Ulufos, salvo que exista aulorizac:ión de la Comisión. 

b) Los Instrumentos financieros no coU.zados estarán formados por instrumentos de capiilal o lltulos 

de deuda, los cuales deben registrarse a su costo de adquisición. El valor de los utulos. accionarios 

de emisoras en donde no se tenga conlrol no innuencla significaliva deberán actualizarse 

aplicando el Indice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, sin que 

se denna dónde debe alojarse el diferencial C:ONespondiente (capital contable o resultados ). 

El valor de los titulas de deuda debeni ajustarse en función de los nujos esperados de fondos 

descontados a la rasa original y reconociendo en resultados la diferencia en val..ación. Los 

dividendos recibidos sobre títulos acclonartos no cotizados deberán aplicarse contra la inversión 

cuando provengan de utilidades generadas antes de la reeha de compra, mientras que deberán 

llevarse a resultados cuando provengan de feeha poS1erior. 
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e) Los pasivos financieros cotizados deberán valuarse confonne a las reglas de valuación 

descrftas para los Instrumentos financieros cotizados. 

d) En las operaciones de reporto cuando la institución de crédito actúe como reportada o 

reportadora, deberá valuar diariamente los valores a recibir o entregar a su valor de mercado, 

mientras que la posición pasiva o activa se valuaré al valor presente del precio ( precio de los 

títulos más el premio ). al vencimiento. Las operaciones vencidas y pendientes de liquidación 

deberán registrarse en la cuentas liquidadoras. Al final de cada mes deberán presentarse los 

saldos netos como activos o pasivo. En cuentas de orden se revelarán los montos equivalentes al 

valor de los Utulos dados o recibidos en reporto. 

e) La cartera de créditos se presentará sumando los intereses devengados por cobrar y 

deduciendo las provisiones preventivas para riesgos crediticios. La cartera cedida en descuento se 

presentara como un activo por el monto del crédito otorgado y como un pasivo por el monto de los 

recursos recibidos de Ja institución de segundo piso o fondo de fomento económico respectivo. Se 

establecen reglas más estrictas para el tras 

Cqmoetir por Tecnologfa de Vanguardia. 

Actualmente los bancos pequenos, medianos y grandes han puesto un especial interés al mercado 

empresarial. ya que saben el potencial que este tiene, además de que sirve para atraer un mayor 

volumen de clientes. 

Es por ello que cada día son más las empresas que se Integran a la tecnología bancaria, y ofrecen 

a sus empleados servicios de banca empresarial, como pago de nómina electrónica, retiro de 

sueldos en cajeros automáticos establecidos dentro de las instalaciones de la companra. 

En estos servicios destacan los bancos Banamex y Bancomer. El primero con su lfnea Banamex 

Dlgitem y el segundo con el Cash Wlndows Bancomer. 

Los nuevos servicios que se están ofreciendo son: El Comercio Virtual y el Pago Electrónico 

propueS1o por Prosa • Red. 
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El Comercio Virtual. 

Debido al papel decisivo que tendré el sistema bancario en el comercio electrónico~ ya que los 

procesos de las JlcHaciones de compras gubernamentales se harán en INTERNET con la nueva 

versión del sistema CompraNet. que maneja la Secretaría de Contralorfa "I Oesa1TOU0 

Administrativo ( Secodam ). 

Los bancos serén deposHarios directos e indirectos de cuanto dinero se desembolse en las 

tqinsaCCiones digitales. Funcionaran como intermediarios de las transferencias de fondos que se 

den entre ros compradores y los oferentes de bienes y prestadores de servicios. Además validarán 

los flujos de dinero. 

Est•r en Internet y que el Web site tengas todas las capacidades para el comercio ciberespaclal y 

contar con proteCCión con sistemas de seguridad a toda prueba, serán consecuencias de ola 

tecnológica que hará presión en la banca. 

La Inversión para crear .. murallas .. infonnáticas para hacer seguras las operaciones comerciales 

en Internet es una prioridad que deberán atender ras Instituciones. 

En cuanto a sistemas de encrlptación, es elogiable que la Asociación de Banqueros de México 

integren. junto con otras entidades, el comité del EDI ( Electronic Data lnterexchange ) para el 

Intercambio efectrónlco de Información, que desembocaré en Ja creación de estándares mexicanos 

para el también llamado comercio vir1ual. Obtener los esléndares de seguridad garantizados es 

otra prioridad. La cúpula del sector esté haciendo lo que corresponde y creemos que. de la mano 

de la secretarlas de la Contralorla, Hacienda y Comercio. lo e.sla haciendo bien. 

Propuest. de Prosa - Red. 

El consorcio Prosa.Red presenta un nuevo servicio que los cajeros automéllcos podr4n realizar a 

par11r de este ano: se trata del Pago Electrónico, que consiste en que desde ahora. la persona que 

asl Jo deseé, podré realizar sus pagos tanto de servicios como de deudas, sin la necesidad de 

acudir personalmente ya sea a Ja empresa prestadora del servicio o a Ja sucursal bancaria. Lo 

único que tiene que hacer es utilizar cualquier cajero automálico del sistema Red, sin lmponar que 

no sea el banco donde llene su cuenta, y deSde allí siguiendo las Instrucciones, realizar su pago 

cómoda y rápidamente en unos cuantos segundos y de manera electrónica. 
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Un pago electrónico a través de los e.ajeros automáticos es hasta diez veces más económico si se 

realiza en fa ventanilla de fa sucursal bancarfa, por lo que es un negocio importante para los 

bancos debido al ahorro que esto conlleva. Asl para todos los bancos participantes en la 

transacción representa un negoCio interesante, ya que el banco concertador recibe el depósito, 

mientras que el banco adquir1ente también recibe un porcentaje por su operación. 

Los nuevos proyectos que Prosa está preparando tienen que ver con servicios en Jas áreas de 

tarjeta inteligente. transacciones electrónicas a través de Internet y transferencias interbancarfas 

de fondos. 

4.4 PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS. 

4.4.1 Fortaleza del Grupo. 

El éxito de Ja polftica de estabilización económica llevada a cabo por el Gobierno Federal, pennite 

anticipar con certidumbre una etapa de crecimiento sostenido con estabilidad de precios. Una 

etapa que se traduzca en un crecimiento real del Producto Jntemo Bruto, soportado por una 

creciente inversión de capitales Privados nacionales y extranjeros, y sustentada por- los prfncJpfos 

del Tratacto de Libre Comercio y la necesidad de competir a los nlvefes más elevados de calidad 

intemaclonal. 

Anle este panorama, Morasén tiene la posibilidad de lograr crecimiento y resultados positivos 

apoyllndose en sus fortalezas, y mejorando en algunos de Jos elemenlos que pueden limitar su 

desarrollo. 

Dentro de las fortalezas deS1acan aquellas que son el resultado do po/ftlcas aplicadas 

conslsten1emente a través del tiempo, y de esfuerzos basados en lineamientos estratégicos 

atinados; 

• Elevado nivel de capitalización que pennite un creclmfento acelerado de sus activos y pasivos. 

• Amplia Inversión en recursos tecnológicos de vanguardia que le proporcionan ventajas 

competitivas en el mercado. 

• Capacidad de desarrollar y producir con calidad productos y servicios con verdadero valor 

agregado. 
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• Posicionamiento de liderazgo en los segmentos de pequetlas y medianas empresas y de 

pequenos y medianos ahorradores. que son más rentables y estables del mercado. 

• Franquicia desarrollada a nivel nacional que es resultado de la vocación y eJ arraigo del Banco 

en las distintas reglones del país. y que se apoya en la red de sucursales més grande del sistema 

bancario. 

• Infraestructura que permite alcanzar economías de escala. 

•Apego y respeto a los crtlerios de ortodoxia bancaria y de prudencia en el manejo de los riesgos 

de la Institución. 

•Actitud agresiva, creativa e Innovadora ante el mercado. 

4.4.2 Estrategias. 

A continuación describiremos algunas estrategias que se contrastaron contra las caraelerlstlcas, 

fortalezas y debilidades del sector bancario norteamericano de una manera general y global. 

Comencemos a describir las estrategias propuestas: 

Atacar la Cartera Vencida 

La Cartera Vencida es el resultado de un alto nivel de desempleo, de la disminución de los 

Ingresos de la cJientela morosa. de factores económicos que innuyen en el país como 

devaluaciones e lnnación, de Inestabilidad polflica nacional que ha generado un deterioro de las 

perspectivas económicas generales, y en menor medida, los servicios que las Instituciones de 

Crédtto prestan a sus clientes, pues se dan ocasiones en que dichas Instituciones presentan 

excesos de liquidez, las cuales exigen a sus promotores de créditos coloquen estos para cubrir 

una meta Individual de otorgar dichos créditos. ta cual suele ser muy alta, provocando con ello que 

se descuide fa calidad en el otorgamiento del mismo y s61o se vea el aspecto cuantllalivo. 

Agustln Vargas Medina en su articulo .. La renegociación Sectorial, Salida Parcial de la Cartera 

Vencida "'. Explica que el incremento de la cartera vencida particularmente de los bancos, se 

explica por tres fenómenos fundamentales: los desmedidos créditos personales, al consumo que 

se otorgaron en los últimos anos, el aumento en las tasas de interés, lo cual provoca un Impacto 
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directo en el costo del dinero dal'iando la capacidad de pago y liquidez de los que Intervienen en 

actividades de comercio y fa profundización de Ja desaceleración de la economra. 

Recateando también que existen créditos personales al consumo que por representar el negocio 

del banco • hacer dinero • son los que se rigen por Ja tasa de Interés más atta. Pese a esta tasa 

los clfentes de los bancos recurren al uso de estos financiamientos, por la facilidad para su 

otorgamiento. 

La cartera vencida, surge también como resultado de factores financieros del mercado, sin pasar 

por inadvertido el renglón del comercio Internacional, el cual se basan en el Intercambio de 

mercanclas de primera Unea a través de Importaciones y exportaciones que en ocaciones se 
realizan en moneda extranjera, ejemplificando la devaluación ocurrida hacia fines de diciembre de 

1994; misma que provoco un alza en las tasas de interés de los créditos bancarios provocando en 

consecuencia una cartera vencida abundante. 

Como resultado de esto se da una operación de cobranza en la que se enfrentan dos fuerzas: la 

personalidad del Cliente y la del gestor de cobranza. 

Esta cobranza puede resultar difícil y tenslonante, y en algunos casos hasta imposible ya que 

como resultado de la venta de produdos sofisticados y de los precios altos originados por la 

inflación, Ja escasez o fa propia naturaleza del producto, se hace cada dfa más dificil tener• algo ·, 

que ampare el cobro o asegure la recuperación sin perder de vista la prescripción de los Utulos de 

crédito. 

El crédito provee los elementos tiempo y seguridad en las transacciones comerciales que hacen 

pasible al comprador aJ efectuar Ja compraventa, satisfacer necesidades pese a la carencia de 

dinero o liquidez. De la transacción y el uso del crédito surgen como consecuencia lógica los, 

.. deudores y acreedores•. 

Los deudores primeramente son clientes siendo este un aspecto fundamental que al recuperar la 

cartera vencida no se debe pasar por alto ya que se trata de salvaguardar la relación con el cliente 

quienes se convierten en deudores. 

Para evitar el incremento de fa cartera vencida. se sugiere realizar : 
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- . Un sondeo real en la capacidad de los directivos y ejecutivos de cuenta para el análisis y 

colocación de cnkfHo. por medio de evaluaciones y casos prácticos de estudio. 

- Un nuevo acercamiento con Jos clientes que tonnan la cartera vencida que no se haya 

considerado castigada; es decir. Irrecuperable, Identificando una mora de seis meses, a fin de 

renegoclar la recuperación de crédito bajo condiciones menos estrictas jurídicamente. 

Por medio de los ejecutivos de cuenta de estos clientes se debe realizar un plan conjunto de 

acción d4ndoles a estos Uttimos, la libertad bajo Umites definidos, de negociar tasas de Interés 

moratoria y plazos razonables, tanto para el cliente como para el banco. 

Para estos aspectos se requeriré fonnar un equipo de ejecutivos de cuenta capaces de negociar y 

mantener una linea ecuánime en sus negociaciones, antes que preparar a un equipo de abogados 

sin libertades de negociar y poca sensibilidad de los problemas por los que atraviesa et cliente que 

generalmente quiere pagar. pero pasa por momentos criticas. 

En los últimos meses. Grupo Financiero Morasán ha atravesado por una serie de modificaciones 

que tienen el objetivo de adecuar a la lnstftución a las condiciones del mercado. Por ello. se 

realizó una nueva confonnación de las subsidiarias que Integran la organización. 

De esta manera Arrendadora Morasán S.A .• Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero 

Morasán se fusionan como Morasán S.A., por lo que GFM queda Integrado por las siguientes 

entidades financieras y empresas de servicios: 

Almacenadora Morasán. 

Seguros. 

casa de Bolsa Morasán. 

Fianzas Morasan. 

Morasán. 

Seguros Morasén. 

Fac1oraje Morasén. 

Crédito FamilJar. 

casa de cambio Morasén. 

GFM Servicios. 
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Por medio de esta fusión, se traslada la totalidad de la cartera de Arrendamiento al Banco y se 

constituye una unklad de Producto Arrendamiento. Su objetivo será el de disenar. desarrollar. 

operar y administrar arrendamientos que sean vendidos por el GFM a través de sus diferentes 

unidades de negocio, lo que se traducirá en una atención Integral para los clientes. 

Integración de Filiales 

El grupo Financiero Morasán Integró una nueva fJJial llamada • Morasán Transfer Servlces lnc "': 

( MTS ), la cual se ubica en Los Angeles, Califomia. Su área es la transferencia de dinero de 

Estados Unidos a México, efectuando Jos envfos desde las sucursales MTS ubicadas en las zonas 

de Santa Ana, San Femando, Huntington Parte:, Centro de los Angeles, Wilmington. East LA y 

Oxard. 

Este nuevo servicio que se ofrece fue denominado Envio Efectivo Morago y consiste en 

transferencias electrónicas de dinero vía SICOF, que permite a los mexicanos residentes en Los 

Angeles, California enviar dinero a sus familiares de manera Inmediata a cualquier punto de la 

República Mexicana. 

«nteamción de CffCUIOs de Calidad 

El proceso educativo que el personal recibió se compone de dos módulos: 

a) Fonnación de equipos para la calidad. 

b) Calidad y productividad en el servicio Interno. 

Dichos equipos de calidad desarrollarán proyectos que impacten fundamentalmente en Ja: 

- Reducción de costos. 

- Servicio a clientes. 

- Incremento en la recuperación. 

- Trabajo en equipo. 

- Reducción en el tiempo de conexión. 
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Estándares qe Calfdad 

La dirección de Banca de Servicios reconoce el entualsasmo y dedicación de cada uno de los 

integrantes de sucur.¡ales que estén cumpllendO con los estándares de calidad para lograr • Cero 

Defectos •. haciendo que los clientes se encuentren cada vez més satisfechos con el servicio que 

otorga. Cada sucursal deberá cuidar los siguientes puntos : 

•Apego al 100 o/o en los procesos de relngenleria. 

•Alto nivel de capacitación que garantiza la calidad en el servicio. 

• Uttima visita de sonrisómetro con Muy Bien. 

• Tiempo de espera en unifila de 15 minutos máximo durante 3 meses. 

Premio Nacional de Calidad de Crédito 

Para que el banco saliera adelante en estos tiempos de crisis tuvo que implementar algunas Dicha 

distinción fue creada para Impulsar y reconocer el gran esfuerzo que la Banca Empresarial ha 

tenido que llevar a cabo para ofrecer alternativas a los clientes de mediana y gran empresa para 

salir adelante en estos tiempos de crisis. Las bases de partlclpaci6n fueron el numero y monto de 

reestructuras. el Indice de cartera vencida y la disminución en número y monto de deudores, 

además de contar con el voto do candad de los Directores Olvislonales._Particlparon 52 centros 

regionales otoméndose un premio por división de Banca Empresarial. 

Alianza Estratégica 

La noticia de que el Grupo Financiero MORASAN, S.A. ( GFM ) ha estructurado un muy agresivo 

programa de capitalización para consolidar la fortaleza de la Institución, despertó comentarios muy 

positivos en la comunk:lad financiera nacional e inlemaclonal. 

La incorporación de BAMSA, controladora de Seguros y Fianzas S.A., a GFM, la venta de la 

cartera al Fondo Bancario de Protección al Ahono ( FOBAPROA) y la a1ianza estratégica firmada 

con Bank of Montreal, sitúan al grupo en la més destacada posición del sistema financiero 

mexicano. 

Ello ha sido reconoeido por el mercado bursátil, en donde las acciones de GFM han tenido una 

recuperación significativa en su precio en lo que va del ano. (hasta febrero 29 de 1996) Es cierto 
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que el dafto sufrido por la Banca Mexicana en el 95 fue severo; sin embargo, es claro no a todas 

las instituciones les afecto de Igual fonna y que MORASAN resurge de un ano crltlco con vigor. 

Grupo Financiero MORASAN, S. A. dio un paso muy Importante en el fortalecimiento de su 

estructura de capital mediante la finna de una carta de Intención con el Bank of Alaska ( BA ) en la 

que la institución canadiense se compromete a aportar recursos equivalentes al 16% de las 

acciones del GFM para formar asi una alianza estratégica. 

Con este motivo, el pasado 15 de febrero se registró una gran actividad en las oficinas de nuestra 

Institución, ya que desde la temprana hora se llevó a cabo una junta del Consejo de 

Administración, presidida por nuestro principal accionista, en la que se discutió y aprobó esta 

Importante operación. Una vez tomada la decisión, la misma fue comunicada al banco canadiense 

que, a su vez, respondió también en sentido positivo. 

Poster1onnente nuestro principal accionista y el director de nuestra institución se reunieron con 

representantes de los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros, a quienes 

dieron a conocer los detalles de la alianza y destacaron que el objetivo primordial es identificar y 

desarrollar oportunidades conjuntas de negocio en aquellas áreas donde la sinergia entre las dos 

Instituciones mejore los resultados para ambas partes. 

Los directivos de nuestra Institución explicaron a la prensa que al tiempo que BANK OF ALASKA 

adquiere acciones del GFM, éste tiene la opción de adquirir, en un plazo de 5 anos, una 

participación en el banco canadiense del 4%. 

Asimismo, seftalaron que lo accionistas de BAMSA, dentro del mismo programa de capitalización, 

realizarán un Incremento en el capital del Grupo Financiero MORASAN al Integrar a esta empresa, 

controladora de Seguros Acclden y Fianzas S.A., como una subsidiaria más de GFM. 

Destacaron que los beneficios de la incorporación de BAMSA a GFM son la diversificación de las 

fuentes de Ingresos del Grupo y el tener la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes las mejores 

anematlvas en productos y servicios de seguros y fianzas. Además, se prevé que el mercado de 

los seguros presente Jos mejores Indices de crecimiento en el sistema financiero. 

Se lnfonnó que las transacciones con BAMSA y BA, que se espera concluya este mes, forman 

parte del mencionado programa de capltallzación de MORASAN por 8,600 millones de pesos. El 
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capital de grupo después de estas transaeciones se ubicará par encima de los 22 mil millones de 

pesos y Jos activos, en alrededor de 190 mil millones de pesos. 

En cuanto a las ventajas que representa para GFM la alianza con Bank of Alaska, destacaron que 

nuestra institución podrá desarrollar nuevos productos y servicios en Estados Unidos y Canad4 

para satisfacer las necesidades de fa creciente base internacional de Clientes. 

La posición estratégica de BA. y arravés de su subsidiaria HARRIS BANK en Estados Unidos, 

complementa la Pfl35encfa líder de MORASAN en México y fortalece su capacidad para proveer 

servicios financieros a lo largo de Norteamérica. 

Posterionnente, Nuestro acclonista encabezaron una teleconferencia. Que se transmitió, desde 

nuestras oficinas a tOdas nuestras sucursales y edificios corporativos en tOClo el pafs. En esta 

oportunidad, el accionista principal ponnenorizó algunos aspectos de Ja negociación y de la alfanza 

misma y abundó en Jos beneficios que tanto esta operación como Ja Incorporación de BAMSA 

tendrán para el desarrollo y fortalecimiento de GFM. 

En general, para GFM la afianza estratégica con Bank of Alaska representa Importantes 

beneficios. ya que Ja Institución de Alaska es uno de los Bancos más grandes de Norteamérica y 

es Uder de la Innovación de servicios financieros, desarrollando importantes productos de 

infraestructura y agresivos programas de modernización tecnológica. 

Asimismo, este ambicioso programa llevado a cabO para el fortalecimiento de su estructura de 

capital y desarrollo de nuevos negocios, de cuenta de la solidez de la institución, situándola en una 

posición privilegiada en el mercado y como líder en el Sistema Financiero Mexicano. 

Para Ja confirmación de cualquier empresa, es necesario contar con el capital suficiente, que debe 

ser aportado por socios o accionistas. En el caso de un banco, se debe contar con un mfnimo de 

capJtal activos en riesgo. es decir. créditos. 

Este capilal, de acuerdo con la legislación vigente, debe ser respaldar los préstamos, lo cual 

significa que por cada 1 00 pesos que presta el banco, por lo menos ocho deber ser aportados por 

los accionistas y el resto es dinero de los ahorradores. 
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Ventajas: 

• Que una Institución eX1:ranjera de la Importancia del BA viera una oportunidad de negocio. 

• Que los •divos sean asf mas rentables para el banco. 

• Que la empresa tenga una posición mas firme en el mercado. 

• Que I• afianza con BA prjlcticamente duplique el 8% del Indice de capffallzación exigido por la 

autoridad. 

• Aportación del capital a Jos activos de GFM 

• La JnsUfución se fortalece de manera considerable 

• Hay capitat dispuesto a respafd'ar. en caso de ser necesario. a los activos. 

• Crecimiento en ~stamos y aumento de la rentabilidad del banco 

• Mayor confianza de Jos clientes hacia la Institución. 

Breve historia de Banco de Alaska. 

Fundado en 1817, es el banco más antiguo de Alaska y fue el prfmero en abrir sucursales 

Jntemacionales ro que le ha pennffido, durante mucho Uempc, ser una de fas Instituciones 

financieras con mayor presencia en los mercados de Europa, América Latina, el Este asiático y 

Estados Unidos y el mundo entero. 

Participa en todos los campos de Ja banca comercial con 1200 sucursales y 1760 cajeros 

automéUcos, con una tecnofogía muy similar a la GFM. 

La relación de lrabajo con 8A no es nueva. En 1994. el GFM, BA y sus subsidiarlas 

estadounidense. el Hanis Bankcorp, crean el primer fondo de Inversión producto del Tratado de 

Libre Comercio. En ese mismo ano, casa de Bolsa MORASAN firmó una carta de tratamiento 

preferente con Nesbitt Bums, olra subsidiaria de BA. Es1a combinación nos permite ser la única 

asociación de Instituciones que Uene una fuerte presencia de banca comercial en Jos tres paises 

delTLC.3 
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Banca E;specla!lzada 

Moras.in se convirtió en el primer banco mexicano en recibir la aprobación para tener un asiento 

propio en la Bolsa Mercantil de Chlcago y. de esta fonna, poder operar en los mercados de la 

división Grow Emerging Market ( GEM ). La Institución es asr la primera en contar con una 

presencia fisica que realice la compra venta de futuros del peso mexicano dlrec:lamente en el piso 

de remates. 

El direc:lor general de la Banca especializada, Mario Laborfn. detalló que con esa aprobación se 

daré una fortaleza significativa al peso mexicano y a la posición de la Institución dentro del 

sistema financiero, al penniUr a sus clientes diversificar sus portafolios y minimlzar los riesgos de 

cobertura dentro de estos mercados. 

Pennlllré ofrecer a la comunidad internacional diferentes alternativas para proteger sus 

Inversiones en activos financieros mexicanos por medio de estos nuevos mercados : as( mismo se 

contribuiré a estabUlzar la moneda, las tasas de Interés y la bolsa de valores al transferir el riesgo 

entre diferentes agentes financieros. 

programa Nacional de Financiamiento del pesarrollo < pRONAFIQE l 

• El objetivo central de PRONAFIDE es alcanzar un crecimiento económico que de aquf al ano 

2000 promedie un 5 %, para asl generar los empleos que necesitan el millón de personas que se 

Incorporan cada ano al mercado laboral. El programa propone cuatro grandes lineas estratégicas . 

Ellas son : promover el ahorro prtvado, consolidar el ahorro público, fortalecer y modernizar al 

sector financiero y aprovechar el ahon'O externo, únicamente como un sano complemento del 

ahorro Interno. 

El punto que a nosotros nos interesa el de fortalecimiento del y modernización del sistema 

financiero. se continuará actualizando su regulación y supervisión. y se fomentará el desarrollo de 

Instrumentos e Instituciones que den servicios a los sectores hasta ahora desantendidos por los 

mecanismos tradicionales.· "' 

"'· Bcytlta t;ppc.1 Program11 Nacional de O...rtoüo 1gg7. 2000 Plllg9o.20 • 23. Mhiea, C.F. 90. Junio de 19Q7 
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• El panorama que plantea el programa es congruente para el mediano plazo y establece los 

mecanismos para que pueda lograrse afirman analistas de Banamex. 

Dicho programa sigue la misma linea Unea de politlca económica. lo cual es positivo ya que es un 

compromiso que asume el gobierno actual y que delinea retos y responsabilidades un futuro 

cercano. 

Grupo financiero Morasán establece que el pronafide manda una clara senal de que no existirán 

cambios radicales en la estrategia económica en el mediano plazo. Esto indica que las autoridades 

considerarán que la economla marcha en el sentido correcto y. lo más importante. que se 

encuentra con los Instrumentos para mantenerta en esa dirección. 

El Pronaf"lde cumple el propósito de hacer más transparente y explicita la estrategia económica del 

gobierno mexicano. Los analistas de Moras.din destacan que al planear un rumbo definido para la 

economfa nacional, se establecen tas conc::llciones para evitar las crisis recurrentes de f"lnales de 

sexenio que han caracterizado a la historia reciente de México •. 5 

s. El ECQNOM!STA Congn.w1te el panorafNI 9COn6mic:a que plant- el pronafide, coinciden •nalisl- nn.ncieros. Aracell 

e.no . .J~ 5 de junio de 1W7. Pag. 13. 

172 



CONCLUSIONES. 

Las crisis económicas han existido desde que surgió la sociedad capitalista. ya que su estructura 

se encuentra basada en la producción y en obtención de máximas ganancias explamancto a los 

trabajadores, dicho fenómeno se han presentado con mayor frecuencia en nuestro tiempo. Al 

querer obtener mayores ganancias los comerciantes en el mundo, hacen que Jos paises 

subdesarrollados tengan que comprar tecnología a los paises desarrollados y al precio que mejor 

les conviene a estos úttlmos, con 10 que se provoca un espiral de precios en el pals 

subdesarrollado. 

La mayoña de los países latinoamericanos se encuentran inmersos en el subdesarro9o y México 

no es la excepción ya que la Insuficiencia Industrial y agrícola, la tana de empleo, el desequilibrio 

de la balanza de pagos, la elevada inflación, la desproporcionada distribución del ingreso, los 

problemas financieros y la dependencia económica hacia terceros palses principalmenle E.U. son 

algunos de los principales problemas y consecuencias de las agudas crisis económicas por las que 

ha pasado a lo largo de su historia. 

Estamos consientes de que la crisis es sólo una fase del sls1ema captlalista; y debido a las 

deficientes administraciones del gobierno que hemos tenido. seguimos estancados y s6lo tenemos 

auges momentáneos que se nos demuestran en cifras; pero no corresponden con nueSlra reaUdad. 

En todos los sexenios desde 1900 hasta nuestros días se ha detec1ado que existe demasiada 

especulación. por lo cual el país se ha detenido en su desarrollo pues al haber jugos.s ganancias 

los Inversionistas extranjeros buscan hacerse ricos de la noche a la manana sin lmportartes las 

consecuencias que puedan provocar en un pais como el nuestro. 

Ya que las Inversiones son el motor principal del sistema capitalista, si no hay dinamismo en las 

mismas se provocan Jas crisis. Por si fuera poco al haber desconfianza por s-ne de los 

inversionistas nuestro sistema financiero se desploma y todo debido a la inseguridad que nosotros 

mismos provocamos, aunado a ello, los estallidos sociales como los ocurridos el sexenio pasado 

en que aparecen grupos guerrilleros como el EZLN ( Ejerctto Zapatista de liberación Nacional ). 

inestabilidad polllica, originado por el asesinato del Cardenal Posadas, del candidato a la 

presidencia Lic. Luis Donaldo Coloslo y las muertes de algunos poHticos, han desalentado Ja 

inversión extranjera debido a ta falta de seguridad social. 



Para aliviar las crisis, podemos decir que se han Implementado varias estrategias sexenales. pero 

ninguna ha tenido éxito. todas han aliviado el problema momentáneamente; pero la población en 

general no hemos visto los resultados de dichos planes. por el contrario cada dla se acentúa la 

pérdida del poder adquisitivo . 

Al realizar un análisis de la estrategias Implementadas consideramos, que quizás la relativa a la 

del Dr. Ernesto Zedilla que pretende promocionar el ahorro Interno entre la población, fo cual se 

descuidó el sexenio pasado. y complementario con el ahorro externo ya que es lmpor1ante captar 

divisas. esperamos tener una pronta recuperación ,.., y no ficticia. 

Las empresas son grupos que persiguen un fin, ya sea lucrativo o social el cual hace que funcione 

el aparato económico del pals, ya que son las células principales del sistema. Al manifestarse las 

crtsis son las primeras afectadas y consecuentemente la población. Por lo cual deben reatlzar un 

detenido anéllsis al tomar la decisión de apalancarse financieramente; para no sufrir las 

consecuencias de los aumentos en las tasas de interés y tener que tomar decisiones dréslicas que 

las afecten. 

Es necesario que nos demos cuenta de que la Crisis siempre principia en el sedar financiero. al 

Iniciar las fugas de capttales, debido a la incertidumbre de los inversionistas y consecuen1emente 

se extiende al sedor económico, social y politlco. Por lo cual podemos aseverar que las crisis no 

se dan en fonna aislada y que al ocurrir un evento ya sea positivo o negativo en cualquiera de los 

sedares los efectos serén Inmediatos financiera. económica social y politlcamente hablando. 

Puesto que es una reacción en cadena. 

Los retos de las empresas ante las crisis son : subsistir en el mercado a pesar de las crisis, 

competir y mejorar la calidad del producto o servicio y obtener utilidades • Para ello se 

recomiendan las alianzas estratégicas, que pennlten aliarse con entes más poderosos para que 

pueden salir adelante conjuntamente. 

La calidad es uno de los principales aspedos que esté en juego lo cual conlleva a que un producto 

sea competitivo; pero para lograr1o necesita utilizar tecnologfa de punta. a fin de eliminar costos 

Innecesarios, y es precisamente con lo que no cuentan las empresas que existen en nuestro pals. 

Por ello necesitamos alentar el aholTO interno y la Inversión extranjera a largo plazo. para que las 

micro y pequel'ias empresas dlsenen nuevos mecanismos financieros y técnicos que pennHan 

competir en el mercado nacional e Internacional: de esta manera obtengan mejores utilidades con 

mayores beneficios. 
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El apalancamJento financiero como opción financiera para las empresas, mejora su rentabllldad, 

es decir, que si una empresa Interviene en una mezcla de deuda y recursos propios maximizarán 

el valor de la empresa en el mercado y por ende la empresa tendría una mayor solidez y mayor 

crédito mercantil. Las empresas deberán tomar en cuenta los tipos de apalancamiento que existen 

y seleccionar el que mejor convenga a sus Intereses, ya sea operativo. financiero o combinado, 

con el fin de que en caso de crisis no sacrifiquen o castiguen demasiado sus utilidades. Al mismo 

llempo deberán considerar ciertas polfticas que seguirán en época de crisis o Inflación, en virtud 

de que cualquier financiamiento lleva implfcito un riesgo que es Inherente y para ello deberá 

tomar en cuenta las técnicas y las herramientas financieras que se nos ofrecen. 

Dentro de las técnicas y herramientas financieras, el punto de equilibrio también juega un aspecto 

Importante para la toma de decisiones , pues es aquél que demostrará la ventaja financiera y daré 

la paula para planear las utilidades que desee obtener ra entidad; como toda herramienta tiene 

ventajas, desventajas y limitaciones, ya que podrían no favorecer Jas condiciones para que 

existiesen las utilidades planeadas. 

La Instituciones financieras surgen como una artematlva para no tener el dinero guardado, dando 

la confianza de no perderlo y más aún obteniendo alguna ganancia, en la actualidad Jas 

Instituciones financieras surgen como una necesidad desarrolladora del país pues su principal 

objetivo es otorgar créeli1os para for1alecer el aparato productivo del país. 

Las financieras privadas adquirieron un fuerte desarrollo durante la década de los anos 6D's ya 

que absort>ieron fondos del público. el cual superó al Mercado de Valores, ademés que fortaleció 

el sistema productivo de México. Asf las financieras constituyeron una de las seis divisiones del 

Sistema Bancario Mexicano como Instituciones o sociedades hipotecarias, de capi1allzacl6n. 

lnmobllJarias, fiduciarias y sociedades de Inversión. 

El relo de la banca comercial es claro, se enfrentará a nuevas inS1ituclones nacionales que 

atacaran nichos de mercado y regiones especificas. y a la competencia del exterior que desconoce 

el mercado pero que cuenta con tecnologla de punta y mayor desarrollo de productos. Por si fuera 

poco el siS1ema bancario comercial no habla crecido en infraestructura. deacuerdo a los 

requerimientos de la sociedad, de tal manera que su servicio se ha vlS1o deteriorado. Sin embargo, 

Jos resultados que tiene día a dia y después de implementar ciertas estrategias, parecen Indicar 

que siguen la dirección correcta. 
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Et sistema financiero es el que propicia que los recursos de los ahorradores se transfieran hacia ta 

Inversión productiva. através de las instituciones. los mercados y los mercados financieros. Para 

que logre ser sólido y eficiente deberá contar con un entorno estable. que pennlta que los 

mercados so desarrollen eficientemente. 

En cuanto al Sistema Financiero Mexicano su papel seré ademés de enfrentar a la competencia 

del exterior, ayudar a Incrementar el ahorro Interno necesario, para que el pais salga adelante. 

sabemos que se encuentra en un ambiente dificil. ya que tiene a su al r~edor competidores 

naclonales y extranjeros, falta de Infraestructura y que cuenta con muy poco tiempo, por lo que 

deberé apresurar sus acciones y promover mejor sus servicios. 

El buen funcionamiento del Sistema Financiero Mexicano requiere de una participación bien 

orientada por parte del estado, que incremente su eficiencia y apoye su consolidación y desarrollo. 

Su función sen\ proteger el ahorro. eficlentar la colocación de los recursos y promoción de una 

sana competencia. 

Las consecuencias de la crisis del sistema bancario ha representado grandes costos para los 

propios bancos, et gobierno y ta sociedad provocando su descapttalizaclón y la aplicación de 

recursos fiscales que pudieron destinarse para otros fines. Debemos reconocer que el gobierno, 

los banqueros y los deudores, han realizado grandes esfuerzos que han pennltido contener la 

crisis bancaria y evitar perjuicios a tos Inversionistas. 

Dentro de las estrategias diseftadas por las Instituciones Financieras para hacer frente a las crisis 

ante una globallzación mundial y la hegemonla de la economla: se llevan a cabo importantes 

alianzas con el único objetivo de competir y buscar la excelencia ante otros grupos financieros, 

creando mayor solidez y confianza para los clientes. 

El gobierno federal ha puesto principal importancia en la Banca, ya que de llegar a impactar mAs 

la crisis económica tendriamos una baja sensible en la actividad económica pues la banca estarla 

imposibilitada de otorgar créditos lo cual se traducirla en menores empleos y ocupación de la 

población. 

Nuestra hlpQtesis resultó cierta ya que la crisis que atravez6 la banca en México fue producto de 

un desequilibrado manejo, lo cual provocó pérdidas millonarias. El proceso de recuperación fue 

dlftcil; pero sirvió para que se buscaran nuevas alternativas para realizar sus actividades. Los 

efectos de la crisis económica para Morasán han sido severos, lo cual propició que la institución 
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aplicara un plan de cinco puntos, con los cuales sacó a flote al banco y 10 hizo aprender valiosas 

experiencias. 

La situación de Morasán era la siguiente: En 1980 llevó a cabo ciertas estrategias que le 

permitirian generar mayores Ingresos y expanderse a nivel nacional. En los 90's fue sorprendido 

por la crisis del pais, la devaluación del peso, el aumento de las tasas de Interés, etc. Lo cual 

marcó el Inicio del problema. Esta situación afectó la posición del banco y su Imagen frente al 

mercado. Su plan fue: 

1. Se concentró en solucionar los problemas más urgentes. Como obtener dinero fresco que le 

permitiera seguir operando, implementar poJJtlcas para la reestructura de crédllos y condonación 

de Intereses para recuperar parte de la cartera vencida. 

2. Cambió la fonna de administrar para reducir costos y mejorar los márgenes de operación. Para 

ello tuvo que reajustar al personal y eliminar funciones Innecesarias. 

3. Vendió parte de su capital a Inversionistas extranjeros. 

•. Fortaleció la banca al consumidor. Fusionándose con otros grupos. 

5. Aseguró que todo lo anterior no afectaré el negocio orientado al cliente. Cambió su Imagen de 

servicio al cliente, Implementó círculos de calidad entre su personal y se allegó de tecnologla de 

punto para estar a la vanguardia y agilizar sus operaciones con Jos clientes. 

Las metas de Morasán son contrarrestar los efectos de las crisis para otorgar créditos baratos, 

fomentar al ahorro Interno que aunado al ahorro externo. proporcione el desarrollo del pats. Para 

el logro de estas metas será fundamental mantener politices que faciliten el acceso a nuevas 

fuentes de recursos, y que aseguren la solidez de los participantes del sistema bursétil y 

financiero. 

Moras.din afinna que la competencia con otros mercado es necesaria ya que atraerá recursos y 

negocios y se enfatizará la necesidad de elevar los niveles de eficiencia y competitividad en todas 

ras áreas. 

Nosotros consideramos que la banca debe coadyuvar al desarrollo del país y para ello es 

necesario ajustar el marco regulatorio y las poUtlcas que definan la estrudura operativa, de tal 
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forTTia que realmente fomenten la iniciativa empresarial, considerando que la micro y pequena 

empresa constituyen un universo con necesidades, que puedan cubrir las Instituciones de crédito. 

Las medidas adopCadas hasta ahora han pennitido prevenir el riesgo de la banca y proteger a los 

ahorradores. Sin embargo para que los deudores y el sector productivo logren recuperar su 

capacidad de pago es Indispensable que se reactive la acllvklad económica para que se puedan 

solucionar los problemas de cartera vencida y reactivar los empteos. 

Es cierto que en es1e momento hablamos de una mejor visión de lo que es el pais: pero seria 

mejor que corto plazo dijéramos México es un pats de realidades y no que somos un pais de retos 

y oportunidades. Para ser un pais de realidades requiere crecer y para ello debe mantener 

constantes los flujos de Inversión crecientes para nuestro pals. 
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ANEXO ENTREVISTAS. 

RETROSPECTIVA DE LOS DIRIGENTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

ENTREVISTAS. 

Gracias al desarrollo de nuestra Investigación nos hemos dado cuenta de que Jos pnincipales 

problemas que ha tenido que enfrentar la banca mexicana durante los úHimos anos SCDn : attas 

tasas de in1erés. acumulación de fa car1era vencida y nuctuaciones del lipa de cambio_ lodo ello 

ha contribuido para que tOdos tengamos una percepción errónea de la imagen de dicha ta.nea. 

Sin embargo. la répida respuesta que ha dado a estos desaffos. el aprovechamiento de las apoyos 

recibidos. las alianzas estratégicas y una ligera recuperación de Jos principales ir.s!icadores 

económicos, hacen posible que en el cono plazo se dé una consolidación de la est~lidad de 

estos Jntennediarios financieros, sin cuyo concurso el desarrollo del pafs se tomaría: .aún más 

dlfícll. 

En seguida presentamos una entrevistas al Presidente de la Asociación de Banqueros de México 

A.C.: al Director General de Nacional Financiera y al Director General de Grupo financiero 

Moras.din. 

En au opinión, ¿ Cualee aon loe princlp.les probfem.e que enfrenta la Banca Nac'-'•1 ? 

En el momenlo en que se inicia la crisis. la banca enfrenla serlos problemas: uno. su deuda 

eXlema: es decir. los créditos contratados en el extranjero para financiamientos en dói.res, dado 

que en un ambiente de incertidumbre y escasez de divisas, la banca tuvo que cubrir punauarmente 

sus compromisos, que en un buen número no fueron liquidados por sus clientes. 

En segundo lugar. entramos a una grave crisis de márgenes. El pasivo de Jos bancos.. o sea la 

caplaclón, esté contratada a periodos sumamente cortos y Jos créditos se otorgan a periodos 

mucho más largos. Por lo tanto, cuando las tasas suben y Jo hacen súbitamente. la actusallzación 

del costo del dinero que compra la banca es inmediata, pero no asl el precio del dinero que vende 

a través de ros crédHos. 



Otto punto grave es que, ante esta necesidad de capitalfzación. el capital se toma escaso: el 

nacional. porque esta viviendo Ja crisis; en forma personal, porque la gente resiente la situación de 

Jos negocios y ademés porque esté Inquieta por su Inversión en la banca y el Internacional; 

porque, desconfla de la situación propia del pals. 

Uc .. M.ildari11911 0 con reapecto a ra can•,. Vencida ¿ Qu6 propueataa tienen ? 

La banca tiene que generar programas que permitan ir encontrando caminos para que Jos 

delJdores cumplan sus compromisos, ya sea ampliando los plazos o mediante alguna otra forma 

de pagar. Lo que no es posible es entrar en una posición de perdonar las deudas, porque esto, 

adem•s de ser algo lnsoPortab/e para el gobierno y para la banca, provocarla un enorme deterioro 

en la étJca profesional con graves consecuencias. No es pos/ble violar estos pfinciplos de caréeler 

universal. 

Por todas estas razones, en 1995 fa banca sufrió uno de los principales problemas: llegar a su peor 

nivel de imagen en ténninos de la percepción de fa sociedad, porque si bien genera una situación 

grave para todos, se Interpreta a la tasa de Interés como el arma con la que se está perjudicando a 

fas personas. 

¿ Qu6 ha sucedido de 1995 a eahl fecha ? ¿ Cu6:Jea son toa problema• graves que aún 

pel'Sfaten? 

Para 1996 se superó el problema de la deuda externa. se han ido rehabHitando paulatinamente las 

lineas de crédito a partir de junio • julio de 1995 teniéndolas prácticamente todas funcionando y 

edemas el c;osto ha empezado a descender. 

En la medida en que tos mercados se han venido estabillzando y que los movimientos han sido 

menos bruscos. la banca ha empezado a recuperar una estabilidad en sus balances, de manera 

que el costo del dinero que compra en relación con el costo del dinero que vende, ya guarda cierla 

estabilidad, lográndose además un beneficio producto de todo esto: los mátgenes se han reducido 

enonnemente en términos de promedio generales. 

Hoy se mantiene como un problema grave el de Ja cartera vencida, que aunque crece, ya lo hace 

a un rttmo mucho menor. Desde el punto de vista, los bancos estarían próximos a estabilizar el 

crecimiento de la cartera vencida, en la cual han sido muy exitosos los planes que hemos 

realizado. 



¿ Qu6 porcentaje de 6xilo h•n logr•do con loa progn1m•a de reestructuración ? 

Se ha logrado el 83 por ciento de la meta propuesta en el AOE, aunque cabe aclarar que algunas 

de esas reestructuraciones han vuelto a tener problemas. Por otro lado, con lo pactado el ano 

pasado y con lo que se va a realizar este ano. la capitalización de la banca se superará de manera 

lmpanante. Recuérdese que el ano pasado, ante un limite del 8 por ciento, varios bancos sufrieron 

para cumplir con ese porcentaje. Actualmente hay muchos bancos que están por arriba del 10 y 

algunos superan el 13 o el 14 por ciento del nivel de capitalización. 

Esto sJgnifica, por ejemplo, que a la banca se le inyectaron recursos para aumentos de capital por 

un Importe mayor al importe total que representó la compra de la banca. Esto vale la pena 

subrayarte, porque es qulzés el único sector donde se ha aumentado tan fuertemente el capit•I. 

Después de todos estos esfuerzos, nos quedan como problemas: Ja canera vencida. Ja 

consolidación de la redituabllidad de Ja banca para que los márgenes vuelvan a dar una posición 

posJtlva y que se lleven a cabo los distintos aumentos de capital comprometidos en 1995 para ser 

realizados en 1998. Con base en esto empezaremos a dar una Imagen de solidez de la bane11. Por 

otro lado, un reto que nos aún nos queda es seguir trabajando en Ja construcción de programas 

para que los deudores puedan pagar, cumplfendo sus compromisos. 

¿ E.Jrlaten pl•n•• attem•livoa •I ADE .,.,.. resolver el problema de los deudores ? 

Estamos trabajando en varios programas alternativos, entre ellos el hipotecario. que es muy 

Importante y lrascendenle porque tiene una gran demanda social. 

¿Qué p.9pel h•Jug•do I• Sane• Eat,..nje111 en fa ••hlbUtz.ación del aistem• financiero? 

Ha sido muy Importante probablemente menor al que yo hubiese pensado que podría jugar ante Ja 

oportunidad que se le presentó. Tenemos el caso de Probursa con el Bilbao Vizcaya e lnvertat con 

el Nuevo Escocia, en términos de capital mayoritario; en términos de capital minoritario, uno de 

Jos más Importantes es el caso del Banco de Montreal c:on Bancomer. Su Importancia radica, 

primero, porque ha Inyectado recursos; segundo, porque ha transmitido tecnologfa y experiencia y 

tercero, porque esas dos apor1aciones al sistema bancario siembran confianza y dan solidez. 



Los bancos mexicanos de capital extranjero. Uegan con la idea de operar grandes volúmenes con 

grandes clientes. estableciendo nichos y productos muy especificas. No vienen, con el objetivo de 

establecer una red comercial amplia y bajar de nivel en el tipo de clientes. En cambio, los que han 

adquirido participaciones mayoritarias o minoritarias en bancos que ya estaban operando, 

justamente su estrategia y su idea es participar en el negocio de mayoreo. 

Dada ta importancla de ••o• grande• cl .. nt••· ¿ Qult peligros representai para el desarrollo 

futuro de la Banca ? 

Evidentemente esto va a generar una fuerte competencia fuerte con un beneficio enonTie para el 

cilente, tanto en servicio, en márgenes, en producto, en plazos, etc., en todo creo que esta 

competencia no perderén los bancos mexicanos. En primer lugar, por que somos capaces de 

competir. lo hemos demostrado en otras ocasiones. Tentamos una banca atrasada que venia 

modemlzAndose a un rttmo paulatino, pero la crisis del ano 95 ha hecho que la modemlzación y la 

eficiencia se hayan acelerado, que el proyecto que se pudo haber tenido para realizarse en tres 

anos se dé en solo uno. 

También es cierto que la banca mexicana de capital mexicano y con ejecutivos y directivos 

mexicanos tiene amplias posibilidades de competir. 

Lic. Madariaga. volviendo al tema de la Cartera. Vencida. ¿ Cómo cree que se pueda 

concui.r la postura entnt Banca y Deudores ? 

El sólo hecho de que la banca entre en programas como UOl"S o que extienda los plazos. le 

implica prácticamente una pérdida en el margen de sus operaciones, y esto es siempre un riesgo 

enorme para la banca; pero, además, que esa pérdida se dé en programas que van a 5. 7 o 12 

anos, presenta un costo muy importante. 

¿ Cu•l seria la participación de la anca en .. reactivación de la economla? 

Creo que es Indispensable y al mismo tiempo compleja, ya que la banca tiene que apoyar el 

desanollo de las empresas con distintos mecanismos de crédito. Ya que tiene hoy recursos en 

general para lo que pudiera demandarse hoy. El problema es que estamos teniendo es que 



debemos ser muy cuidadosos en que el crédito otorgado no sea o vaya a ser en el corto plazo de 

canera vencida. 

H•ba.ndo de otro tem•. ¿ Cu61 -r• •• pmrticipaclón de f• Banca en ••• AFORES ? 

Las AFORES pueden manejar los grupos financieros y no la banca. La participación es de una 

gran Importancia y trascendencia en estos fondos, no sólo para la banca sino también para el 

propio sistema. No hay muchas organizadones que puedan captar, Informar y tener la posibilidad 

de comunlcal'$e, mediante una Infraestructura electrónica, con los 10 o 12 millones probables de 

cuentahabJentes. 

Se habla mueho acerca de la seguridad que lendrán esos fondos en manos de la banca, pero no 

hay un solo depositante en México que pueda decir que perdió su dinero por un problema de un 

banco. 

Eventualmente ha habido apoyos, pero esos apoyos siempre se hablan dado con recursos propios 

del FOSAPROA, que se surtían, como se siguen surtiendo mensualmente, par los propios bancos. 

La única ocasión que ha tenido que Intervenir el FOBAPROA con recursos adicionales ha sido, en 

esta situación, ante la crisis més severa que se ha vivido. 

Las AFORES son un área de opartunldad que deberla aprovecharse, pero menos de lo que Ja 

gente esté pensando, porque los capitales deberán ser exigentes precisamente por ef riesgo que 

esto Implica y por la responsabilidad que se toma. Entonces, la participación de fa banca es 

obligada. 

sr. Maid•rf•ga. se h•bl• mucho de foment•r el ahorro interno, pero ¿ cdmo fogn1r lo• 

nivel•• •decu•doa qu. poaibiUten depender menos del eatn1njero ? 

Primero hay que definir que es ahorr-o interno. Parecería una locura que en esle momenlo 

estuviéramos hablando de que el financiamiento futuro del país se va a poder dar con ahorro 

Interno, si por esto pensamos que es fo que voy a ahorrar c;omo persona. 

AholTO Interno sf es eso, pero no sólo eso. También es el que realizan fas personas adquiriendo 

bienes patrimoniales como una casa. o algunos bienes de consumo duradero y evidentemente en 

efectivo y en valores. El verdadero ahorro por el cual se piensa alcanzar el éxito y que no es una 

ilusión, es algo que ha pasado en ChUe, Espalla y en Estados Unidos a principio de siglo. Es el 

ahorro que hoy todos Jos mexicanos estamos conscientes: el ahorr-o social, el que nos rellren las 



empresas y que es una cantidad muy Importante del salario, del cual una parte se va a Seguro 

Social, a lnfonavit y SAR. 

SI sumamos. esta es una cantidad muy Importante, de la que parte la adoptan las empresas, otra 

los trabajadores, pero que finalmente tenemos que vigilar cuidadosamente que el uso de estos 

l'"ecursos cumpla exactamente con el objetivo que se persigue. Por ejemplo, que no toda la 

cantidad que le aportamos al Seguro Social se vaya a Ja parte de gastos médicos y servicios de 

salud, sino que verdaderamente la parte que se está entregando para muerte, cesantfa o jubilación 

realmente se enfoque a eso. Ahora se cuenta con una ventaja que nunca se había tenido: que se 

abrirán cuentas individuales y que cada trabajador podrá saber cada determinado periodo cuánto 

tiene su cuenta. 

Finalmente, ¿ cu•I •• su visión del P•ls y que pien .. del modelo económico seguido h•sta 

•ho,.? 

Soy un gran optimista del futuro del pars, porque cuenta con grandes recursos y posibilidades. 

Creo que hemos sido poco efectivos en generar, con todas estas oportunidades, una mayor base 

de riqueza. Sin embargo, estimo que en la estructura del pafs se ha avanzado mucho. Puesto que 

vemos un pals con muchas más posibilidades, pero en tanto no se refleje en un mejor nlvel de 

vida no estaremos cumpliendo con el objetivo final, el cual no es solo tener una fábrica, sino que 

el obrero viva bien. 

¿ Son tos empres•rios y los trab•j•dores lo m•yonnente afecbidos por Ja cri•is 7 

El costo de la crisis ha recafdo por primera vez en todos los mexicanos. Ya que ha afectado a las 

personas, a las familias y a las empresas de cualquier tamano. 



Entrevista con Gilbeno Borja Navarreta 

¿ Cu.Ale• aon loa prfnclpafe• problemas que enfrenta la Banca ? 

Los problemas más lmpor1antes que enfrenta la banca mexicana son: el tamafio y Ja velocidad del 

crecimiento de la canera vencida, lo que se ha traducido en un grave deterioro de la calidad de 

sus activos y, Por consiguiente, en la necesidad de incrementar en forma acelerada l.s reservas 

preventivas para enfrentar quebrantos potenciales; y la baja demanda de crédito, derivada de la 

contracción en la actividad económica y de las elevadas tasas de Interés vigentes. 

Cabe setlalar que aun cuando la cartera vencida de la banca nacional permanece en niveles anos, 

en los úHimos meses muestra una tendencia a Ja estabilización. 

Es imponente considerar que el próximo ano los bancos mexicanos deberán sujetmrse a una 

nueva nonnatividad en materia de registro de Jas operaciones que realiza. Se destaca que en esta 

nueva nonnativldad en materia de registro de las operaciones que realiza. Se destaca que en esta 

nueva normatlvldad, vigente en nuestro principales socios comerciares - Estados Unidos y Canadá 

- los bancos se obligan a crear reservas por el monto total de los créditos que han caldo en cartera 

vencida y no sólo por Jos pagos vencidos no cubiertos, como es el caso de México. Lo anterior 

Implicará para algunos bancos la necesidad de aumentar sus reservas consecuencias en sus 

niveles de capitalización. 

En cuanto al nivel de capitalización. el gobierno mexicano ha apoyado firmemente a Ja banca 

mexicana a través del Programa de Capllallzación Temporal, por lo que fue necesmirio buscar 

alianzas estratégicas con otros bancos, tanto nacionales como Internacionales. 

La baja demanda de crédito está asociada a la contracción del mercado interno y a la alza de las 

tasas de interés, Jo que ha impedido a la banca colocar sus recursos y generar mayores Ingresos. 

En la medida en que la recuperación económica se fortalezca, este fenómeno lenderá a 

desaparecer. 

Aunado a esto la banca mexicana enfrenta también problemas relacionados con su desempeno en 

cuatro áreas especificas: costos, redes de distribución. servidos al cliente y adminiSaracJOn de 

riesgos crediticios y financieros. 



¿ Conaidera que la Nnca tenga nece•ldad de realizar funcione• pa,. generar Sinergia• que 

le pennltan una mayor eficacia y eficiencia ante la actual cri•i• ? 

La realización de fusiones es un proceso en marcha no sólo en México sino en los principales 

países Industrializados en el caso de México se espera que ayuden a resolver el problema de 

capitalización. Sin embargo, este proceso debe realizarse en forma muy cuidadosa, analizando los 

nichos de mercado que atenderla el banco fusionado y buscando no sólo economías de escalas, 

sino tambi6n de alcance. 

E.si• tendencia se potenciaré como una forma de enfrentar la competencia que representa ya la 

entrada de bancos extranjeros. Al mismo tiempo, es una forma de lograr sinergias que se 

traduzcan en un Incremento de la productividad y en una reducción de costos lo que, aunado a la 

realización de alianzas estratégicas con Instituciones del extranjero, pennltiré a la banca nacional 

competir en un mercado globalizado. 

Estas alianzas, ademés de Inyectar capital a los bancos mexicanos, les ayudarán a perfeccionar y 

agilizar su proceso de reestructuración y modernización, tomando la experiencia de la banca 

extranjera en materia operativa, tecnológica y de administración de riesgos. 

¿ Cómo conalde,. que - reaolvera el problema de Cartera Vencida ? 

Cllda banco debe buscar una solución al problema de su cartera vencida a través del diseno de 

esquemas individuales tendientes a resolver su problemétlca, entre los que podemos citar esté: la 

venta o bursatlllzación de dicha cartera, o la creación de un esquema de •banco bueno y banco 

ma10• transfiriendo a éste úrtimo la cartera vencida. 

Todos los esquemas de solución a la problemática bancaria dependen de la evolución de la 

economfa y su Impacto sobre las tasas de in1erés y los niveles de ingreso, tanto de las empresas 

como de las familias, que es la única fonna de asegurar un desaITOllo sano de la actividad 

financiera. 

¿ Cu61 •• poatura ante la actual polftica Económica del Gobierno ? 

El gobierno mexicano ha Instrumentado una polfllca económica caracter1zada por la adopción de 

medidas tendientes a superar la eme~encia económica y sentar las bases para lograr un 

desarrollo económico sostenkfo en el la~o plazo. Aun cuando buena parte de estas medkfas no 



han sido populares, como algunos quisieran, tengo la certeza de que, en un plazo corto, 

empezarán a dar los frutos deseados. 

Las tasas de interés muestran una consistente tendencia a la baja; fa paridad cambiarra del peso 

se ha mantenido en niveles adecuados; el mercado bursátil muestra una tendencia a la 

recuperación lo que se ha traducido en el constante logro de máximos históricos. 

¿ e,... que I•• ••pectativ•• de I• Sane• ( Si•t•m• Fin•nciero en General ) •• cubren con 

dlch• politic• •conómlc. ? 

El sistema financiero ha recibido un fuerte apoyo por parte del Gobierno mexicano a través de 

programas como el de compra de cartera de instituciones bancarias (FOBAPROA), el de 

capitalización (PROCAPTE) y el de apoyo a deudores de la banca (ADE). 

Se promovieron Importantes refonnas, tanto a la legislación que nonna sus actividades como a la 

que se refiere al Sistema de AhorTO para el Retiro, ello pennitini; la constitución de un creciente 

fondo de recursos que la propia banca y otras instituciones financieras deberán intennecllar para 

financiar el desarrollo. 

La supervisión es otra de las actividades que se han reforzado en este periodo, hoy dfa la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con mejores instrumentos de control para evitar 

que se incurran en excesos y para garantizar una operación transparente del Sistema Bancario. 

Nacional Financiera ha hecho un Importante esfuerzo para reestructurar la cartera de los 

intennedlarios financieros no bancarios, en especial de las uniones de crécllto. lo que se ha 

traducido en una mejorfa real de su posición. asl como en la eliminación de la red de 

lntennedlación Institucional de aquellos que se encontraban en una situación de inviabilidad. 

Se ha dicho que •vitar I• quiebn1 de los Bancos obliga •I cierrw de Empre-• ¿ au• opina 

usted •I ,.•pecto ? 

Los bancos constituyen la columna ver1ebral del sistema de pagos de cualquier país. Sin éstos. o 

con una operación deficiente de los mismos, ningún proyecto económico es viable. De hecho. en 

el caso de nuestro pals el cierre o la quiebra de los bancos hubiera Implicado el colapso 

generalizado del sistema productivo. 



Se han disel\ado mecanismos que permitirán una solución conjunta a los bancos y las empresas. 

Un ejemplo de ello es et Programa Especial de Capital de Riesgo. que pennitirll a los bancos 

capttalizar los pasivos de las empresas viables y contar con una aportación de recursos frescos 

por parte de NA.FIN, a fin de que puedan operar en condiciones financieras sanas. esta aportación 

insti1ucional seré minoritaria y temporal y. en ningún caso. la suma de la aportaei6n del banco y de 

NAFIN podr6 ser mayor al 49% de capital de la empresa. 

Entntvista con el C.P. Ricardo Mora Alvarez. 

¿ Cultles son 1os principales probtemas que enfrentan la banca y como piensa que se 

nasotv.Rn? 

El principal problema es el de los activos. no hay duda, y la única solución para esto es que la 

economla funcione. Ahora bien. no todos los problemas de activos de la banca ha sido producto 

de ta crislS, ya que una parte se deben a una infraestructura inadecuada para originar créditos que 

provoc6 el problema que estamos viviendo, aparte de la crisis. Es muy importante que se dé un 

proceso de saneamiento del sistema, y pennitir que el mercado funcione y eventualmente unos 

vivlan y otros mueran, por que si no dejamos que eso suceda, el proceso de generar un sistema 

bancario que tenga una efectiva capacidad de colocar crédito de fonna sana no se daré. 
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sos 1950 
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ECONOMIA MEXICANA 

PERIODO 

en mil•• de sos 1 Q50 

• Tasas geométricas de crecimiento. 
A panir de 1980 inctye la deuda pública y privada. 
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La economfa mexicana en cifras. Nacional Financiera, S.N.C. 
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ECONOMIA MEXICANA 

sos 1950 

• Tasas geométricas de crecimiento. 
A partir ele 1980 fnclye la deuda pública y privada. 
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ECONOMIA MEXICANA 

LIBERALIZACIÓN 

sos 1950 

• Tasas geom6trlcas de crecimiento. 
A partir de 1980 incluye la deuda pública y privada 
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La economía mexicana en cifras. Nacional Financiera, S.N.C. 
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