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iNTRODUCCiÓN 

Una tendencia recorre la economía mundial: la de las FUSIONES Económicas y 
Productivas que se realiza entre empresas entrelazando todas las funciones del capital. Se 
trata de asociaciones estratégicas Que abarcan un Sin fin de articulaciones, uniones, 
relaciones, vinculaciones y asociaciones del capital. 

Desde la visión de la teoría neoclásica estas articulaciones se presentan dentro de un 
abanico de posibilidades que abarcan: acuerdos comerCIales, tecnológicos, productivos, 
financieros y de distribución, que buscan aprovechar las ventajas comparativas y competitivas 
para fortalecerse en el mercado. En el año de 1998 el total de las fusiones superó los 130 mil 
millones de dólares,1 englobando a tooos ¡os sectores productivos, en ese mismo año, Exxon 
Corp. adquirió por 78.9 mil millones de dólares a Mobfl Corp., representando la mayor fusión 
de compañías extractivas de crudo.2 Mientras que Microsoft anunciaba que invertiría 5 mil 
mlilones de dólares en AT&T, ia aiianza tiene como objetivo ofrecer a los clientes de televisión 
interactiva con servicio de teléfono, correO electrónico y otras características de Intemet.3 En 
el sector de la información y el entretenimiento América On Une (AOL) y T¡me~Wamer -CNN 
se fusionaron fonnando una compañía que buscará tener acceso permanente a la mente de 
cualquier individuo que lea, vaya al cine, tenga una computadora o que simplemente prenda 
su televisión; ya que la empresa creada poseerá los estudios Hollywood (Wamer Brothers), 
cadenas televisivas (CNN), 25 publicaciones que alcanzan a 99 millones de lectores, 
proveedores y portales de Internet, AOL cuenta con 20 millones de miembros y suscribe a un 
nuevo usuario cada tres segundos y medio.

4 

De acuerdo a la teoría marxista las fusiones de empresas constituyen "la forma 
más sólida y definitiva de concentración capitalista, en la cual desaparece toda 
independencia jurídica o financiera," 5 Estas fusiones se realizan entre industrias de 
una misma rama o de diferentes, formando articulaciones o integraciones en forma: 

1) Vertical, que abarcan f..;siones de empresas de un mismo sector o de la misma rama, 

2) Horizontal, que agrupan a empresas de diferente rama y que se suministran 
mutuamente materia prima, estas a su vez se dividen en dos: fusiones divergentes, que 
agrupa desde empresas productoras de materia prima hasta fábricas que elaboran 
productos semiterminados y las fusiones convergentes, que agrupa las empresas 
productoras de diversas materias primas y productos semiterminados que intervienen 
en la elaboración de un mismo producto terminado, y 

3) Conglomerados,6 que abarca a empresas e intereses situados en distintas ramas o 
sectores con poca o ninguna relación productiva, comercial o técnica, pero controlado 
por un mismo grupo, para el cual existen consideraciones financieras de rentabilidad o 
financiamiento, Las causas de la constitución de conglomerados son 
fundamentalmente tres: a) la diversificación del riesgo; b) la elevación al máximo de los 
beneficios obtenidos por la participación en mercados dinámicos, y e) el acceso a 

1 Vera BFinanC/ero, 14 de dlClelllbre de 1998, p 4 
2 Ver a a Financiero, 5 de abril de 1999, p 30. 
3 Ver a La Jamada, 7 de mayo de 1999, p. 26 
-4- Ver a e Financiero, 30 de enero del 2CCO, Informe Especial. Esta fusIón tendrá una Influencia en las SOCiedades mediante 
la transmisión de valores, IdeaS y costumbres, que les dirán en qUé pensar, que es lo importante y qué no, en cómo y en que 
gastar su dinero Es Cierto que las propuestas de informaCión lrasmlbdl:ls por mediOS electrorllCOS son vanadas, pero por 
algunas causas, entre ellas la Ignorancta, el su}eto no bUsca lo que le resulte opuesto a sus valores e Intereses, SinO busca 
con lo que se puede relacionar fácilmente y con lo que se siente a gusto 
5 Mande!, Emesl "Tratado de economla marxista" Tomo 1, Ed_ Era, México 1939, pp 20-22_ 
~ GUlllén, Romo Héctor. "lecciones de economla Marxista" Textos unlVersltanos de econom!a, SEP-FCE, MéXICO 1928, 
p.379. 
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mercados en ios que hay distintas tasas de ganancias, afín de aprovechar aquí y allá, la 
transferencia de los costos y elevar la tasa de ganancia en donde baja. 

las fusiones buscan alcanzar una ventaja total y tienen como objetivo impulsar 
diferentes mecanismos que busquen contrarrestar la caída de la tasa de ganancia 
provocando como resultado inmediato la formación de grandes monopolios que no 
solo controlan una rama especifica sino varias teniendo bajo su dominio a diferentes 
sectores productivos, comerciales y de servicio. 

Esta tendencia se profundizó durante la década de los noventa, abarcando tanto a 
diversos sectores; banca - industria - comeiClo - agricultura - comunicaciones - servicios 
financieros, como también diversas formas de articulación o entrelazamiento, A inicios de la 
década de los noventa: 

"unas 37,000 firmas transnacíonales encenaban con sus 170,000 ñfiales, la economía 
internacional en sus tentáculos, Sin embargo, el centro del poder se sitúa en el circulo 
más restringido de fas 200 primeras: aesde los inicios de los años ochenta ellas han 
tenido una expansi6n ininterrumpida por via de las fusiones y las compras de rescate 
de empresas, De este modo la parte del capitalismo transnacional en el PIS mundial 
ha pasado de 17% a mitad de /Os años sesenta a 24% en 1982 y a más del 30% en 
1995, Las 200 primeras son conglomerados cuyas actividades planetarias cubren sin 
distinción los sectores primario, secundario y terciario: grandes explotaciones 
agrfcolas, producción manufacturera, servicios financieros, comercios, 
Geográficamente ellas se reparten entre 10 paises", 7 (ver cuadro no. 1) 

Este proceso de concentración y centralización no es un fenómeno nuevo, a lo largo 
de la historia del capitalismo han existido corporaciones que extienden su dominio más allá de 
las fronteras nacionales, el capitalismo tiende hacer global por naturaleza, Después de la 
Segunda Guerra Mundial, el comercio mundial creció a un ritmo dos veces superior que la 
producción'J la multinacionaliz.ación de las empresas se acentuó y generalizó, A finales de los 
noventa existían 37,000 empresas multinacionales que su participación en el comercio mundial 
era del 70%; 'J más del 40% de las transacciones internacionales de mercancías y servicios se 
realizaban entre multinacionales o entre las casas matnces de éstas y sus fíliales y controlaban 
el 75% de las inversIones mundiales,~ 8 Por lo que estás tienen una gran influenCIa en las 
relaciones políticas y económicas mundiales, 

L-a expansión de las corporaciones internacionales a impulsado la globalización 
económica, que "no es más que la expres'lón actual de la tendencia a la 'mternactonaltzación 
del ciclo productivo del capital~,9 Uno de los mecanismos que ha permitido esta expansión de 
las multinacionales es la unión, articulación o fusión del capital a escala mundial y naCIonal. 

Para 1999, según Thomson Financial,1o empresas latinoamericanas realizaron 
fusiones o alianzas estratégicas por 73 mil 435 millones de dólares, el país que realizó el 
mayor número de operaciones fue Brasil con 47 mil 46 millones de dólares, le siguieron 
Argentina, con 14 mil 845 millones y México con 11 mil 749 millones de dólares, El sector de 
las Telecomunicaciones fue el que regIstró el mayor volumen de asociaciones estratégicas 
durante ese año en América Latina con 32 mil 561 millones de dólares, seguido del bancario, 
con 14 mil 788 millones y el de electricidad, gas y distribución de agua, con 12 mil 850 
millones de dólares, 

7 Fredenc, F Clamnont "Gobiemos Multmacionales .. ~ op crt, p.8 
B Albarracln, Jesús ~L8 aldea {jobal, el proyecto y la realidad En Guerrero, Diego (edrtor) "Macroeconomla y CriSIS 

mundlar Ed Trotta, Madrid Espana", 2OCO p 100 
~P197 
10 Ver a El FmanClero, Suplemento Séptimo, 1 de jUnio de 2COl, p 4 
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CUADRO No. 1 

Los "Doscientos Primeros" del Mundo, 1997 

País Número de Negocios % Ganancias % 
Empresas 

Japón 62 3196 40.7 46.0 183 
EU 53 1. 198 25.4 98.0 392 
Alemania 23 786 10 O 245 9.8 
Francia 19 572 I 73 16 O 63 
Reino Unido 11 275 35 20 O 80 
Suiza 8 244 

I 
31 97 39 

Corea del Sur 6 183 23 35 14 
Italia 5 171 22 6.0 2.5 
Remo ünrriolPaíses Bajos 2 159 20 9.0 3.7 
Pafses Bajos 4 118 1 5 50 2.0 
Venezuela 1 26 03 30 12 
Suecia 1 24 0.3 1 3 05 
Bélgica/Países BaJos 1 22 0.3 08 03 
MéxIco 1 22 03 15 06 
China 1 19 02 08 0.3 
Brasl! 1 18 02 4.3 17 
Canadá 1 17 02 05 02 

TOTALES 200 7850 100 251 O 100 

PIBMUNDIAL , 25223 , 31.20 , , 
• Cifras en miles de millones de dólares 
Fuente. Clairmont, F Frederic "GobJefTJO$ Multmacionales .. QuIénes controlan al mundo?". En Le Monde DlplomatIQl¡g, 
edición mexteana, septlembre<clubre de 1007, p. 8 

Dentro del sector financiero mundial las fusiones bancanas alcanzaron la suma de 300 
mil millones de dólares en 1999,11 la fusión entre el Deutsche Bank (Alemania) y el Bankers 
Trust (Estados Unidos) en 1998 convertiría al primero en el banco alemán más importante del 
mundo con activos superiores a los 563 millones de dólares.12 En España se realizaría otra 
importante fusión bancaria entre Banco Santander 'J Banco Central Hispano formando un 
nuevo grupo bancano (BSCH), con activos del orden de 235 millones de euros (275 millones 
de dólares), que acaparara el 30% del mercado bancario y Jo colocara dentro de los mayores 
bancos de Europa.13 Dentro de las fusiones más importantes realizadas en el mundo en el año 
de 1998, el 33% correspondió al sector financiero. (ver cuadro 2) 

Esta tendencia esta provocando que sólo algunas instituciones bancarias dominen al 
mercado mundial controlando operaciones financieras de todo tipo; préstamo, inversiones, 
seguros y tarjetas de crédito. Los diez bancos más importantes del mundo para 1998, habían 
realizados fusiones y/o alianzas estratégicas recientemente y tenían presencia en todo el 
globo. (ver cuadro 3) 

11 Ver a El FinanCiero, 22 de enero del2CCO, p 9 
\2 Ver a El Financiero, 1 de dic¡embre de 1998, P 12 
13 Vera B FinanCiero, 16 de enero de 1999, p. 7 

, 
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CUADRO No. 2 

Fusiones más Importantes en el MundO, 1998 

Compañía Comprador Negoc¡o Transacción* 

Exxon Mobtl Petróleo 737 
Travelers Corp Gltlcorp Banca 726 
SBC Amentech Telecomunicaciones 610 

I BankAmenca NatjonsBank I Banca I 60.0 
Me] Communlcat!ons WordCom I Telecomumcaciones 434 I Chrysler Corp. Dalrnler-Benz Auto motor 35 O 

I Bank of Tokyo Mltsublshl Bank Banca 338 
NYNEX Corp SeU Atlantic Telecomunicaciones 308 
Clba-Gelgy Sandoz Farmacéutico 30 O 
RJR NablSCO KKR Tabaco 'J Alimentos 295 
Bane One First Chlcago Banca 295 
BPAmoco- AtlantJc Richfleld Petróleo 268 
Taiyo Kobe Bank MltSUI Bank Banca 23 O 
SBC UBS Banca 23 O 
Waste Management USAWaste Desechos 20 O 
Bat Industnales Zunch Vers¡ Seguros 184 
Capital ABe Inc Walt Olsney Ca TV/Entretenlmlento 18.3 
MCDonnell Douglas Boeing Aeroespacio 15.8 

F ueme. ElaooraC/Ón propia sobre la base de lnfonnaclón publicada en EJ Fmanciero los dras 12 de mayo y 14 de dICIembre 
de 1999 yel5dea!>nl de 1999. 
~ Cifras en miles de millones de dólares 
•• Fusión realizada en el al'll de 1S99 

CUADRO No. 3 

Mayores Bancos en ei Mundo, 1998 

Institución Bancaria 

FUJI Bank/lndustrial BanklDal-!chi 
Asahi BanklSanwa Bank!Tokal Bank 
Sumitomo Bank/Sakura Bank 
Deutsche Bank 
Bank of Toklo-Mltsubishl 
Citgroup 
BNP Parjbas Group 
Bank of Amenea Corp 
UBSAG 
HSBC Holding 

• Cifras en miles de m'lllones de dólares 
Fuente Amenean Banker 

País 

Japón 
Japón 
Japón 

Alemama 
Japón 
EEUU 
FranCia 
EEUU 
SUiza 

ReinO Unido 

Citado de: B Universal, Sección Finanzas, 1 de JUniO de 2COJ, p D 

Activos 

'\,38Q 7 
1,2057 
1,0024 

735.2 
7207 
7169 
701.0 
632.6 
6146 
569 O 
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Un caso es el de el Grupo Financiero Citigrop, que nació en octubre de 1998 como 
resultado de la fusión entre Citicorp y Travelers Gruop.Tiene su centro en Nueva York y sus 
negocios incluyen a Citibank (banca comercial), Travelers (seguros), Salomon Smith Bamey 
(corretaje), Plimerica (fondos de inversión), entre otros. Mantiene operaciones en cien países, 
donde opera 2 mil 600 sucursales; con ingresos de 111 mil 526 millones de dólares (para el 
año 2000), es considerada la corporación financiera más grande del mundo.14 El Grupo 
Financiero Cltigrop anunció la compra del Grupo Financiero Banamex-AccivaJ, el jueves 17 de 
mayo de 2001; con esta operación se formara un grupo financiero con 423 mil 275 millones de 
pesos, Que representa el 30.4% de los activos del mercado financiero nacional convirtiéndolo 
en la institución más importante en el país al fusionar a su filial Citibank al nuevo grupo.15 
Además con esta fusión el 76.5% de los activos del sistema bancario mexicano quedarían en 
manos de instituciones extranjeras. 

Parlo cuál, México no ha sido ajeno a este proceso, entre el13 de dicIembre de 1996 
y el 28 de noviembre de 1997, la Comisión Federal de Competencia aprobó 187 fusiones, con 
valor superior a 188 millones de peSOS,16 dentro de estos por lo menos una veintena 
corresponden a bancos e intermediarios financieros. (ver cuadro 4) 

Durante la última década se han formado grandes monopolios, producto tanto de la 
propia crisis a nivel mundial como de las políticas económicas y de la correlación de fuerzas 
entre los diferentes sectores de la burguesía local e intemacional.17 

La cnsis provocó una reestructuración en la economía, afectando aspectos sociales, 
políticos y económicos. Para el caso de México, el Estado ha impulsado a través de diferentes 
instrumentos de política económica esta reestructuración económica que según sus 
promotores buscaría restablecer los niveles de crecimiento y desarrollo econÓmIco 
beneficiando con ello a los que menos tienen. Pero lejos de iniciarse este nuevo "milagro~ 
económico, ia poiítica impuisada a finares de jos setenta, apoyadas en jos ochenta y 
profundizadas durante los noventa sólo ha logrado acumular por \,In lado la riqueza en pocas 
manos y acumular en millones de personas la pobreza. 

Nuestra hipótesis general es que la forma que adopta esta concentración y 
centralización de capitales dentro de éste periodo para el caso mexicano, es la reciente 
formación de los grupos financieros producto de la privatización bancaria (cuyos 
antecedentes se remontan hace un siglo), donde en el seno de estos grupos se realizan 
fusiones y alianzas que lejos de reducirse a actividades crediticias-financieras se 
articula con sectores productivos, comerciales y de servicios formando los Grupos de 
Capital Financiero (GCF). 

El objetivo general del presente trabajo es el de analizar estas articulaciones 
entre el sector financiero y los sectores productivos y comerciales desde la perspectiva 
marxista, la cual, llamó capital Financiero a la fusión, articulación o ensambladura que 
existe entre el capital bancario y el industrial a través de la formación de sociedades por 
acciones. 

1< Ver a Milenio semana!, número 193, 28 de mayo del 2(X)1, p. 41 
15 Ver a Spoca, semanario de Méxtco, no 520, 21 de mayo de 20)1, p. 16. Cltlbank, filial de Cibgroup comenzó operaciones 
en MéXICO en 1929. Más adelante desarrollaremos las consecuencias de la que es considerada como la operacIón de 
negocIOS más grande en toda la histona de MéxICO, la fUSión de Cltigroup-Banaccl. 
16 Vera El Fmanclero, 23 de agosto de 1998, pp 38 .. 31;;1. 
17 A partir de la CrisiS de los setenta la estrategia Implementada por el capital para reactivar la tasa de ganancia consIstiÓ en 
Impulsar lo que sea conocido como la triada del neolibera!ismo privatizacIÓn, desregulaci6n y apertura comerCial, la cual 
two un efecto inmediato en la formaCión de grandes monopolios que buscarlan alcanzar ventajas lotales frente a otros 
competidores La ImposICión de esta pollbca no es de fcmna lineal ni homogénea; ha depend"ido de la correlaCión Interna de 
cada pals, de su burguesla local como de la resistencia, orgamzación y movilización de la ciase traba¡adora. 
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CUADRO No. 4 

Fusiones mas Importantes en México, 1997 

ActiVidad Casos % Mooto* % 

Agncultura 2 156 4016 037 
Minería 2 156 2,1667 197 
Alimentos, bebidas y tabaco 22 17 19 26,790.4 2439 
T extJles, prendas de vestir y 
calzado 3 234 2,1235 193 
Papel, productos de papel, 
cartón y edltor¡al 5 391 2,9292 267 
Sustancias químicas y derivados 
del petróleo 10 781 2,491 2 267 
lridustnas metálicas báSicas 1 078 3171 029 
Productos metálicos maquinaria 
y equipo 12 938 3,2765 2.98 
otras manufacturas 4 313 1,4109 1.28 
Construcción 1 078 164 9 015 
Gas 3 234 2,6227 239 
ComercIo 11 859 10,0341 9.14 
Hoteles 12 938 11,7594 10.70 
Transporte 3 234 3,808 O 3.47 
T elecomunlcac!ones 11 859 11,2684 1026 
Servicios fmancieros 25 1953 28,148.2 2563 
ServicIos de esparcimiento 1 078 1253 O 11 

SUMA 128 100.00 109,837.7 100.00 

'Clfras en millones de pesos 
Fuente: B Fínanaero, 23 de agosto de 1938, p 38 

En las cuales la propiedad accionaría provoco que el capitalista pasara de un 
capitalista individual a uno social, pennitiéndole invertir en las empresas más rentables 
y productivas, a través de la separación entre la propiedad y gestión del capital, ya que 
mientras que en una empresa individual se requiere de la totalidad de el capital para 
ponerla en marcha, en las sociedades por acciones se necesita únicamente de la mitad 
de su capital, la otra mitad la libera invirtiendO en otras empresas, participando dentro 
de los consejos de administración. 

Al frente de los consejos de administración el gran accionista recibe tanto los 
beneficios generados por la empresa como la posibilidad de influir en las principales 
decisiones de las empresas más importantes, surge así una unión personal de los 
banCOs y la industria que le pennite concentrar en pocas manos una gran magnitud de 
capital, formando la Oligarquía financiera que controlan los principales monopolios. Tal 
magnitud de poder económico le permite al Capital Financiero gozar de un beneficio 
enorme, imponiéndole a toda la sociedad los tributos en provecho de los monopolios. 

E1 capital Financiero presupone entre otros fenómenos un proceso de 
concentración y centralización del capital bancariO e industrial; entendiendo a la 
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concentración como el crecimiento del capital por ia plusvalía producida por ese mismo 
capital y a la centralización como la reunión de diversos capitales individuales en uno 
sólo y cuyo desarrollo refleja el grado de monopolización en la industria y la banca. El 
Capital Financiero ha creado ia época del monopolio extendiendo sus redes a todos los 
paises del mundo, penetrando de un modo absolutamente inevitable en todos los 
aspectos de la vida social y política. En términos generales se define al Capital 
Financiero como la política económica del Imperialismo, fase superior del capitalismo. 

Esta categoria rebasa cuantitativamente y cualitativamente a la conocida como capital 
financiero denfTo de la teoría convencional, la cual solo identifica la articulación que existe 
dentro de! sector crediticio-fjnar.ciero a través de la asociación patrimonial de diveísos 
intennediarios financieros (banca comercial, casa de bolsa, empresa de factoraje, casa de 
cambio, aseguradora, arrendadora) por medio de una controladora. 

lo que se pretende reatizar en et presente trabaja es retomar a la leorla marxista no 
como un molde, ni como un esquema preestablecido al que necesariamente deba sujetarse la 
realidad, si no, más bien tratar de recoger de esta teoría lo que para nosotros sea esencial y 
pueda servir para explicarla. 

Por lo anterior, consideramos importante analizar para el caso de México los 
Grupos de Capital Financiero a través de las articulaciones que existen en el seno de 
los llamados grupos financieros con los sectores productivos, comerciales, de 
servicios y de servicios financieros, dentro del periodo de 1982 a 1992, identificando 
dentro de estos años la reagrupación, reestructuración, permanencia y consolidación 
de estos grupos, ya que con la nacionalización de la banca en 1982 se experimento un 
reacomodo del CF, permitiéndole Su reestructuración por medio del desarrollo del 
mercado de capitales, el cual influyo en su fortaiecimiento. Las casas de boisa pasaron 
a ser el instrumento principal para la reestructuración de los GCF, ya que, se 
convirtieron en el núcleo articulador de la propiedad de fa Oligarquía, fueron el 
mecanismo prinCipal de centralización y redistribución del capital, a través de ellas se 
realizaron nuevas articulaCiones entre capitales: productivos, comerciales y bancarios, 
desempeñaron un papel importante en la recomposición de la propiedad accionaría de 
los grupos y le permitieron comprar trece de los dieciocho bancos comercíales 
privatizados. Con la privatización bancaria el CF nacional logró su consolidación, que 
es también producto de la política económica impulsada a finales de la década de los 
setenta conocida como neoliberalismo. 

Para poder explicar esta articulación tendríamos que remontamos dos siglos atrás, es 
decir, al surgimiento en nuestro país de las grandes empresas y de los principales bancos y la 
fusión entre ambos, ya que desde su nacimiento los grandes bancos y empresas presentan 
una fuerte concentración y centralizaCión. Pero es en la década de los setenta cuando éste 
grado de concentración de capitales alcanza su máximo desarrollo, como resultado de un 
proceso de monopolización de la economía, y es precisamente a partir de aquí, que 
iniciaremos el presente trabajo. 

En el CAPITULO 1, retomaremos a los llamados clásicos del Capital Financiero 
(CF): Hllferding, Lenin y Bujann, para elaborar una aproximación a la definición y 
conceptualización del CF, destacando de ellos sus principales aportaciones al tema y los 
aspectos en donde a nuestro parecer se complementa el análisis, lo cual busca ser el soporte 
para (a elaboración del resto de la investigación. Dejando de lado la polémica con cada autor y 
la que podría existir entre ellos, con el riesgo de dejar grandes omisiones sobre el tema, pero 
con la ventaja que presenta la delimitación del mismo, que para el cual dichas omisiones lo 
rebasan. 
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Carlos Marx no estudio directamente ai CF, pero si analizó la dinámica del sistema 
capitalista, a partir de la cual elaboró el método y las categorías y las leyes que serian la base 
para el estudio del CF. Fue a principios del siglo XIX cuando se empezaron ha formar Jos 
grandes monopolios como resultado de la concentración y centralízación del capital. Hilferding 
intentaba demostrar el salto en la organización de los capitalistas de ser individual a ser un 
capitalista colectivo, a través de las sociedades por aCCiones; para el autor detrás de éstas se 
esconden Jos procesos de combinación o unión de las empresas abarcando diversas ramas de 
la economía, donde el capital bancario domina él procesó de acumulación capitalista 

Lenin ubica el desarrollo del CF dentro de los cinco rasgos oon que define al 
Imperialismo, para este autor, el contenido y la historie del CF es ia concentraCIón '1 
centralización del capitai bancario e industrial, monopolios que se derivan de la misma, fusión 
o ensambladura de los bancos con la industria que da origen al CF, la unión personal de los 
bancos y la industria que concreta la fusión y, la separación entre la propiedad y la gestión del 
capital. 

Mientras que para Bujarín las economías nacionales se transfonnan en gIgantescos 
Trust's combinados (fusiones de empresas), cuyos accionistas son los grupos financieros y el 
Estado, y es el capital bancario quien impulsa este proceso, el cual se funde con el capital 
Industrial para formar el capital financiero. La tendencia que observa el autor en la economía 
mundial es haCia el Super Imperialismo, donde la competencia entre los Trust nacionales en el 
campo internacional terminaría, ya que la intemaciona!ización del capital se impondrá 
acabando con la concurrencia nacional, con la competencia a nivel local. 

Dentro del primer capítulo continuaremos con una revisión de los principales trabajOS 
sobre el CF que existen a partir de la década de los sesenta hasta los noventa, para el caso de 
México, buscando ofrecer una propuesta de conceptualización sobre esta categoría dentro dei 
desarrollo capitalista de nuestro país. Los autores a tratar no son los únicos que han trabajado 
sobre el tema, pero sí los más representativos dentro de este período. 

Dicha revisión abarcará algunos de los trabajos de Alonso Aguilar, Gregario vidal, 
Jorge G. Castañeda, Celso Garrido, Jorge Basave y Carlos Morera, quienes reflejan el 
desarrollo, avance y maduración de los GCF para el caso de nuestro país dentro del período 
de estudio 

Contmuaremos dentro del CAPITULO 11, con el estudio del proceso de 
concentración y centralización del capital en la década de los setenta queda como fruto la 
expansión y consolidación de los GCF, destacando de este periodo el grado de 
monopolización, la concentración del capítal bancario e industrial y la articulación, fusión o 
ensambladura entre ambos. 

Tal desarrollo de los GCF, se vería alterado momentáneamente con la naCionalización 
de la banca, la cual sería arrebatada a la oligarquía nacional para proteger los intereses del 
capital en general. Durante este período el mOdelo de desarrollO de sustitución de 
importaCiones entra en su fase de agotamiento provocando nuevas contradicciones o 
acentuando en las existentes el resultado: la caída de la producción, fuga de capitales, un 
crecimiento acelerado de la inflación, déficit público y comercial. 

El Estado emprendería una reestructuración del capital desplegando una serie de 
medidas de política económica encaminadas a satisfacer las necesidades y eXlgenc.ias del 
capitalismo naCIOnal e internacional; con lo que inaugurada la imposición de programas óe 
"choque y austeridad~, que consistirlan en un ajuste macroeconómico (controlando los 
principales precios de la economía a través de 105 "pactos" de estabmdad en Sus dUerentes 
fases a partir de 1984), con un cambio estructural de la economía (exigiendo una nueva 
racionalidad para la participación del Estado en la economía) cuyos ejes serían la 
desreguladón financiera, la apertura comercial y la privatización, que implicará la 
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desincorporaciór. del aparato productivo y financiero de! Estado, política que aún continua 
aplicándose y que comenzó a instrumentarse a principios de la década de los ochenta. 

La nacionalización de la banca se produce dentro de la primera oleada del proceso de 
desincorporación de empresas estatales ocumoa durante el gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado (1982-1988), es más, noventa días después de que la banca pasó a manos del 
Estado. este comenzó su privatización, con la devolución de los intermediarios financieros no 
bancarios a los exbanqueros, los cuales representarían la base para el desarrollo del mercado 
bursátíl; buscando que la actividad de intermediación no bancaria quedara en manos del sector 
privado y la banca comercial sería exclusiva para el Estado. 

Este proceso aparentemente contradictorio (nacionalización-pnvatización), se puede 
explicar por la función que tiene el Estado dentro de! capitalismo, el cual veja por los intereses 
del sistema en general y se adecua de acuerdo a un tiempo histórico determinado. Su papel -
en ténninos generales- es el de garantizar las condiciones matelia!es de la producción, 
gestionar la fuerza de trabajo, administrar Ij amortiguar !a crisis, reprimir y ~cgraí la integración 
ídeológica. 

Durante este periodo, en el plano internacional se aceleran las tendencias a la 
liberalización, desregulación, la apertura de los mercados y a la reducción de la intervención 
del Estado en la economía. Las economías nacionales experimentan un creciente proceso de 
globalización económica, en el cual la producción, el comercio, las inversiones y los flujos 
fmancleros se realizan de manera global, rebasando el marco nacional y abrazando al mundo 
entero. 

El proceso de liberalización y desregulación financiera forman parte de esta tendencia: 
se liberan los controles al tipo de cambio, a los flujos de capital y a las tasas de interés. Lo que 
exigía la Cíeación de nuevos productos finanCIeros que respondieran a las variaciones de 
preCios y que ofreCieran a la vez mayores rendimientos y seguridad. Estos nuevos 
instrumentos financieros fueron posibles gracias a la revolución en (a microelectrónica y en las 
telecomunicaciones que acortaron tiempo y espacio en los procesos financieros modIficando 
las funciones de la banca y de los servicios financieros en general, lo que se traduciría en la 
fusión de diversos intermediarios financieros y el desarrollo del mercado de capitales de 
carácter no bancario. 

Así, en los años ochenta se observa un crecimiento de los mercados de valores a nivel 
mundial, debIdo prinCipalmente a las nuevas operaciones de los intermediarios financieros, 
dentro de este contexto internacional, el gobierno de Miguel de la Madrid introduciría cambios 
que respondieran tanto a la tendencia mundial como a las necesidades locales. 

Por Jo que, el gobierno de Miguel De la MadJid no sólo les devolvió los intermediarios 
financieros, sino que, alentó el desarrollo y expansión de los mismos modificando la ley 
bancaria y de mercado de valores además; les ofreció el instrumento financiero que les 
permitiÓ obtener grandes ganancias: los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes). 
Todo para restablecer las relaciones con el capital financiero nacional. 

A través del mercado de capitales los exbanqueros buscarían generar las condiciones 
para que dicha activídad se convirtiera en el mecanismo para restablecer su poder económico, 
para financiar el proceso de acumulación. 

A su vez Miguel de la Madrid implementó cuatro mediadas para restaurar la 
hegemonía del CF nacional perdida momentáneamente con la nacionalización de la banca: 1) 
Abriéndoles un lugar dentro de los consejos directIVOS de la reciente banca nacionalizada, con 
el 34% de sus acciones, 2) Impulsando un proceso de indemnización bancaria rápido y 
generoso, 3) Dándoles la posibilidad de "recomprar" su empresas nacionalizadas junto con la 
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banca, 4) creando el fideicomiso para la cobertura de nesgo cambiarlo (FICORCA) para 
apoyar a las empresas endeudadas en dólares. 

Las anteriores medidas permitieron el desarrollo del mercado de cap¡tales, y el "boom" 
de las casas de bolsa que generarían ganancias del orden del 300% en tan solo tres años 
(1982-1985), mientras la economía del país se encontraba estancada. 

La creación de un mercado de capitales de carácter no bancario sería el nuevo espacio 
que ocupañan los antiguos dueños de la banca, a partir de él, los GCF restaurarían su 
hegemonía. Las casas de bolsa representarían el principal instrumento de centralización y 
redistribución del capital y el núcleo de articulación de la propiedad oligáíQuica; a través de 
ellas se realizaron nuevas alianzas de capitales de ongen bancario, industrial y comercial, 
permitiendo conjugar la permanencia y reagrupación de la oligarquía al frente de los GCF. 

Dentro del CAPITULO ni continuaremos con el análisis de la privat!zaciór. 
bancaria, que sé inserta dentro de las políticas de deslncorporac¡ón, fusión, venta y liquidación 
dei aparato estatal impulsadas a partir de 1988 por diferentes gobiernos identificados por 
imponer políticas económicas de corte neoliberal, que consideran que el Estado no debe 
participar en la economía del país; asignándole como única función el de ofrecer el marco 
jurídico-administrativo que regule las actividades económicas, financieras, comerciales y 
políticas del país. 

Las políticas privatizadoras iniciaron a finales de /a década de los setenta en Ing/aterra 
y, a partir de entonces se han expandido en todo el mundo, donde su aplicación depende de la 
correlación de fuerzas de los cflst"lOtos sectores sociales internamente. Para algunos autores el 
proceso de privatización es muy complejo, no se reduce sólo a la transferencia de activos del 
Estado al sector privado o como una técnica de ajuste al tamaño del Sector púbiico. La 
privatIzación involucra una doble dimensión: La técnico-económica y la política-ideológica. 

El proceso de la desincorporación de las empresas estatales, es parte de una 
estrategia más amplia de reestructuración del capita!, que responde a la necesidad de 
restablecer la recuperación de la tasa de ganancia, donde la liberalización de los mercados 
(desregulación y apertura comercial, productiva y financiera), forman el ABC del manual 
neo!iberal. 

El objetivo de! proceso de privatización, no es el de acabar con la "burocracia~ e 
~ineficienciaft de las empresas paraestatales; ni alcanzar la modemización del sistema 
financíero, no, la privatización buscaba algo más simple· Abrir más espacios a la acumulación 
seguros y rentables para que el gran capital recupere su tasa de ganancia. 

Dentro de este capítulo también abordaremos la situación de los trabajadores 
bancarios dentro de este proceso de desincorporación bancaria y, cómo afrontan los nuevos 
banqueros a la competencia dentro del marco de apertura financiera, donde la flexibilidad en 
las relaciones laborales, el despido masivo de trabajadores de la banca y el mcremento del 
margen financiero (diferencia entre las tasas de interés que ofrece y que cobra el banco), son 
los mecanismos Que el banquero nacional utilíza para alcanzar los mve!es de competitividad 
internacional e incrementar sus márgenes de utilidad. 

Fmalmente analizaremos el proceso de privatización de !a banca comercial, 
destacando los principios que el propio gobiemo se impuso para narmar la deslncorporación 
bancaria, sintetizados en lo que se conoció como ~Ios ocho mandamientos de Aspe~, donde 
ninguno de los ocho se cumplió, pero si se garantizó la consolidación de los GCF. Además de 
señalar el enorme subsidio que significó el ~rescate~ bancario en sus diferentes versiones: 
Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple (Fonapre), Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa) e Instituto para la ProteCCIón del Ahorro Bancario ([PAB), 
en donde el cambió de nombre no significa un cambió de intereses, el objetivo eS el mismo, 
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privatizar las ganancías y socializar las perdidas. Para febrero de 1998, el conjunto de 
programas destinados a fortalecer el sector bancario, ascendía a 552,300 millones de pesos, 
equivalentes a más de 60 mil millones de dólares, que representa cinco veces el monto 
recibido por la privatización de las dieciocho instituciones bancarias. 18 

La venta de los bancos tuvo como resultado inmediato la formación de los grupos 
financieros, quienes controlan la mayoría de la intennediación financiera y cuyo fortalecimiento 
se articula con los sectores productivos del pais. Donde los principales acciomstas de los 
grupos financieros mantienen intereses en los más importantes sectores económicos y quienes 
en 1988 obtuvieron ganancias por 65 mil 181.8 millones de pesos equivalentes al 53% del PIS 
en ese año, controlando las 26 empresas más Importantes del país y representando el .0001 % 
de ia pooiación total; 19 100 hombres dominan la riqueza generada por el país y representan la 
milésima parte del total de la población controlando más de la tercera parte de la riqueza 
generada por todos los mexicanos teniendo un poder inimaginable en la conducción de 
México, 

Esta concentración de la riqueza en pocas manos existe en un país donde más de 73 
miJIones de sus habitantes sobrevive hoy en condiciones de pobreza. De acuerdo al Instituto 
NaCIonal de Estadistica, Geografía e Informática (INEGI), para el año 2000, 10% de la 
población concentraba 38,7% de la riqueza, mIentras que 60% con menores ingresos participa 
con SÓlo 25.13%; por su parte el Consejo Nacional de Población (CONAPO), señala que sólo 
10% de los hogares de familias acomodadas concentra 53% de los ingresos del país, el 40% 
de la población acumula s6\o 6%.20 

Lo antelior selian las plincipales aportación de la presente investigación, sin pretender 
con ello agotar la discusión o el análisis del períOdO, Nuestro trabajo ofrece más fimilantes e 
interrogantes que respuestas. 

Al cierre de la presenta investigación, los GCF nacionales experimentaban una nueva 
recomposición esta vez de la mano del Capital Financiero Internacional (CFI), quien para el 
año 2001 controlaba cerca del 80% del sistema de pagos nacional (sístema bancario) y el 
57.9% de las Administradoras de los fondos de Retiro (AFORES).21 la tendenCia en el corto 
plazo perece irreversible y amenaza con alcanzar la totalidad del mercado. En América Latina 
de enero de 1997 a mayo de 2001, se realizaron 15 fusiones de instituciones bancarias, cuyas 
operaciones ascendieron a 20,664.649 millones de dólares, donde el 60.49% representa el 
monto por la fusión de Sanacci a Citigroup. 22 

DIcho proceso de fusiones tiene un efecto directo en la reestructuración de grupos y el 
establecimiento de nuevas alianzas. Para algunos autores el Sistema FinanCiero NaCIonal 
presenta características de los tiempos del Porfiriato, pues desde 1938 la banca había sido 
manejada por mexicanos y a decir de Carlos Tello Macías, ~México se convierte en el primer 
país del mundo con lJna mezcla tan peculiar de intereses extranjeros en su sistema 
bancario." 23 Más allá de sentimientos chovinistas o nacionalistas él echo del domino del CFI 
sobre el mercado nacional exige un nuevo estudio, pero cuya realización rebasa al presente. 

1t Hemández, Tnollo Fausto. et al qla banCa en MéxicO, 1994-2000." En Oocumento'Cle Trabajo, númerQ 100 Dwisoo de 
Econornla, Centro de InvestJgací60 y Docencia EconómICa (CIOE), Méxlco 2CID, P 8 Durante el pomer trimestre del 2001, 
a \os bancos "sc,\>Ja<1os" en el marco del Fobaproa el goblerno leS transfirió 12 mil 584 millOneS de pesos por c;oocepto de de 
Intereses de! pagaré Fobaproa., cantidad que represento más de! dobfe de las utllldades del SIStema baocano, para ese 
tiempo Ver a La Jornada, lunes 27 de agosto del 2001, P 20 
19 Ver a La Jomada, 21 de agosto de 1993 
2Q Ver a El Fmanciero, 11 de Julio de 2001, p 16. Y Gaceta UNAM, 12 de Julio de 2001, número 3,472, pp 14-15. 
~ Ver a El Fmanciero, viernes 18 de mayo de 2001 Y M1femo dlano, luM'S 21 ~ maYQ de 20)1, ? 32. 
ZI Ver a Mllento diano, lunes 21 de mayo de 2OJ1, P 31 
23 Tello. Mac[as fue dlrector del Banco de Mé>:ico durante los SO dlas que precedieron a la nacionahzación de la banca Ver a 
El Fmanciero, lunes 3 de septiembre del 2001 ,p 4. 



XII 

De los 18 bancos privatizados durante 1991 y 1992, sólo sobrevive uno en manos de 
empresarios nacionales: Banorte

24 
w con pocas posibilidades de sobrevivir - y han desaparecido 

14, los cuales fueron fusionados, intervenidos o simplemente desaparecieron. Cuatro Grupos 
Financieros Internacionales dominan al sistema y en sus manos quedaron las "joyas~ del 
sistema bancario: BBVA~Bancomer, Cltibank.-Banamex, Satander-Serfin y Scoliabank
InverJat.25 

Esta recomposición también presenta nuevos banqueros. Carlos Slim Helú con GF 
Inbursa, Carlos Han"- Rhon con GF Interacciones y Antonio del Valle Ruiz con GF Bital son los 
más destacados. SHm ocupa el primer lugar en América Latina como el hombre más nco, con 
10 mil 800 millones de dólares en el 2001, mientras que el GF Interacciones pertenece a una 
familia que cuyos mtereses se extienden en diversos sectores económicos (el fundador de este 
grupo fue el Profesor Carlos Hank González 'Íl' ); refresquero (Grupo Embotellador de México), 
constmcción (Tlibasa), herramientas (¡CH), transportación marítima (TMM), aéreo (Taesa), 
bursátil (Casa de Bolsa Interacciones), bancario (banco InteíBcciones, Laredo National Bank), 
automotriz: (Sociedad Industrial Hermes, Mercedes Benz México, OlilTl€x), \nmobi!la"ño 
(Hermes), telefonía celular (BeU South de Atlanta), juego y apuesta (Hipódromo de 
Aguacaliente, Tljuana), entre otros. 26 

Los antiguos dueños de la banca y los nuevos banqueros mantIenen mtereses en las 
más diversos sectores productIVOS del país, además de que en algunos casos han 
incrementado su riqueza, por ejemplo, con la venta de Banamex-Accival a Citigroup, Alfredo 
Harp Helú y Roberto Hemández se incorporaron a la lista mundial de FOrbes, con una fortuna 
valuada, para cada uno, en mil 300 millones de dÓlares,27 quienes además están entre los 
primeros lugares de los grupos económicos más importantes del país en una lista publicada en 
abrir del 2000. Dos exbanqueros se encuentran dentro de los diez primeros de esta Iista28 

Garza Sada (exSertin) con Grupo Alfa y Garza Lagüera (exBancomer) con Grupo Femsa. 
Cuatro mantienen intereses dentro de los actuales gn.:pos financieros Harp-i1emández 
(Banacci-Crtigroup), Slim (GF Inbursa) Carso Global Teleoom, Del Valle (GF Bital) Grupo 
Camesa y González Barrera (GF Banorte) Gruma. 

Los exbanqueros al parecer no mermaron su poder con la perdida de la banca, 
mantienen en lo general sus riquezas, pero ¿qué sucederá dentro de este contexto con el 
SFM?, ¿de qué manera se garantizara que la banca comercial -en la medida de que es 
un intermediario entre los agentes económicos que generan ahorro y los demandantes 
del mismo- cumpla con su objetiVO de contribuir al desarrollo económiCO?, ¿hasta 
donde abarcara esta nueva reestructuración?, ¿cuáles serán las nuevas alianzas y 
fusiones entre el CA y el nacional?, ¿cual es la regulación apropiada frente al 
surgimiento continuo de nuevos mercados, instrumentos y operaciones que se genera 
en el dinámico proceso de 910balízación e innovación financiera?, ¿qué papel 
desempeñara la oligarquía financiera internacional dentro del desarrollo económico del 
país? 

l4 Hasta el mes de agosto del 2001. La prensa nacIOnal habla publicado la intenCIÓn del GF Banorte de buscar un SOCIO, una 
de !as cond!Clones que establecla este grupo era la de no perder el control mayorrtano. ante lo cual muchos grupos se 
hablan retlrado de las negoctaciones. 
25 QUIen además partiCIpa en el proceso de compra de Bancrecer, ¡;no de los bancos por liqUidar en manos del IPAB 
2El Ver a La Jornada, Viernes 1 de jumO de 2CQ1, p. 22 
v 'Ver a S FínanClero, Viernes 22 de jumo de 2001. P 18 
2ll Vera MiJeniosemana'. número 187. abnJ 16 de 2C01. pp. 46-49 
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UNA APROXIMACiÓN A LA DEFINICiÓN Y CONCEPTUALIZACiÓN DEL 
CAPITAL FINANCIERO 

"VIVe en el pasado y perderás un ojo •.• 
olvida el pasadQ Y perderás los dos." 

Proverbio Ruso. 

1.1 Los Clásicos del Capital Financiero: Roudolf Hilferding, V.1. Lenin y Nicolas Bujarin. 

Carlos Marx no estudio dIrectamente al capital Financiero (CF), pero sí analizó las 
leyes del sistema capitalista, a partir de las cualeS elaboró el método y las categorías que 
serian la base para el estudio de él: ganancia, preCIo, interés, renta, concentración, 
centralizacIón, crédito. funciones del capital (capital - dinero, capital - mercantil y el capital
productivo) 'i formas de la propiedad det capital (bancalio). 

Dentro del análisis económico que desarrolla Carlos Marx, establece tres leyes 
generales de la acumulación capitalista,1 una de ellas es la que sienta las bases del CF: La 
Ley de Concentración y Centralización del Capital. 

As¡, sobre estas bases teóricas fue que a prtncipios dei sigio XiX se empezó analizar 
la categoría de CF, como producto de la formación de grandes monopolios, como resuHado de 
la concentración y centralización del capital. 

El proceso de concentración, es el crecimiento del capital por la plusvalía producida 
por ese mismo capital que implica la concentración de medios de producción (fuerza de trabajo 
y materias primas) Que es la base para la producción de gran escala, El proceso de 
centralización es la reunión de diversos capitales individuales en uno solo, es la ~concentración 
del capital~. Se trata de dos aspectos de un mismo fenómeno. 

Lo que se discutía en aquel entonces, era en qué etapa se encontraba el desarrollo del 
capitalismo mundial y de qué manera se le podría enfrentar políticamente; se intentaba 
demostrar el ~salto~ en la organización de Jos capitalistas de ser individual a ser un capITalista 
colectivo, a través de las sociedad por acciones, como lo analizara Hilferding; ó de mostrar "un 
cuadro de conjunto de la economía mundial capitalista en sus relaciones internacionales a 
comienzos del siglo XX, en vísperas de la primera guerra mundial impeñalista~. como 
escñbiera Lenín en el prólogo de su obra. 

Las explicaCIones teóricas que se desprenden de este análisis político dieron como 
resultado tres importantes obras de: Hilferding, Lenin y Bujarin, en este apartado hablaremos 
de sus aportaciones al estudio del CF, empezando por orden de aparición de sus respectivas 
obras donde analizan el tema,2 no sin antes advertir que sólo haremos una aproximación a su 

, Las otras dos son "la que se relaciona con la tendencta intrlnseca del capital a crear y mantener un fondo untVerSal de 
desempleo y empleO parcial, un verdadero ejército internacional de reserva de trabajo la otra ley general tiene que ver con la 
tendencia de la acumulacIÓn a hacer decrecer la tasa de ganancia y, por lo tanto, a socavar la acumulactón en sr m/SfTla". 
Ver a Shalkh, Anwar "Valor acumulación y cnsis." Ed. Tercer Mundo, Colombla 193), pp. 31-64. 
2 H~ferding, RudoIf, "El Carntal FInanciero' Ed. Ciencias SOCiales Instituto Cubano del libro. la Habana Cuba, 1971. Lentn, 
V.I "El Impenalismo Fase Superior del capitalismo" .Ed EdíctOneS en Lenguas Extraf1Íer8S. Be!Jing China, 1975. 8Ujario, 
N1COIas. "La economla mundial y el Imperialismo" EdJC/One8 Presente y Pasado, ocrnva edICIÓn, MéxIco 1002. 
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estudio destacando de ello Jo que a nuestro parecer resulte lo más importante para los fines 
del presente trabajo, sin buscar la polémica con cada autor ní la qUé podóa existir entre 
ellos,"3 con lo cual corremos el riesgo de dejar grandes omisiones sobre el tema, pero tales 
preocupaciones rebasan el interés de este trabajo, además de que no buscamos hacer una 
lista de definiciones, sino más bien el de ofrecer una definición del CF, retomando lo que 
consideremos más importante de cada autor, destacando los aspectos en donde se 
complementa el análisis, buscando construir el soporte para la elaboración del resto de la 
investigación. 

El proceso de concentración y centralización del capital trae como consecuencia 
histórica la formación y consolidación de monopolios, es decir, la conformación de unidades 
productivas de dimensiones mayores Que mantienen una presencia dominante en el mercado. 
Hilferding analizó el proceso de desarrollo del capitalismo en Alemania a finales del siglo XVIII 
identificando la fase monopolista del capitalismo en el/a, para él. el alto grado de 
concentración y centralización del capital hace que las relaciones sectoriales 'J horizontales del 
capital vayan entrelazando sus actividades CO!'! otras formando así ia "combinación de 
empresa", que para Hilferding es la unión de empresas o industrias que tienen relación directa 
de producción y que sus actividades productivas, representan la combinación de 
transformación de una materia prima, o son empresas que pertenecen a un mismo sector de la 
industria. 

Este fenómeno quedaba subordinado al nuevo patrón de acumulación, cuya 
caractecistica es la incorporación y dominación de! capital bancaJio a la industria y en general 
al proceso productivo, a dicho involucramiento y al nuevo proceso de subordinación. Hilferding 
lo definía así: 

"Uam6 capítal financiero al capital bancario, esto es, capital en forma de dinero. oue 
de este modo se transfonroi'J. en capitaí indusma/. Frente a los propietarios manti~ne 
siempre la fOrma de dinero, es invertido por ellos en forma de capital monetario, de 
capital productor de intereses, y pueden retirarlo siempre en fonna de dinero. Pero, 
en reafKlad la mayor parte del capital invertido asl en los Bancos se ha transformada 
en capital industrial, productivo (medios de producción y fuerza de trabajo), y se ha 
inmovilízado en el proceso de producción. Una parte cada vez mayor del capital 
empleado en la industria es capital financiero, capital a disposición de los Bancos y 
utilizado por los industriales".4 

La industlia - para Hilferding - está organizada en sociedades por acciones, en éstas el 
capital adquiere la forma del capital social, por oposición al capital pnvado, lo que representa 
un "saltaD en la organización de los capitalistas ya que deja atrás al capitalismo individual para 
dar paso a un capitalista "colectivo". la organización por acciones le pennite al capital una 
mayor capacidad para adquirir mano de obra, tecnología, materias primas y una mayor 
facilidad de absorber una cantidad creciente de recursos; lo que le facilita su expansión con la 
utilización del crédito, "el desarrollo del crédito conduce a poner a disposición de la industria no 
sólo el capital de reserva total de las clases capitalistas, sino también la mayor parte del dinero 
de las clases no productivas~. 5 

l Algunos autores sel'\alan las divergencias que eldsten entre Htlferomg Y lemn 1"10 s6Ic en el terreno teónco, sino también en 
el poIlttco, Leoin seI'iaIa con respecto a la obra de Hllferd¡ng que "su obra constituye un análISis extremadamente valioso 
aunque tiene una errónea concepción de fa: teorta del dInero, y bende a COl'lCIIiar el maoosmo con el oportunrsm(J" Lenin 
V.I ."e Impena5smoFase Superiorde/Capdaismo". op. cit, P 11. 
En H!lterding, a diferenCIa de Lenln, no existe fusión del capital bancano y del capital industnal, sino transformacIÓn del 
capital bancano en caprtal ¡ndusbial Hdferding confunde las funciones del caprtal (caprtal - dinerario, capital - mercantil, 
capdaJ - prodUCtivo) con foonas de propiedad del caprtal. PO( otra parte para algunos autores el d()m\nio de una fracd6n del 
capital sobre otra depende del periodo h!St6rico determinado para cada pars, de las condiciones matenales y coyunturales; 
por Jo que la dormnación del capftaI bancario sobre el capd:al industrial o viceversa adopta un papel seeundano. 
4 Rudolf Hilferdll1g "El Capitaf Ananciero .. • op. cit., pp. 253-254 
s ¡bid , P 253. 
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Para Hilferdíng "el capital financiero se desarrolla con el auge de la sociedad por 
acciones y alcanza su apogeo con la monopolización de la industria".6 la soclet:iad por 
acciones es una sociedad de capitalistas, 

"Se constituye mediante aportaoiones de capital, el grado en que cada capitalista 
participa en la constitución está dado por la magnitUd del capital con que ha 
contribuido, su derecho al voto y su respectivo poder de disposioión se regulan, por 
eso, naturalmente, con atreglo a la magnitud de su entrada. El capitaJísta s610 es 
capitalista mientras tenga capital y s610 se diferencia cuantitativamente de cada uno 
de los otros capitalislas. " 7 

Las sociedades por acciones. por tanto, surgen como un conjunto de capitalistas que 
se encuentran asociados y que se constituyen mediante aportaciones individuales de capital de 
sus integrantes, que se encuentran representados por acciones, mismas que certlfican el 
volumen de dicha aportación y les proporciona el derecho de recibir del beneficio que haya 
generado la empresa. 

Una acción significa una asignación sobre los beneficios de una empresa dada; 
es el derecho de participar en la renta de una empresa, en la utilidad de la empresa con 
base en su producción y rendimiento en un plazo detenninado, de esta foona el 
capitalista invertirá en las empresas más productivas y más rentables. 

Detrás de la fonna accionaria, en las sociedades por acciones, se esconden tos 
procesos de combinación o unión de las empresas, lo que le pennite al capitalista abarcar 
diversas ramas de la producción. Mientras Que en una empresa individual se requiere de la 
totalidad de el capital para poneño en marcha, en las sociedades por acciones 

"Se necesita úflioamente de fa mitad del capitaf ( .. __ .) esto dupfk;a el poder de los 
grandes capitalistas. Un capitalista que transforma su empresa privada en una 
sociedad por 8CC'iones sólo necesita la mitad de su capital para retener el comr/eto 
poder de disposición. La otra mitad se libera y puede retirarse de esta empresa. " 

Con este proceso se va dando una concentración de la propiedad, dado que el 
capitalista individual Que desea participar en una sociedad por acciones Jíbera la mitad de su 
capital para integrarto a esta sociedad y así participar de sus benefICios, es decir, mientras el 
capitalista mantiene la mftad de su capital en una empresa, la otra mitad, la invierte en 
diferentes empresas, lo cual significa que separa fa propiedad y el control. Hilferding lo señala 
de la siguiente manera "con el desarrollo de las SOciedades por acciones, de un lado, y con la 
creciente concentración de la propiedad por el otro, aumenta el número de grado capitalista 
que han invertido su capital en diversas sociedades por acciones." 9 El capitalista que domina 
la sociedad por la fuerte posición de las acciones; tiene el poder de participar directamente en 
la dirección de la sociedad 

"Como miembro del Consejo de Administración, el gran accionista recibe, en primer 
lugar, en forma de porcentaje sobre los beneflcios una parte de estos, en segundO 
Jugar, la oportunidad de influir en la administración o también aprovechar los 
conocimientos de los procesos de las empresas." 10 

6 ¡bId, P 254 
7 !bid., p. 123 
a ¡bíd., p 124 
9Ib(d, p.125. 
10 Ibld. P 125 
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Se fonna así "un circulo de personas que en virtud de su propio poder de capital, o 
cama representantes de la fuerza concentrada de capital ajeno están representados como 
consejo de administracíón~.11 De esta manera los representantes de bancos forman parte de 
una multitud de consejos de administración de empresas, y no sólo de bancos, nace así "una 
especie de unión personal de un lado, entre las diversas sociedades por acciones entre sí, y 
luego entre éstas y los bancos. Circunstancias que han de ser de la mayor influencia para fa 
poHtica de las sociedades."':Z 

Dentro del consejo de administración en la sociedades por acciones, existe una gran 
interrelación personal de capitalistas ya sean estos industriales o bancarios, es aquí donde 
adquieren importancia el papel de las acciones, ya que de alguna maneiQ éstas concretan la 
üoión de las distintas fracciones del capital. Hasta aquí lo referente a Hílferding, ahora 
pasemos a analizar las aportaciones de otro clásico del capital financiero V.l. Lenin, tratando 
de conservar un hilo conductor del pensamiento de éste, con el autor que ahora dejamos. 

lenin desarrolló su análisis particular sobre e; CF partiendo del estudio de la evolución 
del capitalismo a nivel mundial y \0 ubica dentro de "sus cinco rasgos para definir al 
imperialismo.~13 en él, destaca un proceso de concentración y centralización del capital 
industrial y del capital bancario que "han creado un elevado desarrollo de los monopolios-, la 
fusión de ambos capitales es la que da origen al capital financiero entre otras características, y 
es a través de la ~unión personal~ de los bancos y la industria que concretan la fusión, la cual 
les permite feunír una gran magnitud de capital en pocas manos, 

"Tres o cinco bancos más importantes de cualquiera de las naciones capitalistas más 
avanzadas han rearrzado la "uni6n personaf " del capital industrial y bancario, han 
concentrado en sus manos miles y miles de millones que constituyen la mayor parte 
de Jos capitales y de los ingresos en dinero de todo el país. ,,14 

Tal magnitUd de poder económico le pennite al CF gozar de un "beneficiO enorme, que 
se acrece sín cesar, d€ la constitución de sociedades, de la emisión de valores, de los 
empréstítos del Estado (.o ..• ) imponiendo a toda la sociedad los tributos en provecho de los 
monopoJios.~i5 

Para Lenin el contenido y la historia del capital financiero es, "concentración de la 
producción; monopolios ~ue se derivan de la misma; fusión o ensambladura de los 
bancos con la industria. "1 Dicha fusión del capital bancario y el capital industrial se refiere 
a sus formas de posesión y no a las funciones del ciclo del capital,17 

"Es propio del capitalismo en general el separar la propiedad del capital y la aplicación 
de éste a la producc¡{m, la separación entre el capital monetario y el industrial o 
productivo .. o El imperialismo, o dominio del capital financiero, es e( capitafismo en su 
grado más alto, en el cual ésta separací6n adquiere unas proporciones inmensas"o18 

¡l/bid., p. 126. 
~z ¡bId., p. 126. 
13 Para lenln las otras caracterfstiCaS o rasgos fundamentales que definlan al ImpenallSlTlO son: • 3) La exportación del 
capital, a diferencia de la. ~ de mercancias, adquiere una importanaa particular; 4) la formaci6r. de aSOCIaciones 
¡nternacionales monopotistas de capitarlStas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la temnnación del reparto del mundo 
entre laS potenCIaS capllalistas más jmportantes,~ Lenin, V.I "8 Imperialismo Fase Superiordef ... ~ op. cit., P 113. 
'4 Ibld , p. 51. 
t~ Ibld., p. 65 
"~¡bld., P 56 
17 Entendiendo como funciones del capital al capital - dmero, caprtal - mercantil y el caprtal- productivo y como fonnas de 
posesión a/ capital - bancario Marx distingue al pmnero como "no es nunca más que una forma de transición del capital, en 
la que .. se dJsttngue de las otras formas, o sea del cap·ltal- mercancfa y del capital - producbvo.: y del úlhmo como -es una 
enorme masa de dinero, billetes, dep6sttos, dIVISas, y valores comerciales y propiamente bursátiles, que en buena parte 
constltuyen on capital fic:bcio, bien porque laS sumas amparadas por Ciertos tttutos ya no existen o porque nunca se 
deStinaron a Invertlrse como capital.~ Marx, carlos.·~ Ed. Siglo XXI, Tomo m, Vol 1, P 544. 
111 len'm ~a lmpeñaismo fase superlor.... op cit., P 73. 
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A través del término fusión o "según la acertada expresión de N. Bujarin la 
ensambladura" 19 de los grandes bancos monopolistas fundido con el capital monopolista de 
industriales surge el capital financiero; en Lenin no se puede pensar en un capital financiero 
que no sea monopolista, "el capital financiero ha creado la época del monopolio~ 20 y el 
monopolio ~una vez que está constitUido y maneja miles de millones. penetra de un modo 
absolutamente mevitable en todos los asp€!ctos de la vida sOcial, independientemente del 
régimen político y de otras partjcularidade~" 21 el CF tiende sus redes "en el sentido textual de 
la palabra, a tados los países del mundo." Para Lenin si no existe monopolios industriales o 
monopolios bancarios no podrá hablarse de CF, sino hay lo uno no podrá darse lo otro. 

Este nuevo elemento mantiene las propiedades de los capitales que lO originaron pero 
además éste adqüiere características propias: 

a) concentración y centralización del capital industrial; 
b) concentración y centralización del capital bancario; 
e) fusión de ambas que da origen al capital financiero; 
d) uníón personal de los bancos y la indus1ria que concreta la fuSión; 
e) separación entre propiedad y gestión del capital. 

Lo anterior fue de una manera sintetizada las principales características del estudio de 
Lenin sobre el CF. 

BIen, ahora pasemos a la revisión teórica de nuestro último autor; Nicolas Bujarin, 
cuya obra es contemporánea a la de Lenin y quién escribiera de ella en el prólogo que ~Ia 
trascendencia ~ actualidad del tema a que dedica su obra N. 1. Bujarin no requiere más 
explicaciones. " 

BujaHn analiza la economía mundiai como lugar teórico e histórico de la reproduCCIón 
de las relaciones de producción capitalistas en la etapa del imperialismo, la economía mundial 
es un "sistema de relaciones de p'rodUcción y de relaciones de cambio correspondientes Que 
abrazan la totalidad del mundo.,,2 En donde se realizan: 

1) intercambio de mercancías; 
2) inversión de capital de unos países en otros; 
3) préstamos fntemacionales; 
4} emigración de !os trabajadores. 

En la fase imperialista las economías nacionales "se transforman en un gigantesco 
Trust combinado, cuyos accionistas son los grupos financieros y el Estado . ..2S Lo anterior COmo 
un proceso "en donde en lugar de las empresas individuales aparecieron en gran número las 
sociedades anónimas, esto es las cooperativas por acciones, las cuales son naturalmente, 
sociedades capítalistas, SOn los llamados sindicatos y los Trust." 26 Es el desarrollo de las 
sociedades anónimas 

~Que ha permitido emplear SOs capitales de gran número de patrones aislados y que 
ha dado un golpe definitivo al principio de la empresa individual, ha creado, al mismo 

19 lbld, p. 51. 
2O lb1d.,p.81y112 
21 ¡bid, P 71. 
:!2 lbrd. p. 82. 
:n SUJann, NJcofas. ~La economla mundial y el. ." op. cit, p.39 
24 [bid., p. 42. 
25 ¡brd, p. 149. OIiglnafmente el "trust" es un grupo al que las sociedades que antes eran competidoras contran sus 
accrones, reclbtendo a cambio certJficados que lnellean en qué propotcl6n participan en ~ obrcr CWlÍln. 8 senUdc máS 
genera! que adqwrído el "trUSt", es como el resultado de una fusi6n de empresas Ver el Ernest, Mendel. 7ratado de 
ecanomfa.,:op. C1t p.2í 
2. Bujarin, Nlcolas. ~E! A S C. del comunISmo" Edltonal GrijalbO, MéXico 1970, P 93 Y SE. 
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tiempo, las condiciones necesarias para el desarrollo de los grandes sindicatos -
monopolios de patrones. ,,27 

Para Bujarin la esencia de las sociedades por acciones es el hecho de que en eUas 
algunos capitalistas ponen en circulación los capitales de fos pequeños capitalistas y de los no 
capitaUstas. El autor identifica al CF de la misma manera que Hi\ferding 

~En gran parte, el mismo proceso se reaflZ8 por Ja penetración del capital bancario en 
la industria y la transfonnación del capital en capital financiero (. .. ) una parte cada vez 
mayor del capital industrial no pertenece a los industriales que los pone en 
circulación. Estos no disponen de aquél sino por intennedío del banco, que 
representa ante ellos a los propietarios de este capital. ,,28 

Los bancos absorben cada día mayor capital y lo invierten en la industria 

"El capital empleado en la industria se hace capital i;¡düstriar. La jndustria viene a caer 
en la dependencia de los bancos, que la sostienen y la nutren con su capital. El 
capital bancario se funde con el capital industrial y se convierte en capital 
financiero. ,.:19 

Para BUJann toda la industria nacional esta unida. en los Sindicatos, Trust y Empresas 
Combinadas, que son la unión de varias industrias, de diferentes ramas de producción 

"El medio de unión son los bancos, a la cabeza de toda la vida económica está un 
pequefio grupo de grandes banqueros, que dominan la industria ( .. .) bajo el reino del 
capital ñnanckJro, el paIs capitalista se transforma en un enonne Trust combinado, a 
la cabeza de la cual están los bancos, y cuyo comité ejecutivo está representado por 
el podeí estalaí burgués . .JO 

Finalmente Bujarin define al capital financiero como la política económica del 
imperialismo, donde la lucha por los mercados es primordial e inevitable y, al final de la lucha 
entre los Trust capitalistas nacionales se impondrá la intemadonalización del capital cuya 
tendencia es hacia el Super Imperialismo "concebido como el fin de la concurrencia entre Trust 
nacionales en el campo internacional," es decir, el fin de la competencia de las empresas 
locales a nivel mundial. 

En base a lo anterior, podemos afinnar que' 

Desde la perspectiva marxista el Capital Financiero es la fusión, articulación o 
ensambladura que existe entre el capital bancario y el industrial y constituyen la forma 
más sólida y definitiva de concentración capitalista. en la cual desaparece toda 
independencia jurídica o financiera, la cual se realiza a través de la formación de 
sociedades por acciones que son producto de, proceso de concentración y 
centralización del capital, en la industria y en la banca, lo cual refleja el grado de 
monopilización alcanzado en la economía. 

Este proceso hace que el capital vaya entrelazando todas sus funciones, 
formando "'-empresas combinadas". donde se realiza la unión de empresas abarcando 
diversos sectores productivos, de fonna vertical, horizontal y de tipo conglomerado. 

2"l NlcoIas Bujañn "t..a economre mundíal . .• op. ert, p. 149. 
2\lJbfd,p.91. 
n NICOIas, BUJann. -s AS.C. del .... " op c1t., p.149 
30 lbfd., p. 100. 
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Detrás de esta "combinación de empresas". esta la fonnación de las sociedades 
por acciones, en las cuales la propiedad accionaria le permite al capitalista pasar de un 
capitalista individual a uno social. invirtiendo en las empresas más rentables y 
productivas a través de la separaCión entre la propiedad y gestión del capital, ya que 
mientras que en una empresa individual se requiere de la totaJidad de el capital para 
ponerla en marcha. en las sociedades por acciones se necesita únicamente de la mitad 
de su capital, la otra mitad la libera invirtiendo en otras empresas, participando dentro 
de los consejos de administración, al frente de estos, el gran accionista recibe tanto los 
beneficios generados PO! la empresa como la posibilidad de influir en las principales 
decisiones de las empresas més importantes, surge así una unión personal de los 
bancos y la industria que le permite concentra en pocas manos una gran magnit~d de 
capital. Tal magnitud de poder económico le permite al capital Financiero gozar de un 
beneficio enorme, imponiéndole a toda la sociedad los tributos en provecho de los 
monopolios. 

Ei capital Financiero ha creado la época del monopolio extendiendo sus redes a 
todos los países del mundo, penetrando de un modo absolutamente inevitable en todos 
los aspectos de la vida social. En ténninos generales se define al Capital Financiero 
como la política económica del Imperialismo, tase superior del capitalismo. 
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1.2 Los Grupos de Capital Financiero para el caso de México 

De acuerdo a Jo señalado anteriormente el Capital Financiero (CF) presupone entre 
otros fenómenos, un proceso de concentración 'f centralización de! capital cuyo desarrollo 
refleja el grado de monopolización en la industria y la banca, además de existir una 
articulación, unión, ensambladura, entrelazam"lento o fusIón 1 entre amboS capitales. 

Explicar esta relación, nos lleva necesariamente a estudiar el desarrollo del 
capitalismo en nuestro país, para poder entender el proceso y la dinámica de dicha 
articulación, es decir, tratar de situar el surgimiento de ¡as grandes empresas y de los 
principales bancos y la fusión entre ambos, formando así; los Grupos de Capital Financiero 
(GCF). 

Siguiendo a diversos autores,2 estos señalan que el origen de los grandes bancos e 
industrias se remonta a par"Jí del siglo pasado y principios de este, demostrando que el 
·surgimiento de la industria y los bancos en México presentan una fuerte concentración y 
centralización prácticamente desde Su nacimiento. 

Fue hasta los años setenta que el grado de concentración 'i centralización del capital 
en la banca y la industria alcanzó su máximo desarrol/o,3 precisamente es a partir de aquí, en 
que seguiremos a diversos autores que analizaron este proceso para señalar sus aportaciones 
al estudio de los GCF y con ello proponer una conceptuafización a dichos grupos. 

Iniciemos este recorñdo con Alonso Aguitar, este autor propone analizar la formación 
de la oligarquía financiera en nuestro país, para Jo cual primero describe las principales 
aportaciones que hacen Hilferding y Lenín acerca del estudio de! CF. 

Siguiendo a la definición clásica sobre el CF, a la oligarquía financiera la considera 
como la clase resultante de la fusión entre la banca y la industria 'i 'a dominación de la primera 
sobre la segunda, pero si tomáramos esta definición· nos propone el autor - para el caso de 
nuestro país, sólo una parte probablemente pequeña de la oligarquía financiera mexicana 
podría considerarse como tal, pero sí por el contrario 

"El carácter tirumcíero se hiciera proceder, no de una fon»a concreta de combinacron 
del capilar que incluso suponga el control directo de parte de /os bancos, sino el 
hecho de que bajo el capitalismo monopolista, se combinan las mas diversas 
actividades y aún se ensamblan en los grandes consorcios la función propiamente 
productiva y la financiera, y en un sentido más amprlO, de que las mayores 
concentraciones de capital descansan en un complejo aparato de infermediación 
financiera." 4 

Es decir para el autor, el carácter financiero lo determina no la dominación de la banca 
sobre la industria, sino ~Ia magnitud de los recursos, las fuentes de los mismos, los medios 
para captarlos y trasladanos de unas áreas a otras, su destino específico, la naturaleza de los 

1 Para fines de esta invesbgación utilizaremOS /OdJstinttlmente los conceptos de "artIculación, entrelazamiento o fUSIón", para 
senalar fa relación acciooaria que existe entre capítal bancanO Y el capital lndustnal 
'l Entre otros estudiosos del tema se encuentran. ~, José, LuIS. "México en la órbita lmpenar Ed. El Caballito, México 
1970. Fragoso Juan, el al., "El poder de la burgue:sla". Ed. Cultura Popular, México 1979. COfdoero Elena, et al ~Camblos 
re~ntes en fa oryanizaaófl bancañ8 y el caso de Méxkd', en la Banca· pasado y presente (Problemas financieros 
mexICanos), Ed. CIDE México 1005. 
3 Ver por e:¡emplo los trabajOS de Aguilar M. Alonso· "la Burouesra fa Ohqaroula y el Estado~ Ed. Nuestro Tiempo SA 
segunda edición 1974, MéxIco. castal'leda G Jorge. ~Los últimos capitalISmos: El capitabsmo financiero MéXIcO y \oS 
nuevos paises lndustnalizados". Ed. Era, primera edición MéJocO 19!32. Y Efea M. GUIIlenno ·Crists y centmlrzación 
financiera, una lectura del caso meXICano". En Análisis eccnómlCO DCSH, número 10 etlefl:HUllO 1007. Entre otros 
trabajos . 
.. AgUiJar M. Alonso. ~La fR¡rguesfa, la oIigarqufa y ...• op cn, p 109 
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intennedialias y aun la importancia relativa de cada uno de eHos.n5 Para el autor lo esencia! 
de esta relación entre la banca y la industria es que existe un Mnuevo modo de 
entrelazamiento o ensambladura del capital" y que consistiría "en que la fución propiamente 
financiera y la p'roductiva se funde en una sola entidad, es decir, en un consorcio o complejo 
monopolístico.ft 6 

Mientras Que para Gregario Vidal, un GCF es representado por una fracción del capital 
que opera o cuya circulación y reproducción abarca la industria, el comercio, la agricultura y 
los servicios (incluidos los financieros) a partir de formas monopólícas. El movimiento - nos 
dice el autor - de tal fracción del capital se basa en la separación del atributo del capital en 
funciones, del que posee como capital propiedad. En tanto 

"Capital propiedad, esta fracción constituye su valorización incorporando al ámb'ffo de 
la circular;i6n que le es propio, a los más variados espacios y hechos de la actividad 
económica. Además que el mismo se constituye en la base de! crédito. Como capítaf 
en funciones por la dimensión con que opera la centralización que está en su origen 
y la propia fuerza para el financiamiento de la acumulaci6n que alcanza, se asienta en 
diversos campos económicos y suma de esta forma una ganancia que anterionnente 
se repartfa entre diversos capitales." 7 

Para Vidal, los GCF los constituye una fracción del capital que se desarrolla en el 
capitalismo contemporáneo aliado del capital industríal, del comercial yen diversos casos, del 
capital de préstamo. 

Bien, ahora pasemos a señalar a uno de los autores que es consideradO como "un 
cfásico del capital financiero en México~ Jorge G, Castañeda y su ensayo "Los últimos 
capitalismos". Con este ensayo, que a pesar de que se publicó a finales de 1982 no aborda los 
cambios sufrtdos por la nacionaiización de la banca comercial y su repercusión en los GCF, se 
cierra una etapa de análisis sobre el CF, que ponía como énfasis la recuperación de los 
clásicos y el concepto de fusión de la banca con la industria. 

Castañeda plantea las diferencias entre Hilferding y Lenin, para luego retomar al 
segundo y de el desarrollar su teoria sobre el CF destacando de éste seis elementos básicos: 
a) concentración y centralización de! capital bancario, b) con.centración. y centralización de! 
capital industrial, e) fusión de ambos que da lugar al capital financiero, d) la unión personal de 
los bancos con las más grandes empresas industríales, e) la emisión de valores de todo tipo de 
fenómeno vinculado a la separación de la propiedad y de la gestión del capital y f) la estrecha 
relación de los monopolios con el Estado. 

Para el autor lo importante es la palabra fusión, 

"El concepto teórico del CF es el concepto de espectro de variaciones que la fusión 
abarca: desde la propiedad sjn control alguno, hasta el poder casi total con poca 
prOpiedad jurídiGa, pasando por una infinidad de matices y deslices, cuya multiplicidad 
puede ser resumida en una serie de grandes categorfas. ,,8 

Para Castañeda, se da una gama de formas del Capital Bancario y el Capital 
Industrial, "desde el gruRQ financiero estructurado y orgánico hasta la simple inversión bancalia 
en acciones bancarias, ~ 9 

5 ¡bid, pp. 92-93 
6 (bId., pp. 95-00. 
7 VICiaI, Gregono. "Cnsis Y reesttucturación del capdaf'. En Ecorrom!a· 10 TeorIa y Práctica. UAM-A pnmavera, vemno 
1937, p.97. 
a Jorge G, castaned.a. "los úftJmos capitaísmos: B caprtal finanaero . . " op. en. p. 91. 
~ ¡bid, p. 94 
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Finalmente, Castañeda hace uso de la metáfora para poder explicar el resultado de la 
fusión entre el capital bancario y el capital industrial, 

"Ef Capital Financiero es un mineral nuevo, que conserva las propiedades de los dos 
minerales que se funden para crearlo. y adquiere otras que fe son propias ( ... ) el 
resultado de ta fusión, el Capital Financiero, s{ conserva todas las caracterlsticas de 
los progenitores, el Capital Bancario y el Capital Industrial, todo lo que el Capital 
Bancario hada antes del Capital Financiero, este lo sigue haciendo (. .. ) Igual sucede 
con el Capital Industrial, pero además de poder hacer todo /o que sus fundadores 
hacían, el Capital Financiero hace muchas cosas más. En este sentido tiene nuevas 
características. En este sentido y solo en este . ., ,,10 

Dentro de las nuevas funciones que realiza el CF, está: concentración y centra/ízación 
del capital, la unión personal de los bancos y la industria, y la separación entre propiedad y 
gestión del capital. 

Ahora pasemos con el autor que si bien no €studió a los Grupos d€ Capital Financiero 
si estUdia a los Grandes Grupos Económicos, que para fines <le este trabaja nos parece útil, 
para Cetso Garrido el concepto de Grupo Económico, 

"Impffca un conjunto de empresas operativamente Independientes que son 
COOrdinadas por un ente. Sus actMdades pueden estar concentradas en un cierro 
tipo de producto, díversífícandO a Jo largo de una cadena productiva con integración 
vertical u organizadas en conglomerados que operan en varios sectores de actividad 
económica. Muchas veces, estas formas organlzativas incluyen instituciones 
financieras, las que en algunos casos son la entidad dominante para determinar 
objetiVos comunes." 11 

Celso Garrido destaca en su sentido que la definiCión de los Grandes Grupos 
Económicos es ambigua en cuanto al tipo de estructura empresarial a la que se refiere "ya que 
comprende de una parte a empresas centradas en la producción de Cierto tipo de producto, 
con integración vertical~ 12, y de la otra, "a un conglomerado de empresas diversificadas en 
varios sectores de actividad industrial

1 
agñeola o de servicios. Finalmente, todas ellos pueden 

o no tener una institución financiera. ~ 3 

Para finalizar este breve recorrido de los estudiosos de los Grupos FinanCiero para el 
caso mexicano, pasemos a señalar los trabajos de Jorge Basave y Canos Morera. 

Iniciemos con Jorge Basave para él, 

"Lo que define a un Grupo de capital Financiero es su capaCidad de valorización de 
capital en distintas esferas económicas rebasando a la empresa individual y 
sobreponiéndole un ensamble superior que corresponde a las intereses det conjunto 
de capital invertido." 14 

Esta capacidad de valorización del capital en los GCF> se encuentra íntimamente 
relacionada con el entrelazamiento del capital en el seno de éste, e involucra tres movimientos 
según Basave: 

10 lprd., p. 77-78 
11 Garrido, Celso "El liderazgo de las grandes empresas mdustnales melaCSC1as". En "GrandeS empresas y grupos 
latinoamericanos" Ed SigloXXI-CEPAl. MéxIco 1008, p 19 
12 Celso Garrido Qe&aca el ejemplO- de Cemenros Me1O.canos como un congtomerado que no pertenece a un grupa 
finanaero. 
131brd , p. 4:X3 
, .. Basave, K Jorge . ..:J"Q§ grupos de rrla1 fmanCiero en Méx!yo f1974-1g;¡§)". Ed El caball!'to-\\ES liNAM, Méxlco 1S96, 
p.36 
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a} un cambio de fcnna - transmutación - de capital dinero al capital productivo; 
b) un cambio de propiedad mediante el desdoblamiento del capital en capital real y capital 
ficticio - acciones de las que se apodera la banca - y; 
e) un cambio de forma de acumulación de D - D' a D - P - M- 0,.15 

Mientras que Canos Morera señala que 

"Los GCF en México son sistemas corporativos, resultados de los procesos 
nacionales e intemacionales de concentración y centralización de capital, con el 
apoyo activo del gobierno de Miguel de la Madrid y el de Carlos Salinas de Gortan, 
en donde las reformas financieras y económicas (proceso de privatización las 
empresas monopólicas paraesiatales, productivas y ñnancieras), implicaron 
profundos cambios en el sistema financiero y en la estructura productiva del país. ,,'s 

Es decir los GCF son el resultado de los procesos de concentración y centralización 
de! capital, de sus necesidades de vaiorización y reproducción, así como de las políticas 
económicas impulsadas por los gobiernos en tumo. 

Un GCF es más que un grupo financiero (holding o controladores) que están 
integradas por varias instituciones financieras: Banca, casas de bolsa, aseguradoras, factoraje, 
o de un grupo o consorcio índustrtaf dedicado a actividades productivas o comerciales. Un 
GCFes 

ULa asooiacíón patrimonial de un conjunto de empresas formalmente independientes 
que operan como partes de un todo, lo que les permite acceder al crédito eJe manera 
preferencial y controlar el conjunto del capítal del grupo a partir de la propiedad de un 
monto reducido de acciones." 17 

Lo anterior le permite a los GCF controlar las industrtas, los servicios y !os 
intermediarios financieros más importante del país y a través de estos decidir las estrategias 
de inversIón. 

LO que determina la existencia de los Grupos de Capital Financiero ~e5la subsistencia 
de la unidad mulíiempresarial de valorizacíón de capital-, es decir, la categoría de GCF -
siguiendo a Morera - se refiere a un conjunto de aspectos que fOlTllan parte de un proceso 
único y contradictorio de organización de) capital y que compete: 

a) A la organización del capital, como sistema multiempresanal de valorizaCIón de capital bajo 
todas sus formas financieras, productívas y comerciales. 
b) A su gestión, que es la estrategia de inversión productiva, financiera y patrimon¡al 
c) A sus fonnas de financiamiento, que son prívilegiadas en relación al resto de las 
fracciones de capital. 
d} A su propiedad y control que es el núcleo de decisión y control, en donde puede haber o no 
cruzamíento accionario a nivel bancario e industrial. 16 

Así hemos llegado al final de nuestro breve recorrido, lo anterior no buscó hacer una 
lista de definiciones abstractas, sino el tratar de observar el comportamiento de la categoría de 
los GCF, señalando las plincipafes aportaciones de los autores citados, esto, con el objetivo de 
tratar de conceptualizar a dichos grupos. 

[$lbkl,p34 
16 Morera, Carnacho Carlos. "1 os grupos de capital financiero en MéXICO V !aS transformaciones en la aprootaCión Q!i@da de 
~ ngueza $OCiar. TesIS dOCtoral, división de estudios de posgradO, Facultad de Econornfa, UNAM 1007, p. 21. 

Morera, camact-.o carlos. "El caRita! financiero et'\ Mé:ooJ y la G\QbahzaclÓfl. lknltes y contrad\CClO!WS". Ed. Era HES 
UNAM, MéXico 19;;6, p.16. 
'$ ¡bld , p. 27 
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los autores citados muestran por un lado, el desarrollo, avance y maduración de Jos 
GCF analizados en su época, en algunas ocasiones su~rando las discusiones y los análisis 
ortodoxos 19 y en otras cerrando periodos de estudios, y por otro lado, señala los iotentos 
de tratar de analizar dicha categoría desde otro punto de referencia. 21 

Sin el afán de descubrir lo descubierto, nuestra propuesta de conceptualización a los 
actuales Grupos de- Capital Financiero en México en base a los autores estudiados es que son 
el resultado de un proceso de concentración y centralización del capital que responde a 
su necesidad de valorización y reproducción a nivel nacional e internacional teniendo 
como resultado la fusión, articulación o la ensambladura del capital, formando 
conglomerados estructurados en torno a la propiedad accionaria qué entrelazan a todas 
las funciones del capital creando una sociedad la cual maneja la propiedad de éste, 
desapareciendo la propiedad por acciones de empresas aisladas, centralizando las 
decisiones de inversión, crecimiento y diversificación del grupo, que se apoya en los 
flujos de capital intra-grupo y fuera de él. optimizando rendimientos, liquidez, 
o~!"athddad y crunpos de inversión financiera, productiva y comercial con una visión 
de conjunto. 

los cuales lograron su consolidación gracias a las políticas económicas impuestas en 
nuestro país a partir de la década de los ochenta de desregulación, privatización y apertura 
comercial, productiVa y financiera, como consecuencia de la cñsis del sistema capttalista a 
nivel mundial; en donde lo que se logro fue establecer nuevas relaciones, no sólo económicas 
y financieras, sino políticas, se eXperimento una transferencia de poder, reforzando a los GCF. 

Al concluir la venta de la banca comercial en 1992, se formaron grupos financieros, los 
cuates controtaban toda la intermediación fmanciera bancaria y no bancaria: son dueños del 
100% de la banca comercial, 98% del mercado bursátil, 85% de fas Arrendadoras. 78.96% de 
la activídad de factoraje, 50% del mercado de seguros y 48% de las sociedades de inversión. 

Pero estos grupos no sólo dominan la intermediación financiera, sino además 
tienen influencia en ios consejos de administración de las más importantes empresas 
industriales, comerciales y de servicios que operan en el país. Los nombres de los 
principales consejeros y accionistas de tos grupos financieros se repiten en muchos 
otros de los consejos de accionistas de las empresas más importantes, veamos un 
ejemplo: 

Conforme al informe anual de 1993 del grupo financiero Banamex~Accival, su director 
general es Roberto Hemáodez Ramírez.; el presidente del Consejo de Administración, Alfredo 
Harp Helú, y sus vicepresidentes José G. Aguilera Medrana y Alejandro Betancourt Alpirez. 
Entre SlIS principales consejeros se encuentran: Alfredo Harp Helú, quíen es además miembro 
del consejo de administración de Televisa, la empresa más grande de medios en el mundo de 
habla hispana; del Grupo Modelo, la principal celVeceria del país; en Grupo Maseca (Gruma), 
la compañía líder en el mercado alimenticio de la hañna de maíz y la tartma; y también de ICA, 
la principal constructora local. 

También se encuentra Roberto Hemández Ramírez, José Aguilera Medrana, Alejandro 
Betancourt Alpirez, Valentín Díez Moreda (Grupo Cervecería Modelo), Lorenzo Zambrano 
(Grupo Cemex), Jasé Martínez Güitrón (Grupo Sidek), Moisés y Antonio Cosío Ariño (Grupo 
Carso, Telmex e Inbursa), Jorge larrea Ortega (Grupo Industrial Minera de México), Ángel 
Losada Moreno (GruPO Gigante), Rómulo O'Farrill Je (Novedades), Jerónimo Arengo Arias 

!~ Alonso Agudar, por e!emPIo, fue más allá en su análISis de fa oligarqula financiera y no se detuvo en la VIeja dISCUSIÓn 
clásica acerca de que fracción del caprt:aJ (el mdustrial o el bancario) tiene la dominación del proceso económicO 
:w Es el caso de Jorge cast.at'ied.a Y su ensayo .• Los últimos capitafismos .. ~. C? elt 
21 Ver el trabajo de Cetso Garrido. "El Nderazgo de las grandes empresas .... ~ op dt 
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(Grupo Cifra), Claudia X. González (Kimberiy-Clark de MéxiCO) y Lorenzo SelVttje Sendra 
(Grupo Bimbo), entre otros. 

Así, los accionistas mayoritarios de los grupos financieros, que !ungen también 
como sus directores generales o presidentes; integran los consejos de administración 
de las compaflías privadas que controlan los principales sectores económicos del país: 
Alfa (industria del acero, petroquímica, alimentos y autopartes), Gruma (alimentos), Televisa 
(televiSión), Grupo Modelo (ceNeza), ICA (construcción), FEMSA (ceNeza), Coca Cola
FEMSA (refrescos), TMM (transporte mañtimo), Vrtro (IndustJia~vidrio), Bufete Industrial 
(construcción), Cydsa (química), Camesa (industria! y minera), Sigama (alimentos), DESe 
(autopartes, petroquímica, alimentos y bienes raíces), entre otros. 

Estos grupos contratan las principales actividades productivas, comerciales, y 
financieras, por ejemplo, en 1997 las empresas de los 10 hombres más ricos del pai? (que 
representan el 0.0001% de la población total) generaban el 14.87% del Producto Interno Bruto 
(PIB) ,que equivalía a mil 324 millones 148 mi! 330 mi! pesos. ~."'ientras que para 1998, según 
la reviSta Expansión los 100 principales empresarios obtuvieron ganancias por 65 mil 18'1.1 
millones de pesos que equivalían al 53% del PIB, la lista la encabezaban Cartas SJim (Grupo 
Financiero lnbursa}, Lorenzo Zambrano (CemeX), Eugenio Garza (Grupo Financiero 
Bancomer) y Roberto Hemández (Grupo Financiero Banamex- Accival). Mientras que para 
1999, diez banqueros controlan las 26 empresas más importantes del país, dominan además 
fa ¡ntermediaClón crediticia, la industrial y los grupos comerciales. 

Estos solo son algunos ejemplos del poder económico, financiero y comercial que 
poseen los GCF. Al frente de estos grupos están tos hombres más ricos del país, quienes 
fonnan parte de \8 oligarquía financiera. Estamos hablando de un número reducido de 
individuos que controlan la mayor parte del capital prtvado del país, cabezas de los principales 
grupos económicos, dueños de ¡as pocas empresas que concentran la actividad exportadora 
del país, dirigentes (formales o de facto) de casi todas las agrupaciones patronales, las 
voluntarias y las que establece la ley; asesores presidenciales e ideólogos. SOn la oligarquía 
financiera, quienes tienen, no sólo un peso importante en la producción de la riqueza, sino 
también en la conducción económica, política y social de nuestro país, predominando con ello 
el interés y el criterio empresarial sobre los intereses colectivos. 

Z2 Ver B Fmanciero, lunes 24 de JlOVjembre de 1997 Y L8 Jornada donllfl9O 23 de mayo y 21 de agosto de 1999 
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CAPITULO 11 

LA NACIONALIZACiÓN DE LA BANCA Y LA RESTRUCTURACION DE LOS 
GRUPOS DE CAPITAL FiNANCIERO 

"El surgimiento de la industria y los bancos en 
México presentan una fuerte COncenúac/ón Y 
Centrali%aclóll práctIcanKJnte desde su nacimiento. " 

2.1 Concentración y centralización del Capital: La fo'nnación de los Grupos de 
capital Financiero 

El origen de fas Grupos de Capital Financiero (GCF) en nuestro país se remonta al 
polfiriato, sin embargo, su Importancia en el proceso de acumulación de capital se ubica a 
finales de la década de los setenta. A partir de entonces las condiciones del proceso de 
concentración y centralización de capital se transforma radicalmente, convirtiendo a los GCF 
en el agente pnnclpal del proceso de acumulación de capital. 

Una de las características que presenta la economía mexicana a principios de ¡a 
década de los setenta era el grado de monopolización alcanzado en los sectores económicos, 
la concentración y centralización del capital adoptaba la fonna de "grupos económicos", dentro 
de los cuales se realizaban diferentes operaciones, que mostraban la vinculación entre la 
"industria y actividades en los sectores comerciales, financieros y bancarios, de servicios, de la 
construcción e inmobiliarias y de inversiones.,,1 Teniendo además, una propiedad común, es 
decir, que una persona o una familia controlaba gran parte o la totalidad de las acciones de las 
empresas que fonnaban al grupo y ocupaban puestos clave en la dirección de las mismas? 

El desarrollo de la vinculación entre el capital bancario y el industrial presentaba por lo 
menos dos caractelÍsticas dentro de un GCF: 

El primero es la incorporación del sector bancario al núcleo industrial, -dichas 
instituciones financieras están orientadas desde sus inicios hacia el fomento de actividades 
industriales.,,3 En el interior de los grupos de núcleo industrial-financiero el desarrollo se llevó 
a cabo de tres formas. En la primera la expansión se fincó en la inversión patrimonial tipo 
conglomerado (la familia Sada González en Vitre, Cydsa y Banpaís, y la familia Vamna en 
Cementos Chihuahua y Comermex, entre otras). la segunda forma de propiedad familiar fue a 
partir del fortalecimiento de un sector productivo o en el control olígopolio de algún sector (la 
familia Servitje, en alimentos con su Grupo Bimbo y la familia Lenz, en la producción de papel 
con las fábricas de Pape! Loreto y Peña Pobre). La tercera fonna se desarrolla a través de la 

1 Cordero, H Salvador et. al "Los gruPOS mdustriales: una nueva organiZacIÓn econ6nuca en México'. Ed. CES..cOLMEX, 
No 23, México 1977, P 3. 
~ CorderO, H Salvador. " ConcentraCIón Industnal y poder económico en MéXIco". Ed CES-COlMEX, No. 16, MéXIco 1977, 

re! a Salvador Cordero et al "Los grupos industliales.. .~ op. clt, p.5 
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asociación de grandes accionistas familiares con capital extranjero (la familia Basagoitia en 
Cigarrera La Modem~ la familia Hank González en Campos Hermanos y Ballesteros en 
Mexicana de Aviación. 

la segunda forma de relación entre el capital industrial y el bancario se reftere a la 
incorporación de la actividad industrial a instituciones bancarias y financieras a través de los 
consejos de administración mediante la compra de acciones. Estos GCF cuyo núcleo de 
expansión fue el financiero-industrial destacan Banamex, Bancomer y Serfín. El Grupo 
Banamex, histÓricamente ha sido uno de los grupos más poderosos de MéxiCO, tenia como 
principales accionistas a Moisés Cosió Ariño, Agustín Legorreta Chauver. Antonio Madero 
Bracho, Pablo Deutz, Gastón Azcarraga Tamayo e Isaac Saba, todos ellos eran importantes 
accionistas de los grupos industriales en donde Banamex tenía fuertes intereses económicos. 
El Grupc Bancomer poseía el control del Grupo Frtsco con el 52.39% de las acciones en su 
poder, el 30% de Anderson Clayton, del Grupo Pigmentos y Productos Químicos tenia el 
4Q.5%, del total de sus acciones, finalmente el Grupo Serfín se asoció con los grupos Visa y 
Alfa, integrado por el Sanco de LOíidres 'i México.5 

A principios de los setenta varios de los GCF poseían intereses en tres o más sectores 
de la industria, buscando una integración tanto vertical como horizontal y la diversificación de 
su producción. (ver Anexo "A") 

Durante la década de los setenta el crecimiento y la expanslon de los GCF es 
impulsada por "las condiciones impuestas por los incentivos gubemamenta\es que buscaron 
Impulsar la industrialización a lo largo de varios decenios, así como a las condiciones del 
mercado intemo.~6 El Estado modificó la legislación vigente para dar todo tipo de facilidades 
para la expansión de los GCF, en 1973 promulgó una Ley por la cual autoriza la formación de 
las Unidades de Fomento para el Desarrollo Industrial, forma jurídica de las holding o 
sociedades tenedoras de acciones. El objetivo fundamental de estas holding es el manejo o 
control de otras empresas y la obtención de financiamiento para el grupo, de tal forma que en 
ocasIones con una mínima inversión lograron el mayor control de la emisión accionaría y 
presentaban las siguientes características: 1) pennitir el control de las acciones de otra u otras 
empresas; 2) controlar el aspecto operacional o de coordinación de las actividades 
empresariales, y 3) resolver los problemas de la acción empresarial.? Para 1979 existían 39 
holding entre las 500 empresas más grandes del país y al año siguiente ya había 90. 

Otras medidas impulsadas para el fortalecimiento de los GCF fueron; el control y 
reglamentación sobre nuevas inversiones extranjeras en 1973; se establecieron estímulos para 
fomentar la descentralización y el desarrol\o regional, se realizaron reducciones imposttivas, 
las cuales se concedían a favor de las empresas y se otorgaban de acuerdo a montos de 
inversión y en función de la generación de empleos. 

Concentración y Centralización industrial en la década de los setenta 

Una condición necesaria para la formación de los GCF, es el grado de monopolización 
alcanzado en la economía. De acuerdo al V111 Censo Industrial de 1965, de las 136,068 
establecimientos industriales, 1,117 de ellos (los cuales representaban el ,82% del total) 
controlaban el 64.28% de la producción bruta y el 66.34% del total de capital, es decir, "menos 

~ Vera Carlos, Morera CarnaCha. ·E1eapttalfínanciero en .. P, op cit., p. 114 
5 ¡bid., pp. 110y 111. 
6 Ver a Salvador Cordero. "Concentración industrial .' op cIt, P 33 
7 Ver a Salvador Cordero et al ~ Losgrupos mdustriales.. ·op. en., p 19. 
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del 1 % de los establecimientos industriales tiene el control de las terceras partes del valor de la 
producción y de la inversión . ..8 Además el 42% de los establecimientos disponía del 52% de 
los activos fijos de la industria y el 63% del valor de la producción, "más aun en 1970 en 
promedio los cuatro mayores establecimientos por cada sector concentraban el 42% de la 
producción."s 

Mientras que el proceso de centralización de capital desarrollado en está etapa, a 
través de una base industrial, impulso la integración vertical y I o hOrizontal lo cual le permitió: 
1) d'¡versíficar su producción, 2) tener un control más efectivo de la circulación de las 
mercancías, que constituirán una parte de sus insumos y el destino de sus productos finales y~ 
3) buscar la comercialización Y distribución de sus productos. 

Así, ternos que por ejemplo, el Grupo Alfa compró en 1971 Las Encinas S.A. para 
asegurar el abasto de materias primas a su división de aceros y en 1979 a Celulosicos 
Centauro S.A. (productos de pulpa de pino) para asegurar el abasto de su división de Celulosa. 
Al Grupo VISA !o conformaban 90 empresas en i979, de las cuales 23 se dedicaban a la 
comercial'lzación y distribución de sus productos, por otra parte, el Grupo Vrtro compró en 1978 
a Arcilas Fratodas S.A. para completar su control sobre las materias primas necesarias para 
prOducirvidrio.10 

En términos de sectores y ramas, los grupos de mayor centralización fueron aquellos 
que se encontraban en el sector manufacturero, con la compra de 56 empresas durante este 
pertodo. Le siguió la rama de productos químicos y petroquimica con 24, productos minerales 
no metálicos con 20, inmuebles con 12, minería con 10 y alimentos con cuatro. Entre 1974 y 
1979 el proceso de centralización industrial dio como resultado la fusión de 109 empresas 
constituidas en 25 grandes grupos que reunían a 576 unidades productivas. 

Concentración y cenúalización bancaria en la década de los setenta 

Durante la década de los setenta se realizaron cambios en la legislación financiera, 
Que vendrían a fortalecer la concentración y centralización del sistema financiero mexicano y 
la intemacionalización de sus actividades en dos formas principalmente: mediante sucursales y 
oficinas de representaCIón en el exterior y por medio de la participación en el capital de bancos 
internacionales. 

En 1970 se aprueba la creación de los grupos financieros, que vino a legislar lo que en 
realidad pasaba: La fusión de varios intennedlartos financieros. Con esta medida se pretendía 
alcanzar mayores niveles de eficiencia en la imermediación financiera. 

Para 1976, una vez más la legislación bancarta se modificaba para adecuarse a las 
nuevas necesidades del capítal, esta vez, transformando la banca especializada en banca 
múltiple, en donde bajO una misma institución se podña realizar diversas actividades de 
depósito, crédito y asesoría financiera. Además los bancos desempeñaban actividades del 
mercado de dinero y del mercado de capitales, de esta manera lo que antes hacían vanas 
instItUCIOnes especializadas se integrarían en una sola, lo que según, se reflejalÍa en un 
beneficio del público, a través de la reduCCión de costos administrativos. Con la creación de la 

B Ver a Salvador COrdero. "C~l7actónlndustri8f . ." op cit, p. 13. 
s Ver a Carlos Morera ~ B capitalfinanCJero en . .• op eit, p.37. El establecimiento es fa unidad frsica en donde se realIZa fa 
actrvidad Industrial Y sirve de gula para el Censo Jl1dustrial Una empresa puede tener uno o más estabIoomientos, ubicados 
en áJStintas pobIae¡ones o varias en fa misma localidad. 
1Q Vera Jorge, Bascrre K ~Los grupos de capitalfinanciaro .. "op cll, p.167 
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banca múltiple, se legítimo y legalizó ia concentración de capitales, acelerando la tendencia de 
fusiones bancarias. 

A finales de la década de los setenta el sistema bancario estaba formado por las 
siguientes instituciones privadas: 33 bancos múltiples, 29 bancos de depósito, 15 sociedades 
financieras, 2 instituciones de crédito hipotecario y 7 instituciones de crédito de capitalización. 

De los 33 bancos múltiples cuatro de ellos: Banamex, Bancomer, $erfin y Comermex, 
captaban cerca del 66% de los recursos totales en el sistema bancario y sus utilidades en 
conjunto eran del 66.2% del total. Sólo Banamex y Bancomer concentraban el 48.2% de la 
captación total. 11 (Ver cuadro no. 1) 

CUADRO No. 1 

Concentración de ia Banca Múltiple,· 1919-1980 

1979 

INSTITUCiÓN 

u/e + R-

BANCOMER 40.31 
8A."lAMEX 35.45 
SERF!N 2926 
COMERMEX 34.20 
TOTAL 33 B.M 305.46 

* Millones de pesos 
•• utilidadeS J capital + Reservas 
Puente: Balances Bsncanos Pt1b/icos 

% del total 

28.68 
2592 
5.84 
5.84 
3372 

1980 

UlC+R % del total 

24.37 26.66 
2648 26.46 
1999 7.47 
21.92 473 
254.67 3468 

Crtado de: QUljano Manuel José. -Méxtco Estado Y Banca Privada", Ed. Juan P<lbIos CIDE, 
MéxIco 1981, P 228 

Pero el poder de estos grupos no se reducía solo al sector crediticio-financiero, Su 
dominio se extendía más allá: 

"AJ inicio de la década de los setenta cuatro grupos financieros privados 
(Banamex, Bancomer, Serfin y Comermex), controlaban gran cantidad de las ramas 
productivas desde la industria ligera hasta las más dinámicas, como la quimica, la 
petroquímica y la fabricación de maquinaria. ,,12 

A finales de 1979 Banamex tenia participación accionaría en 150 empresas, Bancomer 
en 39 y Sertin en 62 (ver cuadro no. 2, 3, Y 4 ). Además Comermex en 41, excluyendo la 
propiedad de acciones de instituciones financieras del grupo. Bancomer y Banamex iniciaron 
una estrategia de inversión en los años setenta para adquirir el control de empresas lideres en 
su ramo 

11 Huerta, Moreno Ma Guadalupe. "La concentraCIÓn en el s¡stema finaflC/ero mexicano: B paper de los Grupos 
FinanCieros" En AnálisIS EconómICO, No. 23 volumen XI, UAM-A 1933, pp. 21-28. 
12 Ver a Carlos Morera "El capttal financiero en . ~ op CIt., p.14. 
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CUADRO No. 2 

Empresas con Participación de Bancomer 

Empresa ParTIcipación Empresa Participación 
% % 

Frisco 68.93 Seguros Bancormex 9999 
Inmobiliaria Fnsco 9999 Gasa de Bolsa 8ancomex 99.99 
Pigmentos y Productos Químicos 40.50 Anderson Clavton 30.11 

! Atoqulm 50.00 \ Apoyo IndusU;al 41.67 
Bayer Industria! Ecatepec 30.00 I tViones s.e 4300 

¡Polímeros de México 45.00 Bancomer Holding 100.00 

Fuente' ElaboraclÓfl de ExpanSión, con ¡nformaclÓn de la SHCP, e Investigación prOPia Tomado de Expansión, Vol XVI, 
no. 489, 23 de ablif de 1964, p. 19. 
Citado ®: Salvador Cc¡dero H., et al. ~Proceso de indemnización, venta de activos no crediticIOS de la banca nacronalizada 
y formación y perspectivas de fos nuevos grupos econ6mfcos en México". En RICardo Pozas, et. at "las Empresas y los 
Empresanos en el México Contemporáneo", Ed. GriJ3lbo, México 1939, p. 447. 

CUADRO No. 3 

Empresas con Participación de Banamex 

Empresa PartiCipación Empresa PartiCipación 
% % 

Hotel las Brisa 100.00 Industrias LUlsmín 32.56 
Promotora MeXicana de Turismo 9999 M¡nera Xltle 50.00 
Hotel Caltnda-Cancún 99.99 Casa de Bolsa Banamex 100.00 
Hotel Calinda-Acapu!co 88.27 Fondo de Inversiones 5980 
Camino Real (México) 75.36 Seguros América Banamex 7655 
Hoteles Camino Real 5054 Cía. de Seguros Veracruzana 56.74 
Hoteles Real Puerto Vallarta 34.81 Factonng Banamex 99.99 
Hotel Camino Real Mapa 6R34 Seguros del pacffico 5982 
Villa Vacacional Playa Blanca 91.66 Seguros la Territonal 4252 
Hotel Alameda 4599 Valores y certificados bursátíles 37.49 
Inmobiliana el caballito 5025 Asbestos de Méxicc 54.90 
Puertos Tuñsticos Fimsterre 44.65 Manufacturera e Inversionistas 59.39 
Wagons Lit Mexicana 49.71 Bufete Industrial 4004 
Djalmecón 5958 Jotm Deere (Maqumaria Agrícola) 4900 
Mmeña CUlcul1co 51.00 Aeropersona! (Transporte Aéreo) 99.99 
Minera TerrameX 50.60 Asea (Eléctnca) 51.00 
Hipocampo (Inmobillana) 66.16 Umbral (Inmobiliaria) 99.99 
ServicIos Corporativos de 9992 
Finanzas lServlclos) 

Fuente: Elaboración de Expansíón, con InfOl1Tl3.Clón de la SHCP, e Investigación propia. Tomado de: ExpBl1SIÓf/, Vol XVI, 
no, 489, 25 de abn' de 1$4, p. 19. 
Citado de: Sa!vador Cordero H ,el al. "Proceso dg mdemnrzación ... n op CIt., p. 447. 
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CUADRO No. 4 

Empresas con Pa.rticipación de Serfin 
VISA 

Avícola ComerCial Azteca de Occidente, S.A 
Agencia Carta Blanca de Tamplco, S A 
Avícola Comercia! Azteca, S.A 
Avícola carrrson, S.A 
Abastecedora de Productos Avlcolas, S A 
Abisal, S.A 

1 

Cacahuates MoreJos, S.A 
Carta Blanca de Nuevo Occidente, S.A 

Carta Blanca de Matamoros, S A 
Cervecería Cuahutémoc. S A I 
Carta Blanca de Occidente, S A 

Clemente Jacques y Cía., S A de C. V 
Compañia DistribUidora Cruz Blanca, S.A 
Concesiones. S.A 
Champimex, S A 
Campos Deportivos, S A 
Desarrollo Avícola y Ganadero, S A 
Dmco, S.A 
Distribuidora de Alimentos y Bebidas de MOTelos 
Distribujdora Norte de Coahuila, S A 
Enricar, S A 
Fomento Económico Mexicano, S.A 
Granulados Pétreos, S A 
Grupo Industrial Visa, S.A 
Industrial marítima, S A 
Industnas Mafer, S.A 
Inmobiliaria y ServiCIOS, S A 
Malta, S A 
Maya InternacionaL S.A 
Modlstral, S.A 
Operadora de Productos Pecuarios, S.A 
Plásticos Técnicos Mex¡canos, S.A 
Promotora y Venta de Casas, S A 
Quesos La Caperuclta, S A 
Anthony J p¡zza Food Products Company 
Oob Oistnbutmg Corporation 
Impex lnternacional Corpora'tion 
N v. Indian Overseas Corporation 
Laredo Natronal Bank 
Olympla Cheese COrporatron 
Dob food Products Corporatlon 

Banco Azteca 
Afianzadora Serfin 
Factoon Semn 

SERFIN 

Visa Corporativo S A 
Visa SelVicios, S A 
Herrerlas Constructivas de Occidente, S A 
Alimemos y Bebidas oe Chiapa;, S A 
Burguer Boy, S.A 
Cadena Comercial, S.A 
Cervecerla de Sonora, S.A 
Carta Blanca de Reynosa, S.A 
Carta Blanca del Golfo, S.A 
CerveceTi8 Cruz Blanca, S.A 
Compañía Comercral distribUIdora, S A 
Compañía Cervecera de Sabinas, S.A 
Comlemex Industnal, S A 
Corporatrvo Visa, S A 
Comercral Cartago, S.A 
carpinterlas Constructivas de Occidente 
Distribución en cadena, S.A 
DistribUIdora de Productos de Tehuacan 
Durafiex de MéXico, S A 
Fábricas de Monterrey, S.A 
Fomento Comercial de Chiapas, S A 
Grafo Regla, S.A 
Grupo Visa, S.A 
Impulsora de Mercados, S.A 
lndustnal P-sva, S A 
Industrias Mater del Sur. S.A 
Kismat, S A 
Maquinados mÚltiples, S.A 
Mercantil Gastronómica, S A 
Nueva Icacos, S.A 
Pasatiempos Gallo, S.A 
Productos Altmenticlos del Mar, S.A 
Pyfsa, S A de C. V 
Quimlproductos, S.A 
Servrcros Industriales y Comerciales, S A 
T ecnohogar, S A 
Visa de Monterrey, S A 
Walter, S.A 
Development Overseas Buslnes Corporation 
Muttlnaclonal Irwestmel'ot Corpcrat\on 
Euro- Latmoamencana Bank (Londres) 

A1macenadora Sertfín 
Seguros Monterrey 
Casa de Bolsa Sertin 

Fuerrte· Jorge G. castat'ieda "Los (¡!timos capitafismos . . » op cit., pp. 96-97. 
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Banamex compro la cadena de Hoteles Camino Reai y adquirió acciones tle vanos 
consorcios mineros: Autlan 1.2%, Cananea 7.3%, Minera Cuicuilco 51.0%, Frisco .05%, Minera 
Mexicana 0.87%, Nacobre 3.7%, Peñales 0.48% y, Minera 50%.13 

Experimentando con ello un incremento en sus inversiones en acciones del sector 
minero por 309%, pero también incremento sus inversiones en otros sectores: automotriz con 
115%, en la industria de la construcción en 63.93% y en la industria de bienes y consumo en 
un 60.79%. Mientras que Bancomer adquiJió la mayoría de Cementos Anáhuac y compro la 
mayoría de las acciones de Frisco y Grupo Industrial San Luis. 

Durante la década de los setenta se aceleró la tendencia hacia la concentración, 
centralización e intemacíonalízación del capital. Las seis instituciones bancarias más 
importantes operaban como grupos financieros, los cuales no restringían sus actividades al 
campo financíero -cómo lo señalamos anteriormente- sino que tenían una importante 
participación en actividades proóudivas comerciales y en la prestación de servicios. 

Desde mediados de los setenta, Banamex, Bancomer, Serfin y Comermex, 
participaron en el capital de bancos extranjeros, buscando mejores condiciones para la 
reproducción de sus capitales. Así por ejemplo, Bancomer participa con el 38% del capital total 
de Libra Bank, Banamex con el 36% de activos del consorcio Internacional Mexican Bank, y 
Serfin en el Latinoamerican Bank.14 De lo que resultaría una gran contradicción; México, 
necesitando de financiamiento, busca créditos del exterior, y los obtiene paradójicamente en 
las representaciones bancarias de bancos mexicanos y de esta manera se convierte en deudor 
de Banamex, Bancomer o Serfin en su carácter de prestamista extranjero de una banca 
internacional. Para 1982, Banarnex, Bancomer, Serfin, Comermex y el Banco Internacional, 
habían abierto 22 sucursales y 14 oficinas de representación, distribuidas en Nueva York, 
Tokio, Londres y Frankfurt.15 

Una clasificación de los grupos económicos hasta 198216 (antes de la nacionalización 
de la banca) mostraba que existían de cuatro tipos: 

a) De base industrial o comercial con poca o nula diversificación; 
b) De base industrial y alta diversificación; 
e) De base bancaria; 
d} Con una combinación de base bancaria-industrial, en donde el eje de acumulación y el 

centro de control es difícil de delimitar debido a que el tamaño y el dinamismo de las 
empresas que fOlTTlan al grupo son similares. 

Los principales accionistas de los bancos más importantes figuraban en los consejos 
administrativos de los grupos industnales: 111 de estos accionistas aparecían como 
consejeros en 25 grupos de base industrial y comercial, ubicando a los banqueros en la 
clasificación de los grupos con una combinación de banca-industria, que para fines de 
éste trabajo pertenecen a los Grupos de Capital Financiero y representaban los grupos 
econ6micos más importantes. 

El surgimiento de la industria y los bancos en México presentan una fuerte 
concentración y centralización prácticamente desde su nacimiento. La mayoría de los 
monopolios industriales y bancanos surgieron entre los años cuarentas y sesentas,17 pero fue 
hasta las años setentas cuando se expandieron y consolidaron su dominio en sus respectivos 

13 Vera Jorge Basave "Los grupos del capItal .. ~op cit, P 175 
1. !bld., p.41 . 
15 Reestructuración del sistema fl/'lanclero Cuernos de renovación SHCP, octavo trtulo de la colección 'cuadernos de 
renovaCión nacional~. Pnrncra edICIÓn 1938, p. 41. 
16 Ver a Jorge Basave • Los grupos de captal . . ~ op cit., P 1 n 
17 Ver a Salvador Cordero 'Concentración industnaf.. • op cn , p 45 
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mercados; pero en 1982 esta tendencia se vio momentáneamente interrumpida con la 
nacionalización de la banca en septiembre de ese año. 

2.2 La Nacionalización de la Banca Comercial: Una medida para salvaguardar los 
intereses del capital en su conjunto. 

A finales de la década de los setenta comenzó a expn~saíS€l el agotamiento del patrón 
de acumulación de "desarrollo estabilizador", reflejado en las tasas de crecimiento del producto 
interno bruto (PIB). Mientras que en los sesenta, el PiS creció a una tasa media del 1%, en tos 
setenta la economía mexicana entro en una fase de fluctuaciones Que la llevaron a crecer por 
debajo de su nivel histórico: en 1971 (3.4%),1975 (4.1%),1976 (2.1%) Y en 1977 (3.7%). 

Lo que mostraba. que aquellos mecanismos que permitieron el crecimiento económico 
durante el "desarrollo estabilizador" entraron en una fase de desgaste generando nuevas 
contradicciones o perdiendo eficiencia en contrarrestar la caída tendencial de la tasa de 
ganancia, es decir, en aquellos instrumentos que permitieron el auge económico anterior, 
encontraremos los que contribuyeron a su caída, 1 porqué es ahí donde se gestaron las 
causas de la crisis. 

Otros síntomas que anunciaban la crisis en este periodo fueron: la balanza de pagos, 
las finanzas públicas y la inflación, cuyo comportamiento fue: a) incremento en el déficit de la 
balanza comercial y cuenta comente, el primero pasa de 2 mil millones de dólares en 1978 a 
casi 4 mil millones en 1981, y el segundo de 2.3 mil millones a casi 12 mi! millones, b) e! 
déficit del sector del sector público paso en 1978 de 300 mil millones de pesos a 800 mil 
millones en 1981, c) mientras que la inflación durante el periodo 1975-1976 tuvo un 
crecimiento anual del 15%, en 1980-1981 fue del 30% anual y para 1982 llego alrededor del 
90%.19 Ni el ~desarrollo petrolero· experimentado en el sexenio de José López Portilla pudo 
frenar la caída de los indicadores económiCOS, más aún, esta dependencia hacia el energético 
vino a empeorar la situación. 

En el primer semestre de 1981 el precio del petróleo se modifico hacia la baja, de 34-
36 dólares por barril pasó a 28-30 dólares. Este hecho se combino con una alza en las tasas de 
interés en los mercados internacionales los cuales pasaron de 8% a 19% en poco más de un 
año.lO Lo que mostró un incremento del saldo de la deuda externa en 26 mil 500 millones de 
dólares. En 1976 la deuda externa represento el 37.4% del PIS y en 1981 paso a ser del 
66.9%; incrementando con ello un mayor pago en el servicio de deuda (pago de intereses.x 
amortización), que en 1976 representó el 46% de las disposiciones y para 1980 fue del 99%. ~ 
En 1979 por cada dólar que ingresaba por ventas de exportaciones al país, salían 62 centavos 
de dólar por servicio de la deuda. 

Lo anterior anunciaba una devaluación, ante el creciente pago del selVÍcio de la deuda, 
la falta de reservas internacionales y la creciente fuga de capitales. José López Portillo en su 
último informe aseguraba que habían salido 35 mil millones de dólares del país, culpaba de la 

18 Para Magdalena Galindo los mecanlSlTlOS que permitieron el auge económiCO después de la 11 Guerra Mundial fueron: a) 
la expansión del crédito, b) la mayor participaCIÓn del Estado en la economía, e) el mayor endeudamiento, d) el proceso de 
concentración Y centralización de caprtales y, e) el desarrollo tecnológICO Ver a Gahndo Magdalena. "Crisis Y nacionalización 
de la banca" En Revista !ztapala.pa, UAM-I, pp 36 Y 37 
19 COrTeCI, Eugenia.. "CnSis y sistema financiero" En "Banca V crisis del S!fflema" Ed. Pueblo Nuevo, MéxicO 1933, 

\W ase? 
Gaffido, Ce\so et al. "Crisis del pafTón de acumulación y fl'lOdemización conservadora en Méxíco~. En "Empresaños y 

Estado en Aménca latina". Ed. CIDE-UAM-UNAM-FundaclÓn Friedrich Ebert, México 1988, p. 41. 
21 Ver a RulZ de la pena A. "S capital bancano y la crisis del EstadO .. " op. cit , p. 97. 
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crisis a los banqueros y decretaba ia nacionalización de la banca comercial y el control general 
de cambios. 

La nacionalización de la banca afectaba los intereses de los GCF, quienes se habían 
favorecido por las políticas económicas impulsadas por el Estado en los setenta, que ayudaron 
a su expansión, crecimiento y consolidación y, a pesar de que éstos se habían constituido en 
un eje principal de la acumulación de capital, el gobierno de López Portillo, les arrebataba una 
joya preciosa de su enorme riqueza que poseían cancelándoles con ello ~Ia posibilidad de 
acceder a la centralización y control de los flujos de capital dinerario nacional e intemacional"22 
manejados en la banca. 

Algunos consideraron esta medida como revolucionaria y ~Ia de mayor importancia 
económica y po!ítica tomada por el Estado en los últimos cuarenta años,,,23 comparaba sólo 
con la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, afirmando que el país retomaba [a política 
nacionalista y popular, que le posibilitaba modmcar el modelo de desarrollo económico 
impuesto en e! país en los últimos años. Paía algunos ei país tomaba ei camino hacia el 
Socialismo. 

Mientras los banqueros a través de la Asociación de Banqueros de México declaraban 
que defenderían sus instituciones confonne a derecho, por su parte el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), anunciaba para el día 8 de septiembre de 1982 un paro, que días antes lo 
suspendía y en su lugar proBonía una manifestación para el día 28 de ese mismo mes, el cual 
tampoco llegó a realizarse. " La respuesta del sector pnvado, en un primer momento, fue de 
falta de unidad, al llamado del CeE, sólo los empresarios de Monterrey hicieron eco, mientras 
la Canacintra y la Concamín, manifestaron sus dudas de la efectividad de la medida. A través 
de un desplegado publicado el 10 de septiembre de 1982. bajo el título de "Un sólo criterio: 
México"; la Concamín hacia un llamado a la serenidad y a la reflexión seria para evitar ~que el 
país se desgaste en enfrentamientos estériles" y asegura que "la decisión que significó la 
pérdida de garantías para el desarrollo de una actividad legitima ( ... ) sólo puede ser revertida 
por el camino de la ley." 25 En otras palabras, la gran burguesía nacional acataba la decisión, 
sabía de las condiCiones sociales del país producto de la crisis, y no queña ser un polo de 
descontento, además de que el Estado ya había establecido un pacto de "unidad". 

Más allá de estas consideraciones políticas, la naGÍonalización de la banca y el control 
generalizado del tipo de cambio fueron medidas que respondieron a una coyuntura politica, 
económica y social del capitalismo, y que reflejaba la correlación de fuerzas entre el 
capitalfsmo financiero internacional y el nacional. Esta medida muestra además las 
funciones que tiene el Estado en el sistema capitalista: 1) transfiere y f o abre espacios 
para que el capital se reproduzca -propiedad de empresas-, 2) garantizar las 
condiciones materiales generales de la producción, 3) gestionar la fuerza de trabals0, 
4) administrar y amortiguar la crisis, 5) reprimir y 6) lograr la integración ideológica. 

La medida "salvaguardaba los intereses de la burguesía y el capital en su conjunto~, 27 

ya que le permrnó hacer frente a varios problemas inmediatos: 1) pagar puntualmente el 
servicio de la deuda externa, 2) detener la fuga de capitales, 3) ganar Simpatía popular para 
instrumentar su política económica, 4) buscar financiamiento en el mercado de capitales y 
5) favorecer las exigencias del capital financiero internacional. 

22 Ver a carlos Morera .• B capital financiero en ...• op. cit., p. 132 
23 Basave Jorge et aL "l.a naCIOnalización de fa b8rtea y fa sitUaci6n poftbea actuar En RevISta Teorla y Polftlca No. 7-8, 
diciembre 1re2, Juan Pabios Editores, p. 47 
24 Puga, Cnstma ~Los empresarios meXJC8nos ante fa nacionalización bancana#. En Labastida, JulIO (compilador).~ 
económicos y organizactOneS empresañales-. Ed. Alianza Me»cana-lls..UNAM, Méxlco 1006, P 333 
!$lbld., p. 3M 
26 Ver a Hé<:tor Guarén, "Lecciones de economfa Marxista.' op. cit., p. 387. 
"ll Ver a Jorge Basave et al "La nacionalización de la banca y la Sltuact6n ... • p 48. 
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2.3 Restauración de la hegemonía del Capital Financiero 

Con la nacionalización de la banca el Estado controlaba las actividades financieras que 
le permitían la regulación y vigilancia del circuito financiero; asegurando así el puntual pago de 
la deuda externa, pero también tal medida le permitió "coquetear" con la izquierda28 

abliéndole espacios para que juntos justif\C8ran la medida en nombre de salvaguardar los 
intereses de las mayorías en contra de los "vende patrias . ..29 Así ante el creciente descontento 
por la políticas económicas, José lópez Portillo revindicaba la nacionalización de la banca a 
favor del pueblo y le permitía un respiro en la instrumentación de su política.3D Finalmente ante 
los ex-banqueros el Estado opto por una política de reconciliación aplicando medidas que 
contribuían a restaurar la hegemonía del capital financiero privado perdida temporalmente COn 
la nacionalización de la banca, pero también para recobrar la confianza del capital en general. 
Dicha política considero las siguientes medidas tomadas por el gobierno de Miguel de la 
Madrid. en 1983: 

a) Participación accionaría. 

A los exbanqueros el Estado dio participación en los consejos directiVos y consultivos 
de cada institución nacionalizada con el 34% de las acciones, a través de los Certificados de 
Aportación Patrímonial (CAP's) que constituían las acciones de la serie "B~ de las recientes 
Sociedades Nacionales de CréditO?1 con lo cual los ex~banqueros compartían la conducción 
de la banca y con ello de las decisiones en política crediticia-finandera. 

b) Indemnización bancaria. 

La cual fue rápida y generosa, dándole priOridad a los antiguos propietarios de los 
bancos más grandes, dicho pago fue superior al valor nominal de los activos de los bancos 
nacionalizados, A pesar de que el decreto de la nacionalización, establecía un plazo de diez 
años para el pago, la indemnización a los ex-banqueros se realizo en menos de dos años. 

Hasta diciembre de 1984 el gobierno había pagado por indemnización a los 
ex~banqueros 90,800 millones de pesos más intereses de septiembre de 1982 a agosto de 
1983 por 51,900 millones, arrojando un total de 142,700 millones,32 El pago a los antiguos 

2.8 El Partido SoctaIista Unificado de Mélcco senalaba. que "ambas medidas (la nacionalfzacíón de la banca y el control 
general de cambios) formaba parte de nuestro parbdo y han sido demandas permanentes de la. 'rzqujerda mexlcana Y 
organizaciones obreraS, campesinas y populares (",) El PSUM apoya plenamente las decisiones adoptadas y las considera. 
altamente trascendentales", Ver a Espino, Alma et. al. "La Banca Nacionanzada", Ed. Méx.- Sur- UAP, Puebla, puebla 
1s:e3, p. 48 
29 Antes de la devaluación de! cinco de agosto de 1932, el Banco de Cédulas Hlpotecanas (BCH) habla sacado del pais 3D 
ffilUooes de dólares en un dra y Banc:omer, la semana antenor a la naclOOahzación habla enviado a Estados Unidos 5 
mil\One$de <ióIares, lbki., P. 2J 
30 Basta recordar que MéxIco firmo su pnmera carta de intención con el FMI en 1976, donde se delineaba como prioridad el 
control de la balanza de pagos, de la inflación Y el eqUilibrio de la balanza comerciar, medidas que inauguraban nuevos 
mecanismos pata controlar la calda de la tasa de ganancia. Las cartas de intención han sido el mecanismo por el cual se 
detenninan las poIfticaS de los paIses subdesarrollados que buscan por un lado asegurar el pago de la deuda Y por el otro 
abrir nuevos campos de Inversión para garantizar la reproducción de! capital 
3' Con Miguel de la Madrid Hurtado se aprobó una nueva Ley Bancaria que transformaba a !os bancos nacionalizados de 
SOCIedad Anónima (S.A) a la condICión de Sociedades N3ClOIlaIes de Créóll:o (SNC) de \as C\la\es el ffi% del capital 
quedaba en manos del gobierno y COI1St!tula la serie "A" de las aCCIones Ver a De la vega, Membnllo C, "La 
desnacionalizaci6n de la banca mexicana". En Estudios PoIfIlcos, nueva época Vol, B, No. 1, enero-marzo de 1939, FCPyS
UNAM, p.44 
32 Ver a Jorge Basave "Los grupos de capital., 'op cito, P 181, 
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dueños de la banca no fue en efectivo, sino se utilizaron los "Bonos de Indemnización 
8ancanan (816'5). Se trataba de un valor fijado con base en una estimación comercial, por lo 
cual no se podía hablar de pérdidas de capital. además estos cotizaban en el mercado bursátil 
y tenían estipulado un rendimiento igual a la tasa más alta de Jos instrumentos de captación de 
uno a tres meses. 

e) Venta de las bancoempresas. 

Cuando se nacionalizo la banca esta tenía participación accionaría en 463 empresas, 
de las cuales 142 pertenecían a la industria de la transformación, 115 correspondían al sector 
terciario, 13 estaban ubicadas en el ramo de la construcción y 69 eran intennediarios 
financieros no bancarios (instituciones de seguros, sociedades de inversión, arrendadoras, 
almacenadoras y casa de bolsa). El gobierno vendió 339 de las 467 empresas,33 las 69 
restantes las ccnser.taron sus dueños por estar vincuiadas con la actividad bancaria,34 las 
mismas sirvieron de base para impulsar la llamaba "banca paralela" (ver cuadro no. 5) 

Los activos no bancarios puestos a la venta fueron valuados por el gobierno en 
102,000 millones de pesos, los ex-banqueros habían utilizado de su indemnlzación'35 la 
cantidad de 80,000 míllones de pesos para "remcomprar" sus antiguas empresas. 

En el proceso de venta de las bancoempresas el gobierno brindo facilidades para que 
estas quedaran nuevamente en manos de sus antiguos dueños. LoS tenedores originales de Jos 
BIB's ; tuvieron prioJidad a daT1es un derecho preferencial en la venta de las acciones, lo cual 
lo utilizaron para la "recomprar" empresas o partes de empresas que temporalmente pasaron a 
poder del Estado, por ejemplo, Manuel Espinoza Iglesia antiguo dueño de Bancomer, utilizo 
sus BiB's para readquirir sus acciones de Fosco, de la que poseía el 66.93%.36 Otro caso fue 
el de Agustín Legorreta Chauvet, quien con su indemnización de Banamex, fortaleció su 
presencia en los intermediarios financieros con Seguros América, empresas de Factoñng, 
Fondos de Inversión y Casas de Bolsas. 

33 Banamex tema acciOnes en el 32.76% de las empresas, Bancomer posefa el 2484% del total, Serfin controlaba el 
20.13%, mientras que Comermex tenia aCCioneS en el23.77% Ver a Salvador H Cordero ~Procesa de ¡ndemnfZac!6n. ap 
clt, pp 434-435 
3-1 Ver a Comercio Exterior, Vol 34, No. 4, abnlde 1964, pp. 331..:334. 
ss Ver a Jorge Basave • Las grupos de capítaf .. #op crt , p. 181 
~ Ver a MLas bancoempresas cambian de manos: fos gros de la rueda de la fortuna". En ~Vol. XVI!, No 416 
mayo 29 de 1985, p. 26 
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CUADRONo.5 

Relación de Empresas que Conservan los Ex-banqueros* 

Nombre de la Emisora Actividad %' Nombre de la Emisora 

I Banamex Holdln9 I Controladora 10000 Inmobiliaria Binsali 
Flduciano de! Edo de 

1 

Servicios 110000 Banco Azteca 

I Méx. 
Inversora de Dlr Prof Servicios 10000 EdificIos Bac 
Inmobiliaria Banaga Inmob banco 100.00 Mercantil de Fincas 
Inmobiliaria Bancam Inmob banc 10000 [nver Reg de T ampico 
Banco de ComercIo Banca y crédito 9999 Inmobiliaria del centro 
lnmab Provincial del Norte [nmob banc 9999 Inmuebles TiJuana 
[nmobiliana Bancomer Inmob banc 9999 Banco Provincial de! N 
[nmob. Banpals del Norte Inmob.banc 99 99 Tiempo Compartido 
Inmobiliana Blymsa Inmob banc 99.99 Inmob Campos Elí. 
Inmobiliaria Comermex Inmob.banc 99.99 Cen de Infor.de Occld 
lnmobiltatia. FlOsa Inmob.banc 99.99 Prograsa 
Inmobiliaria Irosa Inmob.banc 99.99 Banco Nac de la Prop. 
Inmoblliana Semn Inmob.banc 99.99 Fomento Inmob.de Tam 
Inmuebles de Occidente Inmob.banc 99.99 Inmobiliaria bajel 
Inmuebles de Banamex Inmob.banc 99.99 Banco Longona 
¡omobilian8 BanCfecer lnmob.banc 99.99 Inmob. del Noroeste 
Dirección Profesional Servicios 99.98 Inmoblllaria Jaysour 
Inmobiliana Simsa Inmob banc 9998 AClbanco Guada!ajara 
Inmoblliana Finosa Inmob.banc 9998 Provincial Inmobiliana 
Industria Papelera Nac ServicIos 99.97 Unibanco 
Banco Panamencano Baneare 99.97 Htdalgo 2200 
Inmobiliaria Sra Inmob.banc 99.97 Ban. Capit de Monterrey 
Inmobiliaria Innova Inmob.banc 99.97 Eurest 
Mercantil del Golfo Inmob.banc 99.96 Inmob.Merc.de Chlhuah 
Inmobiliaria Crenomex Inmob.banc 99.95 Inmobiliaria AB 
Inmobiliana 8anpaís Inmob.banc 9994 Promoción y Operací6n 
Inmobiliaria Banversa Inmob.banc 9990 Inmob. Sofimex MéXICO 
Inmobiliana Latino Inmob banc 9989 Inmuebles acacionales 
Inmobiliaria Banref Inmob banc 99.89 Cent.de Inf. y Cobranza 
EdificIos Regionales Inmob.banc 9987 Servo Panam.de Protec. 
Inmobiliana Credlmex \nmob.banc 99.84 Probanca Norte 
Inmuebles Bancorey Inmob.banc 99.84 Seguridad Impresa 

* Por razones de importanc18 se ornrten a todas las empresas cuya palttcipaClÓl"l t!S menor a e 50% 
Fuente Comercio &:tenor, Vol 34,!lO. 4, México abnl1934, p. 334. 

Actividad 

lnmob.banc 
Banca y créd 

Inmob.banc 
Inmoblltana 
Inmob.banc 
Inmob.banc 
Inmob.banc 

Banca y créd. 
Servicios 

Inmob.banc 
Servlvios 
Servicios 

Banca y créd. 
Inmob.banc 
Inmob.banc 

Banca y créd. 
Inmob.banc 
Inmob banc 

Banca y créd 
Inmob banc 

Banca y créd 
Inmob banc 

Banca y créd 
ServiCIOS 

Inmob banc 
lnmob banc 

Servicios 
Inmob banc 

ServiCIOS 
ServiCIOS 
Servicios 

Banca y créd, 
SerVicios 

%' 

99.83 
99.82 

I 99.81 
99.76 
99.75 
99.73 
99.70 
99.48 
99.00 
98.12 
97.97 
96.87 
96.68 
94.89 
89.99 
88.26 
85.00 
84.99 
81.98 
80.00 
79.70 
78.48 
75.42 
74.07 
67.55 
6687 
6672 
5999 
5832 
5800 
55.66 
53,16 
49.99 
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El resultado del proceso de la venta de los acthlos no bancaños, de la banca 
nacionalizada, fue solo un cambio dentro de la estructura de la propiedad de los GCF, según 
estimaciones de la revista Expans;6n, más de 200 mil millones de pesos cambiaron de manos 
durante 34 meses después de la nacionalización de la banca, tan sólo por la indemnización a 
los antiguos accionistas bancarios, y por las venta de acciones de las empresas que 
pertenecían a los bancos privados; "sin embargo, casi nada de estas millonarias operaciones 
se reflejo como un cambio real en la estructura productiva del país." 37 

d) La creación del Ficorca. 

En abril de 1983 se creó el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios 
(Ficorca) con el objetivo de proteger a las empresas endeudadas en dólares de futuras 
devaluaciones, esta medida "estaba encaminada a proteger el proceso de reproducción de 
capital de las mayores empresas del país que se encomraban en peiigro debido a su deuda 
externa . ..38 • 

Este programa consistía en un extraordinario subsidio financiero a los grandes 
consorcios empresariales del país ya que sus deudas en moneda extranjera eran sustituidas 
por su equivalencia en pesos al momento de la contratación con el fideicomiso. Las empresas 
recibieron prestamos en pesos con los cuales adquirieron dólares al tipo de cambio del 
momento y los depositaron en Ficarca. que se encargaba de realizar el pago a los acreedores 
extranjeros. Los créditos en pesos se concedieron con plazos de vencimiento de ocho a diez 
años y con cuatro a cinco de gracia (sin obligación de pago al capital). Lo anterior permitió a 
los grupos contar con excedentes financieros extraordinarios que, al no destinarse al pago de 
deuda y escasamente a la inversión fija, los colocaron en el mercado de valores con un 
rendimiento mayor. Se calculaba que por cada peso de utilidad propia de las operaciones 
nonnales de alguno de estos grupos, obtienen 1.14 pesos de utilidad financiera.39 

~7 Ib{d., pp 26-32 
~ Ver a Cartos Morera • Las grupos de capital finanaero en MéXICO y fas • op crt, P SJ 
39 Ibld., pp. 50 Y 51 
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2.4 Desarrollo de los intermediarios financieros 

En los años ochenta se aceleró las tendencias a la liberalización, apertura y 
desregulación de los mercados, acompañados por la reducción de la intervención del Estado 
en la participación en la economía. 

Las economías nacionales experimentan un creciente proceso de globalización 
económica, en la cual la producción, el comercio, las inversiones y los flujos financieros se 
realizan de manera global, es decir. tos procesos económicos rebasan el marco nacional y 
abrazan al mundo entero, g/abalizando las relaciones del sistema capitalista.40 

Esta globalización del sistema capitalista es un proceso dinámico y un resultado 
histórico de internacionalización del capital en función del proceso cíclico del capital 
a:íneíO. pmductivo y mercancias. 

Dentro de este proceso se identifican las siguientes etapas:41 a) La etapa competitiva 
del capitalismo, que se extiende desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del 
siglo XX, b) La etapa del imperialismo clásico, desde 1880 hasta antes de la Primera Guerra 
Mundial, e) La etapa del capitalismo contemporáneo, que se extiende hasta la crisis mundial 
de inicios de la década de los ochenta y d) La etapa que se extiende desde la crisis financiera 
de 1982 hasta finales de los años noventa. 

La glObalización económica desencadena un ciclo de reproducción mundial, por 
primera vez en la historia del capita/ísmo, fundado en la ley del valor, que mundializa las 
variables económicas: costos y precios de producción, contenidos y formación de la plusvalía, 
tasas de ganancia, salarios, ciclos de producción y reproducción del capital dinero, productivo, 
mercancías; estándares universales de calidad de los procesos y los productos, fonnación de 
tasas de productividad y competitividad, enúe otros. 

La globalización abarca también al sector financiero, con la liberalización, 
desregulación y apertura de los instrumentos, productos e intennediarios financieros, 
modificando los sistemas financieros nacionales de manera radical, logrando: 

1) Desregulacíón de las tasas de interés, tipo de cambio, flujo de capital; 
2) Se ha simplificado los controles de crédito, de inversión y de depóSitos obligatorios; 
3) Se han incrementado y diversificado el número de intermediarios financieros tendientes a 
crear una banca universal; 
4) Se han mUltiplicado el número de instrumentos financieros con reglas mímmas o 
inexistentes.42 

Lo que a provocado cambios en las normas de financiamiento institucional, el 
desarrollo de un proceso dinámico de innovaciones y [a exPansión del volumen y el área 
geográfica de las operaciones financieras.43 

40 Para la génesis de la globalizaciÓfl Y su significado en la hIStoria del capltarlSfTlO, Véase a Alejandro Dabat. MLa 
{jobaIización en perspectiva hist6lica~ En ~La sociedad Mexicana Frente al Tercer Milenio", Ed Porrua, Coordinación de 
humarudades-UNAM, México 1999, pp. 57-79. 
4' Sotelo, Valencia Adrián. "Globakzación y orecariedad de! trabalO en MéxIco". Ed. El Caballito, México 1999, P Z3 
~"2 Correa, Eugenia "Regulación y desrsguladÓll bancanas. Tendencías a una nueva regulaci6n en Jos noventa' En 
GuMrrez, Pérez AntoniO (coordlllador). "TransicioneS Financieras y TLC· Canadá México y Estados Unidos" Ed. Planeta, 
UAM, UNAM, México 1994, P 219 
4~ Mendoza, Plchardo GabrieL "¡.a banca comercial y la banca de Inversión en México y en Estados Unidos ventaJaS 
comparatMs: 1989-1007' TesIS de Maestrfa, Facultad de Economfa, México 19S3, p.l1. 
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El desarrollo de un proceso dinámico de innovaciones sea logrado gracias a la 
revolución en la microelectrónica y en las telecomunicaciones, que afectó a las actividades 
financieras en varíos sentidos, por un lado, con su uso abrió las opciones a la especulación 
financiera, a la ¡nfenneción previligíada y a la manipulación de precios y por el otro, la mayoría 
de los nuevos productos financieros y de la fmma de transacciones no son pensables sin las 
SOfisticados mecanismos actuales de transmisión y procesamiento. La nueva tecnología de los 
sistemas de comunicación ha aumentado la integración de los mercados del mundo. 

Este avance tecnotógico ha producido cambios estructurales al acortar tiempo y 
espacio en que ocurren los procesos financieros, generando la posibilidad de realizar 
operaciones simultaneas entre diferentes mercados sin enfrentar barreras de tiempo y espacio. 

Los cambios en las estructuras de los sistemas bursátHes y financieros van 
acompañados de la creación de nuevas formas de operación, lo que implica innovación en los 
instrumentos y mecanismos de operación. Los nuevos productos financieros buscan ofrecer 
mayores rendimientos y seguridad ante las variaciones de precies, tasas de interés 'f !es tipos 
de cambio. 

los productos derivados A4 son Jos instrumentos que cumplen con las características de 
protección contra la volatílídad de los mercados financieros. Los productos derivados más 
comunes son los futuros, las opciones y los swaps. Los futuros son instrumentos que reflejan 
un acuerdo entre dos participantes para comprar o vender un activo en una fecha futura y a un 
precio determinado, el cual constituye su única variable. Mientras que las opciones otorgan al 
tenedor el derecho pero no la obligación de comprar (call optíon) o vender (pul option), un 
instrumento dentro de cierto plazo y precio. Finalmente los swaps son acuerdos entre dos 
participantes para intercambiar flujos de dinero en fechas futuras especificas derivadOS de \a 
aplicación de una fórmula sobre tasas de interés o tipo de cambio. 

También se crearon nuevas formas de crédito donde la emisión directa de títulos de 
deuda a través de intermediarios financieros se convertía en un nuevo instrumento para et 
financiamiento, dejando atrás al tradicional crédito, ~Ios grandes demandantes privados de 
recursos financieros (corporaciones), pueden obtener productos más cercanos a sus 
necesidades en cuanto a plazo, monto, tasa de interés, como el papel comercial...45 

Pero no sólo los particulares buscaban financiamiento a través del mercado de 
capitales de carácter no bancario, sino, los gobiernos vieron en esta forma la manera ideal de 
financiar los déficit fiscales crecientes mediante la venta de bonos gubernamentales, ]pe se 
constituyeron en el mecanismo privilegiado internacionalmente de la política monetaria. 

Junto a la pérdida relativa de la influencia de la banca comercial y la introducción de 
nuevos productos financieros o la innovación de los ya existentes, se da una creciente 
competencia financiera, lo que lleva a la vinculación o fusión de varios intermediarios 
financieros bajo una sola institución y a la centralización de los selVicios financieros. 

Los aspectos descrftos aceleraron el crecimiento de las transacciones financlera, por 
encIma de la economia real, "las transacciones internacionales de activos financieros, 
representaban menos del 10% del PIB en Japón, Estados Unidos y Alemania en 1980. A 
principios de los años noventa, suponía ya el 80% del PIB en Japón, el 135% en los Estados 
Unidos y e1170% en Alemania:,47 

« Los productos denvados son aquellos en donde su valor depende del valor de uno o vanos instrumentos básicos: accl6n, 
bono, tasa de Interés, bpo de cambio, de loS Indices bursátiles, etc. 
4!; Ver a GabneJ Meodoza, "La banca comemaly .~ op cit., P 16 
4(l Ibld., ? ~ 7 
47 Bustekl, Pablo "La crisis financiera y productiva en Asia OnentaJ (1997+1999): Un análiSiS crftJco" En Diego Guerrero 
(editor). "Mactoeconomfa y cnsis ... " op. crt, P 214. 



29 

Dentro de este contexto internacional, el gObierno de Miguel de Madrid Hurtado 
rntroduciría cambios que respondieran a la tendencia mundial, pero a su vez a las necesidades 
locales. En los años ochenta ..cómo lo señalamos más arr'iba- se observa un crecimiento de los 
mercados de valores y de los derivados, debido principalmente a las nuevas operaciones de 
los sistemas financieros; que implican la sustitución del financiamiento con títulos que son más 
volátiles y más de corto plazo. 

El gobierno de Miguel de la Madrtd Hurtado aprobó una nueva legislación bancaria que 
reflejaba un nuevo pacto con los GCF y respondía a su vez a las tendencias mundiales de los 
mercados financieros, en el se establecía que las actividades bancarias serán exclusivas del 
Estado y que la intennediación financiera no bancaria quedaría en manos del sector privado.48 

Ei Estado aparecía así como el principal promotor del mercado de valores. 

Al devotver las aseguradoras, afianzadoras, almacenadoras, arrendadoras, sociedades 
de inversión y casas de bolsas a los ex~banqueros y modificar el marco jurídico en el cual 
dichas instituciones se desenvolvían, el Estado busco convertir a !os intermediarios financieros 
en la punta de lanza de {a nueva actividad financiera del sector 'privado, teniendo la 
responsabilidad de operar en el mercado de capítales como modalidad principal para el 
financiamiento a la acumulación de capital. 

La creación de un mercado de capitales de carácter no bancario seria el nuevo espacio 
que ocuparían los inversionistas privadOS en sector financiero national,49 espatio que 
quedaba reservado exclusivamente para ellos. Antes de la nacionalización cuatro casas de 
bolsa: Inverlat, Operadora de Balsa, Inversora Bursátil y Acciones y Valores de México, 
controlaban el 42% de las acciones negociadas en la bolsa, para marzo de 1986 controlaban el 
65.4%.50 

La concentración del me;-cado büiSátil se reducía sóio a algunos inversionistas, por 
ejemplo, existían 76 mil 760 inversionistas en fondos de inversión, la casa de bolsa Inverlat 
posefa recursos por 703 mil millones de pesos correspondientes a s610 93 inversionistas; 
míentras que Inverlat, Banamex, Acciones y Valores y Casa de Bolsa Cremi, teniendo el 10% 
de los accionistas, controlaban el 50% de los recursos totales de dichas fondos. 51 

En los tres primeros años de nacionalizada la banca, sus antiguos dueños se 
refugiaron en un negocio que les genero una rentabilidad del 300%, de 1982 a 1985 las 
utílidades de las casas de bolsa registraron dicho incremento al pasar de 1.7 a 7.1 millones de 
pesos; Jo que significaba que las utilidades de las casas de bolsa como proporción de las 
utilidades de la banca pública se incrementaron del 2% al 10%; lo gue los convertía en fuertes 
competidores de las recientes sociedades nacionales de crédito,52 por los altos rendimientos 
que ofrecían. Las casas de bolsas captaron a diciembre de 1985, 2.3 billones de pesos lo que 
representaba casi la cuarta parte de lo captado por la banca pública, que en esa misma fecha 

4e 8 12 de l'loViembfe de 1934, Miguel de la Maónd, presenta al Congreso de la Unión inicratívas de cuatro nuevas leyes: 1) 
Orgánica del Banco de Méxtco, 2) ReglamentaJia del SeMcio PúblicO de Banca y Crédrto, 3) General de Organizaciones Y 
ActivIdades AUXiliares de Crédito; y 4) de Sociedades de Inversión, Tambrén propuso importantes modiflCaClO!leS a las 
1eyeS_ 1) General de Instituciones de SegUrM, 2) Federal de lMtituciones de Finan;taS, y 3) da! Mercado de Valores. Con 
esta nueva legislación se busco restablecer la participación del capital privado en el sistema financiero. Ver a Constanzo de 
la Vega 'la desnacianaJización .. op. cit., p.49 
4S Algunos ejemploS de estos InvetSionistas son: Agustln F. Legorreta, exprop¡etaliQ de Banamex y dueI'lo de la Casa de 
Bolsa !nverIat, Alberto BaJ1leres, antiguo propietano de Banca Creml y duetm de la casa de Bolsa Creml; Adrián Sada, 
fuerte accionISta de Banca Serfin y accionista de Operadora de BolSa; EIoy Vallina, antiguo gran acciomsta de MultlbanCo 
Comermex y hoy Im¡xlrtante accionista de Comercial Casa de Bolsa Y Caries Abedrop Dávila, quien era presidente de la 
Asociación de Banqueros de México duranfe la nacionallzaci6n de la banca Y actualmente aparece como fuerte acctonista de 
Comercial Casa de Bolsa Fimsa IbId., p 49 
50 Ver a Carlos Morera qEl capitaúsmo finanCIero en , .. " op. crt, P 46 
51 QUIntana, lópez Enrique. • La crisis financiera y el mercado de valores" En lechuga, Jesús et. al "Estancamiento 
~6miC() y crisis so:::ial en México: 1983-1938". UAM-A, Méxioo 1009, p. 335 

Múglca, R. Sergio et. al "Las casas de bolsa antes y después de la nacionaJízaC/ón de la banca". 81 AnáliSIS Económico 
DCSH-UAM, Vol 11 juilo-dfciembre de 1987, p.81. 
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ascendía a 9.8 billones de pesos, en 1986 la captación de las casas de bolsa se duplicó 
mientras que la de la banca se redujo.53 (ver cuadro no. 6) 

CUADRO No. 6 

casas de Bolsa y Banca Comercial 
Utilidad del Ejercicio 1980-1985· 

Banca 

1 

Casas de I 
Mo ComerCla! Bolsa I (2)! (1) 

(1) (2) (%) 

1980 68.760 1.715 2 
1981 76.n6 1689 2 
1982 51:.545 1582 3 
1Q83 44.010 4525 10 
1984 67.180 2548 4 
1985 73.761 7.083 10 

1980-1985 382 032 19.142 5 
1980-1982 197081 4.986 3 
1983-1985 184951 14.156 8 

* Monto en miles de pesos constantes las CIfras fueron deflactadas utilizando el IndlCe Nacional de PrectOS al Consumidor 
del Banco de MéXICO (a~ base 1978=100) 
Fuente BoIetIn Mensual de la Comtstón NaCIonal de Bancana y de Seguros y Balance General de las Casas de Bolsa, 
vanos números. 
Citado de" SergIO Múgica R et al LBS casas de Bolsa ames y .. ~ op. cit., p.89. 

A los antiguos ex-banqueros no soto les devolvió las 63 instituciones finanCieras no 
bancarias pertenecientes a la banca nacionalizada y se modificó la legislación financiera y del 
mercado valores para impulsar el mercado de capitales creando en los hechos una ~banca 
paralela", sino además, el Estado les brindó el instrumentos financieros con el cual las casas 
de bolsa obtendríanJrandes ingresos y utilidades: Los Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES) ,que fueron creados desde 1978, pero alcanzo un auge después de 
1982, en ese año existían 1.7 billones de pesos en circulación, para 1988 eran ya 836.5 
billones de pesos, lo que representó un incremento de 1166% en términos reales del monto en 
circulación de Cetes, en tan sólo seis años. 55 

En términos de negociaciones financieras (compra-venta) realizadas en el mercado 
bursátil los Cetes también ocuparon un papel importante, de 1980 a 1985 el 96% del total de 
las o~raciones bursátiles lo ocuparon los Cetes, tan sólo en 1985 el 77% correspondIó a 
éstos. 56 (ver cuadro no. 7) 

s; Ver a Jorge Basave. "Los grupos de capitaL' op clt, P 103. 
~ Los Cetes representaron para el Estado "papel comerciar para finanCiar el déficit público, de los 65 2 billones de pesos 
COloCados a tra\'és del rnercaQQ de valores por medIO de Caes, de 1964l!o 1986, 52 9 btI\ones fueron captados por el 
gobierno federal, suma que represento el 70% del total Ver a EjC<l, Guillenno et. al. ~Mercado de ya!ores cñsis y nuevos 
CircUitos financieros en México 1970-1g:;()". Ed. UAM-A DCSH, Méxtco 1991, P 102. 
55 Vera Carlos Morera. ~Bcapitafísmo ñnancieroenw~op. cit., p. 117. 
51> VfYi a Sergio MúglCa et. al. M las casas de bolsa antes y ...• cp. c(Í., p g;). 
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CUADRO No. 7 

Casas de Bolsa Estructura Porcentual por Emisión, 1980-1985 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

I.Valores Gubernamentales 83 87 79 88 93 80 
CETES 79 

I 
86 I 75 I 85 89 77 

Pclrobonos 4 1 4 2 2 3 
BIB'S O 

1 

O 

1 

O 

1 

1 2 O 

11. Valores Privados 17 13 21 12 7 20 
Aceptaciones bancarias Ü O O O 2 13 
Obligaciones 1 O O 1 1 1 
Papel comercial O 4 19 9 2 2 
Acciones 16 9 2 2 2 4 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente Anuano Financiero y Bursátil Vanos números, Bolsa MelOcana de Valores_ Memona de Labores de la CoInrSSón 
Nacional de Valores 1983-1985. 
Crtadode: MúglCa sergioet. al. '"Las casas de bolsa antes y .. 'op_ cit., P 95. 

Con la deuda interna contraída por el gobíemo a través del "papel comercial" de los 
Cetes éste profundizaba su dependencia con el Capital Financiero, para noviembre de 1985 
había 2.5 billones de pesos en circulación por medio de Cetes, de los cuales 50% 
aproximadamente, estaban en poder de "empresas y part¡culares~, esto significaba que la 
mitad de los 1.3 billones de pesos de intereses pagados durante ese año fue recibido por ese 
sectOr.57 Para 1989 el sector privado poseía el 62% de la deuda interna del gobierno federal. 

Las condiciones generadas por el Estado para el auge de! mercado bUrsátíl, 
pennitieron Que este sector generara grandes ganancias, la utilidad bruta del conjunto de las 
26 casas de bolsa al 30 de septiembre de 1986 ascendió a 37,250 millones de pesos, Que 
representaban un incremento del 193% respecto a lo logrado en el año anterior. 

Durante este periodo mientras el conjunto de la economía se encontraba 
prácticamente estancada ninguna casa de bolsa presentó pérdidas, por ejemplo, en el mes de 
octubre de 1986, Inverlat obtuvo 1,089 millones de pesos de utilidad; Operadora logró 1,083 
millones, y Probursa 448 millones. "En sólo nueve meses de 1986, las casas de bolsa 
incrementaron la utilidad del ejercicio con respecto a 1985, en 25 mil millones de pesos . ..58 

El auge de las casas de bolsa 1as convirtió en instituciones financieras estratégicas en 
el contexto de un mercado de valores en plena expansión, "el número de acciones operado en 
la Bolsa Mexicana de Valores, pasó de 1,200 millones de pesos en 1983 a 33,210 millones en 
1986. En términos de valor, éste se incremento a 134 mil millones de viejos pesos en 1983 a 
23.02 billones en 1987. El índice de precios y cotizaciones creció en 156 veces, al aumentar 

51 DIVersos analistas senalaban que un poco más del 50% de los Cetes en circulación para esas fechas los poselan entre 
20 y3J personas f1sicaso morales. Ver a Jorge Basave • Los grupos de capitaL·op. crt, pp. 144y 145. 
56 Vera GUIllermo Ejea, et al • Mercado de valores.·op cit. ,p. 103 
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de 676.4 puntos en 1982 a 105,669.9 puntos en 1987."59 Pero a finales de 1987, la Bolsa de 
Valores perdió 76,63% de su valor. 

2.5 Reestructuración de los Grupos de capital Financiero 

A partir de 1983 las casas de bolsa tendrían un nuevo papel60 en la reestructuración de los 
GCF: 

a) Nueva estructura de propiedad: El desarrolio de los intermediarios financieros ie permitió 
a los grupos formar piramidaciones en base al control de empresas que cotizan en la bolsa, ya 
que, los principales accionistas de las instituciones financieras son a la vez accionistas de 
congiomerados empresañaies o en aigunos casos de compañías aseguradoras, afianzadoras y 
sociedades de inversión. 

b) Operaciones de intermedíación financiera: El Estado alentó el desarrollo de un mercado 
de capnales paralelo al de la banca nacionalizada, bnndó todas las facilidades para su 
desarrolla y consolidación; lo cual permitió a la intermedíación financiera competir 
ventajosamente con la banca en el proceso de centralización de capital dineraño y 
especulativo que le garantizó a las casas de bolsa altas tasas de ganancia financiera. 

e) Reducción de costos en Jos circuitos financieros: La ganancia derivada de la compra
venta de acciones por medio de la bolsa esta exenta de pagar impuestos, lo anterior le 
permitió a los grupos reducir costos en su proceso de reproducción de capital. 

las casas de bolsa pasaron a ser el instrumento principal de centralización y 
redistribución del capital y el núcleo de la articulación de la propiedad oligárquica,51 a través 
de ellas se realizaron nuevas alianzas de capitales de origen bancario, industrial y comercial; 
algunos capitalistas compraron casas de bolsa bancarias o se asociaron en la creación de 
nuevas casas de bolsa o en casas de balSa no bancarias ya existentes.62 

Del total de las casas de bolsa no bancarias, cuatro encabezaron el proceso de 
crecimiento bursátil de 1983 a 1987: Invertat, Operadora de Bolsa, Inbursa y Accival, las 
cuales desempeñaron un papel importante en la recomposición de la propiedad accionaría de 
los GCF; éste proceso se caracterizo por conjugar la permanencia y reagrupación de la 
oligarquía, pero también por la incorporación de nuevos integrantes de origen financiero no 
bancario e industrial. 

la mayoña de los grandes accíonistas originales pennanecieron€3 y todos aquellos 
que en el periodo anterior no formaron parte de un núcleo bancario-industrial pasaron a 
sumarse al nuevo núcleo financiero integrado a partir de las casas de bolsa. Algunas de estas 
nuevas articulaciones a partir de las casas de bolsa fueron las siguientes: 

1) Casa de Bolsa Cremi (antes de Banca Cremi): fue recuperada por la familia Bailleres que 
controlan a Banca Cremi. 

51) Guillen, R. Arturo .• MéxJ.co hacia el 51910 xx . CnslS y modelo l'!COf1Ó!T!ico altematiyo". Ed. Plaza Váldes, UAM-I. México 
2000 P 613 
<lO Vera Carlos Morera. -Los grupos decapítal financiero en MéxIco y las. .. "op. clt, P 56 
61 Ver a Carlos Morera' B capital finanaero en . . - op CIt., P 82. 
62 Vera Jorge Basave .• Los grupos de capital.. 'op crt:, P 181 
es Con la excepcl6n de Esplnoza IgJesia quien fue el pnncipal acCIOniSta de Bancomer, al ser despIa2aóo no se agrupo en 
ese penado, otro caso fue el de Pablo Oeutz 
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2) FIMSA Casa de Bolsa (antes del Banco del Atlántico): fue recuperada por un grupo de 
accionistas que eran minoritarios en Banco del Atlántico. Bernardo QuIntana, que era 
accionista mayoritario en dicho banco, se separó de este grupo y se integró al grupo de la 
Casa de Bolsa Invenat. Los principales representantes de este grupo de acdonistas fueron 
Cartos Abedrop y familia, Hipólito Gerard y Lorenzo Servitje quien además era el principal 
accionista de Grupo Bimbo. 

3) Comercial Casa de Bolsa (antes de Banco Comermex): fue recuperada por Eloy Val/ina y 
familia, que controlaban el Banco Comermex y el Grupo Chihuahua. Otros accionistas de 
Celulosa de Chihuahua que se integraron fueron Nelly Urdal de Martínez y Guillermo Falomir, 
además de Luis Má!quez, exaccionista también de Comennex. 

4) Casa de Bolsa Inveriat (antes de Banamex): se produjo una nueva asociación de capitales 
de diverso origen que incluye a varios expropietarios de Banamex sin la participación de dos 
de los que figuraban como los principales accionistas de ese banco: Pablo Deutz y Segundo 
Guerrero. Entre ios principales representantes de la nueva asociación se encontraron: los 
hermanos Cossío Ariño (CelVeceria Moctezuma y Bancomer), Graciano Guichard (El Puerto 
de Uverpool), Pablo Aramburuzabala (Banamex y Cervecería Modelo), Valerrtín oíez Morodo 
(Banamex). Jorge Larrea (Alum¡nio, T.F. de México, y Cementos Anáhuac), Sandra López 
Benavides (Calzado canadá y Sidek), Antonio Gutiérrez Prieto (Grupo Gutsa), Miguel Alemán 
Velasco (Aluminio, Televisa, Minera México, T.F. de México y Celulosa de Chihuahua), 
Bernardo Quintana {ICA, Banco del Atlántico, ToHeca, Tremec y Ericsson}, Martín Guichard y 
familia (El Puerto de Liverpaol), Eugenio Clariond Garza (Banco Regional del Norte), Josefina 
Franco de Ballesteros y familia (Mexicana de Aviación), Agustín Legorreta (Banamex), Javier 
Bustos (Banamex), Rafaela de Arocena (Euzkadi y Moresa). Fusionó además a Fomento de 
Valores, casa de bolsa no bancaria. 

5) Casa de Bolsa México (antes Bancomer): la compró la familia Autrey Maza, que había sido 
accionista de 6anamex y lo era de Super Mercados SA. Destaca el hecho de que el había 
sido el principal dueño de Bancomer, Manuel Espinoza Iglesias, abandonó todo intento de 
volver en ese entonces a los negocios financieros y vendió su participación en varias empresas 
industriales a Carlos Slim. 

6) Casa de Bolsa Madraza: esta casa de bolsa no bancaria la adquirieron la familia De Garay, 
que era accionista de la Compañía Industrial de Orizaba, y la familia Mota. 

7) Operadora de Bolsa: en esta casa de bolsa no bancaria se asociaron, con el que era su 
principal accionista. Eduardo Legorreta, varios nuevos participantes de origen industrial entre 
los que destacan la familia Saba Rafful (Celenese Mexicana}, Antonio Madero Bracho (San 
Luis), Israel Brenner (plíana), Luis Prado Vieira (Super Mercados y DESC), Prudencia López 
(Condumex, DESC y Alean Aluminio), Jorge Sada (Wro), Alejandro Garza Lagüera (VISA) y 
Javier López del Bosque (Grupo Industrial de Saltillo y Banpaís). 

8) Casa de Bolsa Prime (antes del Banco Bancrecer): la compraron varios accionistas del 
grupo de Seguro La Provencial, destacan los hermanos Del Valle Talavera, con intereses 
también en la Compañía Industrial de Orizaba. 

9) Mexicana de Inversiones y Valores (antes Técnicas Bursátil): esta casa de bolsa no bancaria 
fue adquirida por una asociación de capitales en la que predomina los accionistas de Holding 
Fiasa, Isidoro Rodriguez, Jesús Alcántara y familia, Marta ROdríguez y la familia Qseguera. 

10) Acciones y Valores de México: quedÓ bajo control de Roberto Hemández y familia y de 
Alfredo Harp y familia. 

11) Probursa: quedó bajo control de José Madariaga y la familia Portilla Ibargüengoitia. 
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12) Inbursa: quedó bajo el control de Cartas SUm.64 

Un caso especial de centralización de capital es el de Carlos Slim, que a través de 
!nbuesa ampliarfa su poder. Desde 1985 comenzó a comprar empresas que eran de propiedad 
de los bancos nacionalizados, entre otras las que controlaba Espinoza Iglesia por medio de 
Bancomer. Anderson Clayton y Seguros de México Bancomer. En ese mismo año, adquiere 
Nacobre y compra por medio de esta empresa a Manufacturera Mexicana de Partes de 
Automóviles y a Indelta. 

Para 1989 le compra al Estado su participación en Química Fluor, Minera Lampazos y 
Minera Real de los Ángeles. durante este periodo fue consolidando la compra de acciones en 
otras empresas como Telmex, Samboms, La Tabacalera Mexicana, Loreto y Peña Pobre, 
Hu!era El Centenerio y Artes Gráficas Unidas. Más tarde, utilizando su GF !nbursa ampliaría su 
poder económico. (ver Diagrama no. 1) 

El efedo inmediato de !a reestructuración de los GCF a través de las casas de bolsa 
fue el de mantener la .centralización de capitales, en términos de familias que controlaba un 
GCF, de 23 de ellas, 18 mantuvieron el control de los grupos durante el periodo que va de 
1983-1987 Y sólo cuatro lo perdieron;65 mientras que la propiedad de las otras familias sólo 
sufrió modificaciones menores que no representaron cambios sustanciales, así, la oligarquía 
lograba durante este proceso mantener su permanencia y reagrupación con la integración de 
nuevos caprtalistas, recuperando su papel hegemónico 

La nacionalización de la banca no represento un cambio de timón de la política 
económica en términos "nacionalistas y populares', más aún, significo la continuación de un 
proceso de reestructuraron del capital que inicio a fines de la década de los sesenta, y que 
ahora inauguraba una nueva política económica del capitalismo en nuestro país: el 
neoliberalismo, 66 el cual en uno de sus ejes sostiene la desincorporación del aparato 
productivo estatal. '"La breve historia del neoliberalismo ha sido hasta hoy una historia de 
ptivatizaciones~, afirma Elvira Concheiro, la nacionalización bancaria ocurre dentro de la 
primera oleada del proceso desincorporación de empresas estatales realizada durante el 
gObierno de Miguel de la Madrid Hurtado; en el transcurso de 1982 a 1988 se realizaron 138 
procesos de liquidación, 102 extinciones, 63 fusiones, 23 transferencias y 116 privatizaciones. 

~ Vera Jorge Basave "Los grupos de capttal .. • op. CIt., pp. 181·18:3-
6'5 El 95.7% del capital de Parls Londres pasó a manos de Roberto Hemández y AlfredO Harp Hélu por medIO de ACCiva! El 
Grupo Syncro pasó de la famiha Levin PodbiIevich a la Ballesteros, a partIr de! 51% del caprtal. Fábtic8S de Papel Loreto y 
P~ Pobre, propiedad de la familía Lenz, fue adquirida por carlos Slím por conducto de Inbursa con el 79% del caprtaL La 
~ de la familia Arocena en el Grupo Moresa pasó a manos de Probursa con el 54% Ver a canos Morera • B capítal 
financiero en ... • 01'. cl'c, p. 134. 
se "El proyecto neoIlbe!al no es algo que se haya Irnpl'lMsado en \os últimos aoos sus bases teóncas Y orgamzabvas tienen 
su origen por lo menos hace cuarenta afias con Hayek: y Popper, quienes afirmaban que la raiz de la crisis capitalista se 
localizaba en el poder obrero que habla socavado /as bases de la acumu!aclón pnvaba con su presión parasitana para que el 
Estado aumentase cada vez más los gastos sociales". Ver a Anderson, Perry , "Balance del NeoliberaJísmo: lecciones para 
la izquierda" En Vientos del Sur. No. 6, MéXIco 1008 
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CAPITULO 111 

LA PRIVATIZACiÓN BANCARIA Y LA CONSOLIDACiÓN DE LOS GRUPOS 
DE CAPITAL FINANCIERO 

"Esta<:/o Obeso v.s Estado Esbelto" 

3.1. El Estado y su participación en actividades económícas y productivas del país. 
Antecedentes: 

la participación del Estado en la economía mexicana se remonta desde la época 
colonial. continúa después en la Independencia y es con la Constitución de 1917, que se 
sientan las bases para la expansión e intefVención estatal de manera permanente, a partir de 
entonces la participación del Estado en las actividades económicas y productivas del país seria 
una constante. 

Así, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se crearon el Banco de México, la 
Comisión Nacional Bancaria, el Banco Nacional de Crédito Elidal y el Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras PÚblicas,1 con lo qué el Estado representaña un factor 
importante como promotor de la inversión. 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas la tendencia de la participación del Estado se 
amplia al crearse entidades de fomento nacional, Nacional Financiera y el Banco de Comercio 
Exterior y empresas públicas, la Compañía Exportadora e Importadora, la Productora e 
Importadora de Papel, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales y se 
nacionalizo la industria del petróleo; lo que le permitió al Estado impulsar, apoyar y fomentar el 
crecimiento de la industria, la agricultura y tos transportes. 

En los años cuarenta, el patrón de acumulación exigía la participación del Estado en la 
actividad productiva dentro de la industrialización vía sustitución de importaciones. El Estado 
aparece como el principal promotor de la industrialización, las empresas estatales representan 
una verdadera palanca de acumulación de capital 

"COmo introductora de nuevos productos, como suministradora de ínsumos básícos, 
como productora de bienes de capital, de bienes de consumo inmediato y duradero; y 
como generadora, distribuidora y cornercjalizadora de servicios básicos. Además, 
subsidiando a las empresas privadas con /Os bajos precios de los bienes y servicios 
creados por las empresas públicas. ,,2 

De esta manera el Estado se convirtió durante más de cuarenta años en el articulador 
del crecimiento económico a través de las empresas y organismos públiCOS, cuyas funciones 
eran el impulso al desarrollo industrial, la introducción de selVicios y productos nuevos e 
indispensables para la producción tanto del capital como de la fuerza de trabajo. 

1 Rueda, Peiro ~beI. "Cambio en la actívidad empresarial del Estado Mexicand' En ~Méx¡co pasado presente y futuro~ 
Ed. SlgIoXXl-UES, MéxIco 1936, Tomo 1, p. 129. 
2 ¡bid., p. 132. 
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Sí bien la participación del Estado en la economía existe desde mucho tiempo atrás, 
no es sino hasta la década de los setenta donde la participación fue de una manera más 
sistemática, aumentando el número de entidades de propiedad estatal de 419 en 1970 a 845 
en 1976 y a 1155 en 1982. (ver cuadro no. 1) 

CUADRO No.1 

Empresas Paraestatales, 1930-1982 

1 Afies No d. 
Empresas 

1930 12 
1940 57 
1950 158 
1960 259 
1970 491 
1976 845 
1982 1155 

Fuente. Banamex, examen de la SrttlaCIÓn económica de Méxíco, No 786, P 2CO 

Esta intervención en la actividad económica por parte del Estado la acompaña no sólo 
con ¡as empresas en su pocer, sino, con la utilización de por lo menos cinco instrumentos de 
política económica: 1) Polftica comercial, encaminada a proteger la planta productiva vía el 
incremento de las aranceles, 2) Política fiscal, dando facilidades a los empresarios reduciendo 
impuestos para buscar generar más inversión, 3) Política crediticia, con la creación de 
Nacional Financiera, cuya función era la de distlibuir créditos, blindando todas las facilidades 
posibles, 4) Política de gasto público, orientada a la creación de infraestructura, vías de 
comunicación y obras de irrigación, y 5} Política social, mediante la promulgación de leyes 
laborales, agrarias y sobre la educación, salud y servicios básicos; encaminadas a regular el 
mercado de trabajo y la producción de la mano de obra. Lo anterior generó las condiciones 
para el ~Milagro MexíCano", con un crecimiento del PIB a una tasa media anual de\ 6.4%, en 
términos reales durante más de cuarenta años. 3 

El crecimiento del aparato estatal dentro de este peliodo obedece por lo menos a 
cuatro orígenes: 

61) Algunas fueron deliberadamente elegidos como sectores estratégicos que tenían 
que estar bajo fa propiedad del Estado con el objeto de asegurarse que se realizaran 
las inversiones y la elaboración de insumas esenciales para la industrialización (!el 
país. (pe/I6/eo y elecúiciáad), 2) otras empresas pOMcas fueron creadas a partir del 
rescate de empresas privadas, con el objeto de garantiZar las fuentes de trabajo y 
suministro de productos o servicios y, 3) Otro grupo de organismos públicos fueron 
creados en los setenta como parte de una polftica intervencionista y populista que 
trataba de resolver todos los problemas a través de la ampliación del aparato público 
(fideicomisos) . .ti 

3 SituacIÓn que coincide con la generada en el mundo, a la que se le conoce como la "época de oroP del capitalismo, 
4 QUintana, Enrique MLos mtos de la pnvatiZaCl6n" En Este Pars, no. 9 d"lClembre de 1931, p.5. 
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De tat suerte que el Estado tenia bajo su poder a industrias de "punta~ que contribuían 
a impulsar el desarrollo y crecimiento económico, pero también era dueño de empresas que 110 
representaban un papel importante para dicha función, pero si una carga para la sociedad. 

La participación del Estado en la actividad económica -vía la propiedad de empresas.. 
culmina en 1982 con la nacionalización de la banca, medida que tomó el gobierno de José 
López Portillo (JLP) para hacer frente a las oblígaciones con el capital internacional: con la 
nacionalización de la banca también comienza la desincorporación de empresas paraestatales. 

En el último informe de JLP destacaba el papel estratégico de las empresas públicas 
dentro de la actividad económica nacional, ya que entre 1980 y 1981 estas empresas 
~corrtlibuyeron con el 30% de les lngieSOS tlibutarios dei Gobierno Federal, con el 70% de !a 
exportación de mercancías y con el 19% de la fonnación bruta de capital, además de que 
dieron ocupación a cerca de 475 mil trabaiadores,5 a pesar de e\lo su venta estaba ya 
anunciaba. 

La venta de las empresas estatales no significa que el Estado se retire completamente 
de la esfera económica, su papel dentro del crecimiento económico sólo ha cambiado, éste 
continua realizando funciones de regulación económica. 

3.2 Las polmeas de Privatización como apertura de nuevos espacios para la 
acumulación del capital 

3.2.1 Politicas de Privatización en el mundo 

las políticas privatlzadoras en el mundo fueron inauguradas a finales de la década de 
los setenta en Inglaterra y que junto con el proceso de desregulactón económica en EstadOS 
Unidos se convertirían en procesos importantes en la reestructuración capitalista. Margaret 
Thatcher en 1979 y Ronald Reagan en 1980 impulsaron estas políticas "como un elemento 
clave para la liberalización económica y refonna del EstadoD 

6, para algunos con estas políticas 

~Se trataba de dar respuesta a los excesos estatistas ante la fuerza de la mejor 
aSignación <le los recursos económicos por los agentes que operan en mercados 
líbres; el mantenimiento de las empresas públicas implica un uso inadecuado de loS 
fondos públicOs que no se traducían en bienestar para fa población ( ... ) los nuevoS 
tiempos obfigan a los países a realizar cambios drásticos para crecer en tonna no 
artificial y con eficiencia (. .. ) los nuevos términos de la competencia implican 
inversiones, riesgos y finalmente eñciencia que s610 el capital, fos empresarios, 
pueden soportar y aportar. ,,7 

Para este enfoque se trataba de corregir un eITor por efecto de los nuevos tiempos. 
"producto del avance tecnológico, de las nuevas condiciones de la competencia, de la 
integración creciente entre las economías, D 8 así la existencia del sector productivo estatal se 

5 Ver a Isabel Rueda Pero "'Gambíos en la actMdad .' op cit, p. 131 
6 lnostroza, Femández Luis ·PrTvatlZ3ClOOeS meqatenc1eDclaS y empresas PÚblicas". UAM-A, México 1997, P 239 
7 Vidal, Gregono. "Aménca Latina. flujos internacionales de caprtal y procesos de pnvatizaciones", En Levy, Or1ik Noemf 
(compiladorn) "Desorden!TlO!1etartO mundial y su Impacto en el sIStema financiero me!C!cano". ENEP-Acatlán UNAM 1998. 
p.l28. 

Ibld, p.'29 



38 

reduce a un "error", su historia, los confhctos sociales y el cambio en la correlación de fuerzas 
entre los grupos sociales son hechos Que nunca existieron ni forman parte en la explicación de 
la existencia y desarrollo de las empresas públicas. 

Esta política se implementó haCia la primera mitad de la década de tos ochenta en 
Europa Occidental y se generalizo a nivel mundial en la segunda mitad de ésta década y toda 
la de los noventa; abarcando a AmélÍca Latina y los países de Europa del Este. 

Para octubre de 1987 el gobierno de Thatcher, pionero en esta política, había 
privatizado 22 empresas y recaudado por ese concepto 17,000 millones de libras, abarcando la 
venta del transporte, la energía, las comunicaciones, el sector automotriz y aeronáutico; 
grandes monopolios pasaban de estatales a privados, ei sector competitivo dé ese país 
quedaba en manos empresariales, esa seria la lógica que se impondóa en los procesos de 
privatización en el mundo. 

Durante el periodo de 1988 a 19929
, Inglaterra había obtenido por la venta de las 

empresas-públicas 44, 435 millones de dólares, mientras que Alemania 27, 335 millones y 
Japón, en una sola operación en 1988, recibió 22, 860 millones. Para 1996 el monto total 
alcanzado por privatizaciones en el área de los países de la OeDE fue de 68.3 miles de 
millones de dólares. 

Los resultados en algunos países de Europa del Este1Q producto de este mismo 
proceso, dentro del mismo periodo, serian los siguientes: Checoslovaquia vendió más de 15 
mil pequeñas empresas, en Polonia se privatizaron 60 mil pequeñas unidades, en Hungría la 
participación del Estado en la economía se redujo en 50%. En Rumania, el parlamento aprobó 
en 1992 la creación de cinco fondos de propiedad privada e inició la venta de 23 empresas. De 
acuerdo con los datos oficiales en Ucrania Se privatizaron más de 50,000 tiendas, comercios y 
empresas, que representaban e! 90010 de todos los establecimientos a finales de 1999.11 

Para el caso de América Latina, hasta el afio de 1992, 16 países representativos de las 
tres cuartas partes de la región habían privatizado alrededor de 335 empresas del sector 
público, obteniendo 50 mil 325 mmanes de dólares, cantidad que equivalía al 1ZOk del saldo 
total de Su deuda externa tanto pública como privada para ese año. (ver cuadro no. 2) 

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

UAmérica Latina ha sido líder en el esfuerzo de privatizací6n del mundo en desarrollo; 
su sector púbflCO obtuvo ingresos por un valor de 59, 000 millones de dólares como 
consecuencia de la venta de 694 empresas durante el periodo 1990-1994, 
equivafentes a más de la mitad de los 104,000 millones de dólares obtenidos por ese 
concepto por todos los países en desanvllo." 12 

La lista de espera para la venta de empresas públicas en los países de América Latina 
abarca desde las pesqueras en Perú, fundidoras en BolNia, fabocas de aviones en Brasil, 
empresas de servicios en Argentina. 

9 los siguientes datos fueron obten!dos de B Fm8nciero, los dlas e de abri! 'J 9 de diCiembre de. 1993 .. 
10 La pnvatizacI6n de empresas estatales de las anttguas repúblicas soviéticas, se enfrento a vanos problemaS, uno de eHos 
era el de crear uno de los pilares de la econornla de mercado' la propiedad pnvada. Para analizar un caso concreto de ésta 
transición puede consultarse a SidorenkO, Tatiana. "Pl'IVoáZaaón de empresas estatales en Ucrania' resultados y 
problemas". En Momento EconómJco, nOmero 111, septiembre-oC!llbre del 2COO, UNAM-UES, pp 3342. 
l' \bid, p. 37. 
12 Ver BtD (1696), proceso económicO y social en América l-8Cna, Informe 1996. Banco lnteramencano de Desarrollo, 
Washll1ton. Cdado por Gregocio V!daI. "América Latina, /lujos . . ~op. cit ,p 128 
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Cuadro No. 2 

Empresas Privatizadas en América Latina, 1992 

Empresas 
País Privatizadas Ingresos" %de\ total 

Argentina 32 8655 171 
Bo!lv¡a 6 22.6 044 
Brasil 18 4,046.4 8.04 
Chile 9 4281 0.85 
Colombia 3 2,9659 592 
Costa Rica 4 18 O 003 
}..Ionduras 28 2.426. i 484 
México 200 21,427.2 42.57 
Panamá 4 5858 1.16 
Perú 11 2610 052 
Puerto Rico 2 3509 070 
Venezuela 11 16,728.1 3338 

TOTAL 32S 50,325.6 100.00 

* Cifras en mUlones de dólares 
Fuente. ElabOraCión con datos del Banco Mundial, Latin Financie y la Comisión EconómICa para Arnénca latina 
Cltado de: El Fman;;;{ero, a ¡;le abíll de ¡00;3 

La mayoría de países ofrece empresas de agua potable, electricidad y gas, refinerías, 
textiles, hoteles, bancos, agroindustrias, telefonía y telecomunicaciones. El aparato Estatal de 
cada país aparece en la sección de remates del aviso oportuno: "AAA. Se venden empresas 
en buen estado. Precio a tratar. Se dan facilidades". Papeleras, televisoras, radioemisoras, 
periódicos, farmacéuticas, fábrica de aceites, de vidrio, cemento y productos lácteos aparecen 
en la lista. 

según sus promotores la privatización tiene como objetivo la búsqueda de la eficiencia 
en el uso de recursos, reducir el déficit fiscal, generar empleos, disminuir la deuda externa 
y fomentar mercados competitivos. 13 

Para algunos autores el proceso de privatización es muy complejo, no se reduce sólo a 
la transferencia de activos del Estado al sector privado o como una técnica de aÍuste al 
tamaño del sedar público. La privatización involucra al menos una doble dimensión: La 
técnico-económica 'i la política-ideológica.14 

Dentro del terreno técnico-económico, los argumentos d.e eficiencia, reduCCIón de 
costos, innovación y calidad de bienes y servicios que se lograrían con la venta de empresas a 
partiwlares, no ~se puede generalizar hasta ser un argumento contundente contra la empresa 
pública, de hecho existen estudios empírtcos recientes que han llegado a la conclusión de que 
encuentran correlaciones positivas entre la participación estatal y el desempeño económico." 15 

n Más adelante dentro de este mismo capltt.llo analizaremos para el caso de MéxlCO el resultado de aígunos de estos 
objetivOS_ 
1~ A.yala, Espino José et. al. "Estado y pdvaázaciÓfl. Marco general y la expenenctll meX1cana" En Invest¡qaclÓll 
Econ6mtca número 2CXJ, abn1iUnlO de 1992, P 276. 
\5 ¡bid, p. 281 
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Además, parte de la eficiencia alcanzada en {as empresas recién privatizadas, sea 
logrado en base a la reducción de costos con el despido de obreros y modificaciones a los 
contratos colectiVos. 

El aspecto político-ideológico del proceso de privatización se encuentra en las ideas de 
libertad económica del siglo XIX, en donde esta idea recibió el nombre de laíssez !aire o 
liberalismo; donde se afirma que la mejor manera de servir el interés común es pennitir que 
cada cual defienda sus propios intereses. 

Lo cual han servido para justificar la libertad del mercado e imponer condiciones más 
rentables para el capital en detrimento de las condiciones de vida y laborales de gran parte de 
tos trabajadores. Es la Idea del pensamiento hegemónico del libre mercado la que a decretado 
el fin de la historia, en donde no hay más futuro del que nos ofrece el capitalismo, ni más ley 
que la dellíbre mercado, aquella Que ensalza e\ mercado pof encima de la toma de decisiones 
colectivas, aquella que enaltece el individualismo por encima del bien común. Es bajo esta 
idea con la que quieren que midamos toda acti'lidad humana: calidad y competitividad Ser 
mejores para ser los !Jn/cos. Este pensamiento, ciertamente es hegemónico, pero 
afortunadamente no es el único .16 

El verdadero objetiVo de las privatizaciones se oculta detrás de las justificaciones que 
ofrecen sus promotores; es un proceso que habría que ubicarlo en un contexto más amplio 
para poder analizar su génesis, desarrollo y aplicación a nivel mundial, pero mientras tanto, 
dentro de las limitantes del presente trabajo y de las nuestras, para nosotros este proceso 

Se da como resultado de la orisis estructural del capitaliSmo nacional e intemac;onal 
que comenz6 a expresarse a mediados de /os af10s setenta a través del 
comportamiento de varios indicadores: Estancamiento en la producción, la inversión y 
fa productividad,17 la que inauguraba un etapa de crisis y ajuste en la economla 
mundial guiado por los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM), conocída como la "doble COndiciOnalidad" o "condicionafidad 
cruzada",18 ningún país deJ mundo se vio ajeno a estas poIfticas de ajuste, es en ros 
hechos un "ajuste universar, cuya aplicación en fas distintas partes del mundo no es 
de forma mecánica ni lineal, su instrumentación depende de la reacción de los 
distintos sectores y clases sociales, de la resistencia y organización de /os obreros, 
de la correlación de fuerzas al interior de cada pa/s, es decir, de la lucha de clases, la 
cual constituye el principal factor explicativo de /os distintos ritmos e intensidades de 
(a implantación de las políticas de ajuste; donde el desmantelamiento del aparato 
estatal es uno de los ejes de esta política. 

En el caso de los países sulxtesarrollados se utilizan las "cartas de intención~, como 
instrumentos para finnar "convenios de estabilidad~, México firmó su primera carta en 1976. 
Las cartas de intención han sido el mecanism<l por el cual se determinan las políticas 
económicas de los países subdesarrollados, que buscan por un lado asegurar el pago puntual 
de la deuda y por el otro abJir nuevos campos de inversión para garantizar la reproducción del 
capital.19 

16 Después de la carda del "social1smo" de los paIses de Europa del Este, la ola de liberalismo económica habra ganado 
terreno en '<!I ~ de \as ideaS, cancelando la disCUS16n Y levantando un fundamentalisroo de mercado, pero después de la 
"borrachera" bbera!, la rearldad a mostrado que se cayó un "muro", pero se levantaron ctentos de "muros" más. 
17 Según datoS de la OCDE, entre 19ffi.1973, el crecimiento de la produCCión en las economías deSarrolladas se 
desacelera, a!(;anZando un promediO anual de! 47% frente al 51% del pertodo 19Er:J--1968, \a productMdad. dentrO del 
rntsmo penodo presento 41 % Y 3.4% respédlvamente, la inflac¡ón pasó de 2.9% en el peñodo 1900-1968, a 56% en el 
~ de 1968-1973, mientras la rentabilidad del caprtal disminuyó del 12.7% en 1966 al 3.5% en 1975. 

8 Se refiere a \as poUticas de establhzaClÓn a corto plazo impulsadas por el FMI, como reqUIsito para alcanzar un 
c;recimlento a largo plaZO, legrado con medidas de cambio estructural propias del BM 
19 Ve! a Magdalena Ga\indo. "'Crisis y naCIonalización ... " op. cit, P 4J. 
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Por lo antelior el fin de la prillatización va más allá de los argumentos ofrecidos por las 
autoridades, la venta de las empresas estatales es 

"Un proceso económíco~ político y social de reestructuración que, a través de 
la transformación jurídica del carácter de pública al de privada de la propiedad 
de una empresa, de un servicio o de una actividad económica$ abre nuevos 
espaciOS a la acumulación y ganancia privada f. .. ) el significado básico de las 
privatizaciones no es sino la transferencias de un Importante volumen de 
recursos efectivos o potenciales del estado al capíta/; específicamente a 
determinadOS segmentos: aquellos dirigidos por el ttansnacional y enlazados 
con el finandero-especulativo ( .•• ) a costa de una mayor destrucción de fuerzas 
producfjvas y de regresión SOCial." 20 

El Estado transfiere y 1 o abre espaQos para que e{ capital se reproduzca, [a propiedad 
de empresas es sólo una función más que el Estado desempeña dentro del sistema capitalista 
de acuerdo 3. un. tiempo histórico determinado; p3íO Cümpte ütras: garantizar ¡as condiciones 
materiales generales de la producción, gestionar la fuerza de trabajo, administrar y amortiguar 
la criSis, reprimir y lograr la integración ideológica. 

Hasta 1992, el Estado mexicano había obtenido casi el 50% del ingreso tata! en 
privatizaciones en América latina con 21, 427 millones de dólares recibidos producto de 200 
empresas vendidas.21 

;¿O AmzabaJo, Montero Xabrer et. al "Crisis Y ajuste en la economra mundial Implicaciones y significados de 00 políticas de! 
FMly el BM." Ed. S\nWSis, Madrid Espa~ 1936, pp. 95-101 
21 Ver a El Fmanciero, 8 de abn! de 1933. 
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3.2.2 El proceso de Privatización en México 

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se instrumenta la reestructuración 
del sector paraestatal a través de la aplicación de la estrategia de reordenamiento económico y 
cambio estructural, que se sustentaba en tres lineamientos básicos: la modernización d.el 
sector público, la redimensión del sector paraestatal, y [a elevación de la eficiencia y eficacia 
de la administración pública.22 Estos lineamientos dieron el marco para impulsar la política de 
~redimen5ionamienton del sector público y de "desincorporación" de empresas paraestatales no 
prioñtarías ni estratégicas, termino que incluye la liquidación, fuSión, transferencia y venta de 
empresas públicas. 

Con la llamaba '"crisis de la deuda~ 23 se adoptó para el caso de México un programa 
de ajuste de corte neoliberal,24 el cual exige un cambio estructural de la economía 
acompañado de un ajuste macroeconómico. El primero es en el sentido de que se demar:da 
un cambio en \a función del Estado dentro de su participación en las actividades productivas; 
alejándose como agente dinamizador en el impulso del crecimiento económico a través del 
gasto y de la propiedad de empresas y adoptando otro "apel dentro de la producción y 
reproducción del sistema económico en conjunto. 

La estrategia se complementa con una estabilidad o ajuste macroeconómíco que tiene 
como objetivo el control de la ¡naación ~anclando~ para ello a los princip~des precios de la 
economía a través de un "Pacto~ entre los distintos sectores económicos.25 La finalidad del 
Pacto era eUm¡nar el factor ¡nerCial de la inflación mediante la apertura comercial y el anclaje 
del tipo de cambio y como requisito el control del pago a la fuerza de trabajo, de acuerdo a 
investigaciones académicas el salario mínimo, dentro de los pactos, se encontraba en su nivel 
más bajo desde que se esiabJeció en 1935, donde había perdido el 76.6% de su poder de 
compra.26 Además este plan contaba con los siguientes mecanismos de política económica: 
Modernización del sistema financiero, disminución y reorientación del gasto público, 
saneamiento de las finanzas públicas, ampliación de la base tributaria e incremento de 
impuestos, entre otros. 

Las políticas de ajuste exigen mayores sacrificios de la clase trabajadora, se necesita 
"sanar" a la economía para recuperar su Ksalud~ nos dice el gobierno, para ellos se necesita 
primero sanear el Sistema, para restablece los equilibrios macroeconóm¡cos y a partir de ahí 
iniciar una senda de crecimiento que mejorará el nivel de vida de la población. 

Pero más allá de estas promesas, el objetivo de los programas de ajuste (control de la 
inflación y el cambio estructural) para algunos autores es 

"La recomposición de las condiciones que pennitan la valorización del capital. Para 
ello se trata de utl7izar dos mecanismos: 1) La ampliación de Jos espacios de 
acumulaci6n y ganancia a costa del Sf)ctor público (mediante las privatizaciOnes) y, 2) 
La ruptura de los marcos regulatorios naciOnales (a través de la apertura comercial y 
la desregu/ación)." 27 

:a Ver a LUIS lnostroza Femández . "PttvatizaC1Ofl8s, megatendanr;ias y .. " op cit, p.270. 
23 Con la cual se Im'Plermnt6 el ·Plan Baket", que a cambio de un préstamo de 7 m~ milloneS de dólares, Méxíco se 
comprometía a estabf.ecer un 'plan" antilnflaciooano con un cambio estructU!'3l 
24 Con Miguel de la Madrid Jos ejeS fuerOn la "r'eorientación económica con estabilidad", con Carlos salinas de Gortan fue 
"cambio estructural con estabilidad económICa" y con Ernesto Zedlllo "estabtlidad econ6rmca con bienesta'í para tú familia". 
25 El 15 de diciembre de 1937, el presidente de la RepúbllC8 Y !os representantes de los sectores obrero, campesino y 
empresanal $USCffu\eron el Pacto de SoUdañdad Económica (PSEl < el cual fue renovado en seis ocasiones Y ochc veces en 
la de Pacto para la Estabilidad y CrecJmlefito Económico (PECE). 
2eVer a El FinanCIero, sábado 15de enerodel2!DJ, p. 6 
v Ver a xabler Arnzabal0 Monteroet al ·Cnsis y ajusto on la 81xJnomJa mundIaL."O? en ,p. 85 
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Es decir, prívatízación-desregulación,.apertura externa: venta de empresas 
públicas, desreglamentación de conguistas sociales, liberalización del comerCio y los 
movimientos de capital intemacionale~ como mecanismos para reactivar la caída de la tasa 
de ganancia. 

Así, la privatización aparece dentro de \a triada del neoliberalismo como la política 
económica del capitalismo para superar sus problemas. La aplicación de un programa 
neoliberal esta framado pertres bloques de política económica: 

1) Respecto a la intervencí6n púbRca: control de la inflación vía la reducción de fa demanda 
interna con la disminución y reorientación del gasto público, reducción del déficit fiscal 'J 
mantener un control monetario. 

2) En cuanto ai mercado laboral: Reducción del poder adquisitivo de la población, impulsar una 
legislación labora! favorable para los empresarios, exigiendo una flexibilidad laboral 

3) En reiación a la polftíca externa: Adecuación del tipo de cambio, liberalización de las 
transacciones económicas internacionales: Liberalización comercial. de flujos del capital y 
facilidades para la inversión extranjera.29 las políticas de corte neoliberal cuentan además 
con su "caja de herramientas~, las cuales operan para facilitar la operación de los grandes 
capitales: Estabilidad monetaria, tasa de inflación y tipo de cambio, austeridad salarial, facilitar 
los flujos de cap·lta! de manera rápida y una legislación flexible y favorable al capital. 

los argumentos que se esgrimieron a favor de la privatizacIón van desde la búsqueda 
de la eficiencia productiva y financiera del aparato estatal, hasta la reducción del déficit fiscal, 
pasando pOr la necesidad de lograr un Estado más fuerte y eficiente y menos "grande~, menos 
propietario. Revisaremos algunos de estos argumentos para contrastarlos con la realidad del 
país: 

1} Reducción del déficit fiscal: El Estado buscaba fortalecer las finanzas públicas mediante 
la privatización, la situación financiera del sector públiCO (dentro del periodo de las 
privatizaciones) pasó de un déficit de 16.9% del PIB en 1982 a 12.5% en 1988; -4.0% en 1990, 
-1.5% en 1991, un ligero su:wrávit en 1992 y 1993, de 0.5% y .07% respectivamente y un 
balance equilibrado en 1994. 

Sin embargo los ingresos ordinarios del sector públICO se fortalecieron debido a la 
reforma fiscal que se tradujo en una mayor recaudación y en el aumento de precios y tarifas 
del sector público; además de un recorte del gasto del gobierno, así pues fueron estos factores 
los que permitieron pasar de un déficit de las finanzas públicas a un superávit, y no la venta de 
las paraestatales, ya que ésta representó ingresos en una sola ocasión. En el mejor de los 
casos el efecto de las privatizaciones represento un ingreso neto en el corto plazo, es decir, 
"pan para hoy y hambre para maf'lana"'. 

2} Eficiencia productiva y financiera: La cual no se puede medir exclusivamente desde el 
punto de vista financiero-monetaño, ya que se tratan de empresas públicas cuya función 
rebasa a la de una empresa privada, por lo cual, en el caso de las primeras, también es 
necesario hablar de eficiencia o rentabilidad social,31 medida en términos de mejoras para el 
resto de la sociedad y nO de unos cuantos. 

2$ Jbld., pp. 97-107. La JlberallZac16n no lflCIuye a la CirculaCIÓn de trabajadores, que es fuertemente restnngJda y perseguKia. 
29 Etxezarreta, M¡ren. ~La vulnerabdídad de los modelOS ecoo6mfcos neoliberales.· En DIegO Guerrero (editor) 
-MacroeCO/'Jomfa y . ." op cit., pp 179-180 
30 Sin InctUlr Jos ingresos extraordlnanos por la reduccrón de la. deuda pública externa por efecto de la. renegoclaClÓn de 
1$(), asf como por los IngrESOS de la venta de entidades paraesUrta!es. Ver a Jsabel Rueda Pe!ro. "Cambios en la 
actMdad .. "op err., p.141. 
31 Ver a xab!er Arnzabaro Montero "'Cnsis Y ajuste en fa .. • op ClÍ., p. 49. 
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Las empresas públicas que aumentaron su productividad después de ser vendidas, 
como por ejemplo las siderúrgicas, lo lograron gracias a que antes de ser vendidas se 
sanearon sus finanzas, se llqutdaron sus segmentos no rentables, se redujo su planta laboral y 
se modmcaron los contratos colectivos de trabajo.31 

3} Distribución del ingreso: Uno de los objetivos planteados por sus promotores era el de 
~democratizar" la riqueza, lo cual a todas luces fue irrisorio, el proceso de privatización no ha 
incrementado el empleo ni ha contrtbuido a hacer menos in equitativo la distlibución de la 
riqueza y el ingreso (esto lo veremos más adelante con la privatización de la banca), más aún, 
ha signifICado un incremento considerable del desempleo, debido a los recortes de personal 
antes y después de la venta de las empresas públicas, por lo cual, "han provocado una mayor 
concentración y centralización de! capital y una distribución más in equitativa dei ingreso. ~ 33 

Para llevar acabo la privatización fue necesario modificar, entre otros, los artículos 25 
y 28 constitucionales,34 para establecer las áreas estratégicas en las que el Estado partícipana 
de forma exclusiva y en las que permanecería por ser qe carácter prioritario bajo el 
I;neamlento del ~redjmensionamiento" del aparato estatal,35 donde fueron liquidadas o 
fusionadas las empresas consideradas no viabfes] las menos rentables o incluso que operaban 
en números rojos, la nueva lógica exigía un Estado menos interventor y más regulador. 

Cabe señalar que mientras las áreas estratégicas estaban claramente señaladas en la 
Constitución, aunque no definidas, el concepto de áreas prioritarias siempre fue muy difuso; tal 
indefinición obedeció a cmerios políticos, con el fin de no marcar limites precisos a la 
privatización y profundizar el proceso cuando fuera conveniente, por ejemplo, en su cuarto 
informe de gobierno, Miguel de la Madrid calificó como áreas prioritarias a la siderurgia, los 
fertilizantes, la producción de azúcar y los astilleros, actividades que serían privatizadas poco 
tiempo después,36 

y es con Miguel de la Madrid donde se inicia la primer fase del proceso de 
privatización (1983-1988), en donde más que una generalizada venta de empresas, lo que se 
obselVó fue un "redimensionamiento" del sector para estatal, una reorganización del mismo que 
se basó -cómo señalamos aniba- en tos cambias a las artículos 25 y 28 constitucionales. Al 
iniciarse el proceso de privatización, el sector público contaba con 1,155 entidades 
paraestatales, constituidas por 102 organismos descentralizados, 744 empresas de 
participación mayoritaria, 231 fideicomisos públicos y 78 empresas de participación minoritaria. 
(ver cuadro no. 3) 

la desincorporación de las entidades paraestatales incluye la liquidación, fusión, 
transferencia y venta de empresas públicas, en diciembre de 1982 el total de las empresas 
estatales lo confonnaban 1,155 entidades, en el transcurso del sexenio de Miguel de la Madrid 
se crearon 59 nuevos organismos, elevando el número a 1,214; para junio de 1988 se 
registraron 765 procesos de entidades El desincorporar, 258 serian liquidadas, 135 suprimidas 
(fideicomisos), 78 fusionadas, 28 transferidas y 218 por medio de la venta. 

n Ver a fsabet Rueda Peiro ~Cambiosen la actMdad" "op, c:¡t, p 144, 
33 ¡bId, p, 145 
34 De 1931 a 1S193 se realiZaron más de 100 reformas cons1itucíona/es "que transformaron la estructura económica de 
México', tan :sólo durante ef afio de 1933 fueron enviadas por el presidente Carlos Salinas de Gortañ 51 propuestas de 
l3!uste, reformas, derogación y creación de nuevos ordenamientos legales, de esa cantidad 53,8% de !as IrnciatiVas se 
orientaron a modernizar el contextos económico y f¡flSnc!ero del paf$ para adecuarse a las exigencias del capital Ver a B 
Fmanciero VIernes 31 de dICiembre de 1993, p 10. 
35 la Constitución. definía en ese entonces como estratégicas a las actMdades siguientes c<xTeo$, telégrafos, 
radiotelegrafía, comunicaClÓfl vfa satélite, emist6n de mortedas, petróleo y gas, petroqulmica bá$ica, materiales radIactiVOs y 
energla nuclear, eJectncidad y ferrooamles. 
36 Ver a Arturo Guillen Ramo. ~México hacis el si{j.o XX "op cl! ,1>9.65-66 
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CUADRO No. 3 

Evolución del Sector Paraestatal, 1982-1993 

Sector paraestatal 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Orgamsmo descentralizado 102 97 95 96 94 94 89 
Empresas de participación 
mayoritaria 744 700 703 629 528 437 252 
F¡deccmloos Públicos 231 199 I 173 I 147 I 108 83 71 I Empresas de participacIón 
!rHnontan8 78 78 78 69 7 3 O 

TOTAL 1155 1074 1049 941 737 617 412 

F~e $He?, Unidad de DesroccrnoraC!Ó de EnMades Paraesta!a1es B proceso de enajenaCIÓn de enlIdadeS 
peraestataJes, Méxlco, Unidad de Comunicación SOCIal de la SHCP, 1994, P 9. 

Así, al concluir este periodo, el sector público contaba todavía con 412 entidades 
integradas por 89 organismos descentralizados, 252 empresas de participación mayoritaria, 71 
fideicomisos públicos y ninguna empresa de participación minoritaria. 

Aunque el número de desincorporaciones fue alto en esta primera fase, su impacto 
económico fue poco significativo: 

"Por ventas se obtuvieron recursos inferiores a 500 miflones de dólares, el PIB de las 
entidades desincorporadas representaba el 2.9% del PIS total del sector paraestataf y 
el 2.1% del correspondiente al sector p6blico f. .. ) la presencia estatal en la industria 
se redujo de 28 ramas en 1982 a 12 en 1988. El Estado se habla retirado totalmente 
de las industrias automotriz, bienes de consumo duradero, bienes de capital, textil y 
del vestido, qulmica básica, y se habla retirado parcialmente de la mínerla, la 
producción de azúcar, el comercio y los servicios." 37 

De esta manera la desincorporación de empresas públicas en esta prtmera etapa alcanzó 
cerca del 64% del sector paraestataL 

37 Ibfd., P 66. 
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3.3 El proceso de la Privatización Bancaria 

La segunda etapa del proceso privatizador (1989-1992) es instrumentada por la 
Secretaria de Hacienda y crédito Público (SHCP), la cual se encarga de planear, coordinar y 
ejecutar la venta de paraestatales. La experiencia adquirida en la primera etapa llevó a esta 
institución a la necesidad de conformar una unidad en la cual se concentraran las actividades 
y se coordinaran, supelVisaran y ejecutaran las ventas COn el apoyo de las instituciones de 
crédito. 

Así se conformó a fines de 1990 la Unidad de Desincorporación de Entidades 
Paraestatales 38 , encargada desde entonces de todo lo relacionado con la desincorporación, lo 
que le pennitió al gObierno instrumentar la privatización de forma más sistemática a partir de 
su segunda etapa. 

El número total de empresas paraestatales de 1988 a 1993 disminuyó en cerca del 
50%, ubicándose en 210 entidades, de las cuales 98 eran empresas de participación 
mayoritalia, 82 órganos descentralizados y 30 fideicomisos públicos, (ver cuadro no. 4 ) 

CUADRO No. 4 

Empresas Paraestatales,1982-1993 

Años No. de Empresas 

1982 1155 
1983 1074 
1984 1049 
1985 941 
1986 737 
1987 617 
1988 412 
1989 379 
1990 280 
1991 241 
1992 217 
1993 210 

Fuente' SHCP, Unidad de Desmcorporactón 

Es en este periodo donde se ubica la privatización bancaria,39 aunque sus 
antecedentes se encuentra desde 1982, uno de ellos fue noventa días después de que se 
nacionalizo, - cómo lo señalamos en el capitulo 11 - ya que el gobierno dio participación a los 
antiguos dueños de la banca en los consejos directivos y consultivos de cada institución 

;¡; Para el caso de la banca se nombro como pres1dente del CoTmté de Des\ncorporac\6n BancaM. at subsecretano de 
HaCienda y CrédIto PÚbliCO de esa época GuHIermO Oruz Martfnez;, 
o¡¡ Banco Men::anbl de México fUe el pnrnero banco que se p!1VatlZóel7 de julIO de 1931 Y Banco del Centro el último, el3 
de julIO de 1002 
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nacionalizada con el 34% de las acciones a través de los CAP's, lo que constituía una 
privatización silenciosa. 

Otro de los antecedentes del proceso de privatización de la banca comercial lo 
encontramos en la "racionallzación" de la estructura bancaria40 que consistió en la líquidación 
y fusión de las instituciones bancarias: en 1983 estas se reducen de 60 a 29 bancos, en 1985 
de 29 a 19 y finalmente a mediados de 1988, con la fusión de Serfin y Crédito Mexicano, 
quedan las 1 B instituciones nacionales de crédito, listas para ser privatizadas. 

Durante su mandato Canos Salinas de Gortali, no solo decretó la desincorporación 
bancaria. sino transformó cuantitativamente y cualitativamente la constitución a través de lo 
que llamó "La RefOima del Estado~; ia cuai se expreso en las modificaciones a la legislación 
vigente, mismas que no tuvieron comparación con sexenios anteriores, tanto por el número de 
refonnas, pero sobre todo por el cambio en la racionalización del Estado41 en la economía. 

Para el Centro de EstudiOS de la Gobemabilidad, !a nueva constitución exigía un 
Estado menos interventor, pero a su vez demandaba, un Estado más regutador y 
administrador de los procesos económicos, políticos y sociales; en los hechos las nuevas leyes 
venían a reglamentar o legislar los cambios que ya se venían experimentando en fonna 
tendencíal, es decir, la ley se adecua a los hechos, los legitima, no los nonna, en otras 
palabras, las necesidades del capital norma a la legislación: el Estado se adapta a las 
exígencias de /a acumulación del capital; con la eliminación de áreas exclusivas del Estado, 
con la reglamentación de concesiones, autorizaciones y permisos, con la sustitución de las 
leyes por reglamentos y decretos; con la desregulación en las actiVidades económicas, 
financieras y comerciales del pafs. 

Dentro de este contexto el 2 de mayo de 1990, el Presidente Carlos Salinas de Gortari 
envía al Congreso de!a Unión

42 
la iniciativa de refoona constitucional a los Artículos 28 y 123 

constitucionales, cuyo objetivo es de restablecer el carácter mixto en la propiedad y gestión de 
la banca, para modificar la propiedad exclusiva del Estado en ese sector, que permniría el 
retomo del capital privado como socio accionario de la banca comercial, es decir, para su 
privatización. Lo que se buscaba -según la iniciatíva- era la necesidad de mejorar los servicios 
bancarios y atender las demandas sociales. En la iniciativa señalada Carlos Salinas menciona 
que 

~Los recursos que se obtengan de la enajenación de la participación estatal en el 
cap;taJ de la banca contribuUán a folta!ecer fa estabilidad económica del pais, ampliar 
las perspectiVas de desarrollo de largo plazo y atender fas demandas más urgentes 
de quienes menos tienen.,,43 

Según sus promotores se desincorpora la banca para que el Estado cumpla con sus 
responsabilidades sociales pero, ¿a qué responsabilidades sociales se refiere?, ¿al 
san.eamiento de la banca o al rescate de los 73 millones de personas que sobreviven en la 
pobreza? 

Antes de su venta,44 la banca comercial del país contaba con 160 mil 524 trabajadores 
entre empleados y funcionarios, con 4 mil 503 oficinas, con 28.4 millones de clientes y 

4() Como se recoo:!ará el término efe DesJIlcorporací6n de empresas estatales comprende la venta, la liquldaClÓft. la 
transferenci:a y I o fUS!6n de empresas, por lo que la 'racionahzaClÓn~ ooncaria es la antesala para su enajenaClÓfl 
~t De 1008 a '003 se realizaron 186 ¡l¡odif;cac;iones Iegts)atJVaS, , 1D del total correspondieron a cambios legales etl materia 
económica. :25 fueron mocltfiCaCfones que se vinculan a cuestiones poIfbcas y. 51 de !as modifICaCiones se relacionan a 
aspectos SOCIales OUTante este mismo periodo se registraron 97 reformas constitucionales de !as cvales 77 fueron en 
matEma poIllica, 14 abarcaron aspccIos sociales y S se ubicaron en el terreno económico Además se crearon 
a~madamente 25 leyes nuevas reglamentanas. Ver a El Financíero, 21 de octubre de 1933, P 32A. 
~ Ver la Iniciativa presideocIa~ "Con la banca tTixta, más recursos para el dessrroHo y el bienestar sociar, publicada en Y: 
~ JUeves 3 de rmryo de 19SD, pp 20-21. 
4 Ibld, P 21 cabe sena/ar que el gobIernO tenia el 66% de las acciones de la oonca. 
«Los siguientesclatos se pueden consultaren el diana La Jomada, viernes 4de mayo de 19::(l. P 6. 
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depósitos, captados por medio de instrumentos propios o tradicionales, cuyo saldo al término 
de diciembre de 1989 se ubica en alrededor de 96 millones de pesos. 

El activo fijo de 14 de las 18 instituciones45 (que representan aproximadamente el 94% 
del total) ascendía a 4 bíllones 909 mí! millones de pesos. La banca comercial tenia una deuda 
externa estimada por la SHCP en 4 mil 778 millones de dólares al 31 de marzo de 1990, 
cantidad que al tipo de cambio de esa fecha era equivalente a 8 billones 361 mí! 500 millones 
de pesos (que naturalmente absorbería el Estado antes de su venta). 

Durante 1989, las ganancias netas de la banca comercial se elevaron casi 2.2 billones 
de pesos y, entre enero y marzo de 1990, Banamex obtuvo 196 mil 93 millones de pesos por 
u1lHdades, Bancomer 142 mil 552 miiianes, Semn 116 mii 177 miiiones y Comennex 16 mil 
224 minones , sumando 471 mn 046 millones de peSOS; representando casi dos terceras partes 
del total. Lo que demuestra que la banca comercial representaba un negocio rentable. El valor 
estimado de la banca comercial era de 18.3 billones de pesos 

Al momento de la privatización bancaria existían 18 sociedades nacionales de crédito 
organizados en tres grupos: I CObertura Nacional integrado por. 1)Banamex, 2) Serfin, 3) 
Internacional, 4) Bancomer, 5) Somex, y 6) Camermex; ti Cobertura Multirregional que 
incluía: 7) Confía, 8) Cremi, 9) BCH, 10) Bancrecer, 11) Atlántico, 12)Banpaís, y 13) 
Muftibanco Mercantil de México; y 111 Cobertura Regional formado por: 14)Promex, 15) 
Bancen, 16} Mercantil del Norte, 17) Banane y 18) Banora. 

Antes de ser vendida la banca comercial fue saneada para hacerla más atractiva: 

"El primer paso fue la liberalización de sus operaciones (cuentas maestras, fondos de 
inversión, mesas de dinero y tftulos de deuda); el segundo, fa recuperación de los 
1~1dlces de desempefk; básico; el tercero la reducción de la deuda interbancaria 
(deuda con bancos privados del exterior) ~ cuarto, fa creación de la expectativa de 
unir a los bancos con oúos intermediarios. 

Para hacertos más atractivOS los bancos fueron recapitalizados, se formaron reselVas 
para enfrentar la cartera vencida, se mejoraron sus estados financieros y se eliminó la deuda 
interbancaria estimada entre 3 y 4 mil millones de dólares. según estimaciones, Bancomer 
tendría una deuda interbancaria de 1,200 millones de dólares, Serfin de 850 millones, el 
Internacional de 800 millones, COmermex de 700 millones, Somex 450 mmones y Banamex de 
400 millones.47 

E\ cinco de septiembre de 1990 aparece en el Diario Oficial et "Acuerno para la 
desincorporación bancaria~ 1 en el cual su Articulo Primero señalaba los principios 
fundamentales en los cuales se debería normar en todo momento la deslncorporación de las 
instituciones de la banca múltiple: 

1) Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo, 
2) Garantizar una participación diversificada y plural en el capital con el objeto de alentar la 
inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración, 
3) Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado 
nivel de capitalización. 
4) Asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos, 
5) Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones, 
6) Buscar obtener un precio justo por las instituciones, de acuerdo con una valuación basada 
en criterios generales, homogéneos y objetivos para los bancos, 

45 Se exc!uyen Nacional Financiera, Banobras, Banco Nacional de Comercio Extenor y Banrurat 
..s Ver a Gabliel Mendoza. f"lChardO. "La banca comercial y la banca de lr1vefSlófL • op, clt., p.sa 
47 Ibld , P 56 Vera Expansión, 00 '57t, agosto 7 de 1991, pp. 4'5-57 
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7) Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado y, 
8) Proporcionar las sanas prácticas financieras bancarias.48 

El gobierno de Salinas de Gortari fue un "buen~ vendedor de paraestatales, ya Que el 
precio pagado por las instituciones de crédito superó ampliamente el valor en libros de las 
mismas. Como consecuencia, el gobierno obtuvo en 1991 y 1992 por la privatización de las 18 
entidades bancarias (13 instituciones vendidas a grupos financieros y las cinco restames a 
particuJare~, más de 12 mi! millones de dólares, aproximadamente unos 37, 856.36 millones 
de pesos, equivalentes a un promedio de 3.53 veces el valor en libros de dichas 
instituciones,50 pero cuyo rescate ctesJrlés de la crisis financiera de 1994, fue de cinco veces 
el monto recibido por su privatización. 1 

3.3.1 Los Ocho Puntos de Aspe 

A continuación analizaremos cada uno de los principios que nonnarían el proceso de la 
privatización bancaria, los cuales no se deben de ver como criterios ajenos al contexto global 
de aquel entonces, ni separados oe su pasado reciente, es decir, antes de su venta del sistema 
bancario presentaba una fuerte centralización, un alto margen financiero y una pobre 
penetración bancaria. Existía además una rigidez en la tasa de interés y el tipo de cambio; los 
cuales se enfrentaban a una tendencia de flexibilidad y apertura 'financiera a nNel mundial. 
Así, los puntos anunciados por Pedro Aspe Armella, tendñan que ir acompañadas no sólo de 
buenos deseos, sino, de un paquete de medidas encaminadas a lograr ~Io que ellos prometían
"'un sistema financiero que cumpliera con sus funciones en el desarrollo económico 
acrecentando el ahorre r.acicnaJ, abatiendo jos márgenes de infermeál8Ción canalizando 
recursos crecientes hacia las actividades productivas y promoviendo la productividad y 
competfflvidad de la economia nacionaL ". 

Uno de los objetivos de la desincorporación bancaria era el de ;'contormar un 
sistema financiero más eficiente y competitivo", lo cual aún no llega; para ilustrarlO 
señalaremos en principio el comportamiento de dos de los indicadores que miden el 
desempeño bancario y más adelante compararemos el grado de competItividad de la banca 
mexicana con los parámetros internacionales. 

Bien, el comportamiento del desempeño bancarío a través de el índice de morosidad 
(cartera vencida I cartera vigente) y el índice de la eficiencia operativa fue el siguiente: el 
primero era del 4% a diciembre de 1991, a diciembre de 1992 se incremento para ser del 
5.5%, en comparación al mismo mes pero de 1993 se ubicó en 7.3% 'i se elevó en 9_6% en 
malZo de 1995, como resultado de la crisis de 1994. Mientras que el desarrollo del segunda 
indicador a diciembre de 1991 el indice de eficiencia operativa era del 71.gok (mientras más 
cercano a 100% se es más eficiente), para diciembre de 1992 cayó 1'1.3% respecto al alío 
anterior, para ubicarse en 63.8%, en diciembre la caída fue del 7.4% al llegar a 59.1% y 
finalmente a diciembre de 1994 decreció 5.2% con respecto al año anterior, para ubicarse en 
56.0%. 

Como era de esperarse los banqueros se guiaron más por la recuperación pronta del 
cesto de la privatización que por lograr una intermediación financiera eficiente, por ejemplo, 

48 SHCP "Acuerdo que establece los pnncipicS de la d8sincorporacJ6n bancaria· Otano OfiCIal. es de septiembre de 199). 
Ames, en el mes de agosto durante la SeJd:a Reunión de la Banca, el entonces secretario de haCienda. Pedro Aspe Armella, 
anunció estos pnllClpios, por Jo cual se !es conocio coloqUialmente como los "Mandamlef1tos de Aspe~ 
49 De loS cuales se restan 1 ,382 millones de pesos que, tras audJtoricls. el gohiemo tlNO que devolver a los compradores 
50 Vera Fausto Hemández. ~L8 banca en MéX!co ... ~op Clt, P 2. 
51 lbld_. p.8. 



50 

Banpaís, Banca Cremi, Banca Confía y Banane con solo 27 y 26 meses de privatizados 
generaron utUídades que representaron el 31.04, 39.65, 28.62 Y 27.92 por ciento del total 
pagado respectivamente.52 Por otra parte Bancrecer con 57.29%, y Banamex con 46.16% 
representaron las instituciones que obtuvieron el mayor porcentaje, por el último los 
accionistas pagaron 9 mi! 945 millones 785 mil nuevos pesos, mientras que las utilidades que 
generaron en este periodo fueron de 4 mil 791 millones de nuevos pesos. 

Las utilidades generadas por la banca comercial rec"lén pñvaflzada serían reconoCidas 
internacionalmente por publicaciones financieras como Euromoney, The Banker o Latin Trade; 
(quienes certifican a los mercados financieros locales y a nivel mUhdial), en donde las 
instituciones bancanas mexicanas ocuparían los primeros lugares de sus listas, por ejemplo, 
en la primera publicación 53 Bancomer y Banamex aparecen como los de mayor rentabilidad 
en América Latina, para el primer semestre de 1993, Bancomer registro utilidades netas por 
777 millones de dólares, mientras que Banamex por 616 millones de dólares. Dentro de los 
diez principales bancos de América Latina ~según esta revísta- siete son mexicanos (la lista la 
completan Serfin, Comermex, Internacional, Somex y Atlántico. ocupando los lugares quimo, y 
dei séptimo ai décimo lugar respectivamente). 

Para The Banker 54 en su reporte anual sobre los mil mayores bancos señala que los 
bancos mexicanos se consolidan como \05 más rentables de mundo ya que, la rentabilidad 
media de los bancos mexicanos que aparecen en la lista supero 45% en 1993, la más afta de 
Latinoamérica y casi el triple del promedio mundial de 13.16 puntos porcentuales. La tendencia 
vuelve a repetirse en Latín Trade,S5 en donde para 1995, entre los 50 bancos más 
importantes de América Latina con más activos destacan 11 instituciones mexicanas. 

Nos encontramos con una banca que es más rentable que la internacional, pero menos 
eficient~ productiva y capitalizada, veamos, en un estudio que realizó Mc Kinsey Global 
Institute sobre la comparación de la banca mexicana en ¡-elación a parámetros de 
productividad internacional se arrojo los siguientes resultados: 

"La productividad en úansacciones de la banca comercial nacional es de 22%, 
mientras en los Estados Unidos es de 100% ( .. .) existen 27 empleados de menudeo 
promedio por sucursal en México y 15 en Estados Unidos. En /os bancos nacionales 
se realizan 321 transacciones anuales por sucursal contra 911 en el vecino pafs del 
norte ( ... ) en México hay 20 empleados tuera de ventanilla por sucursal contra siete 
en Alemania f. .. ) los costos en México son de 6% y el margen financiero de poco más 
de 7%, en Estados Unidos, esta relación e$ de 3.9 Y 4.5%.,," 

La eficiencia y eficacia del Sistema Financiero Mexicano (SFM), se puede medir 
también por la penetración de los intermediarios Financieros dentro de la sociedad, así 
tenemos que la profundidad financiera en México medida en términos de cag>iación total al PIS 
se ubicó en 34% al cierra de 1994, según datos de la SHCP y del Banxico, pero muy abajo 
de otros cálculos donde ubican a la captación total con respecto al PIS, debajo a la que se 
tenía en 1981 () en 1990 antes de la pñvatización de la banca. (ver cuadro no. 5) 

52 Las utilidades representan sólo las obtenidas desde su privatización hasta jUnio de 1003. Ver a a Hnaf1Cl6ro, Viernes 10 
de septiembre de 1003, p.5. 
53 los datos publICados referente a esta revista pueden venficarse en El Financiero, miércoles 3 de noviembre de 1933. 
5..j De a cuerdo a TIte Banker la rentabilidad es calculada en témunos de utilidades como proporc!Ón al capital. Bancomer. 
Banamex, ~l de! Norte, Banpaís, Multibanco Cometmex, Mercanti! ProQuffia Y Se!fin se ubicaron entre los primeros 
25 lugares en rentabilidad de la banca muncfla! Ver a B Rnanciero, viernes 8 de julio de 1994 
56 los 11 bancos son Banamex. Bancomer, Serfin, Banco Mexicano, Banoo Internacional, Banco del Atlántico, Banco 
Promex, BanCrecer, Banca Confla, probursa y Banorte Ver a El Financiero. lunes 22 de jUlio de 19:16. 
~ los resultados de cbcho estudiO aparec!efon los dlas lunes 3) y martes 31 de mayo de 1994 en El FInanciero. 
57 Según información de la oeDE en Japón dícho indICador supera el 120%, en Afemania se ubica en 98%. Espana 80%, 
Estados Unidos 00% y Canadá 89%, pero no solo nos encontramos por debajo de paises desarrollados, sino también de !os 
paises que se les considera subdesarro!lados como Chile donde se lJbica en 73%, en ArgentJna en 49% y en Bras¡! 52% lo 
que muestra la ba¡a profundIdad y penetración del SFM Ver a El Financiero, martes 12 de malZO de 1936. 
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CUADRO No. 5 

Penetración de la Banca Comercial*, 1980-1994 

Años Crédito Crédito Variación % Captación Captación 
Bancano Bancario/PIS rea! anual total totallPIB 

1980 724.8 166 - 1,014 22.7 
1981 1,1077 18 1 16.5 1,487 24.3 

1 
1982 1,980.9 20.2 12.6 2,508 25.6 
1983 3,322.5 18.6 -169 4,123 231 

I 
1984 5,6356 19.1: 25 7,043 239 
1985 9,934.3 21.0 117 10,154 214 
1986 21,039.2 266 13.7 20,353 25 ? 
1987 52,527.3 27.2 7.7 50,285 26.0 
1988 64,210 O 164 -43.6 93,185 23.9 
1989 101,736 3 20.0 33.6 140,230 27.6 
1990 163,631.5 23.5 27.0 211,223 30.4 
1991 245,559.8 28.0 223 282,448 322 
1992 531,306.2 51.3 873 323,152 31.2 
1993 437,382.6 382 -25 401,493 351 
1994 617,359 509 31.9 467,115 38.5 

• CIfras en millones de pesos 
Fuente- Elaborado por el Programa de Ciencia y Tecnorogia de El CoIegío de MéJaCO 
Citado de: El FinatlCiero, martes 12 de marzo de 1996, pA 

Vanación % 
real anual 

-
14.6 
62 

.186 
32 

-86 
76 
6.6 

-14.5 
26.9 
189 
90 

-O 9 
13.2 
87 

Así, el sistema bancario mexicano si bien se ha visto afectado por la crisis económica, 
se ha convertido en un mecanismos de rentabilidad financiera y política para sus dueños. La 
rentabilidad financiera ha sido sustentada en un servicio costoso para los usuanos, a través de 
la diferenciación de los créditos cobrados con los pagados. Las alzas en las tasas de interés ha 
generado que por cada 33.2 pesos en que se incrementan los intereses cobrados, el sistema 
bancario en general sólo ha elevado en un peso el pago de intereses; lo cual ubica al margen 
fmanciero para la primera mITad de 1992 en un incremento del 15% en créditos cobrados 
contra un O.6.20hl de réditos pagados.56 Antes de la nacionalización bancaria el margen real de 
intermedíación bancaria fue de 7% durante dos décadas, en 1993 ascendió a 13.78% y se 
ubico en 15.85% en 1994, más de dos veces supelior al promedio histórico de 7% real. 

otro de los objetivos planteados con la venta de los bancos era el de "garantizar una 
participación divetSificada y plural en el capital con el objeto de alentar la inversión en 
el sector e impedír fenómenos indeseables de concentración JI. es decir, alcanzar la 
~democrat¡zación~ del capital; sí bien al finalizar el proceso de privatización el número de 
dueños de los bancos pasó de ocho mil Que eran en 1982 a cerca de 130 mil después de la 
venta del último banco, existen mgrupos de control" que aseguran el manejo de las 
instituciones, estos fueron promovidos dentro del proceso de venta (más adelante 
analizaremos las reformas financieras que fomentaron dicho contro\). 

De los 20 Grupos Financieros autolÍzados hasta agosto de 1992, que son dueños de 
una casa de bolsa y un banco, el control administratND descansa en personajes conoctdos de 
la selecta Oligarquía mexicana pertenecientes al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: 
Eugenio Garza (Vamsa-Bancomer), Agustín Legorreta (Inverlat-Comermex), Adrián 
Sada(OBSA-5ertin), Roberto Hemández y Alfredo Han> (Accival-Banamex). (ver Anexo "6") 

58 Ver a El FinanCIero, lunes 12 de octubre de 1992 
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Un mandamiento de Aspe era el de "vincular la aptitud y calidad moral de la 
administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización,,; mandamIento 
que ocasiono que por lo menos tres personajes "pecaran~ por violarto; Carlos Cabal Peniche 
de BCH (posteJionnente Unión~CremQ, Ángel Isidoro Rodríguez el DMno de Banpaís y Jorge 
Lakenau Rocha de AbaCO-Confía, 59 quienes defraudaron a sus socios, realizaron operaciones 
ilícitas y desfalcaron a la institución. 

El caso de Cabal Peniche destaca entre estos ya que representa toda una historia de 
un ~defraudador ejemplar": empresario modelo del mandato de Garlos Salinas, supo embaucar 
a cientos de medianos empresarios, sedujo a la clase política, puso en marcha toda una 
ingeniería financiera al servicio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, representó la 
envidia de los más connotados alquimistas finanderos, encabezando el mayor fraude conocido 
de la historia del país g>r casi 5 mil mmones de nuevos pesos (que equivalen a cerca de 600 
millones de dólares), pero aquí se impuso el cmerio de ~privatización de ganancias, 
socialización de pérdidas~; ya que fue la sociedad la que pagó estos desfalcos a través del 
"resr....ate bancario·, en sus diversas modalidades. 

"Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones" junto con 
el "logro de la conformación de un sistema financiero balanceado·, serían otros objetivos 
que sólo quedarían en vanas promesas por parte de las autoridades, veamos por qué: 

Lograr la descentralización implicaba ir contra el propio génesis y desarrollo del 
sistema bancario {S8}, en donde s610 unas cuantas instituciones concentran y tienen el control 
de la mayor parte de los recursos del S8, por lo que esto tampoco se ha cumplido; ya que a 
diciembre de 1992 de los 18 bancos privatizados, 8 tenían cobertura nacional, 5 multirregional 
y 5 tenían cobertura regional. Con la venta de la banca se fortalecieron dos centros 
financieros, Monterrey con seis instituciones (8ancomer, 5erfin, Confía, Banorte, Banorie y 
Mercantil del Norte), que representan 40% dei totai óe los activos y de los depósitos bancariOs, 
el otro centro es la capital del país con nueve bancos (Mercantil de México, Banp31s, 
Bancrecer, Banamex, Comennex, Somex, Atlántico, Sanoro e Internacional). Además de ello, 
los tres más grandes bancos (Banamex, Bancomer y serfin) concentraban cerca del 60% del 
total de los activos del S8 en su conjunto y poco más del 50% del total de la captación en el 
país, tendencia que se mantiene actualmente. 

Como se ve buscar la conformación de un SF balanceado sólo quedÓ en el tintero, aún 
más las reformas actuales no buscan ir en contra de este comportamiento sino profundizar su 
concentración y centralización, ya que para 199361 

, el 66% del monto total de los depósitos 
colocados en el 58 se encontraban concentrados en los bancos de tres de los 22 GF 
autoriZados, 3 su vez, estos grupos poseían la propiedad mayoritaria de las tres casas de bolsa 
que administraban el 28% de los recursos colocados en el mercado bursátil, y entre los bancos 
y las casas de bolsa de estos tres GF se concentraba el manejo y administración de 294 mil 
602 millones de nuevos pesos, cantidad equivalente al 29% del PIB estimado en 1993; y por 
supuesto las ínstituciones bancarias de quien nos referimos son Bancomer, Banamex y Serfin. 

Faltan por analizarse tres de los ocho principios que debieron nonnar la 
dese incorporación bancarta, uno de ellos era el de "proporcionar las sanas prácticas 
financieras bancarias", según Aspe es este punto se buscaría evitar la confonnacián de GF 
con vínculos patrimoniales en la industria y el comercio. No sólo no se evito Sino se apoyo, 
fomento e impulso la articulación de los GF con los sectores productivos y comerciales, 

59 Hasta el mes de octubre del 200t cabal PentChe se encontro preso en MeIbourne Australia cuando fue extraido al pars, 
en donde enfrentaba 15 ordenes de aprensión, Ángel ISIdoro tiene un arraigo domiciliarlO en una surte del suntuoso Hotel 
Mella castilla, en el Mar Medrterráneo y Jorge lakenau Rocha se encuentra. recluido en un penal de Monterrey. 
60 El penodlsta Miguel Baálllo publico en B FinanCIero un amplio reportaje de este persoOa.je durante la semana del 21 al 25 
de agosto de 1995. 
61 Informaci6nen base a la BMV, la $HCP y la eN8, publicada en El FInanciero, lunes 5 de abnl y La Jornada, martes 13 
de JU~o de 1993 



rebasando en los hechos el con.cepto de financiero de estos grupos, y ubicándolos dentro de 
un concepto más amplio e histórico, una categoría de análisis desarrollada a principios del 
siglo pasado, la cual ubicaba la fusión, articulación o ensambladura de los capitales bancario, 
productivo y comercial dentro de un GCF.62 En todo caso la pnvatización bancaria no fue sino 
la consolidación de estos grupos. (ver Anexo "S") . 

Además de lo antelior, cabe señalar que en un sentido estricto por sanas prácticas 
financieras también se debe de entender aquellas que son relativas a la Supervisión de 
Operaciones Ilícitas dentro del 58; según la CNB en 1994, los bancos sirvieron de tava dólares 
involuntariamente, blanqueando más de 25 mil millones de dólares63 

. Nos reservamos el 
beneficio de la duda, ya que existen elementos que apuntan que los banqueros de lo que 
menos tiene es de ingenuos. 

Dentro del proceso desincorporación bancaria (y en general de todas las empresas 
paraastatales) el gobierno demostró ser un buen rematador de paraestatales ya que los bancos 
se pagaron a un múltiplo de 3.07 veces su valoi en iibros y en 14,7 veces su utilidad (ve~ 
Anexo "8") cuando por los bancos nacionalizados en 1982 el gobierno indemnizó a suS 
accionistas a un múttiplo mucho menor de 1.35 veces su capital contable; ello redituó en un 
ingreso de 39 blllones de pesos, poco más de 12 mil millones de dólares, en comparación a los 
6 billones de pesos (3.3 miles de millones de dólares) ti precios de 1992, que desembolsó por 
la nacionatízaoon.S4 Al mismo tiempo, la infonnación oficial señala que todo el proceso se 
realizó en 13 meses, lo que promedió un banco vendido cada tres semanas. 

Por lo que se puede pensar que el objetivo de I<obtener un precío justo por las 
institucion~ de acuerdo con una valuación basada en criterios generales, homogéneos 
y objetivos para lOs bancos", se cumplió, pero esto no es así. 

Como señalamos anteriormente el desempeño de una empresa paraestatal no puede 
medirse sólo en términos financieros, sino también debe de ser valuada por critenos socialeS, 
aún tratándose de un intermediario financiero. 

En la venta de los bancos na se consideraron aspectos como su papel en el 
financiamiento al desarrollo económico; según un análisis de fa Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (CONCANACO), señala que en 1994, solamente el 14.7% de las 
micro empresas mexicanas recurren al finantiamiento a través de la banca comercial y en el 
caso de los pequeños empresarios solo acude el 37, 7%, a pesar de que estos establecimientos 
representan el 97% del total. LejOS quedó la función que en teoría debería desempeñar la 
banca comercial como intennediano financiero, captar recursos del público ahorrador para 
canalizarto hacia actividades productivas, de acuerdo a una encuesta realizada por el Banco 
de MéxiCO,&;; acerca del mercado crediticio, durante octubre-diciembre de 1999, el porcentaje 
de empresas que recurrió a los bancos comerciales en busca de crédito fue de 24 8%, contra 
el 46.8% que buscó financiamiento en sus proveedores, el porcentaje de empresas que 
recurren a esta forma de financiamiento aumenta si se trata de empresas chicas, donde llega a 
57%, y disminuye en el caso de finnas grandes, donde sólo 26% recibe apoyo de sus 
proveedores. 

Por la importancia que puede representar la banca comercia! como catalizadora en el 
desarrollo económico de un país, a través del financiamiento y de los servicios e instrumentos 

62 Lo antenor es el motivo fundamental de este trabajo, a lo largo de la Invesbgacl6n se aborda este fenómeno para el caso 
de nuestro pafs 
63 El hermano Incomodo de! ex+presldente canos SaI¡11aS (Raúl Salmas), es acusado de laVar dólares uilflZando varias 
instltucione:S bancarIaS del pafs Ver a La Jornada, el martes 6 de julio de 1995 
64 Esta infOrmación se puede consultar en la COlumna del periodista Marcos Chávez en B Ftn.fJnqero, martes 14 de julio 
de 1002. 
es Vera ExpanSión, 12·26 de abnl del2CXXJ, pp 52-53. 
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que pueda ofrecer al conjunto de la sociedad, no se puede establecer un precio ~justo~ de 
venta, si su valuación es en base a su papel potencial en el desarrollo de un país. 

Con lo anterior no queremos establecer que la banca comercial anteriormente en 
manos del Estado cumplía con dichas funciones; de lo que se trata no es volver al pasado o 
añorar los viejos tiempos, es necesario que se busquen otros caminos, en donde el futuro este 
en función de un pasado que se tiene que reínventar. 

Pasemos a revisar el último66 de los mandamientos de Aspe "Asegurar que la banca 
mexicana sea cOntrolada por mexicanos", en el corto plazo el control bancalio quedó bajo 
resguardo del empresariado mexicano. En las compras donde se admitió al capital extranjero, 
la participación fue minoritaria, ffl pero esto no pudo sostenerse por mucho tiempo ya que de 
los 18 bancos privatizados, para noviembre del 2001, sólo une de eflos se mantienen en 
manos de empresarios nacionales, mientras Que los demás de una manera u otra han tenido 
que permitir la participación de inversionistas extranjeros para capitalizarse, la tendencia indica 
una mayor participación extranjera. ('!er cuadro n.o. S) 

Dos factores pellTlitíeron que en el largo plazo el sistema bancario quedara en manos 
del capital internacional, uno fue la nueva ley de banca y crédito la cual autorizaba la 
participación extranjera hasta en la quinta parte del capital social de la institución; una 
posterior refonna llevó esa participación, con una nueva serie "L~, hasta el 46% respecto del 
total,SS lo anterior enmarcado dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el otro factor que aceleró el dominio del sistema de pagos fue la fusión de 
instituciones mexicanas por bancos extranjeros.69 

Así las joyas del sistema bancario mexicano quedaron en manos del control del capital 
internacional: Crtigroup-8anamex, BBAV~Bancomer, Santander~Serfin y Scotiabank~lnverlat, 
quienes en conjunto dominan 83% del mercado bancario y 57.9% de las administradoras del 
ahorro para el retiro.lO 

El Grupo Financiero Citigrop anunció la compra del Grupo Financiero Banamex
Accival, el jueves 17 de mayo de 2001/1 la fusión de Banamex-Accival (Banacci) al Grupo 
Financiero Citigroup, fue considerada como el "negocio del siglo", representó hasta ese 
momento [a mayor operación en la historia del país, la más importante realizada en los 
mercados emergentes y la más grande que había efectuado un banco estadounidense fuera de 
sus fronteras. 

$6 Su lugar no corresponde con la JlsIa origmal setl81ado en el otro apartado de este capitulo, ya que diChO listado se modifico 
Wra fines de este trabajo. 

Tal fue el casa de Comemtex. con el Banco de Nueva Escocia, el Mercantil de México con el Banco B!lbao VIZCa'{cl, 
Banorie con Banesto, Saneen con el Grupo Confianza Metropohtano de Venezuela 
$6 Chonche1ro, Bórquez E. "El gran acuerdo gobíemo y empresarios en la moderniZaCión S?hnista

B

• Ed. Era, UNAM-IIE, 
MéXICO 1936, p. 91 
69 Para dtcrembre de 1934, la participación extranJE!ra en la banca era del 1.6%, para dlClelTlbre de 1997 era ya 001175% 
cuatro arios después su particIpaCión ascendla a 76.5% Ver él El FiMnciero, viernes:;V de octubre de 1938, p.5 
70 Bursamétrica estima que !os bancos e>iranjeros tienen 83% de la participación del mercado, contra 17% que quedan en 
las memos de lOS!'laCIO!lClles repartidos entre Banorte (7%), Bancrecer (5%), Inbursa (3%) y otros (2%). Ver Miento diana, 
lunes 21 de mayo del 2001 , p.32 
71 El jueves 2 de agosto concluyó el plazo para realizar las diferentes operaclOl'leS financieras que le díeron al Citígroup el 
control ionnal del banco más grande del pals' Banamex, el cual regresa, óespués de más de Uf¡ siglo al control de \eS 
capitaleS extranjel"os. 
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CUADRO No. 6 

Evolución de la Banca Privatizada, 1992- 2001* 

Grupo Financiero Capital 

Cftigroup-Banamex E.EU.U 

BBVA-Bancomer I Españo! 

1 

Santander-Serfin Español 

Bital@ Nacional 

Scotiabank-Inverlat Canadá 

Banorte ® Nacional 

• Hasta septiembre de 2lXI1 
(fJ Cifras en mileS de millones de pesos 
(ZJ Se trató de fa compra de sucursales 

Fusiono Activos G) Empleados 

Banamex 390,330.00 31,404 
Banca Confía (%) 

I Bancomer 384.935.00 30,921 
Banco Promex I Mercantil- Probursa 
Sanca Cremi @ 

Banco de Oriente <2.l 
BCH-Unión ® 

Serfin 225,148.00 11,800 
Mexicano Somex 

Banco Internacional 117,777.00 15,697 
Banco del Atlántico 

Comermex-Inverlat 61,508.00 6,391 

Banorte 166,280.00 15,569 
Banpaís 
Banco del Centro 
Bancrecer 
Sanara 

Cuentas 

4,942.38 

4,137.627 

4,782.491 

5,561.873 

1,238.775 

3,492.717 

@Mantieneunaasociacióncon la banca extranjera Banco Central Portugués 20%, Banco Central HISpanoamericano 20% 
® Propiedad'J control pOr empresaoos mexlC8tws El lunes 24 'de septiem~, el IP¡\B a través de su ¡unta 'de goPIeffiC, 
anunció la compra de Bancreser-Banoro por GF Banorte, ante una subasta desolada, ya que Bancreser fue el único 
comprador que apareció al final. Con esta compra él grupo que encabeza Roberto Goozález, se úbico en la tercera posicIÓn 
dentro del sistema bancario al alcanzar 13% del total, tras Banamex-Citigroup y BUbao VIZCaya-Bancomer. Bancrecer
Banoro cuenta con una red de 755 sucursales, 967 cajeros automáticos y apro:oómadamente un millón 700 m~ cuentas, su 
cartera vigente sumaba mil 400 de pesos. 

Fuente. Baboraci6n propia en base a información pUblicada en El Financiero, lunes 5 de abnl de 1999, p. 6, lunes 5 de 
Junio de 2CXXl, p. 10 Y martes 25 de septiembre del 2001, p_ 8. ~poca, semaoano de Méxk:o, número 520, 21 de mayo 
2O'J1, pp. 14-15 Y MieniO semanal, número 193, 28 de mayo de 2001, pp. 40-46 
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Para algunos, la fusión en términos financieros y comerciales es viable e importante, 
para otros, en cuanto a la defensa de la soberanía y aspectos "morales~ no, ya que Citibank, la 
banca comercial filial del grupo, fue acusada recientemente de realizar practicas ilícitas o bien 
de servir para que se llevarán acabo. El primer caso es el de Raúl Sal¡nas, donde el sistema 
prtvate banking de Citibank ayudó a éste a esconder el origen y proJliedad de más de 100 
millones de dólares depositados en cuentas de Suiza y el Reino Unido, im/o\.ucram:lo además 
a cuatro bancos mexicanos. Otro es donde es señalado el ex-presidente de Argentina, Carlos 
Sa(¡{ Menem, quien presuntamente lavó dinero producto del tráfico de armas en Citibank, 
además Menem es señalado de tener nexos con el narcotráfico.73 

Pero estos casos se pueden multiplicar abarcando a todo tipo de instituciones 
bancarias grandes y pequeñas de todo el mundo. Los intermediarios financieros se pelean por 
atraer cada vez más capitales, el servicio de la banca privada, a cambio de más de 500,000 
millones de dÓlares ofrece rentabílidad y confidencialidad: hace pocas preguntas sobre el 
origen del dinero, ofrece cuentas concentradoras, compañías de membrete, utilización de 
seudónimos, paraísos fiscales. inversiones off-shore, así como enormes 'J complejos redes de 
sucursales. El capital se guía por la obtención de grandes ganancias de forma rápida y 
segura, el capital no tiene nacionalidad, ni barreras, para él no exíste la moral, se rige en 
términos de rentabmdad y segundad. 

Citígroup pagó 12 mil 500 millones de dólares por Banaccl (que representó el flujo 
esperado de inversión extranjera para el año 2001), comprando el 100% de las acciones del 
grupo funancíero, 6 mil 250 millones de dólares en efectivo y 6 mil millones de dólares 
pagados con 126 millones 877 mil 791 de acciones del Citigroup a un preCIo de 49.26 dólares 
al 11 de mayo del 2001. El resunado fue que Roberto Hemández y Alfredo Harp Helú se 
convirtieron en dos de los accionistas principales de ese grupo y ambOs se integran al consejo 
de administración de Citigroup. Los banqueros mexicanos realizaron un buen negocio: 
vendieron su grupo a más del 400% de los 3.2 miles miitones de dólares que pagaron por él, 
arrojando una utilidad de 6.5 miles millones de dólares y su deuda que mantienen con el 
Fobaproa de 35 mil millones de pesos (unos 3 mil 612 millones de dólares aproximadamente), 
lo pagara tos trabajadores durante los próximos 30 años.74 Pero dejan como consuelo para los 
mexicanos el logotipo, el slogan y el nombre del banco, que seguirá siendo ~E3anamex, un 
banco para toda la vida~. 

La fusión de Banacci-Cltlbank México, confonnará un grupo financiero COn 423 mil 275 
millones de pesos, que representaran el 30.4% de los activos consolidados en el sistema 
financiero, incluyendo sus Afores. 

n Vera ExpanSIÓn, 28 de abril-11 de mayo de 1999, a~ XXX, número 764, pp. ff2-67. 
TI Miemo diario, domingo 17 de JUnio del 2CO'I, P 25 
74 La infonnac!6n aqur sel'ialaba puede yenflCarse en !os diarios B FlfIanaero, Mllemo dado y La Jomada, de: vtemes 18 de 
mayo del 2001. 
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3.3.2 La Modernización Bancaria 

los nuevos dueños de la banca enfrentarían en el corto plazo la competencia 
extranjera, ya que en el marco del TLCAN, durante 1994 la participación de filiales extranjeras 
fueron autorizadas y, a pesar de que el sector financiero fue uno de los más protegidos durante 
las negociaciones, su apertura inició en ese año abarcando una penetración de hasta 8% del 
sistema bancario nacional; hasta atcamar el 15% de forma paulatina para 1999, aunque el 
pronostico no se cumplió ya que la participación del capital extranjero en el SS se ubicó en un 
22% en ese año, producto tanto de la apertura, comO también por las instituciones mexicanas 
que fueron adquiridas por extranjeros, alcanzando el 83% del mercado bancario para agosto 
del 2001 

Para el gobierno con la apertura de los intermedianos financieros se buscaría reducIr 
los márgenes financieros, bajar las tasas de ínterés internas, reducir el costo del dinero y 
buscar un mayor crecimiento de la economía, canalizando recursos hacia las ·actividades más 
dinámicas. 

Mientras que para los banqueros ante un mercado cada vez más competitivo tendrían 
que buscar incrementar la productividad y rentabilidad, que para el caso de las operaciones 
bancarias, la primera es entendida en función de las utilidades por empleado y la segunda 
como la relación entra captación, utilidad, cuentas y otros conceptos por empleado y sucursaL 

Los banqueros mexicanos optaron en el corto plazo afectando sólo un componente de 
los indicadores señalados, al empleado, por tres vías, el despido masivo de trabajadores 
bancarios, la flexibilización de las relaciones laborales y la modificación de los contratos 
colectivos 

Sin negar la aplicación de la tecnología en el SS, a través de la presencia cada vez 
mayor de los Cajeros Automáticos, que junto con el desarrollo del "dinero de p\ástico~ (tarjetas 
de crédito, de débito, de inversión o de retiro de inversión, de nómina) han representado los 
avances tecnológicos de mayor alcance para la sociedad75 

. Donde los tres bancos más 
importantes que tienen cobertura nacional, encabezan los tres sistemas de crédito y cajeros 
automáticos más grandes. Banamex y Bancomer hasta 1992 habían emitido dos millones de 
tarjetas de crédito cada uno. Sin embargo el país cuenta con 9 millones de tarjetas de crédito y 
débito, un promedio de dos tarjetas por tarjetahabiente; contra 7 en promedio por usuario en 
Estados Unidos y de acuerdo con tos cñterios actuales de la banca 70% de la población no es 
sujeto de ~bancarizaciónn, pues no cumple con los requisitos mínimos para abrir una cuenta de 
ahorro.76 

Mientras la banca Internacional inVIerte de 10 a 15% de sus gastos en bienes 
informáticos en México ese porcentaje es de sólo 2.5 a 5%. Lejas estamos de la llamada 
Tecnología de PuntaTl en las operaciones financieras (como la banca interactiva), por lo cual 

15 Bouzas, José Alfonso "Rancomec Repril!atizaa6n de la banca y flexibl!i?aci6n de las re/aCíQnes laborales". IIE-UNAM, 
MéxIco 1996, pp. 65-86 La d!varsifk:;adón de productos Y nuevos servicios en la banCa comerctaI tiene un retraso- de por lo 
menos diez anos con respecto a sus hom6Iogos internaclOf'lales, la presenc:a en e! mercado bancano de las cuentas 
maestras, para personas físicas y la adeCUación de cuentas personales Y de chequeras para personas morales se 
'keneraliz6 durante \oS ochentas, mientras la banCa internacional ya ofrecia los seMCios de la banca interactiva 

Gabriel Mendoza PichardO. "La banca comercial y la banca de inversión en ... " op. Clt, pp.35-36, 
Tf La banca mleractlva (SIA) ofrece una gama de productos y servicios medrante Jos cuales se da acceso directo a la 
cltentela sin necesrdad de desplazarse a la sucursal, esto slgnffica que por cualquier teléfono, se pueden realizar 
transferencias entre cuentas, servic10s e inversiones que estén ¡nterrelaclonados con \aS propiaS necesidades del clrente; y a 
través de radiolocaraadores, teléfonos celulares o vl~ fax conocer los últimos movimreníos de! dra, semana o mes, además 
de IrlformaclÓn referente a mercados cambranos, cotizacaones de valores y mcwruentO$ de instrumentos en la BMV. Incluso 
es posible (100 en una computadora en ambiente Vv'indows se puedan realizar todos Jos seMcIo$ Y tener acceso a la 
[nformact6n de todos !os mercados flnanc[eros. Ver a B Financiero, 3 de abnl de 1006, P 14 
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so pretexto de la utilización de esta tecnología, los banqueros han optado por los vías 
señaladas en espera de reducir sus costos para alcanzar los parámetros de competitividad 
internacional sin la necesidad, por ahora, del uso intensívo de tecnok>gía. 

Para Enrique Aguilar Borrego78, dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos 
Bancaños (Fenasib), los nuevos dueños de la banca comercial conciben a la ~modemización~ 
bancaria como el despido masivo de trabajadores, la desaparición de contratos colectivos de 
trabajo, la flexibilidad laboral, la mooetarización de sus derechos, la reducción del salario y la 
exigencia de un trabajador multihabilídades. Esta política sea aplicado paulatinamente en 
todas las sucursales de las 18 insUtuciones bancarias recién privatizadas. Un ejemplo es el 
Banco Internacional, de 8 mil empleados despidió a 2 mil, los 6 mil que permanecieron 
obtuvieron incrementos de hasta 60% en sus remuneraciones, pero a cambio deberán realizar 
todo tipo de funciones. El mismo sistema fue adoptado a finales de 1994 por Promex y 
Atlántico en Guadalajara. En Bancomer, en el OF, fueron recortados mil empleados. El total de 
despidos en el S8 en ese año ascendió a 17,484 en comparación con los empleos que existían 
en 1992. (ver cuadro no. 7) 

CUADRO No. 7 

Evolución del Personal Bancario, 1992·2000 

Mo Empleados No de % 
totales de~p!dos .. 

1992 163,214 . . 
1994 145,129 17,484 1072 
1997 124,631 38,583 23.64 
1998 119,250 43,964 26.94 
1999 115,085 48,129 2949 
2000 112,000 51,214 31.38 

* Respecto a 1992. Ano en que ooncIuyo ~ prtvatizaCt6n bancana. 
Fuente. Elaboración propia en base a informacl6n publicada en B Economista, 10 de 
atxil del2tXO, p 17 Y Milenio diarIO, martes 3 de octubre del 2OJ1 

Para el investigador Alfonso Bouzas79 los nuevos dueños de la banca aproveChan las 
negociaciones contractuales para dar "un nuevo= enfoque a las relaciones laborales, en el caso 
concreto de Banamex, los dirigentes patronales lograron que su planta de trabajadores cediera 
en todos tos terrenos oentro de 'a firma del contrato en 1992. Así le otorgaron plenas 
facultades a la empresa para defimr tareas, realizar recortes y crear polivalencias. 

Otras de las estrategias de los banqueros es la negociar el intercambio de beneficios 
por dmeroso, fenómeno al que llaman -monetartzación", que consiste en la conversión de 
prestaciones por satanos. 

Finalmente, una más de estas estrategias es la reducir costos a través de la 
disminución de gastos destinados a la actualización continua oe su personal; en contraposición 
a este mecanismo los grandes bancos han empezado a requerir personal con mayores 

Te Ver sus declaraciones en El Fínanciero, jueves 18 de agosto de 1994, p. 26. 
79 VeraEl Ananciero, 12de mayo de 1ff13, pA. 
so Oentro de \as prestac\OneS de \as que gozan \OS emplead<ls banCarios esta el de obtener préstamos fácilmente y a una 
qUinta parte de las tasas de interés que paga el pábltco en general, o el subsidio de gastos médicos en hospitales y doctores 
privados. Ver <1 El Fínel'lCl8ro, jueves 5 de agosto de 1993, p. 4 
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conocimientos: el dominio de un segundo idioma, un mayor nivel de estudio (en algunas 
ocasiones con especializaciones), manejo de equipo especializado e incluso provenir de 
niveles socioeconómicos medio-alto. 81 

Hasta el momento la "modemjzación~ de la banca privatizada ha consistida en el 
despido de empleados y la flexibHización de las relaciones laborales,82 con la exigencia de un 
trabajador multihabllidades, esto para reducir costos y alcanzar altos niveles de rentabilidad y 
productividad bancaria. Pero sin negar el uso de tecnOlogía en un mediano y largo plazo por 
las instituciones financieras, sobre todo motivadas por la competencia, por ejemplo, el GF 
Bancomer había firmado hasta el 2000. dos acuerdos con Microsoft para recibir sistemas de 
software, servicio de consultaría y soporte tecnológico para e! est.ab\edmiento de un sistema 
operativo de red y un proceso de mejoras relacionado con las computadoras del banco, tanto 
corporativo como por sucursal, lo que la había pennitido ofrecer nuevos productos enfocados a 
tarjetaharnentes y para la micro y pequeña empresa.83 A finales de ese año BanCOmer había 
invertido en su negocio de Internet 25 millones de dólares, y buscaba incrementar de 250 a 
350 mil el número de eilentes Que utiiizan ¡ntemel para realizar sus operaclones.84 

También durante el año 2000, GF Bancomer se fusiono con et Banco 6Hbao Vizcaya 
Argentarla formando el GF BBVA-Bancomer, el cual representaba hasta ese momento el GF 
más grande de América Latina, con 2 mil 413 sucursales, 4 mil 172 cajeros automáticos, con 
30,921 empleados y con 10 millones de cuentahabientes. los nuevos dueños de Bancomer 
anunciaron su -mOdelo de gestión española" para hacer más eficiente al GF, en el 
contemplaban el cierre de 300 sucursales, el empleo de un número m¡mico de trabajadores 
(entre cinco y siete) por sucursal, y convertir a cada trabajador (desde el cajero hasta el 
gerente) en un vendedor para sus negooos de Afores y de \ntemet 85 

81 cada vez es más recurrente que en !as sorlCltUdes de empleo (incluso en loS exámenes de adm!stón), los datos para 
recabar informact6n para definir el perfil SOCJOeCOnÓIll!co son más escrupulosos y especlficoS: Ingreso mensual, casa 
propia, números de cuartos, focos pe>( cuarto, número de personas que VIVen ahi, automóvil propio, trpo de transporte públICO 
que más uUr\Za, 'SUSCf1pciót1 alg(in tipo de reVISta o perlódico, cuentas bancartas, uso de computadoca, acceso a Internet, 
ole. 
82 Para Ennque de la Garza Toledo la f1exibdizaclón puede abarCar tres sentidos: Númerlca (ajuste del empleo a la 
demanda flexible del producto), Salarial (donde e\ salaño se adeo.Ia en fut\Cl6n de la productMdad Y de una ¡omada de 
trabajo flexible) y, Funclonal (que es el uso de la flexjbJlldad de la fuerza de trabajo dentro de los procesos productivos, 10 
que ¡mpllCa un trabajo polIValente y maVIlidad intema del trabajador). Citado: de José Alfredo Bouzas "Bancomer. 
RepreVIl:ación de la .. ~ op. CIt., p.34 
83 Rodriguez, Sánchez María "Bancomer. de la escafa local al mercado g/obar. En Momento EconómICO, lIE-UNAM, 
número 112, noviembre-diCiembre del 200J, pp 24-32. Entre lOS nuevos productos para tarjetahablentes están Tarjeta 
magnética, déblto automátICO de pago, mformaCión sobre la cuenta, capacidad del centro de computo para 4€0 mIllones de 
¡nstruccJor¡es, mientras para la micro y pequena empresa están Te1ebanco PC, banco a domICIlio, banco por teléfono 
automático, pago de nomina, proveedores, entre otros 
84 Ver a Mi1emo diario, martes 3 de octubre del2OXI, p 3:3 
85 Ver a Milenio cfk¡rio, los dfas martes 26 y Jueves 28 de diCiembre de12O.'Xl, p 26 
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3.4. La Refonna del Sistema Financiero Mexicano y la formación de los nuevos Grupos 
Financieros 

El SFM sufrió considerables transformaciones en la década de los noventa, entre 
otras acciones, la banca comercial fue privatizada y el sistema se desreguló de manera 
radical, como resultado de una tendencia que se venían manifestando desde principios de \a 
década de los ochenta, como ya lo señalamos anterionnente. 

Este apartado esta dedicado a abordar las principales reformas que permitieron estos 
aconteCimientos y que como resuftado, entre otros, es1a la fonnación de los nuevoS GF. 

A principios de los setenta existía un control sobre el tipo de cambio y de las tasas de 
interés por medío de la regulación de las operaciones de la banca comercial en manos de 
pariicuíares, a través de ires mecanismos: 1) Existía ei encaje iegai que obiigaba a ia banca a 
otorgar un crédito a favor del gobierno sin costo o a bajas tasas. 2} se establecieron esquemas 
de crédito, en donde se obligaba a los intennediarios financieros a mantener una detenninada 
proporción de sus carteras de préstamos destinados a ciertos sectores, como la agricultura y 
las pequeñas y medIanas empresas y 3} Las tasas activas y pasivas efan determinadas por e! 
gObierno.56 

En el diagnostico que hacían 'as autoridades, era que la cnsis de 1976 y la de 1982, en 
lo que Se refiere al aspecto financiero, el control que existía sobre las tasas de interés y el tipo 
de cambio estuvieron ligados al proceso de que ocurriera simultáneamente, fuga de capitales 
privados y un incremento de la deuda privada externa. Pedro Aspa lo definió así: 

"El mantener un tipo de cambio ñJo a principios de los setentas, cuando se aceler6 la 
inflación, ejerció presión sobre la balanza de pagos al apreciarse el tipo de cambio 
real. Además, como no se permiti6 que las tasas de interés respondieran 
suficientemente a una inflaci6n más alta (y la eventual devaluación del peso) se 
aUmentó también el proceso de fuga de capitales, profundizando los desequilibrios 
extemos. ,,87 

La tendencia mundial de la globalización económica, exigía una desrégulación de los 
mercados, entre ellos el financiero, así que el control al tipo de cambio y a las tasas de interés 
tendrían que desaparecer. Pero la flexibilización del SFM, además de responder a esta 
exigenCia, para el gobierno mexicano representaba un mecanismo para la generación de 
ahorro interno, ya que para ellos, independientemente de su papel como instrumento de la 
estabilidad en el corto plazo, los intennediariOS financieros desempeñan la tarea de captar 
ahorro y canalizarto a proyectos productivos, por lo que la refonna al SFM puede afectar el 
nivel global de ahorro interno generando financiamiento. Para incrementar el ahorro interno a 
largo plazo, las autoridades veían como necesario modificar las instituciones financieras en por 
lo menos cinco áreas: 1) Uberalización financiera, 2) Innovación financiera, 3) Fortalecimiento 
de los intermediarios financieros, 4) Privatización de la banca comercial y 5) Financiamiento 
del déficit gubemamental.88 

Cada una de estas medidas, si bien, pertenecen a una estrategia general para buscar 
incrementar el ahorro interno, tienen características propias, por ejemplo, para lograr una 
liberalización financiera era necesario la desregulación y la apertura del SFM. Dentro del 
discurso oficial la desregulación provocaría la modemÍZ8ción del SFM y su apertura, seña la 
encargada de impulsar la eñciencia, a través de la competencia entre los IF nacionales y de 

86 Aspe, .Armella Pedro. "El camino mexJCaoo de la transformación epon6mica". Ed. FCE, México 1993, p.66. 
&7 lbid., p.67 
ss Pedro Aspa ofrece un resumen de cada uno de estos puntos. lbid, p. 74 
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éstos con las filiales de los IF extranjeros; que promovería el proceso de innovación financiera 
con la introducción de nuevos servicios e instrumentos que los nuevos IF nacionales y 
extranjeros se encarganan de introducir. Con la competencia entre los diferentes IF, se 
lograría su fortalecimiento. La apertura financiera tiene relación con la apertura de la cuenta de 
capital de la balanza de pagos, que permitiÓ la entrada masiva de capitales a partir de 1989 y 
que estaña ligada directamente con el financiamiento del déficit gubernamental en cuenta 
corriente. 

Dentro del plan para generar ahorro, además de impulsar las reformas al SFM, para el 
gobiemo era necesario "una política de tasas de interés reales positivas y una política fiscal 
activa para recaudar más impuestos y mejorar la distribución del ingreso"; para lograr así, un 
impacto significativo sobre ei aholTO voluntario, que promoviera mayor ahorro, inversión y 
crecimiento.59 Por tanto la modernización financiera ha de cumplir con dos objetivos básicos: 

En primer término, el SFM, cualquiera que sean sus modalidades, instrumentos e 
instituciones, debe acrecentar la generación de aho.-ro nacional, Jo que signiñca 
ampliar el monto de Jos recursos disponibles en cantkJad sllfícíenle y canalizarlos de 
manera eficaz y oportuna hacia aquellas actividades productivas más dinámicas, que 
permitan alcanzar /Os niveles de crecimiento deseados. En segundo lugar, el SFM 
debe ser amplío, diversificado y sobre todo moderno; de tal forma que sea caf1fz de 
apoyar y promover la productividad y competitividad de la economía nacional. " 

De esta manera las refonnas para modernizar al SFM, dentro del plan del gobierno, 
abarcan cambios institucionales y regulatorios a nivel sistema, así como la modificación de las 
estructuras juñdicas y administrativas de los distintos IF y responden tanto a la creciente 
integración de los mercados financieros y de la economía internacional, como a las 
necesidades políticas, económicas y sociales de México.91 Las modificaciones al SFM se 
implantaron en tres fases: 92 

la plimera abarca los años de 1988-1989, en ella se /iberan las operaciones activas y 
pasivas, así como de tasas de interés bancalias y el encaje legal. En diciembre de 1989 se 
reformó la ley Reglamentaria c;!el Servicio de Banca y Crédito, que buscaba una mayor 
autonomía de gestión, así como la desregulatión, la descentralización y la capitalización 
bancarias. 

Asimismo, incorpora cambios sustanciales en la supervisión, la SHCP descentralizó 
parte de sus fundones encargándolas a la Comisión Nacional Bancaria (eNB); se modifica la 
fonna de integración del capital, que aumenta la participación privada en el capital accionarlo 
de los bancos a través de las series ~B" y "C". 93 

La ley da reconocimiento a los GF mediante disposiciones para su integración, para 
1989 existía la posibilidad de constituir un GF no bancario integrado por una sociedad 
controladora (tenedora de acciones de los tF miembros), a partir de por lo menos tres tipos de 
IF : casa de bolsa (CS), Almacenes Generales de Deposito (AGD), Arrendadoras Financieras 
(AF), Empresas de Factoraje (EF), Afianzadora (AFI), Aseguradora (AS), y Socledades 
Operadoras de Sociedades de Inversión (SOSf). 

89 ¡brd., p. 73 
00 OrtiZ, Martrnez: Guillermo. "La reforma finangera y la deSincornOraClón bancana." Ed. FCE, Méx!cO 1994, pp 35-37 
~t lbld., p. 39 
92 Sánchez, Daza Alfredo. et. al. MLJberafización financiera y banca comercial en Méxíco "En Eugenia Coo~ {COOI"d\!'Iadcra 
modular}. "llberaflzación de los mercados finaJ'lCleros." Ed. Juan Pablos-Univet"Sldad de Guada:Ja18'ra-UrnveI"SIdad Aut6noma 
de Ciudad Juárez-AMUCSS, México 1006, PP 133-135. 
S3 Pet'laloza, Webb Tomás "'Aspectos centrales de la banca mexioana. 1982-1990» En Comercio p4en0r, 'KII. 42, núm 2, 
México, febrero de 1992, p.112 
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Durante este período, las transformaciones en el SFM, llevaron a fortalecer la 
concentración entre los distintos agentes que Jo fannaban; pocos bancos concentraban el 
mayor volumen de operaciones, y en el mercado de la intermediación financiera no bancaria, 
donde de 25 CS que existían en 1989 sólo cinco (lnverlat, Muftiva, Accival, Probursa, 
Operadora) concentraban el mayor número de operaciones realizadas tanto en el mercado de 
capitales como en el mercado de dinero,94 lo que le pelTIlitió a los dueños de las CS canalizar 
recursos de ambos mercados para desde ahí crear el nuevo centro de poder y de expansión 
económica en MéxiCO - como se recordara en 1982 se les había rebatado la banca comercial -
y no destinarlos para las necesidades de inversión del país como lo señala el Plan Nacional de 
Desarrollo, que para el SFM tenía el propósito, entre otros, de "modernizar la regulación de los 
IF no bancarios, particularmente el mercado de valores (CS), a fin de Que tenga flexibilidad de 
adaptación a las condiciones imperantes y lograr la consolidación del mercado de capltales 
que apoye los requerimientos de inversión." 95 

La segunda etapa se identifica por las reformas constitucionales de 1990, que 
autorizaba la privatización de la banca comercial y por la legislación que :nstituye nuevos 
regímenes al capital y la administración de estos, así como por la actualización de las noonas 
a las operaciones bancarias ~ el penniso para la creación de GF, en esta ocasión con la 
posibilidad de incluir un banco.96 

En junio de 1990, se reforman las artículos 28 y 123 a fin de introducir un régimen 
jurídico que permitiera nuevamente la participación privada mayomaria en las instituciones de 
banca múltiple, con ello se inicio una nueva transformación en la estructura del SFM, 

"Donde se aprobarían grandes cambios legales en Jos que subyacen la legislación 
prudencial, la desregulación, la privatización de /os servicios, un mayor gradO de 
monopolización y la ape¡tura del sector financiero a la parlícipación directa de 
extranjeros en las instituciones que operan en el pais. Los cambios están contenidos 
en refonnas a /as leyes de la mayor parte de los IF, destacando la L<¡r de 
Instituciones de Crédito y 18 Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras. ,,9 

En esta última Ley se establecen las bases de organización y funcionamiento de los 
nuevos GF. La legislación observa tres modalidades de su agrupación: 1) Una sociedad 
controladora, fonnada por un banco, una ce, una AS, una AF, una AFI y una EF, entre otras, 
2) Otra encabezada por un banco e integrada por una AF, una SOSI, una EF, una CC y una AL 
y, 3) Una más organitada por una casa de bolsa, que no incluirá a banco alguno.oo 

De las tres opciones para formar un GF, la alternativa más amplia es la del grupo 
encabezado por una controladora, en la cual le permite agrupar a todo tipo de ínstituciones 
financieras y a tener varias subsidiarias de un mismo giro. Sin embargo, un GF podrá 
formarse con cuando menos dos tipos diferentes de las entidades financieras siguientes: 
instituCiones de banca múltiple, casas de bolsa e instituciones de seguros. En los casos en que 
el grupo na incluya dos de las mencionadas entidades, deberá contar por lo menos con tres 
tipos de las siguientes: AGD, AF, EF, CC.ss 

94 Maria GuadaJupe Huerta Moreno. ·La concentración eh el Sistema Rnanciero Mexicano. __ W 0p. crt ,p 34. 
95 Plan NaclOlJa! de Desarrollo 1939-1004 Poder E¡ecutivo FederaJ de los Estados Unidos Mexicanos, SPP mayo 1989. 
Crtado de; Héctor NufteZ Estrada. -Reforma del Sisteme Financiero MeXÍcano, . ~ op cit., P 52. 
ll6 Vet a Alfredo Sánchez oaza et a\. "Uberalizad6n tínanciera y. :011_ clt, P 134, 
97 Ver a Gabriel Mendoza Pichardo "La banca comercial y la banca de inversión ..• op. clt, p.49. 
98 Tomás PenaJoza Webb -Aspectos centrales de la banca. 'op. cit., 11 112 
~ Ver el Articulo 70. de la Ley para RegtIlar las Aflrupaciones Financieras, Dtario OfICial de FederaCión, 18 de Julio de 1900. 
Citado de: Manrtque, campos Irma. "Banca Universal en Mé;dco" En Levy, Orhl< Noeml (compliadora)_ ~í)esDrógn 
monetaño mundial y su impacto en el Sistema Financiero Mexicano". ENEP- Acatlán, UNAM 1900, PIl. 233-234. 
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Para las autoridades estas reformas estarían encaminadas a la consolidación de la 
"Banca Universalm100 y de la formación de GF, donde se podrían ofrecer servicios 
álVersificados aprovechando las economías de escala resultado de la fusión de los distintos Ir. 

La tercera etapa está representada por las iniciaüvas legales que reforman 
nuevamente al marro jurídico del SFM, en 1993. Destacan las medidas que tratan de impulsar 
la competencia entre los IF y la profundización de la banca universal: uniones de crédito y 
almacenas generales de depósito, podrán hacer operaciones tradicionalmente exclusivas de 
los bancos.1 

1 

Un balance aproximado de la refonna financiera impulsada desde 1988, donde el 
objetivo era recupernr el crecimiento económico con ahOITO e inversión productiva. ha llevado 
al diseño de un marco legal que reorganiza la estructura y ta operación de todo et SFM, donde 
la creación de los nuevos GF los ha convertido en los ejes integradores y concentradores de la 
intermediación financiera. 

Bajo el amparo de la nueva ley de agrupaciones financieras y con la privatización , los 
GF dominan ya el SFM; y dado que éstos ya controlan a otros IF se han convertido en 
verdaderos centros de poder económico; muestra de ello es el echo de que en 1993 de los 29 
Be eldstentes en ese momento, 23 d.e etlos pertenecian a un GF (incluyendO en éstos a los 
tres más grandes que concentraban aproximadamente al 60% de los recursos del SB); 20 de 
las 26 cs, 24 de 66 EF, 26 de 57 AF, 10 de 42 AS, 6 de los 32 AGD, 7 de 17 Af Y 20 de 59 ce 
existentes.102 Lo anterior pone de manifiesto que la concentración del SFM sigue siendo muy 
parecido a la que existía hace 25 años. 

En conjunto, los GF controlan totalmente la banca, 98% del mercado bursátil, 85% de 
las Arrendadoras, 78.96% de la actividad de factoraje, 50% del mercado de seguros,1m 
además de ser 105 dueños de los bancos más grandes, realizar. importantes operaciones de 
intermediación financiera no bancada: manejan 68 sociedades de inversión (con carteras de 
inversión que comprenden inversiones en renta variable, renta fija y rente fija para personas 
morales) que equivalen al 48% de las SI,104 las cuales se componen de mezclas de 
instrumentos del mercado de dinero y del mercado de capitales, y con la posibilidad de utilizar 
los recursos derivados de la captación para el control de las actividades desarrolladas en los 
sectores productivos, comerciales y de servicios. Su poder económico se apoyaba en el 
control y manejo de más de 456 billones de pesos. 

Al concluir el proceso de privatización bancaria se wnfonnaron veinte GF105
• De ellos, 

doce incluyen un banco y una casa de bolsa; cuatro pueden clasificarse como grupos 
bursátiles pues están encabezados por una casa de bolsa (Afin, Arka, Value e Inbursa); tres 
tienen a un banco como principal íntennediario financiero: BCH, Creml y Margen y uno, 
Capital, está integrado por una controladora y organizaciones auxiliares de crédito. Para 1993 
sumaban veintitrés los GF autorizados 106; veinte estaban encabezados por un banco y tres por 
una casa de bolsa (Afin, Finavalue y Havre), 

100 la banca universal en NIéxico sigmfica poder operar en una m!SlTla sucursal todos los productos y servicios bancanos y 
no bancarios como loS que ofrecen casa de bolsa, compaMas de seguros, Instituciones de fianzas, almacenadoras, 
lnsbtuciones de factoraje, arrendadoras, casas de cambto, etc. 
101 Ver a Alfredo SáncheZ Daza el al. -Uberalzación financiera y .• op cit., P 134. 
102 Ver Expansión, 13 de abril de 1004, p. 54. 
11)3 Ver a Ls Jornada, lunes 5 de octubre de 1002, B R(I8nctero, Iones 5 de abrir de 1993, p. 5 
104 Maria Guadalupe Huerta Moreno. "La concentración en ef Sistema Rnancíero Mexicano .. < ~ op crt, pp. 37-38. 
105 Espinosa Maria de Jesús et al. "Un afio de cambios en el sístema financiero" En ! a Jornada, lunes 5 de octubre 
,",1992 
105 Los GF eran: AbacO, AfIn, Bancomer, Bancrecer, BMamex-AccfvaI, Unión, caprtar, Del Sureste, Flnavalue, Promex~ 
Finamex, GBM-AtlántiCO, lnbursa, Interacciones. InverméXlco, InverIat, Margen, Asemex-Banpars, MuItiva, Prime
rnternac.onal, Probuursa, SerfTn, Havre y MifeL Ver a lrma Manrique Campos. -&mca Universal en ... » op. cit., p. 2:37. 
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Los GF representan la culminación de la transformación del SFM, esta figura jurídica y 
económica representa un cambio cualitativo en comparación de su similar en la década de los 
setenta, donde el objetivo es alcanzar una intennediacíón financiera universal, al integrar los 
diversos IF bajo una sociedad controladora y tener la posibilidad de ofrecer una gama cada 
vez más amplía de servicios financieros, a través de un IF o varios IF bajo un mismo techo. 

Finalmente, la evolución de los GF nacionales en ténninos numéricos es la siguiente: 
en 1991 existían aproximadamente 11, en 1992 su número asciende a 22; posterionnente, en 
1993 se coloca en 27, en 1994 es de 30 y finalmente a septiembre de 1995 el total es de 34 
GF nacionales. 

Después de las reformas al SFM, se dio un elevado crecimiento del crédito. Los 
bancos, como consecuencia de la apertura del capItal, de {as bajas tasas de interés y de la 
necesidad de recuperar los elevados montos invertidos en la compra de las instituciones, se 
dieron a la tarea de prestar desmesuradamente y con un bajo control de calidad en sus 
carteras cre,flticias, principalmente dentro de la expansión de! crédito ai consumo y a ¡as 
bienes raices; lo que posteriormente se convertiría en un "dolor" de cabeza por la insolvencia 
de pago de cientos de cHentes, producto de la crisis económica que a finales de 1994 se 
registro en nuestro país; lo que derivó en el crecimiento de la cartera vencida de las 
instituciones de crédito, motivo por et cual el gobierno implemento una sene de programas 
para rescatar a los bancos de la quiebra y con ello al sistema nacional de pagos. El monto total 
del rescate a los bancos comerciales privados representó el 14.4% del PIS para 1998, por lo 
que algunos lo llamaban "el mayor escándalo económico de los últimos años.~ 107 

'07 Ver Expansión, número 742, ano XXIX. 3de JUI1¡o de 1998, p, 21 
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3.4.1 La crisis económica de 1994 y el rescate del sistema bancario 

México seria el país que mauguraba la primera crisis del siglo XXI,108 en donde el 
desarroUo tecnológ¡co en la información y las comunicaciones, la apertura y la desregulación 
de la economía, acompañadas de la globalización financiera w~ropiciaron su propagación a 
nivel global de una manera que no se tenia precedentes~,1 y en donde, "se asiste a 
fenómenos de contagio o propagación generalizados que llevan a todo un sistema económico 
a la catástrofe:,110 A tal contagio se le COnoce como riesgo sistémico o macroeconómico, en 
donde su dinámica tiene su origen en la incertidumbre en cuanto al ajuste del tipo de cambio o 
de las tasas de interés, que pueden provocar Kretiros masivos de los depósitos y a pánicos 
bancarios.~111 La prensa lo bautizó coloquialmente llamándolo "El Efecto Tequila". 

Antes de la crlsis o del ~error de diciembrem 
112 la polítíca económica impulsada en 

nuestro país recibía el reconocimiento de la comunidad financiera internacional, en foros 
económicos se discutía el ~caso" mexicano y se 'lomaba como ejempio a següil, razón por la 
cual, el gobierno de las Estados Unidos y en particular el ex-presidente Wllliam Clínton y su 
ex-secretario del Tesoro Alan Greenspan, gestaron un préstamo de 50 mil millones de dólares 
(conjuntamente con el FMI y el Banco de Pagos Internacionales) para rescatar a nuestro país 
de la crisis. A pesar de que el congreso de su país había negado la asistencia, Clinton recumó 
al Fondo de Estabi\idad Cambiarla de\ Departamento del Tesoro para otorgar 12 mil 500 
millones de dólares; las razones Que daban era que si no ayudaban a México ~Ie dirían al 
mundo que el modelo neoliberal promovido por Washington y adoptado por México resultó un 
rotundo fracaso" y ~existía el riesgo de un contagio mundial de \a crisis", 113 además de la 
cercanía de nuestro pa ís con Estados Unidos. 

Para las autolidades mexicanas la crisis financiera de 1994-1995 en México tiene su 
origen en la combinación de factores internos y externos; 114 en los primeros se manifestaron 
hechOS políticos: el levantamiento armado en el Estado de Chiapas y los asesinatos de José 
Francisco Ruiz M., y "el más perjudicial", el de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial 
~más· importante del país; que erosionaron la confianza de los inversionistas provocando 
incertidumbre que genero la fuga de capitales de corto plazo, la caída de la bolsa de valores y 
del tipo de cambio; Que junto a los factores externos como el alza de las tasas de interés en el 
exterior y la disminución de los fondos para los mercados emergentes en general, redujeron 
significativamente la afluencia de capitales a México. 

Dentro de los acontecimientos intemos que provocaron la crtsis en nuestro país se 
menciona, en el discurso oficial, los desequilibrios financieros que ocasionaron fuertes 
~ccnidas" de capital, eS decir, un retiro masivo de los depósitos bancarios generando la 
posibilidad de un colapso financiero. Dentro de estos desequilibriOS están los siguientes: 1) 
Fragilidad externa, con la apreciación del tipo de cambio real, acompañado de un deterioro 
continuo de la balanza de pagos, 2) Una expansión del endeudamiento del gobierno mexicano 

lOS MICheI Camdessus, ex-direcl:or gerente de! FMI fue el prlmero en ¡lamaña as\ 
'09 Esta afirmación la realrza t..awrence H. SUmmers ex-subSeCretano del Departamento del Tesoro de Los Es<ados Unidos, 
quien presenta un balance de !O que representó la cr1s1S en México de 1004. en Hausmann, Ricardo "Las cnsis bancanas 
en Aménca la\:lna.W Ed. FCE- Banco Interamericano de Desam:lIiotSIO), Samiagode Chile 1007, pp. 243--2:D. 
110 GuUlen, Romo Héclor "Globalizaci6n fínanclera y riesga sistémIco . • En C()mercio Exterior, número 11, vol 47, OOVIeIT1bre 
de 1997, p_ 874. 
n~ lbld., p 876. 
112 Asl fue baurtzado por la prensa a la deslClón de devaluar al peso en un 96% e incrementar la tasa de interés de 20 a 
110% a finales de 1934, por el entonces presidente de la RepúblICa Ernesto Zeddlo. 
m El periodISta norteamericano Bob Wooctward, revela en SU libro La Fed de Greenspan y el auge Amettcano, aspectos 
desconocidos hasta ahora sobre la negociación del rescate financterO de MéxIco, ver a B Financiero, miércOles 22 de 
nOVlefTlbre del2CCO, p 8 
11~ orUz, Mart!nez GUillermo. ~ Las cnsls bancarias en AméfÍC8 Laf¡na Expenenaas y temas: MéXJco: En RICardo 
Hausmann. "Las crisis bar.canas . • op clÍ. pp. 29J..251 Más adelante ofreceremos otra versIÓn acerca de las causas QUe 
generaron la crisIS. 
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de corto plazo denominada en dólares (Tesobonos), con un peso importante en las reselVas 
internaCIonales, 3) Un alto grado de apalancamiento (deuda/recursos propios), de las 
corporaciones y un incremento del crédito, el cual no fue acompañado por una adecuada 
evaluación de riesgo ni por una supervisión apropiada, lo que dio como resultado una cartera 
crediticia de baja calidad. 115 

La combinación de estos factores ocasionaron que el PIS cayera en un 6.2% en 
ténninos reales en 1995, donde la crisis del sector bancario fue una de las principales 
manifestaciones de dicha caída, para principios de ese año. la calidad de los adivos 
bancartos, principalmente la. cartera crediticia, disminuyó drásticamente (ver cuadro no. 8}, 
haciend() necesario la intervención del gobierno para aumentar la capitalización bancaria y 
evitar el coiapso dei SFM. El gobierna implementó un conjunto de programas destmados a( 
fortalecimiento del sistema bancario; estos programas se llevaron acabo medíante el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

CUADRO No. 8 

INDICADORES BASICOS DEL SECTOR BANCARIO, 1994-1998 

Año fndlce de índice de ProviSiones 
capltattZación morostdad creadas f cartera 

de crédito. 

1994 98 7.3 40.4 
1995 10.8 7.0 512 
1996 131 6.4 563 
1997 169 11.3 62,S 
1998 175 11.4 66.2 

Fuente Elaboración propia a partir de Información de! BM, SHCP, CNBV 
Citado de BAnal/ciero, dOmingo9de mayo de 1003, P 35 

Captación Financiamiento. 
bancaria a¡ sector pnvado. 
% real % real 

17.3 31.2 
108 -374 
30 -355 
0.7 -12.9 
20 -4.6 

En 1990 fue creado el Fobaproa, su antecesor fue el Fondo de Apoyo Preventivo a las 
Instituciones de Banca Múltiple (FONAPRE), que nació en 1989 para otorgar ayuda financiera 
a instituciones con problemas. la idea de estos "fondos" era ~que los banqueros garantizaran 
los recursos que captaban del publico dado que ésta siempre latente el riesgo de 
incumplimiento por parte de los deudores.~ 116 Incumplimiento que se agrava, entre otras 
razones, por motivo de una crisis económica. 

A tan sólo cuatro años de su privatización, el sistema bancario en México entró en su 
más profunda crisiS, para finales de 1994 el alza de las tasas de interés, la devaluación del 
peso y la crisis económica, mostraban que los bancos tenían senos problemas para su 
capitalización por la impoSIbilidad de recuperar préstamos otorgados, lo que puso en riesgo de 
insolvencia a la mayoría de las instituciones bancarias. 

En el primer trimestre de 1995 el peso se devaluó 96%, las tasas de interés se 
dispararon del 20 al 110% 'i el ingreso de las familías y de las empresas, sobre todo de las 
micro, pequeñas y medianas, cayó mennando su capacidad de pago. Los bancos enfrentaron 
problemas de incremento de la cartera vencida y de capitalización, la posibilidad de una 

115 Gavrto, Mohar JaVier "Cnsís bancarias y cómo prevenirlas· En El Mercado de Valores NaciOna! FInanciera, aoo UX, 
9de sepbetnbre de 1999, p. 24 
116 Ver Expansión, número 742, ano XXIX, 3deJunlO de 1996, P 21 
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mcorrida~ bancaria y por consiguiente de un colapso del SFM se hacia evidente. El gobierno 
emprendió un conjunto de acciones para evftar el "desastre" financiero: 

1) Profundizó el programa de ajuste económico, 

2) Implemento un paquete de apoyo a deudores. a través de: El programa de reestructuración 
de adeudos en Unidades de Inversión (Uors), y de los Acuerdos de Apoyo Inmediato a 
Deudores de la Banca (ADE), de Apoyo FinanCiero al Sector Agropecuario y Pesquero 
(F1NAPE), y el de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FOPYME); y 

3) Se elaboraron esquemas de apoyo a la banca con la compra de cartera y el ~saneamiento" 
de las instituciones para su liquidación o venta, por medía de Su intervención. 117 

Dentro del primer conjunto de acciones, se impuso un programa que eXigía más 
saCliftcios a los trabajadores, se trataba de profundizar los ejes de la política económica 
neoliberal impulsaba desde principios de la década de los Ochenta. aumentando con ello el 
costo social con bajos salarios, desempleo e incremento de precios, a través del Programa de 
Ajuste de Emergencia Económica (PARAUSE), un programa de "choque", de austeridad. El 
cual tenia Cinco tineas de acción: 

a) Reducción del gasto público, dejando de gastar entre 25 y 35 mil millones de nuevos pesos 
en el gasto corriente del gobierno, 118 reduciendo el subsidio en educación, vivienda y salud. 

b) Saneamiento de /as finanzas públicas, con el ajuste de tarifas (se incrementó el precio de 
los combustibles), aumento de impuestos (se incrementó el pago del predial, agua y tenenctas, 
que en este periodo aumentó de 900 a 4 mil nuevos pesos) y la venta de paraestata!es (con lo 
cual se pretenclía recaudar entre 1.2.5 y í4.5 mil millones <1e dólares). n~ 

e) Mayor libertad económica, con el incremento de precios (la teche incrementó su precio en un 
15%, medicamentos hasta un 100%, entre otros), y las tasas de interés (la tasa de interés que 
pagan los Celes se incrementaron en 40%). 120 

d) Apertura exterior y pago de la deuda, continuaban las negociaciones del TLCAN donde se 
establecía que el SFM, se abriría al capital exterior en un 100% Y por efecto de la devaluación 
y por los nuevos prestamos la deuda externa pasaba de 139 a 160 mil millones de dólares, 
representando el 7.7 del PIS para 1995 y el pago de intereses por 30 mil millones de 
dólares. '2~ 

e) Congelación de salarios, con el efecto de la devaluación el poder adquisttivo del salaño 
mínimo se deterioro en más del 40%, afectando a más de 16 millones de personas que 
ganaban menos de dos salarios mínímos mensuales. 122 

Tales medidas agravaron la de por si difícil situación de los deudores; en este contexto 
los programas del gobierno sólo fueron paliativos ante una situación desesperada, que inc/uso 
orillo al suicidio a más de doscientos deudores, además de provocar problemas de 
desintegración familiar y enfermedades psicosomáticas derivadas del permanente estado de 
angustia que provoca la crisis. 123 Una cadena de alteraciones psicológicas no se integran a las 

117 Ver a J;mer Gavrto Mohar. ·CriSis bancalfas y ..• op. crt., P 26 
118 VeraS Financiero, sábado31 de cflClell1bre de 19M, pp. &-7. 
119 Vera El Rnancierolos d!as, vtemes 6y Jueves 12de enero de 1935, p 4 Y p.28. 
1:10 Ver aS Financ¡erolos dlas, miércoles 11 y\'iemes 13 de enero de 19;6, p. 5 Y P 26. 
12'\ VeraS Financierolosdlas, sabado3i de dICiembre de 1.994, pp 6-7 ye\ míéfco\es 4de enero de 1005, p. 7. 
122 Ver a B Fmanciero, miérCOles 4 de enero de 1935, p. 29 
1:13 Calva, José Luis. "La iberalizaci6n /írl-anaera y el desastre bancario de 1994-1996 ~ En Eugenia Correa (coordinadora 
medular). '!.JbcraOzacsón de los . ." op. crt , p. f5l. 
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estadísticas producto de la crisis, además de los desequilibrios finanCIeros eXisten otro tipos de 
problemas: como la culpa, soledad, vergüenza, impotencia y frustración que se entrelazan 
para prOducir problemas de insomnio, agresividad, hipertensión, trastornos menstruales, 
diabetes, úlceras, depresión y alcoholismo, manifestaciones que se agravan en la crisis. 

Dentro del segundo conjunto de acciones para superar la crisis, el gobierno 
implemento paquetes de apoyo a deudores a través de las UDI's y del ADE encaminadas 
principalmente a superar la "crisis de los deudores" , la cual había afectado a cerca de un 
tercio de las familias mexicanas: cerca de ocho millones son deudores hipotecarias, 
empresanales o personales de la banca comercial y alrededor de medio millón son deudores 
empresariales (O campesinos) de la banca nacional de desarrollo. 

Hasta agosto de 1995 dentro del total de los pequeños deudores, los que tenían 
problemas de tarjeta de crédito (taf)etas con deudas na mayores de 5,000 mil pesos nuevos), 
representaban el 79.15% con 4,718,553 familias deudoras.124 

El gobIerno llevó acabó simultáneamente distintos progiamas para "aiigerarW la carga 
de los deudores. Estos programas beneficiaron, según datos de la SHCP, a alrededor de 
cuatro millones de deudores. Los apoyos equivalen a descuentos sobre saldos de los créditos, 
de 45% de créditos a la vivienda, 35% en el financiamiento agrario y pesquero y de 32% los 
destinados al fomento de la micro, pequeña y medíana empresa, con lo que se buscaba 
detener el crecimiento de la cartera vencida.125 

En abril de 1995 fueron creadas {as UOl's, para reestructurar los créditos comerciales, 
en bienes raíces, al consuma y por parte de los gobiernos estatales y municipales. Tuvó un 
costo social estimado inicialmente para ese año de 17,000 millones de pesos, en donde el 
gobierno asume la diferencia entre las tasas reales en fa captación bancaria en UDf's.126 

Adicionalmente se puso en marcha el ADE, con el cual se buscaba apoyar a los 
pequeños y medianos deudores y comprendía los rubros de tarjetas de crédito, crédito al 
consumo, a empresas, al sector agropecuario y para la vivienda; donde se apoyaba con la 
reducción de las tasas nominales en eSOS créditos, los cuales absorbía el gobierno, por 
ejemplo, en las tarjetas de crédito, el gobierno cubre el diferencial entre la tasa de interés 
interbancario (que oscilaba entre e/6% y el 18% por encima del costo porcentual promedio de 
la captación bancaria), más un margen adicional del 12.5% y el 38.5% de la tasa activa 
cobrada por el usuano.127 Con lo que pareCía ser un programa destinado a apoyar más a la 
banca que a los deudores. Los bancos capitalizaron los intereses (acumular intereses sobre 
intereses) que tenían pendientes los deudores, haciendo Que su deuda creciera 
exponencialmente en poco tiempo. 

Finalmente dentro del tercer bloque de acciones para superar la crisis financiera se 
elaboraron programas de rescate de los bancos, a partir de dos esquemas, uno, a través de la 
compra de carteras, que buscaba capitalizar a la institución y el otro, por el ~saneamiento·, que 
consistió en limpiar las finanzas de los bancos, interviniéndolos y luego de sanearlos, 
venderlos a nuevos accionistas principalmente extranjeros. 

A mediados de 1994 la CNBV ¡nteNino a dos instituciones, Banca Creml 'i Unión y 
apliCÓ programas correctivos a otras tres, Banpaís, Banco Obrero y Oriente. Para 1995 el 
Fobaproa se ~estreno" con la compra de carteras crediticias, por medio de la fonnula "2X1-, es 
decir, por cada dos pesos de compra de cartera los accionistas o socios de los bancos debían 
aportar un peso de capital nuevo, aunque en realldad la relación de la ayuda pasó a depender 
del diagnóstico de la SHCP, así algunos bancos fueron beneficiados por la relación 3X1, 5X1 y 

12~ !bld., P 52 
1~S Ver a Fausto Hemández et al "La banca en México ..• op. cit., P 7. 
126 José Luis calva "La liberafizaC/Ófl ñnanctera. " op. cit , p 72 
m Ibld., p 71 
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hasta 9X1, como fue el caso de Santander Mexicano.128 Bajo este esquema, los banqueros 
tenían la oportunidad de mantener el control de sus mstituciones. 

Así, a mediados de 1998 el Fobaproa poseia una cartera, en la que estaban incluidos 
440,000 créditos. En ellos existen empresas, ranchos, inmuebles y maquinaria, es decir, todo 
lo que el deudor deJó en garantía y Que luego la banca embargó. También hay cerca de 600 
créditos corporativos. Se trata de aquellos contratos por más de 50 millones de pesos, como 
los ad~uiridos por Sidek, Camino Real, Cintra, SaUnas y Rocha y Synkro, entre otras 
firmas. 2S 

Los créditos que confonnaban los recursos del Fobaproa para 1998, ascendían a 
552,500 mWones de pesos, distribuidos de la siguiente forma: 70% destinados a siete bancos 
Intervenidos, Unión, Cremi, Banarie, Bancen, Banpaís, Capital y Confía, el 20% utilizado en 
compras de cartera para capitalizar a Banamex, Bancomer, Sanorte y Mercantil Probursa, y 
finalmente un 10% empleado en programas específicos de capitalización.~30 De esta manera, 
el Fobaproa se ha convertido en la empresa de propiedad estataj más grande ele 
Latinoamérica, ya que tiene activos por más de 25,800 millones de dólares y pasivos 
supeñores a 65,200 millones de dólares. El 12 de diciembre de 1998 se aprobó la Ley de 
Egresos de la Federación en la cual se convertían los pasivos del Fobaproa en deuda 
pública. 131 

El Fobaproa deJÓ su lugar al Instituto para la Protección al Ahorro Sancario OPAS), que 
será el encargado de la supervisión en la recuperación de los activos y de la cartera vencida 
de los bancos que fueron respaldados por el Fobaproa. El IPAB comenzó a operar 
fonnalmente el21 de mayo de 1999 con dos propósitos principales: 1) ofrecer un sistema para 
la protección al ahorro bancario que garantice, el beneficio del público ahorrador, el pago de 
las obligaciones a cargo de los bancos, y 2) administrar los programas de saneamiento 
financiero Que se pongan en marcha. Sus pasivos totales al 31 de marzo del 2001 ascendían 
en 715 mi1196 millones de nuevos pesos, que representaban el 12.6% del PIS para el 2000. 132 

El primer "rescate" dellPAB fue tomar el control del banco Serfin en julio de 1999, su 
tarea era el de sanearto para prepararto para su venta, a partir de entonces el Instituto le había 
inyectado 43 mil millones de pesos, que sumados a los 80 mil míllones de pesos Que el 
Fobaproa le había canalizado, suman un total de 123 mil millones de pesos, lo que 
representaba el "rescate" más caro de México. El 8 de mayo del 2000, el GF Santander 
Mexicano anunció la compra del GF Selfin en 14 mil 650 míllones de pesos, lo Que representó 
una perdida de 108 mil 350 millones de peSOS.l33 Para Phil Guarco, de la consultora 
internacional Moody'S, el rescate de Serfin le costó unos 12 mí! millones de dólares a/ pueblo 
mexicano. l34 

1<8 Ver Expansión, número 742, aI'loXXIX, 3deJunlO de 1998, p 23 
126 los bancos capitalizaron los intereses (acumular intereses sobre Intereses) que tenlan pendientes 10$ deudores, 
haciendo que su deuda creciera exponencialmente en poco tlefT1po, Y en algunos casos fUern Impagable, poi'" lo cual la 
Institución prosiguió al embargo. Ex!ste un caso en donde los banqueros estan recibiendo una ·cucharada" de su propia 
medictna en el cobro de intereses, se trata de la demanda que InterpuSO la se!\ora Celta Reyes al BaI\CO del Mántlco (que 
está en poder del IPAB Y que es adrrunistrada, con la ¡ntenClón de comprarla, por Brta!) por un pago de 446 mil mfllones de 
pesos (45 mil 979 millones de dólareS al bpo de cambio de el1 de febrero del 2001), cantidad que tnpl!caba el valor en ese 
tiempo del SFM y que de hacerse efeCtivo, convertirfa a la seflora Reyes en la. persona más nca del pafs. los antecedentes 
de este cobró se encuentran en febrero de 1re8, cual1do la senara Reyes realizó una inver5lÓO en Banco del Atlántico por 59 
mt1lones de vieJOS pesos, cantidad que, entonces, equivaffa a unos 25 mil dólares. El depósito, a plazo de 30 dras, nunca fue 
requerido hasta hace un par de anos. Para el presidente de Brta.I, Antorno del Vane Ruiz es "absurdo' la demanda hacia el 
Banco del Atlánttco, a pesar de que la. ca¡ictatizaC\Ón de [es Intereses es una practica de !os banqUerOS cotidiana, esto 
muestra que depende a qUien se le aplique la "ley" para hacerla validad En el meJor (O l,peor?) de Jos casos de proceder la. 
demanda, quien la absorbería seria el IPAS, ósea, nosotros Ver a La Jomada, jueves 1 de febrero del 2001, P 19. 
130 lbld ,p 26. 
H1 Ver a Fausto Hemández et. al. ~La banca en México . • op. ca, p. 8. 
m Ver a a Financiero, miércoles 16 de mayo del 2OJ1, P 6 
m Ver a Milenio diario y La Jomada, del dla martes 9 de mayo del 2C(X), pp 30 Y 20 
l~ Ver Refonna, martes 9 demayodel2CCO, SCCC·1Ón A 
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El segundo "rescate" dellPAB fue a BanCrecer, en ello se prevé gastar 11 mil millones 
de dólares, costo que representara 77.12 veces el monto de los ingresos obtenidos por el 
gobierno en su privatización en el año de 1991, ya que por la compra de SanCrecer, el grupo 
que encabezó Roberto Alcántara desembolso 425.13 millones de nuevos pesos, equivalentes 
a 139.9 millones de dólares al tipo de cambio de agosto de 19991. Ocho años después ellPAB 
destino recursos por 103 mi/900 millones de pesos, equivalentes a 10 mil 936.85 millones de 
dólares. 135 SanCrecer aparece, de acuerdo a un informe del auditor canadiense Michel 
Mackey,13<) dentro de las cuatro instituciones bancarias donde se encuentran el 80% de los 
créditos irregulares, las otras tres son: Banamex, Serfin y Bita!. Estos créditos irregulares 
tienen su origen en operaCIones "insanas~ realizadas por la banca. 

De acuerdo al informe de Mackey, el 90% de los "créditos reportables~ (llamados asi 
porque al ser operaciones de segunda y tercera ronda no cumplieron con las condiciones que 
originalmente se impuso al programa de capitalización y compra de cartera, pero ~ue fueron 
aceptados por el Fobaproa), se encuentran en los bancos saneados e intervenidos.13 

Estas operaciones representan' un abanico de posibilidades "sanas", que le penniten a 
los dueños de los bancos utilizar los recursos de la institución como su "caja chican

, para 
otorgar créditos que protejan o rescaten a cUentes selectivos (utilizando a las instituciones 
como sus Fobaprobancos particulares), con 10 cual otorgan préstamos para liquidar adeudos 
con destinos diferente al pactado y con tasas inferiores a las vigentes en el mercado. También 
utilizan a la institución bancaria para realizar autopréstamos sin tener una aplicación en el 
banco, otorgando prestamos a familiares, créditos para pagar créditos con otros bancos, para 
comprar acciones de diversos bancos y empresas o para apuntalar sus propias empresas, 
entre otras operaciones. 

El costo de estas operaciones son absorbidas por el gobierno a través del Fobaproa 
(antes Fonapre y ahora !PAS, claro contando siempre con el respaldo incondicional de los 
contribuyentes menores), por mediO de la compra de cartera, por ejemplo, a finales del 2000, 
una auditoria de la CNBV reveló que el GF Sanorte vendió al Fobaproa cartera vencida por mil 
577 millones 799 mil pesos provenientes de 16 clientes de Sancen y Banpaís (instituciones 
que se fUSionaron con Sanorte), y por cuyos antecedentes, existía la sospecha de que los 
recursos se destinaron a operaciones "insanas, n 138 entre los clientes a parecen los apellidos 
Lankenau, Cabal Peniche y Martínez Garza, entre otros; inclusive aparece Roberto González 
Barrera, socio principal del Grupo Industrial Maseca y accionista mayoritario de Banorte, quien 
recibió créditos por más de 405 millones de pesos. 

Una de las operaciones, que la auditoña detecto realizada por Roberto González 
Barrera, fue en la que sustituyó como deudor a Rodolfo Barrera Villareal (su primo) por un 
monto de 207 millones 571 mil pesos, el cual liquidó con un crédito que el propio Sanarte le 
proporcionó en dólares, además se encontró que el Grupo Maseca y otras siete empresas 
privadas liquidaron deudas a Sanorte con traspasos provenientes de otras instituciones 
financieras del país y del exterior, ordenadas en algunos casos por otras empresas del mismo 
grupo. Maseca obtuvo recursos de lnvex (casa de bolsa del GF Sanorte) por más de 54 
millones de pesos para liquidar adeudos. Practicas como las señaladas son las causantes de 
que el 80% de los activos dellPAB sean irrecuperables.139 

Existe una lista completa de los nombres de los grupos o personas que fueron 
beneficiados con los rescates del Fobaproa, son más de 170 grupos empresariales, que 
dispusieron irregularmente de más de 700 créditos multimillonariOS; en ella figuran políticos, 

1:>5 Ver a La Jornada, viernes 8 de octubre de 1999, p. 22 
'36 Dicho Informe se puede consultar en La Jornada, sábado 28deJuho del 2001 p 29. 
137 Ver a a Financiero, miércoles 8 de agosto del 2001. P 6. 
tU El diario a Ola, ofrece una lista de los clientes que Incumeron en una anomalla en el otorgamiento de préstamos, los días 
miércoles 27 'i jueves 28 del 2COJ, pp. 4-5 Y p.3. 
139 Ver a a FinanCIero, m¡ércoles 16 de mayo del 2001, p. 6 
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empresarios y familiares de la política r. de los negocios, el monto total de estos créditos 
asciende a 25 míl 494 millones de pesos. 40 

De acuerdo con informe deIIPAB, hasta el primer trimestre de! 2000, los programas de 
saneamiento arrastraban un saldo en pasivos por 376 mil 586 millones de Pesos; los de 
capitalización y compra de cartera, 155 mil 987 millones; los pasfv'os de la banca intervenida 
ascendían a 156 mil 987 millones de pesos; el saldo de los programas de deudores sumó 16 
mil 507 millones de pesos, y el de otros pasiVos, 80 millones de pesos. 141 

De 1995 a 1999, el sistema hancario recibió flujos por 235 mil mi!tones de pesos en 
términos nominales.142 De acuerdo con estimaciones de la CNBV, el sistema bancario 
requerirá entre 6,000 y 8,000 millones de dólares durante los próximos cinco años para 
fortalecer su capitalización. 143 

Para las autoridades los programas de rescate a la banca han cumplido con sus 
objetivos, pues, se protegió a !QS anorradores a través de proporcionar un alivie a !os 
deudores, se evitó el fortaledmiento de la cultura del 00 pago, se contuvo la crisis económica 
y se fortaleció la solidez del sistema bancarío, aumentando su capitalización y disminuyendo 
su cartera vencida. 

Aunque, el objetivo de que la banca destine recursos para las actividades productivas 
del país aún esta lejos de realizarse ya que, el crédito total de la banca en MéxiCO registró una 
caída real de 13% durante 1999, continuando esta tendencia a la baja durante el mes de enero 
del 2000, donde el saldo del financiamiento de la banca comercial al sector público, según 
datos de Banxico,144 cayó 15% real anual, ubicándose en 508,900 miflones de pesos, situación 
que contrasta con las utilidades reportadas por el sistema bancario para el año 2000, las 
cuales se ubicaron en 16,164 millones de pesos, cifra que representó un crecimiento de118.6% 
respecto a 1999, situación que se explica por el aumento en los ingresos por intermediación de 
valores, por el cobro de comisiones, por un mayor margen financiero y por reducciones en los 
costos de operación.145 A pesar de la crisis financiera, el sistema bancario continua generando 
utllidades, sin cumplir cabalmente con su objetivQ social: canalízar recursos para el 
crecimiento y desarrollo eCOnómico. 

Para algunos analistas los nuevos recursos Que se destinen a la banca deben de ser 
acompañados de nuevos y más agresivos programas de supervisión y de regulación, tanto de 
tipo prudencial y de carácter externo, que garanticen mecanismos adecuados para vigilar la 
capitalización, liquidez y solvencia de las instituciones financieras, lo que implica una nueva 
reforma al SFM, en la que se estab\ez.ca, entre otros aspectos, el incremento en los 
requerimientos de capital, homologación de los principios contables con estándares nacionales 
e internacionales, reglas para la consolidación de estados financieros, reglas de presentación, 
estándares mínimos para el otorgamiento de crédito y reglas para la administración integral del 
riesgO.146 Además de que el SFM requiere de una mayor cobertura de sus servicios, el 
sistema bancario, por ejemplo, esta muy concentrado y en nichos específicos no desempeña 
adecuadamente su papel de promotor de proyectos productivos, es decir, se requiere de una 
mayor apertura, que elimine las restricciones para el capital, condición para capitaliz.ar, 
modernizar y volver más efiCiente y eficaz a los IF. 

140) E!'.tre otros se encuentran, Pablo Funtanet COI:\ 33.2 millones de pesos, Salvador Mart!nez Garza (28.5 mdp). Justo FéflX 

Fernández (423 5 mdp), LUIS yanez de la B<uTera (91 8 mdp), Jorge Han/( RhOn (73.9 mdp), Abe! Vázquez Ral'la (59.8 
mdp), Siderúrgica Tubacero (922.0 mdp). Vera Mílenio marlo, 9de agosto del2C01, p. 10 
14t Ver a El FinancIero, lunes 5 de juntO del 40), P 6, 
142 Ver a El Financiero, domingo 9 de mayo de 1933, p. 35, 
'43 Ver a Fausto Hemández et al. -La banca en MéXICO • op cit, p. 11 
1'" Ibld, p. 10. 
145 El GF BBVA-Bancomer planea el cierre de 3Xl sucurs<lles durante el ano 2OD, y una reducci6n del 25% de SI,l personal, 
con el obfetivo de redUCIr gastos operativos En el transcurso de oc:ho alXls (1912-2OOJ), se han perdido 51,214 empleos 
bancanos. Ver a Milenio diano, martes 3 de ¡x:fubre del2CID, p.33. 
146 Ver a Javier Gavito Mollar. ·CIlS/S bancariaS y .. " op. cit, P 2:l 
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De lo que se trata es de evitar una nueva crisis bancaria, pero, ¿como- evitar las 
futuras crisis financieras?, ¿cuál es la regulación apropiada frente al surgimiento continuo de 
nuevas mercados, instrumentos y operaciones que se genera en er dínámico proceso de 
globalízación e innovación financiera? En los últimos veinte años, según estimaciones, sean 
producido 135 crisis bancarias,147 generadas por desequilibrios financieros en un mundo más 
global, que exige un sistemas financieros nacionales menos regulados y más abiertos al 
exteri.or, en donde los costos de la crisís los han absorbido los gobiemos locales, pero quienes 
han saldado los desequi/ibnos fiscales son los pueblos. (ver cuadro no. 9) 

CUADRO No. 9 

COSTOS DE DISTINTAS CRISIS FINANCIERA 

País Periodo de 
la crisis 

Argentina 1980-1982 
Uruguay 1981~1984 

Ch~e 198'\-'\985 
Ghéma 1982-1989 
Colombia 1982-1987 
MalaSla 1985-1988 
Japón 1990-1994 
Fmlandia 1991-1993 
Parses báltIcos 1992-1995 
Venezuela 1994-1995 
México 1994-1996 
Brasil 1995- n.d 
Tailandla 1997-1998 
Indonesia 1997-1998 

• Como porcentaje del PIB 
(n.d.) Dato no disponible 

Costo fIscal 
%' 

55 
31 
33 
19 
6 
5 

33 
14 

n.d 
17 
15 
10 
28 
20 

Fuente' Elaboración propla con \nfolmacl6n ~ FM\ 
Citado de: B Financiero, 8 de agosto de 1Q;:18 

indlce de 
morosidad 

30 
n.d. 
16 

nd 
25 
33 
10 
9 

n.d 
15 
11 
nd 
23 
n.d 

En cada uno de estos países, la película de la crtsis parece ser que se repite: Graves 
desequilibrios macroeconómicos o sectoliales acompañados por una alta inflación y I o por 
devaluaciones de la moneda local, que inciden sobre la capacidad de pago de los deudores 
para cublir sus obligaciones generando un aumento del índice de morosidad, que los bancos 
no pueden hacer frente declarándose en insolvencia, donde el gobierno las rescata y a través 
de su intervención los liquida o fusiona. 

De acuerdo a una investigación del Banxico 148 "Experiencias Internacionales en la 
Resolución de CrisiS Bancarias", que presentó la SHCP en 1997, algunas de las características 
de [as crisis bancarias en diferentes países son las siguientes: 

1.1 Ver aB Fmancíero, sábado 8 de agosto de 1900, p. 16. 
,43 Algunos de !os resultados de dicha encuesta se pueden consultar en Exponsi6n, no 742, 3 de Junio de 1900, pp. 20-36. 
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En Argentina (1980-19982) se produjo fa liquidación de 72 instituciones financieras. 
En Estonia (1992-1995) Jos bancos insolventes representaron 41% de 10$ activos del 
sistema bancario en 1992. En Letonia, la quiebra de! banco más grande representó 
7% del PIS estimado para 1995. En Ufuanía, el sistema bancario perdió 15% de sus 
depósitos en moneda nacional y 19% en moneda extranjera entre 1995 y 1996. En 
Brasl1 (1995), en unos cuantos meses el tamaf10 de su sistema financiero pas6 del 
12.4 al 7% del PIB, el costo fiscal represento el 10% del PIB. En Chile (1981-1985) 
Jos bancos llegaron a la insolvencia que representó 45% de los créditos del sistema 
financiero, el costo del rescate fue de141% del PIB. En Ghana (1982-1989) two ocho 
bancos insolventes que representaron 25% de los activos totales del sistema 
financiero, el costo de la crisis ascendió a 19% del PIS. 

Un año después de que se publicó dicha investigación se desataron nuevas crisis 
financieras provocando los efectos, Dragón, Samba, Va/ka, Gaucho. Tan sólo el costo de la 
crisis financiera de los países de Asía Oriental (efecto Dragón), ascendía para agosto de 1998 
a 75 mit 4CC mmones de dólareS, cantidad mayor ai cosio gioba¡ de ia crisis mexicana, que 
entre 1995 y 1998, se colocó en 65 millones de dólares. Además se estima que el costo del 
rescate del efecto Va/ka, será de 19 mil millones de dólares, mismo que el pueblo (Uso 
pagará.149 

Después de la década de los ochenta las crisis financieras fueron más recurrentes, 
sobre todo en los países subdesarrotlados, periodo que coincide con el proceso de 
globalización económica, en donde la producción, el comercio, las invef'Siones y los flujos 
financieros se realizan de manera global, es decir, los procesos económicos rebasan el marco 
nacional y abrazan la totalidad del mundo, globatizando las relaciones del sistema capitaUsta, 
en donde, la globaHzación financiera, "ha hecho aumentar la volatilidad en los mercados 
financieros, a creado inestabilidad a escala internacional y a aumentado el riesgo de deflación, 
recesión e incluso depresión en el mundo." 1SO 

La globalización financiera implica la liberalización de 105 mercados financieros 
nacionales, los cuales experimentan un proceso de desregulación y apertura de los 
instrumentos, productos e intennedíarios financieros, modificando los Sistemas financieros 
nacionales de forma radical, eliminando los controles sobre 105 tipos de cambio y las tasas de 
interés, en donde se da una apertura del sistema bancario y financiero a nuevas instituciones 
privadas y extranjeras, y se privatiza los bancos comerciales en manos del Estado, ofreciendo 
una mayor apertura al capitaL 

Tales reformas están relacionadas con los nuevos rasgos de la internacionalización del 
capital en los años noventa, que para Pablo Bustelo,151 el comportamiento que ha tenido es el 
siguiente: 

"'La inversión extranjera directa (lED) ha aumentadO de una medía mundial de 50,000 
millones de dólares en 1980-1985 a 318,000 mnrones en 1995. Los flujos anuales de 
la IED han pasado de representar un 2% de la inversión tolal mundial en 1985 a 5% 
en 1995. En cuanto a las transacciones internacionales de activos financieros, 
representaban menos de! 10% del PIS en Japón, Estados Unidos y Alemania en 
1980. A principios de /os aIlOs noventa, supon!. ya el 80% del PIB en Japón, el 135% 
en los Estados UnidOs y el 170% en Alemania. El intercambio fransfronterizo diario de 
divisas ha pasado, en términos medios, de 15,000 miflones de dólares en 1973 a 1.3 
billones en 1995 y casi 2 billones en 1998, cantidad que representa 100 veces el valor 
del comercio internacional ... 

149 Ver a B Fínandero, sábado 8 de agosto de 1993. p. 16. 
150 Pablo Bustelo. ~La CIISIS ñnanciem y .. ~ op cit, P 214 
151 ¡bfd., pp. 214-216. 
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.. Ia globalizací6n ha hecho aumentar mucho los flujos de capital privado hacia el 
Tercer Mundo y, en particular, la inversión directa y, sobre todo, en cartera. La 
medida anual de esos flujos netos ha pasado de 17,200 millones de dólares en 1983-
1989 a 130,400 millones en 1990-1997 ... 

... la inversión extranjera en cartera es intrínsecamente inestable: En primer lugar, 
para contener el riesgo individual, los inversores optan por instrumentos que les 
permitan una elevada liquidez y una salida rápida, de manera que tienden a invertir en 
acciones bursámes y a reescalonar las posiciones a corto plazo. En segundo lugar, 
prefieren diversificar geográficamente su cartera en vez de buscar más información y 
de obtener más control sobre la ínversron en un pats determinado. En tercer lugar, 
puesto que la competencia entre /os fondos de inversión es intensa, éstos ofrecen a 
sus cflentes coloCaciones de alto rendimiento y de elevado riesgo ... 

Estos rasgos "novedosos han contribuido a desencadenar crisis cambiarias 
recurrentes, .. 152 especialmente en 105 países subdesarroilados, que han slOo, en los años 
noventa, cada vez más intensas y contagiosas: Europa occidental en 1992-1993; México en 
1994-1995; y Asia occidental en 1997-1998. 

El mercado finanCiero internacional presentan una mayor vOlatitidad, provocado por las 
variaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio, ante ello se han creado nuevos 
instrumentos y productos que buscan ofrecer mayor seguridad, liquidez y altos rendimIentos 
para contrarrestar la incertidumbre de los inversionistas, mismos que tienen realidad por el 
avance tecnológico que ha producido innovaciones en la infonnación y las comunicaciones, los 
cuales a cortaran tiempo y espacio en que ocurren los procesos financieros, funcionando 
prácticamente en tiempo real, generando la posibilidad de realizar operacIones simultaneas 
entre diferentes mercados sin enfrentar barreras de tiempo y espacio. 

Los capitales, además, diversifican el riesgo geográficamente, invirtiendo en diferentes 
mercados de distintos países, a quienes exigen una mayor libertad financiera (desregulación y 
apertura), para depositar su confianza y SUS capitales, que son intñnsecamente inestables. 
Piden estabilidad macroeconómica, para ofrecer inestabilidad global. 

La crisis de nuestro país (1994-1995), se da dentro de este contexto mundial, que 
coincide con Jos cambios estructurales impulsados en los últimos veinte años dentro de toda la 
economía, abarcando, por supuesto al SF, con la eliminación de los controles a el tipo de 
cambio y las tasas de interés, con la apertura del sistema bancario y financiero a nuevas 
instituciones privadas y extranjeras, con el impulso del mercado de capitales, con la 
privatización de la banca comercial en manos del Estado, con la facilidad a la entrada de 
capitales y con la formación de los nuevos GF. 

Tales reformas están relacionadas con los "nuevos· rasgos de la intemacionalización 
del capital en los años noventa. La propuesta de las autoridades, para evitar una nueva crisis 
financiera y alcanzar un SFM, moderno, eficaz e eficiente; es que éste se debe de abrir e 
Integrar más al mercado internacional, permitiendo la entrada de capitales sin ninguna 
restricción. Parece paradójico, pero en las causas que fomentaron la crisis financiera, se 
colocan las posibles soluciones para evitartas. 

15:1 lbfd, p. 215. 
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3.5 Consolidación de los Grupos de Capital Financiero 

la consolidación de los Grupos de Capital Financiero, es un proceso que inicio en 
1982, con la nacionalización de banca y termino en 1992 con la privatización de la misma y la 
formación de grupos financieros, tal proceso se compone de tres etapas: la reagrupación, 
reestructuración y permanencia de los GCF. 

Al nacionalizarse la banca, los representantes del Capital Financiero se reagruparon 
en tomo a las casas de bolsa y otros intennediarios financieros no bancarios y a través de 
estos, e! CF genera las condiciones para convertiños en un instrumento para financiar la 
acumulación del capital. 

El gobierno de Miguel de la Madrtd Hurtado apoyo el desarrollo y la expansión del 
mercado de capitales a través de la modificación de varias leyes que regulaban a este sector, 
encaminadas a determinar las nuevas condiciones Que existían después de la nacionalización 
de la banca en ténninos de los circuitos financieros, públicos y privados, que respondía a 
necesidades nacionales e internacionales. 

Ourante el periodo de 1982-1985, las casas de bolsa representaron el sector más 
dinámico de los intermediarios financieros no bancarios (y de los bancarios), pues registraron 
utilidades Que les genero una rentabilidad del 300%; ya que las utilidades de las casas de 
bolsa pasaron del 1.7 al 7.1 millones de pesos, lo que significo un incremento del 2 al 10%, 
como proporción de las utilidades de la banca pública. 

lo anterior significo en los hechos la existencia de un banca "paralela~; misma que le 
pennftió al CF el controt de recursos ajenos med{aRte la representadón de terceros por medio 
de la administración de sus títulos de propiedad. Esta administración del capitat-dínerario ajeno 
sería una de las fuentes para la inversión financiera, la cual representó el 81.15% del total de 
las inversiones realizadas por estos grupos durante este periodo y alcanzó un monto de 115 
479 millones de nuevos pesos de 1992, lo que les permitió sanear parcialmente a sus 
empresas y destinar el 18.85% de su inversión total al sector productivo. 

Las casas de bolsa captaron a diciembre de 1985, 2.3 billones de pesos que 
representaban casi la cuarta parte de la captación de la banca nacionalizada, que para esa 
misma fecha ascendía a 9.8 billones de pesos. En 1986 la captación de las casas de bolsa se 
duplico mientras que la de la banca comercial se redujO. 

Para diciembre de 1986 las utilidades de las casas de bolsa fueron de 240 813 
millones de nuevos pesos y en 1987 de 484 947 de los cuales el 62.4% correspondió a cuatro 
de ellas: Acciones y Valores, Inversora Bursátil, Invedat y Operadora de Bolsa. En este perioda 
ninguna casa de bolsa registro perdidas, mientras el país se encontraba prácticamente 
estancado. 

Este dinamismo de) sector bursátil, se debe en parte a las condiciones que genero el 
Estado para su expansión, dentro de ellas esta la devolución de las instituciones no bancarias 
a sus dueños, la modificación del marco regulatorio para ese sector y el otorgamiento 
~consecionado" del instrumento más rentable de ese momento; Los Cetes; con los cuales las 
casas de bolsa obtendrían grandes ingresos y utilidades. Para 1982 existían 1.7 billones de 
pesos en circulación, para 1988 eran ya 836,5, lo que representó un incremento de 116% en 
términos reales del monto en circulación, en tan sólo sers años. 

Mientras la economía real se encontraba en crisis, la economía de símbolos ofrecía 
grandes beneficios, ante una incertidumbre para la inversión productiva los inversionistas se 
guiaban por la ·certjdumbre~ que ofrecían las casas de bolsa en ténninos de intereses; así con 
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los recursos que se manejaban por medio de estos intermediarios. los GCF "recompensaban" 
la perdida de allá con la ganancia de aquí. 

Además el Estado estableció una serie de medidas para restablecer la hegemonía 
perdida momentáneamente a el CF a causa de la nacionalización de la banca, en corto plazo 
implemento tres: a) les dio un espacio en la banca nacionalizada a través de los consejos 
directivos y consultivos con el 34% de las acciones de cada institución por medio de las 
CAP's; b) ofreció una indemnización rápida y generosa por medio de un instrumento financiero 
que les reditúo grandes utilidades los 818's; que también se utilizaron por parte de los 
exbanqueros para recomprar sus empresas nacionalizadas o partes de ellas, o bien para 
destinar10 a fortalecer su presencia en los intennediarios financieros no bancarios; y e) creo un 
"seguro" contra devaluaciones por medio de Ficorca, que protegía a las grandes empresas 
endeudadas con dólares contra posibles devaluaciones. 

Las casas de bolsa pasaron a ser el instrumento principal para la reestructuración de 
los GCF, ya que: a) se convirtieron en el núcleo articulador de la propiedad de la oligarquía; 
b) fueron el mecanismo principal de centralización y redistribución del capital; e) a través de 
ellas se realizaron nuevas articulaciones entre capitales: productivos, comerciales y bancarios 
y; d) desempeñaron un papel importante en la recomposición de la propiedad accionaría de 
los grupos. 

Durante este periodo y por medio de los principales consejeros y accionistas de las 
casas de bolsa podemos concluir que la oligarquía conjugo la permanencia y reagrupación de 
sus integrantes con la incorporación de nuevos socios; provenientes de otros sectores 
económicos, ya que de veintitrés familias que controlaban un GCF, dieciocho mantuvieron el 
control y, cuatro lo perdieron, mientras que la propiedad de las otras familias sólo sufrieron 
algunas modificaciones durante el periodo de 1983-1987. Con lo cual los grupos recuperaron 
su papel hegemónico influyendo en la conducción no sólo de los sectores quien representan 
sino de los procesos económicos y políticos del país. 

A través de las casas de bolsa, la oligarquía financiera (compuesto por los "ex" y los 
nuevos banqueros), compró la mayoría de los bancos comerciales, trece de los dieciocho 
bancos que se privatizaron quedaron en manos de ellos y los restantes cinco, los compraron 
empresarios que provienen de grupos industriales y comerciales, dedicados a varias 
actividades productivas. (ver Anexo "'S") 

Al concluir el proceso de privatización bancana se conformaron 20 GF en cuyos 
consejos de administración figuran 20 de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocio. 

Los GF, controlan toda la intermediación financiera bancaria y no bancaria: son dueños 
del 100% de la banca comercial, 98% del mercado bursátil, 85% de las Arrendadoras, 78.96% 
de la actividad de factoraje, 50% del mercado de seguros y 48% de las sociedades de 
inversión, su poder económico se apoya en el control y manejo de más de 456 billones de 
pesos para 1992. 

Pero estos grupos no sólo dominan la intermediación financiera, su influencia, por la 
composición de sus consejos de administración, se extiende a las áreas más rentables de la 
actividad económica' manufacturas de exportación, grandes cadenas comerciales, hoteles, 
restaurantes, productos petroquímicos, telecomunicaciones, ropa, calzado, computación, etc. 

Los banqueros mexicanos que encabezan las diez principales instituciones financieras 
del país no sólo dominan la intermediación financiera, sino además tienen influencia y poder 
de decisión en los consejos administrativos de 26 de las mayores empresas industriales, 
comerciales y de servicios que operan en el país: 
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1) Eugenio Garza lagüera (Vamsa-Bancomer): Autorizado para operar como grupo 
finanCiero el 28 de mayo de 1991, el Grupo Financiero Monterrey (Vamsa) se transformó en 
Grupo Financiero Bancomer; una vez adquirida la mayoría de las acciones de este banco. Sus 
ganancias durante el primer semestre de 1992 ascendieron a 635 mí! 662 mmanes de pesos y 
el monto de sus activos fue de 11.5 bíllones. Presentaba activos por 88.7 billones de pesos 
aproximadamente, una captación real de 54.7%; como parte del GFB destaca la casa de bolsa 
Bancomer, cuyos activos al termino de marzo de 1992 se ubicaba en 5.4 billones de pesos. 

Eugenio Garza, es integrante del CMHN y las empresas en las que participaba al 
momento de la confonnación del grupo son: Grupo Visa, La Moderna, Grupo Cydsa, Grupo 
Affa, Vamsa, luxar, Fomento Económico Mexicano, Grupo Vitro, TMMSA, Sermant, entre 
otras. (ver Diagrama no. 2) 

2) Roberto Hernández Ramirez y Alfredo Harp Helú (Accival-Banamex): Este grupo es el 
de mayores dimensiones de los veinte fonnados hasta 1992, representandO casi la cuarta 
parte del total del sistema bancario con un activo valuado en 17.4 billones de peses. En ese 
año el monto de su captación se ubicó en 58.9 billones de pesos con un crecimiento real de 
27.9% respecto del saldo de malZO de 1991 y obtuvo ganancias por 501 mil 943 millones de 
pesos en los tres primeros meses de 1992, con un incremento real del 39%. 

Roberto Hemández tiene participación accionaria en Organización Robert's, Compañía 
Industrial de San Cristóbal, Accival y casa de cambio AVM; mientras que Alfred Harp mantiene 
intereses en Accival y es expresidente de la BMV y de AMes. 

3) Claudio X. González Laporte (OBSA-Serfin): El Grupo Financiero Operadora de Bolsa fue 
autorizado el 28 de agosto de 1991, ahora como Grupo Financiero Serfin sus activos fueron 
vatua<1os en casi 4.2 billones de pesos hasta el primer semestre de 1992, los de la casa de 
bolsa QeSA en 15.6 billones y los de Banca Serfin en 57.2 billones, (ver Diagrama no. 3) 

Claudia X. González tiene participación accfonalÍa: Casa de Bolsa Operadora de 
Bolsa, Teléfonos de México, Sambors Hermanos, Kjmberly Clark., Industrias Martín, 
corporación Industrial San Luis, empresas Rassini, Grupo Polar, hoteles Hyatt, grupo Industrial 
Saftillo, Industrias Synkro, Cannan Milis, Euzkadi, Grupo Industrial Minera México, grupo alfa, 
Calzado Puma, Seguros de México, Industrias Nacobre, Simex, Real de Turismo, Ex consejero 
de Banamex. Ex presidente del Consejo Cordinador Empresarial. Asesor Presidencial. 

4) Agustin F. Legorreta Chauvet (lnverlat-Multibanco Comennex): El Grupo Financiero 
¡nverlat fue autorizado para operar el 28 de mayo de 1991, según infonnes financieros registra 
lln activo de casi 4.1 billones de pesos y ha incorporado a Multibanco Comermex, quien es uno 
de los seis más grandes del país. Al termino del primer semestre de 1992, los actIvos totales 
de Comennex se ubicaron en 27.5 billones de pesos. 

las empresas en donde participa Agustín F. Legorreta son: Corporativo Invertat, Grupo 
aluminio. Industrias Synkro, Cannan milis, Seguro América, Banamex, tubacero, Hoteles Hyatt, 
Grupo industrial Camesa, Catsa, Loreto y Peña Pobre, Nacional Hotelera, Celanesa Mexicana, 
Protar, Grupo Dese, condumex, IndustriasO~, Calzado Puma, Corporaciones tndustliales San 
Luis, empresas rassini, Seguros O/meca, Fonmex, CS ¡nverlat y Seguros América. 

5) Jorge Martínez Güitrón (Probursa-Multibanco Mercantil de México): El Grupo 
Financiero Probursa fue autorizado el3 de mayo de 1991, figuraba en el séptimo sitio durante 
el primer semestre de 1992 en función de sus activos y reportó 120 mil 332 millones de pesos 
en utilidades netas durante este periodo, sus activos ascendían a 1.7 billones de pesos. 

Jorge Martinez Güitrón ex-consejeros del Banco Industrial de Jalisco diversifica su 
participación en: Grupo Sidek, Anglo, Fobursa, Progres, Astilleros Unidos de Ensenada, 
Procorp, Grupo Embotelladoras Unidas, Estral, Tubos de Acero de México, Super Disel, Grupo 
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Mark y Casa de Bolsa Probursa. Martínez Güitrón integrante del Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios. 

Los nombres de los prinCipales consejeros y accionistas de los grupos financieros se 
repiten en muchos otros de los consejos de accionistas de las empresas más importantes. Así, 
los accionistas mayoritarios de los grupos financieros, que fungen también como sus directores 
generales o presidentes; integran los consejos de administración de las compañías privadas 
que controlan los principales sectores económicos del país: Alfa (industria del acero, 
petroquírnica, alimentos y auto partes), Gruma (alímentos), Televisa (televisión), Grupo 
Modelo (ceNeza), ICA (construcción), FEMSA (ceNeza), Coca Cola-FEMSA (refrescos), TMM 
(transporte maritimo), Vitro (Industrial-vidrio), Bufete Industrial (construcción), Cydsa 
(química), Camesa (industrial y minera), Sigama (alimentos), DESC (auto partes, 
petroquímica, alimentos y bienes raíces), entre otros, 

La consolidación de los GCF, se da a través de la propiedad accionaría de los 
principales consejeros que entrelazan e integran a todas ¡as funCiones d.el caprtat (ver 
Diagrama no. 1, 2 Y 3), este entrelazamiento adopta la' forma de un conglomerado y que 
lograron su consolidación gracias a las políticas económicas impuestas en nuestro país a partir 
de la década de los ochenta de desregulación, privatización y apertura productiva y financiera. 

Después de una década de desincorporaciones de empresas estatales, de surgimiento 
y consolidación del mercado bursátil y de la privatización bancaria, los consejos de 
administración de los GF enlazan al sector financiero-bursátil, con los sectores industriales y 
comerciales. articulando diversos intereses a través de un conglomerado, donde el ensamblaje 
de capitales abarca todas sus funciones, consolidando a los GCF. 

Asi, concluye un proceso de la reestructuración de los Grupos de Capital Financiero 
iniciado a principios de la década de los ochenta. 
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CONCLUSIONES 

Hace más de dos siglos que Carlos Marx estableció las Leyes Generales de Producción y 
ReproduCCión del Capitalismo, en ellas se muestra la. naturaleza y la dinámica del modo de 
producción capitalista, el cual, establece relaciones sociales de explotaCión y dominación que le 
garantizan su reproducción. 

Ciertamente las condiciones en las que él realizó su análisis han cambiado, pero las 
tendencías generales de las leyes se mantienen, ya Que el estudio de Marx presupone que el 
capital se desarrolla dentro de un proceso dinámico. 

Una de esas Leyes es la de la Concentración y Centralización del Capital, donde la 
concentración se refiere al crecimiento del capital por la plusvalía producida por ese mismo 
capital, mientras que la centralización implica la reunión de diversos capitales en uno sólo. 

(...0 anterior refleja el grado de monopollzación alcanzado en una economía, principalmente 
dentro de la industria y la banca comercial, los cuales, van entrelazando todas las funciones del 
capital formando empresas combinadas. A través de estas, se realizan las primeras formas de 
unión del capital, donde por medio de la propiedad accionan"a el capitalista diversifica su 
participación dentro de las plincipales industrias vía los consejos de administración fonnando las 
sociedades por acciones y estableciendo una especie de ~unión· personal entre diversas 
sociedades por acciones, es decir, los dueños de las industrias más importantes, lo son a la vez, 
de los grandes bancos. 

Esta fusión, articulación o ensambladura entre el capital bancario y el industlial a través de 
los consejos de administración recibió el nombre de Capital Financiero, y constítuye la foona más 
sólida y definftiva de concentración capitalista, en la cual desaparece toda independencia Jurídica 
o financiera abarcando diversos sectores productivos: Industria, comercio, agricultura, y se/Vicios, 
incluidos los financieros, fOnTIando integraciones de manera vertical, horizontal y de tipo 
conglomerado, rebasando las economías nacionales y abrazando la totalidad del mundo. 

Estas tendencias se mantienen. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de 
centralización del capital se acelero por medio de las fusiones económicas formando grandes 
corporaciones que extieooen su dominio más allá de las fronteras nacionales: A finales de tos 
noventa existían 37,000 empresas multinacionales, su participación en el comercio mundial era 
del 70%; y más del 40% de las transacciones internacionales de mercancías y servicios se 
realizaban entre multinacionales o entre las casas matñces de éstas y sus filiales y controlaban el 
75% de las inversiones mundiales" 

La expansión de las corporaciones internacionales a impulsado la globalización del 
sistema capitalista, que es un proceso dinámico y un resuttado histórico de ta intemacionalizac¡ón 
del capital en función del proceso cíclico del capital dinerario, productivo y de mercancías, donde 
la producción, el comercio, las inversiones y los flujos financieros se realizan de manera global, los 
procesos económicos rebasan el marco nacional y abrazan al mundo entero, g/abalizando las 
relaciones del sistema capitalista. 

Uno de los mecanismos que ha permitido esta expanslon de las corporaciones 
internacionales es la unión, articulación o fusión del capital a escala mundiat y nacional, formando 
los Grupos de Capital Financiero (GCF), en el año de 1998 el total de las fusiones a nivel mundial 
superó los 130 mil millones de dólares, englobando a todos los sectores productivos, para 1999, 
según Thomson Financia!, empresas latinoamericanas realizaron fusiones o alianzas estratégicas 
por 73 mIl 435 millones de dólares, el país que realIZÓ el mayor número de operaciones fue Brasil 
con 47 mil 46 millones de dólares, le siguieron Argentína, con 14 mil 845 millones y México con 11 
mil 749 millones de dólares. El sector de las Telecomunicaciones fue el que registró el mayor 
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~.../~'."N-' 



80 

volumen de asociaciones estratégicas durante ese año en América Latina con 32 mB 561 millones 
de dólares, seguido del bancario, con 14 mil 788 millones y el de electricidad, gas y distribución de 
agua, con 12 mi/aSO millones de dólares. 

México no ha sido ajeno a este proceso, entre el 13 de diciembre de 1996 y el 28 de 
noV"iemb(e de 1997, la Comisión Federa! de Competencia aprobó '\ 87 fusiones, con valor superior 
a 188 millones de pesos, dentro de estos por lo menos una veintena corresponden a bancos e 
intermedianas financieros. 

El origen de los GCF en nuestro país se remonta al Partiriato, donde según una 
estimación, en 1910-1911 las diez primeras empresas industria/es que operaban en MéxiCO 
centralizaban el 66% del capital de las 170 empresas más grandes del país, mientras los 
pnocipales bancos se formaron durante este periodo. 

El surgimiento de las grandes industrias y de los principales bancos en México presentan 
una fuerte concentración '!f c.entra!ización prácticamente desde su nacimiento. La mayoría de los 
monopolios industriales y bancarios surgieron en ef siglo pasado, ~ro su importancia en el 
proceso de acumulación de capital se ubica a finales de la década de los setenta. A partir de 
entonces las condiciones del proceso de concentración y centralización de capital se transforma 
radicalmente, convirtiendo a los GCF en el agente principal del proceso de acumulación de capital. 

La figura que representaba a estos grupos en esa época eran las holding o sociedades 
tenedoras de acciones. El objetivo fundamental de estas holding era el manejo o control de otras 
empresas y la obtención de financiamiento para el grupo, de tal fonna que en ocasiones con una 
mínima inversión lograban el mayor control de la emisión accionarta y presentaba las siguientes 
características: 1) permitir el control de las acciones de otra u otras empresas; 2) controlar el 
aspecto operacional o de coordinación de las actividades empresariales, y 3) resolver los 
problemas de la acción empresarial. Para 1979 existían 39 holding entre las 500 empresas más 
grandes del país y al año siguiente ya había 90. 

De acuerdo al VIII Censo Industrial de 1965, de (Os 136,066 establecimientos industriates, 
1,117 de ellos (los cuales representaban el .82% del totaO controlaban el 64.28% de la producción 
bruta yel 66.34% del total de capital, es decir, menos del 1% de los establecimientos industriales 
tenían el control de las terceras partes del valor de la producción y de la inversión. Además el 
42% de los establecimientos disponía del 52% de los activos fijos de la industria y el 63% del valor 
de la producción, más aun en 1970 en promedio los cuatro mayores establecimientos por cada 
sector concentraban el 42% de la producción. 

Mientras que de los 33 bancos múltiples que existían en la década de los setenta, cuatro 
de ellos, Banamex, Bancomer, 5erfio y Comermex, captaban cerca del 66% de los recursos 
totales en eJ sistema bancario y sus utilidades en conjunto eran del 66.2% del total. Sólo Banamex 
y Bancomer concentraban el 48.2% de la captación total. 

Al inicio de la década de los setenta cuatro grupos financieros privados, Banamex, 
Bancomer, Semo 'i Comermex, controlaban también gran cantidad de las ramas productivas 
desde la industria ligera hasta las más dinámicas, como la química, la petroquímica y la 
fabricación de maquinaria. 

A finales de 1979 Banamex tenia participación accionaría en 150 empresas, Bancomer en 
39 y Serfin en 62. Bancomer y Banamex iniciaron una estrategia de inversión en fas años setenta 
para adquirir el control de empresas lideres en su ramo. 

De acuerdo a una clasificación de los grupos económicos hasta 1982 (antes de la 
nacionalizaCión de la banca) mostraba que existían de cuatro tiPOS: 8) de base industria! o 
comercial con poca o nula diversificación; b) de base industrial y alta diversificación; e) de base 
bancaria; d) con una combinación de base bancaria-industrial, en donde el eje de acumulación y el 
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centra de control era difícil de delimitar debido a que el tamaño y el dinamismo de las 
empresas que forman al grupo son similares. 

Los principales accionistas de los bancos más importantes figuraban en los consejos 
administrativos de los grupos industriales: 111 de estos accionistas aparecían como consejeros en 
2S grupos de base industria! y comercial, ubicando a los banqueros en la clasificación de los 
grupos con una combinación de banca-industria, que para fines de éste trabajo pertenecen a los 
Grupos de Capital Financiero y representaban los grupos económicos más importantes. 

L..a expansión de dichos grupos se vio momentaneamente obstaculizada en 1982, cuando 
el gobiemo de Jóse Lopéz Portillo decreto la nacionalización de la banca comerciai ai final de su 
periodo presidencial, como resultado de la crisis económica en que se encontraba el país, que lo 
llevó incluso, a declararse en moratoria. 

La crisis se vio reflejada en la fuga de capttales, el creciente deflCit de la balanza de 
pagüs, la devaiuación de ia moneaa, el incremento de fa inflación, Con la nacionalización de la 
banca se buscaba frenar algunas de estas manifestaciones, y a su vez responder a las exigencias 
del capital internacional, como era el de garantizar el pago puntualmente del selVicio de la deuda 
externa, detener la fuga de capitales e instrumentar políticas de desregulación, liberación y 
apertura de los mercados. 

La nacionalización de la banca, represento tambren, la intención de generar un ambiente 
de confianza y respaldo entre la clase política del país, en particular con la izquierda, que le 
garantizara al Estado emprender una serie de mediadas de política económica de austeridad, 
reduciendo y reorinetando el gasto público, incrementandO precios, y estableciendo topes 
salariales, entre otras medidas. 

Algunos consideraron esta medida como revolucionaria y la de mayor importancia 
económica y poUtlca tomada por el Estado en los últimos cuarenta años, comparaba sólo con la 
expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, y representaba la oportunidad de impulsar una 
política nacionalista y popular, que les posibilitara modificar el modelo de desarrollo económico 
impuesto en el país en los últimos años; olvidando con ello las funciones que desempeña el 
Estado dentro de un sistema capitalista de acuerdo a un detenninado tiempo histórico, donde la 
propiedad de las empresas representa sólo una de las funciones a las que esta destinado. El 
Estado transfiere y I o abre espacios para que el capital se reproduzca. 

A pesar de que los GCF se habían favorecido por las políticas económicas impulsadas por 
el Estado en tos setenta, que ayudaran a su expansión y crecimiento, constítuiyendose en un ele 
principal de la acumulación de capital, el gobierno de López Portillo, les arrebataba una joya 
preciosa de su enorme riqueza que poseían nacinalizando la banca y cancelándoles con ello la 
posibilidad de acceder a la central¡zación y control de los flujos de capital dinerario nacional e 
internacional manejados en la banca comercial. 

El presidente Miguel de la Madrid ¡naguraba su mandato implementando cinco mediadas 
para restaurar la hegemonía del CF nacional perdida momentáneamente con la nacionalización de 
la banca: 1) Abriéndoles un lugar dentro de los consejos directivos de la reciente banca 
nacionalizada, con el 34% de sus acciones, 2) Impulsando un proceso de indemnización bancaria 
rápido y generoso, 3) Dándoles la posibilidad de "recomprar" su empresas nacionalizadas junto 
con la banca, 4) Creando el fideicomiso para la cobertura de riesgo cambiarto (Ficorca) para 
apoyar a las empresas endeudadas en dólares, 5) Oevolviendole las aseguradoras, afianzadoras, 
almacenado ras, arrendadoras, soCiedades de inversión y casas de bOlsas a los ex-banqueros y 
modificando el marco jurídico en el cual dichas instituciones se desenvolvían, para buscar 
convertir el los intennediarios financieros en la punta de lanza de la nueva actividad financiera del 
sector privado, teniendo la responsabilidad de operar en el mercado de capitales como modalidad 
principal para el financiamiento a la acumulación de capital. 
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Las anteriores medidas permitieron el desarrollo de! mercado de capítates, y el ~t>oom~ de 
las casas de bolsa que generarían ganancias del orden del 300% en tan solo tres años (1982-
1985), mientras la economía del país se encontraba estancada. 

La creación de un mercado de capitales de carácter no bancario sería el nuevo espacio 
que ocuparían los antiguos dueños de la banca, a partir de él, los GCF restaurarían su hegemonía. 
Las casas de bolsa representarían el príncipal instrumento de centralización y redistribución del 
capital y el núcleo de articulación de la propiedad oligárquica; a través de ellas se realizaron 
nuevas alianzas de capitales de origen bancario, industrial y comercial, permitiendo conjugar la 
pennanencia y reagrupación de la oligarquía al frente de los GCF. 

En los años ochenta se aceleró las tendencias a la liberalización, apertura y desregulación 
de los mercados, acompañados por la reducción de la intervención del Estado en la participación 
en la economía, reflejándose en la privatización de las empresas estatales. Estas políticas fueron 
impulsadas y diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde ningún 
país de! mundo se vio ajeno a estas políticas de ajuste, en los hechos, fue un "ajuste universal", 
cuya aplicación en las distintas partes del mundo no fue de forma mecánica ni ¡lneal, su 
instrumentación depende de la reacción de los distintos sectores y clases sociales, de la 
resistencia y organización de los obreros, de la correlación de fuerzas al ¡nteñor de cada país, es 
decir, de la lucha de clases, la cual constituye el principal factor explicativo de los distintos ritmos 
e intensidades de la implantación de las políticas de ajuste. 

El desarrollo del mercado de capitales, respondía a esta tendencia mundial, en la cual se 
buscaba liberar a los mercados, para el sector financiero representó la liberalización, 
desregulación y apertura de los instrumentos, productos e intermediarios financieros, modificando 
tos sistemas financieros nacionales de manera radical, logrando la libertad de las tasas de interés, 
tipo de cambio, y el flujo de capital. 

La privatización es otro de los ejes de este ajuste universal. Para algunos autores el 
proceso de privatización es muy complejo, no se reduce sólo a la transferencia de activos del 
Estado al sector privado o como una técnica de ajuste al tamaño del sector público La 
privatización involucra al menos una doble dimensión: La técnico-económica y la polítíca
ideológica 

Dentro del terreno técnico-económico, los argumentos de eficiencia, reducción de costos, 
innovación y calidad de bienes y servicios que se lograrían con la venta de empresas a 
particulares, no se puede generalizar hasta ser un argumento contundente centre la empresa 
pública, de hecho existen estudios empíriCOS recientes que han llegado a la conclusión de que 
encuentran correlaciones positivas entre la participación estatal y el desempeño económiCO. 
Además, parte de la eficiencia alcanzada en las empresas recién privatizadas, sea logrado en 
base a la reducción de costos con el despido de obreros y modificaciones a los contratos 
colectivos. 

El aspecto polítíco-ideológico del proceso de privatización se encuentra en las kieas de 
libertad económica del Siglo XIX, en donde esta idea recibió el nombre de laissez faire -o 
liberalismo; donde se afirma que la mejor manera de servir el interés común es permitir que cada 
cual defienda sus propios intereses. 

Lo cual han servido para justificar la libertad del mercado e imponer condiciones más 
rentables para el capital en detrimento de las condiciones de vida y laborales de gran parte de los 
trabajadores. Es la idea del pensamiento hegemÓnico del libre mercado la que a decretado el fin 
de la historia, en donde no hay más futuro del que nos ofrece el capitalismo, ni más ley que la de! 
libre mercado, aqueUa que ensalza el mercado por encima de la toma de decisiones colectivas, 
aquella que enaltece el individualismo por encima del bien común. Es bajo esta idea con la que 
quieren que midamos toda actividad humana: calidad y competitividad, ser mejores para ser los 
únicos. Este pensamiento, ciertamente es hegemónico, pero afortunadamente no es el único. 
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Por lo Gualla privatización es un proceso económico, político y socIal de reestructuración 
del capital Que, a través de la transfonnación jurídica de la propiedad, del carácter de pública al de 
privada, se abren nuevos espacios a la acumulación y ganancia privada, con la transferencia de 
una empresa, un servicio o de una actividad económica a los particulares, beneficiando a los 
grandes capitalistas. Hasta 1992, el Estado mexicano había obtenido casi el 50% del ingreso total 
en ptivatízacíones en América Latina con 21, 427 millones de dólares recibidos producto de 200 
empresas vendidas. 

Es dentro de este proceso cuando diez años después de que les fue arrebatada la banca 
comercial, los GCF nacionales regresan ha adueñarse nuevemente del sistema nacional de pagos, 
esta vez de la mano de la vieja aristocracia, que a través de las casas de bolsa, compró la 
mayoría de lOS bancos comerciales, trece de los dieciocho bancos que se privatizaron, quedaron 
en manos de ellos y los restantes cinco, los compraron empresarios que provienen de grupos 
industriales y comerciales, dedicados a varias actividades productivas. 

Diez años en los cuales estos grupos se vieron beneficiados con las políticas de corte 
neoliberal impulsadas a finales de los setenta, apoyadas en los ochenta y profundizadas durante 
los noventa, donde sólo han logrado acumular por un lado la riqueza en pocas manos y acumular 
en míllanes de personas la pobreza. 

Con la banca comercial nuevamente en manos de estos grupos, lograron formar veinte 
grupos financieros (GF), en cuyos consejos de administración figuran integrantes del Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocio. Los GF, controlan toda la intermediación financiera bancaria y 
no bancaria: son dueños del 100% de \a banca camemal, 98% del mercado bufSátil, 85% de las 
Arrendadoras, 78.96% de la actividad de factoraje, 50% del mercado de seguros y 48% de las 
sociedades de inversión, su poder económico se apoya en el control y manejo de más de 456 
bíllones de pesos para 1992. 

Pero estos grupos no sólo dominan la intermediación financiera, su influencia, por 18 
composición de sus consejos de administración, se extiende a las áreas más rentables de la 
actividad económica: manufacturas de exportación, grandes cadenas comerciales, hoteles, 
restaurantes, prOductos petroquimicos, telecomunicaciones, rapa, calzado, computación, tienen 
influencia y poder de decisión en los consejos administrativos de 26 de las mayores empresas 
industriales, comerciales y de servicios que operan en el país. 

Los nombres de los pnncipales consejeras y accionistas de los grupos financieros se 
repiten en muchos otros de los consejos de accionistas de las empresas más importantes. Así, los 
accionistas . mayoritarios de los grupos financieros, que fungen también como sus directores 
generales o presidentes; integran los consejos de administración de las compañías privadas que 
controtan los plincipates sectores económicos del país: Alfa (industria del acero, petroquímica, 
alimentos y auto partes), Gruma (alimentos), Televisa (televiSión), Grupo Modelo (cerveza), ICA 
(construcción), FEMSA (cerveza), Coca Cola-FEMSA (refrescos), TMM (transporte marítimo), 
Vrtro (Industrial-vidrio), Bufete Industrial (construcción), Cydsa (química), Camesa (industrial y 
minera), Sigama (alimentos), DESe (auto partes, petroquímica, alimentos y bienes raíces), entre 
otros. 

Después de una década de desincorporaciones de empresas estatales, de surgimiento y 
consolidación del mercado bursátil y de la pñvatización bancaria, los consejos de administración 
de los GF enlazan al sector financíero-bursátil, con los sectores industriales y comerciales, 
articulando diversos intereses a través de un conglomerado, donde el ensamblaje de capitales 
abarca todas sus funciones, consolidando a los GCF. Esta concentración de la riqueza en pocas 
manos existe en un país donde más de 73 millones de sus habitantes sobrevive hoy en 
condiciones de pobreza. De acuerdo aIINEGI, para el año 2000, 10% de la población concentraba 
38.7% de la riqueza, mientras que 60% con menores ingresos participa con sólo 25.13%; por su 
parte CONAPO, señala que sólo 10% de los hogares de familias acomodadas concentra 53% de 
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los ingresos del país, el 40% de la población acumula sólo 6%. Así concluyen un proceso de 
reestructuración iniciado a principios de la década de los ochenta. 

A! cierre de la presenta investigación, los GCF nacionales experimentaban una nueva 
recomposición esta vez de la manO del Capital Financiero Internacional (CFI), quien para el año 
2001 controlaba cerca de/SO% del sistema nacional de pagos y el 57.9% de las Afores. De los 18 
bancos privatizados durante 1991 y 1992, sólo sobrevive uno en manos de empresa lÍos 
nacionales Sanarte, y han desaparecido 14, los cuales fueron fusionados, intervenidos o 
simplemente desaparecieron. Cuatro Grupos Financieros Internacionales dominan al sistema y en 
sus manos quedaron las "'joyas" del sistema bancario: BBVA-Bancomer, Citibank-Banamex, 
Satander-Serfin y Scotiabank-Invertat. 

DIcho proceso de fusiones tiene un efecto directo en la reestructuración de grupos y el 
establecimiento de nuevas alianzaS. Un ejemplo es la fusión de Grupo Financiero Citígrop, que 
nació en octubre de 1998 como resultado de la fusión entre Citicorp y Travelers Gruop. y es 
considerada la corporación financiera más grande de! mundo, la cual fusiono al Grupo Financiero 
Banamex-Accival, formando un grupo financiero con ·423 mil 275 millones de pesos, que 
representa el 30.4% de los activos del mercado financiero nacional convirtiéndolo en la institución 
más importante en el país, además con la venta de Banamex-Accival a Citigroup, Alfredo Harp 
Helú y Roberto Hemández se incorporaron a la lista mundial de Forbes, con una fortuna valuada, 
para cada uno, en mil 300 millones de dólares, quienes además están entre los primeros lugares 
de los grupos económicos más importantes del país en una lista publicada en abril del 2000. Dos 
exbanqueros se encuentran dentro de los diez primeros de esta lista Garza Sada (exSerfin) con 
Grupo Alfa y Garza Lagüera (exSancomer) con Grupo Femsa. Cuatro mantienen intereses dentro 
de los actuales grupos financieros Harp-Hemández (Banacci-Citigroup), Slim (GF Inbursa) Carso 
Global Telecom, Del Valle (GF Bital) Grupo Camesa y González Barrera (GF Sanorte) Gruma. 

los exbanqueros ar parecer no mermaron su poder con la perdida de la banca, mantienen 
en lo general sus riquezas, pero él echo del domino del CFI sobre el sistema de pagos nacionales 
exige un nuevo estudio, donde se aborden los nuevos procesos de fusión, relación o articulación 
entre el CF nacional, y éste a su vez., el CFI, destacando los sectores económicos que encabezan 
esta nueva reestructuración, pero cuya realización rebasa al presente. 
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DIAGRAMA 1. GRUPO CARSO: 1995-1996 

( Propiedad y control accionarlo por parte de los grandes accionistas) 
INDUSTRIALES COMERCIALES, GRUPOCARSO 
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I 
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n.d las que 5e encuentran afuera del recuadro Incluyen las accIones a 

¡ 
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ClIado de. Carlos Morera Camacha "El capital financiero en", "op cll: P 198 
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DIAGRAMA 2. GRUPO FINANCIERO VAMSA VISA BANCOMER 
Propiedad y c:ontrol accionarlo por parte de 10$ grandes accionistas Individuales (porcentajes) 

Grandes acionistas de Vamsa 
{A cuenta propia 'i de terceros) 

Casas de bolsa 1990 
Aces.bursátlles 51.51 
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Sin embargo, el criterio adoptado tue la posesi6n 
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Grandes Accionistas de Visa 
(A cuenta propia y de terceros) 
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Abaca 16.56 27.36 
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I 
100.0%_( OPERADORA ) 

1. MARESA 

Fuente' elaboración propia con base en listas de asistencia a las asambleas de lIccionlstas. BMV 
CI\ado de' Carlos Morera Camacho. "El c;fJplte/ fíMncíero en "o» olt. p 204 
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DIAGRAMA 3. GRUPO FINANCIERO VITRO-SERFIN S.A DE e, V. 
Propiedad y control del capital acclonario por parte de !os accionistas Individuales (porcentajes) 

I CRECENG10 BALLESTEROS y FAM.] L GRANOES ACCIONISTAS DE OPERADORA PARTtCIPACION ACCIONARlA DE OPERADORA DE 
Emisoras Industriales y comerciales DE BOLSA (A cuenta propia) BOLSA EN GRANDES EMISORAS Y SU ASOCIACiÓN CON 
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Grupo ¡nd San LUIS 1683 Gpo Tremeo 257 14.8 11T 

I OpERApORA DE 80LSA S A I 
I I 

Unión Carblde 982 

eBf;bjfiB tlB¡;~~B :t: E8M I 
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1-::= SEGIIROS SERFIN S A VI\rt:> 18 " 

[Iexel 
EmIsora 7477 "'-82 83-8. 87-88 89~ Naflnsa 5.7 

063 3169 I FACTOR OBSA S.A DE C.V Grupo Sldek 2'5.," 

I 
Naflnsa 11.1 

! ADRIAN SADA GON2AI.E2 y FAM 1 A8:BEClClllQQBll QeS6 S II QE e ':i. Acefos NacIonales "31 

I 
El Palacio de Hierro 0.00 5.90 
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87-88 ~~ 6ANQh f.!I;BE¡~ S ~ Cia. Mé)(, Aviación 561 

VItro .. . 2016 
VISA . ;;;<3. IALMACENADORA OBBSA S.A DE C.V! 

I C,d" 
• ACCiones de Vltro 
Citado de Carlos Morera Carnacho "El cap¡ta/ finanCIero en • op Clt p. 205 
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ANEXO "A" 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE CAPITAL FINANCIERO,1970' 

GRUPO ALFA 

CorporacIón Hylsa, S A 
Hylsa, SA 
Las Enemas, S.A. 
Compañía Operadora del Pacifico de MéXlCO,S A 
Materiales y Aceros, SA 
Placa y l.ámtn8, S A. 
Industrias Gama de Monterrey, SA 
Galvak, S.A 
Atlax, SA 
Hylsa InternaCIonal Corp. 
Ingeniería y ServicIos Integrados, S.A 
Impulsora y Promotora Apl, S A 
EUíop9m 
AcojinamIento SeJther, SA 
Industrial y ComercIal Río Lerma, S A 
Vlstar, S. A.. 
Alfa Industnas DiVisión Petroqufmlca, S. A 
Fraccionadora y Hotelera del Pacífico, $. A 
ServicIos Admimstrados, S A 
Casalar, SA 
Viajes Le Grand, S A 
Le Gran Aventura, SA 
Le Gran Transportaciones, S.A 
Televisión Independiente de México, S A 
Teleproductora Independiente de MéxICO, S A 
Fomento de TelevIsión Nacional, S A 
Televisión del Norte, S A 
Televisión del Golfo, S A 
Draco, S A 
Minas Draco, S A 
Alfa, SA 

AdmmistraClón de Operación y Asesoría, S.A 
Industrial Alfa, S.A 
Phi¡co, S A de C.V. 
Electrónica Aura, Ltd 
Admiral Trade Co 
Admlra\ de México, SA de e v 
ConstruCCIones Electrónicas, S A 
Corporación Industnahzadora de Maderas, S A. 
Acustec, S A. de C. V 
Vektor, S.A 
Componentes y Montajes, S A 
Acermex, S A 
MotooicJetas Carabela, S A 
Bicicletas Windsor, SA 
Tubos Amsa, SA 
Plásticos Amsa, S A 
Inmobiliaria Pirámide, S A 
Megatek, SA 
PO\ioles, S.A 
Empacadora Brenner 
Massey Ferguson, S A 
Implementos Agr[colas MextCSnos, sA 
Aceptaciones Massey Ferguson, S A 
Televisión Independiente de Jalisco, S A 
TelevisIÓn de Puebla, S A 
Alfa Industrias, SA 
Dinámica, S A 
Inmoblliana de Desarrollo Industrial, S.A 
Petrocel, S A 
Empaques de Cartón Titán 

GRUPO CREMI-PEÑOLES 

Minas Peñoles SA 
Ind. Peñoles, S A. de e V. 
Met- Mex Peñoles, SA de C. V 
Química del Rey, SA 
Química del Mar, S A 
Refractanos Mexicanos, S.A 
Minera MeXlcana Pefloles, S A 
Compañfa Minera la Campana, SA 
la Encantada, S A 
Campaña de Plata, S A 
Compañía Minera Río Colorado 
Fluonta El Río Verde, S A 
Crédrto Afianzador, S A 
Palacio de Hierro, S A 
Distribuidora Peñafíe\ 

Compañía FreSnillo, S A 
Zlmapan, S A. 
Compañía Minera las Torres, S A 
Negociación Mmera Santa Lucía 
Compañia Minera Cedros, S.A de C V 
Peñoles 00 Brasil Ltda 
QUlrey 00 Brasil Ind. 
PeñoJes Metals & Chemlcals 
SOCIOS Industriales Peño!es 
Cervecería Moctezuma 
Central de Malta, S A 
Banca Cremi 
inmobiliaria Bluar 
Aimacenadora Banpaís, S A 
Bannaís 

• Fuente' SecretarIa de Programación y Presupuesto. "Los Grupos Pnvados Naaona/es", ~co 1960 y ExpanSión, MéXIco 1980 
Citado de: Jacobs, Eduardo. "'La evduCfÓn reclMte de lDs grupos de capital ptlvado nacionaf, En Econom[a MexICana, CmE No 3, 
México 1001, pp. 35-41 Solo se presentan Jos grupos más importantes 
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GRUPO ICA 

80rg and Beck de MéxICO, S.A 
Cincinat¡ Mexicana, S.A 
Compacto, S.A de e v. 
Fabricaciones, Ingeniería y Montajes, S A. 
lea Industrial. S A 

Desarrollo de Recursos Naturales, S.A 
Electrómetro, sA 
Estructuras y Cimentaciones, S A 
lASA, acapu!co, S.A 
leA Intemacional, S.A 

Industna de Hierro, S.A 
Transmisiones y Equipos Mexicanos, S.A 
Empresas Tolteca, S A 

lng de Sistemas de Transporte Metropoll'tano, S.A 
Ingeniería y Puertos, SA 

Pusolanas Activadas. S A 
Concretos de Alta Resistencia 
CircUitO Mexicano, S A 
Preconcreto 
Presforazados MexICanos, S A 
Pusoladas del Norte 
Consorcio 
Compañía Mexicana Aerofoto, S A 
Construxport, S A de e v 
Geoslstemas, S.A 
lcatee, SA 
Operadora lnteramencana de Hoteles, S.A 
Baetel e lea, S A 
Bufica 
Slea, SAdeCV 
e.e y P Jahsco S A 

Ingenieros Civiles y ASOCiados, S.A 
Ingenieros y Arquitectos, S A 
Panamencana de Construcciones lndus, S A 
Solum, SA 
Túnel, SAdeCV 
ServICios de Construcción, S.A de CX 
Sistemas Constructores, S.A 
Banco del Atlántico, S A 
casa de Bolsa del Atlántico, S A 
Fondo lflaustfla1 Meyjcanos, S .. A._ 

Seguros del atlántico, sA 
Grupo ICA, S.A de C. V 
Cementos Tolteca, S A 
Empresas Tolteca, SA 
C e y P, Jalisco, S A 
Concretos, S.A 
Construcciones, Conducciones y Pavimentos 

GRUPODESC 

Automagneto 
Industria Eléctrica Automotriz 
BUjías MeXicanas 
Industria de SOleros Intercontmental 
Splcer 
Química Mlchoacana, S A 

Vidriera Monterrey, S.A 
Vidriera México, S A 
Vldr¡era Los Reyes, S A 
Vidriera Guadalajara, S.A 
Vidriera Queretaro, S A 
Regloplast, SA 
Envases de bOrosíllcato, S.A 
Vidrio Neutro, S.A 
Ampolletas, S.A 
Ampolmex, S A 
Productos Klimax de México, S A 
Metromatic de México, S A 
Vidno Plano de MéxICO, S.A 
VidriO Plano, S.A 
Peerles Tlsa, S A 

O.M Nacional 
Industrias Res¡stol 
Fenoqulmia 
Negromex 
RCA 
Staff Corporativo 

GRUPOVITRO 

Lunas de MéxICO, S A 
Cristales Mexicanos, S.A 
Cristalería, S A 
A1macenadora Banpafs, S.A 
Crlstalerfa Toluca, S A 
Vltroflbras, S.A 
Sollcatos y Derivados, S.A 
ArCillas Tratadas, S.A 
Industria del A!ca.lí, S.A 
Matenas Primas Monterrey, S.A 
Matenas Primas Mm de San José, S A 
Matenas Primas Min. de Ahuazotepec, S A 
MateTlas Primas Min, de Lampazos, S A 
FabricaCión de MáqulOas, S.A 
Proveedora de! Haciar, S A 

(continúa) 
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GRUPO CHIHUAHUA 

Valores Industriales y Comerciales 
Inversiones Industnales 
Técnica del Norte 
Tiempo Compartido de Chihuahua 
Algodonera Comercial Mexicana 
Productos Alemanes, S A 
Llantas Royal de Chihuahua 
Asesores Técnícos, S A 
Radiodlfusora Continental 
InversIÓn Mexicaha 
Fomento Industrial y Bursátil 
Proveedora de Chihuahua 
InmobJliana Comermex 
Antiguo Rancho Burrol 
Bienes Rafees, AC 
Fraccionamiento V. de Cuhacán 
Constructora Ctmyina 
Hoteles Palma 
Costructora BugambiJia 
Inmob[!iarla MaJalco 
Inversiones del lago 
Parques Industriales de Chihuahua 
Inmobiliaria Chihuahuense 
Muftifondo 
Seguros la Comercial 
La ComerCIal de Chihuahua 
La Comercial de Occidente 
la Comercia! del Norte 
La Comercial del Noroeste 
La Comele¡al de Puebla 
Mulbbanco Comermex, S.A 

Proveedora ¡::orestal e Industria) 
Bosques de Chihuahua 
TaloqUlm1a 
Viscosa de ChIhuahua 
Formol y Derivados 
Triplay del Parral 
Duraplay de Chihuahua 
Mmera de Hidalgo 
Minera el YaqUJ 
Minerales de Soyopa 
Aviones de Chihuahua 
Celulosa de ChIhuahua 
Papeles Ponderosa 
Const y maq de Chihuahua 
Maquinaria Industnal y de Transporte 
MaqUlmex 
Equipag 
Aceros de Chihuahua 
Calhldra y Mort. de ChIhuahua 
Mexalit del Norte 
ladrlUera Industrial 
Cementos de Chihuahua 
EmboteHadora del Norte, S.A 
Refrescos de DeliCIa, S A 
MeXIcana de Jugos y Sabores, S A 
Cítricos y Sabores de Chihuahua de 
MéxlCo 
Inol.lstrias Eno 
Donner 
Smrth Int. Parks 
Empacadora de ~uerrero 
Fnconf!cos de Guerrero 

GRUPO MÉXICO 

Organtzación Editonal Novaro 
Industnal M·mera Méx'!co, S.A 
Minerales Metálicos del Norte 
ZinC de MéXICO, S.A 
Carbonjfera de MéxICO, S A 
Compañía Minera San ISIdro y Anexas 
Compañía mInera Senef. de San AntonIO 
Explomfn, S.A 
Minera Normex, S.A 
Mmera Picachos, S.A 
Minera RenacImiento, S A 
Mmera Se\ene, S A 
Minera Septentrional 
Minera Furmex, S.A 
Azufrera Intercontinental 
Consorcio Minero Peña Colorada 
Minero Santa Rita Fortuna y Anexas 
Inmobiliaria de la Zona Industrial Framboyan 
Minera Soumex 
Inmobiliaria París-Madrid 
Lomas Verdes, S A 
Inmobiliaria A1umimo 
InmobIliaria Melaver 
Aeromlneras, S. de R L. 
Carbonifera de Nueva Rosrta 

Mexicana de Gas N 
Tubo de Acero de México, S A 
SIderúrgIca TAMSA, S A 
T.F de MéXICO, S A 
Proveedora Mmera de Artlculos de 
Co,1sumo, s. e 
Metalver 
AluminiO, S A 
Alumex, S.A 
Audomex, SA 
Herramientas de Acero, S.A 
Ferralver, S.A 
Industrias Tubulares y de Forja 
Metalúrgica Veracruzana 
Asbestc de MéxIco 
Industrias de Baleros lntercom 
Aserco Mexicana, S A 
CompañIa Genera! de Industnas 
Químicas 
OrganIZación EdItarla! Rlvero 
Impresora y edItora MexIcana 
lnmobillaria Clnsa, S A. 
Aerommerales, S de R L 
Preparación de Terrenos S e 
Carbonifera de San Juan, S A 

(COntmuiil] 
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GRUPOCYDSA 

Sajes del Itsmo, S.A 
Celulosas y Derivados, S.A 
Empaques de Celulosa, S A 
QUlmobáslcos, SA 
Qufmica Orgánica de MéXICO, SA 
Novaqulm, S.A 
pollcyd, S.a 
Industrias QuímlC8s del Istmo 
CYDSA 

CeHoprint, SA 
Industrias Cydsa-Bayer 
ReyplÍot, S.a 
Geón de México, S.A 
Conexiones y Tuberías, S.A. 
Con>lertidoca de Guadalajare. 
Cydsa comercial, S.A 
Inmobiliaria Glsa 
GrupO Cvdsa 

GRUPO PROTEXA 

Construcciones Protexa, S A de e v 
Perforaciones Marítimas Mexicanas, S A 
Gonst Fluviales y Marftfmas, S.A de e v 
Condux, S.A de C. V 
Ingenieña Técnica de MéXIco 
Ingeniería T écnlC8 de Protexa, SA 
Construcciones y EquL Latinoamericanos, S A 
T écmcos Manufacturing 
Asfaltos Chilenos Protexa (Chile) 
Interconsult, S A 

Cons'ttucciones Integrales 
Mecano.eléctricas 
Protexa. S A 
Revemex 
Entrumex 
Vrtrexa 
Pavimentos Y Emulsiones 
Aeroglas Brasilelra, S.A 
SchuUer Lobo, S A 
Protexa Argentina, S A 

GRUPO CONDUMEX 

ArComex, S.A 
Conductores Guadalajarar S A 
Condumex, S.a 
Condutel. S.A 
lndustnas AIslantes Eléctricos, S A de e v 
Hysol de México, S.A 
Salmat, S.A de C V 
Servicios Condumex 
Tenemex, S.A 
Conalum,SA 
Tubos Flexibles, S A 
eronos, S.A 
Computación 'J T eleprooesa, S.A 
Promociones Industriales, S A 
Agrícola Swecomex 

Compat"Ua MInera cananea 
The Cananea Consolidated Cooper, S.A 
Cobre de México, S.A 
Nacional de Cobre, S A 
Cartuchos DeportIVos de MéXICO, S A 
Empaquetadora de desperdICIOS, S.A 
Face, S.a 
Imperial Eastman de México, S A 
Indae! 
Ungobrooce, S A 
Manguera Flex, S A de e v 
Manufacturas Mex. de Partes de 
Automóvi!es, SA 
Productos Especiales de MéXICO, s.a 
WilHam prynt de MéxIco, S.A 
Cobre y Aleaciones, S.A 

GRUPO CEMENTOS MEXICANOS, S.A. 

Cementos Mexicanos, S A 
Cementos del Norte, S.A 
Cementos Ma ,S.A 

Cementos Guada!ajara, S A 
Gas Industrial Monterrey 
Banco Comercial MexfC8no de Monterre 

GRUPO INDUSTRIAL RAMIREZ, S.A 

Trailers Monterrey, S.A 
Industna Automotriz, S A 
Industrias Méta/ieas Monterrey, S A. 
8en::~ de México, S A 

Talleres Universales, S.A 
Estructuras Modernas 
Banco Comerc¡al de Monterrey, S A 
Sociedad General de Crédito 

(continúa) 
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GRUPO GAMESA 

Gauetera mexicnana 
Fábncas de Galletas y Pastas í epeyac, S A 
Galletera Palma, SA 
Hannera Santos 
Representaciones Santa Clasra 
Representac¡ones Riso, SA 

Inmobiliaria Constructora Val1e 
Edificio Santos 
Edificio Morelos 
Fraccionamiento Sonora Monterrey 
Impulsora Reg\OffiO!'\tana de la Vwienda 
Popular 

GRUPO INDUSTRIAL SAL TILLO (GIS) 

Cmfunsa, SA 
Compañia Industria! del Norte 
Islo,8.A 
CerámIca Vltromex 
Broctlas y Cepillos ExitO, S a 
MIlcemsa, S A de C. V 
Compañia genera! de S!e!'le5 Ralces y 
Construcciones, S.A 
Buro de PublicIdad 
Pérez Castellanos, Hnos, S A 

Carpo.lnteL de NegocIOS, SAds e.V 
Cide;;. SA 
Compañia Impulsora Mecán¡ca, S A 
Industrias KS M de Méxjco, S A 
Sterlmg, S.A 
Motos RevolUCIón, S A 
Moto',¡ehiculos 
Motores, S A 
Supermoto del Pacffico, S,A 
Comercial de Motos, S A 

GRUPO BUFETE INDUSTRIAL 

Bufete Industrial Diseños y Proyectos, SA 
Bufete Industrial Construcciones, S.A de e v 
Bufete Industrial de Monterrey, S A de e.v 
Bufete Industrial de Ingeniería, S.A 
Constructora Urbec, S.A 
Construcclones Integrales, S.A 
Centrifugas B. lnteramencana, S A de e v. 
Sulfato de Vlesca, SA 
Parque Industrial Lerma, S A de C V. 

Panamericana de Avalúos, S A 
Br¡mex, S A 
Industrias Sigma, S A 
Proveedora y Arrendadora de equIpos de 
Construcción, S A 
11'19. Y FabricacIones Mecánicas, S A 
!ncineradoresG Inte SAdeC.V 
PuHman-$windeH Mexicana, S A 

GRUPO CERVECERIA MODELO 

Cervecerfa Modelo, S A 
Cervecerfa del PacífICO, S A 
Cervecerla Modelo del Noroeste 
Cervecerta Modelo de Torreón, S A 
Cervecerfa Zacatecas, SA 
Extractos y Maltas, S A 

lmsa Wean, S A 
Clover, S.A 
Robertson MeXIcana, S A 
Viguero !MSA, S A 
Stab¡lt, S A 
Muebles Monterr~y 

Fábnca Nacional de Malta 
Empaques de Cartón United 
Empaques Modernos San Pablo 
Nueva Fábrjca Nacional de Vidrio 
Arena Slhca Industrial de México 
Molduras Accesorios, S A 

GRUPOIMSA 

Constructora IMSA 
Automotnz del Noroeste 
Automóviles, S,A 
Equipos y Camiones Monterrey, S A 
Industrras Monterrey, S.A 
Representaciones de Fábricas 

I 
\ 

( COiiiiiiilaj 
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GRUPO CONTINENTAL 

Embotelladora Aguascahentes, S A 
Embotelladora Coahuila, S.A 
Embotelladora Gómez Palacio, S A 
Embotelladora La Favorita, $.A 
Embotelladora Lagunera, S.A 
Embotelladora Río Verde, S A 
Embotelladora San LUIS, S.A 
Embotelladora Zacateca:s, S.A 
Sociedad Industrial, S.A 
Fomento lndustna! Azteca, S.A 
Grossman y Asociados, S.A 
Concentrados Industriales, S A 
Anuncios Comerciales, S.A 
Abastecedores Industriales del Norte, S.A 
Banco Contlnenta!, S.A 

Abastecedores Industriales del Centro, S.A 
Comunicación Publícitaria, S.A 
Mercadotécnica de Occidente, S A 
Intercom y cables, S.A 
Grabados Fernando Femánáez, S A 
Impresora Grafs, S.A 
Gas Carbónico Industnal, S A 
Productos lndustnales Potosí, SA 
Fomento de Aguascahentes, S.A 
Fomento Mayran, S.A 
Fomento Potosi no, S A 
Fomento Río Nazas, S.A 
Fomento San Luis, S.A 
Fomento TamauHpecoo, S.A 
Inmoblliaña Favonta, S A 

GRUPO INDUSTRIAL BIMBO 

Pantflcaclón Bimbo, S A 
Productos MarineJa, S.A 
Dulces y Chocolates RicoUno, S.A 
Bimbo del Noroeste, S.A 
Blmbo del Golfo, S A 
Simba del Centro, S A 

Mannera de Occidente, S.A 
Simbo de Occidente, S A 
Blmbo de! Norte, S.A 
Bimba del Sureste, S A 
Productos Nubar, S.A de e v 
Fre~rt, SA 

INDUSTRIAS NACOBRE, S.A. DE C.V. 

Dexter de México, S A 
Estrateg¡a de Mercadotecnia, S.A 
Imperial Eastman de México, S.A 
Productos especiales metálicos, S.A 
8WeComex. S.A 
Willlam Pryn de México 
Centroamericana de Cobre 
Compaf'iía Minera Kappa 
Inóustrias Nacobre, SA 'CIe C.V 

Ecemex, S A 
lndustrias Tecnos, S.A 
Kronos ComputacJón y Teleproceso, S A 
Manguera Flex, S A de C. V 
SOlvamex, S.A 
Tuboco\ Ltda 
Alingobronce. S.A 
Nacional óe Cobre, S.A 
CUpr0 San Luis, SA 
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ANEXO "B" 

Relación del Proceso de Privatización de la Banca Comercial 
del 17 de junio de 1991 al 3 de julio de 1992 

A continuación se presenta una síntesis de la venta de cada uno de los 18 bancos plivatizados, 
de su representante, del giro económico de los compradores y una relación de los pnncipales 
accionistas de los Grupos Financieros ganadores, señalando los intereses que representan 
éstos en otros sectores económicos. En los casos en que el banco no fanne parte de algún 
Grupo Financiero, se hará mención del Grupo Económico que la adquirió destacando 
igualmente de ellos a sus principales accionistas. El orden de apaíición es de acuerdo a la 
fecha en que fueron vendidos. 

MULTIBANCO MERCANTIL DE MÉXICO 

Representante José Madanaga Lomelí Giro de los compradores Casa de Bolsa 

Fecha de aSIgnacIón 10 de JuniO de 1991 
Comprador Grupo Financiero Probursa 
Reglón OF 
PreciO de compralvalor en libros 266 
PreciO de compra/utilidad 1273 
Monto total pagado (MilI. de $) 611,20000 
AdqUIrido 7719 
% en poder del gobierno n d 
Valor de mercado al momento de venta (M M $) 114,75000 
Valor de mercado juJio-09 (M M.$) 120,000.00 
Sucursales 106 
Clientes 151,212 
Empleados 3,459 
ActiVOS (M. $) 10,697,779 
Utilidades (M $) 35,795 
Capital contable 471,673 

Fuente: Elaboración propia en base a EIVlra, Concherio "El gran acuerdo" "Gobiemo y empresanas en la mademizacioo 
salmista" Ed. Era-IIES-UNAM, México 1996, pp 155-171 EMra, Conchero. "PrivatIZación y recomposICión del poder..· 
op. crt pp 156-157 Celso Garrido. ~B liderazgo de las grendes empresas ... ~ op. crt pp. 435-436 MI!lán Nunez Jaime 
"Termmó fa Desincorporación; cormenza la competenCia bancana" En~, 13 de Julio de 1992, pp 42--46. Femández
V~a Carlos. "La é/Jte del empresañado mexícand'. En El Per!il de l.a Jcmada, lunes 1 y martes 2 de abril de 1991 
Femándet:-Vega carlos. "La banca del pa/s, el pals de fa banca". En Suplemento Espec¡al del Séptimo Aniversario enM 
Jornada, 19 de septiembre de 1991. Espinosa Maria de Jesús et al "B sistema ñnanciero' Un afio de cambios". En 
Suplemento Especial del Octavo Aniversano en La Jornada, lunes 5 de octubre de 1992 



95 

GRUPO FINANCIERO PROBURSA 

Integrado por: Multibanco Mercantil de México, Casa de Bolsa Probursa, Arrendadora 
Probursa-MMM, Factoraje Profamex, Finanzas Modelo y Almacenadora Probursa. 
Inversionistas del grupo 14. 

Accionistas Principales: 

José Madariaga Lomelí: Casa de Bolsa Probursa, Editorial Diana, Grupo Sidek, ENO, 
Industrial Eléctrica, Moresa, Anglo, Sociedad Electromecánica, Fobursa, Progres; Presidente 
de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. 

Jorge y José Martínez GüitTón: ex consejeros del Banco Industrial de Jalisco; Grupo Sidek, 
Anglo, Fobursa, Progres, Astilleros Unidos de Ensenada, Procorp, Grupo Embotelladoras 
Unidas, Estral, Tubos de Acero de México, Super Disel, Grupo Mark y Casa de Bolsa 
Probursa. Jorge integrante del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 

José Salvador Mendoza Fernández: Casa de Bolsa Probursa, Grupo Aluminio, Bimex Grupo 
Industrial Minera MéxiCO, Seguros La Comercial; ex consejero de Banca Metropblitana. 

Andrés Aymes Blanchet: Casa de Bolsa Probursa, Editorial Diana, Industrial Eléctrica, 
Sociedad Electromecánica, EPN, Moresa, Anglo, Fénix, Fobursa y Progreso 

Eugenio Clariond Reyes-Retana: ex consejero de Banamex; Grupo Imsa, Imsa Signade y 
Casa de Bolsa ProbursB. 

MarceJo Canales Clariond: ex consejero de BanameK Casa de Bolsa Probursa, Grupo lmsa 
e Imsa Signooe 

Alejandro Cumming Saliveras: Casa de Bolsa Probursa, Moresa, Química Borden, Grupo 
Industrial Camesa, Grupo Industrial Minera México, Casa de Bolsa ¡ntervaL 

Adrián Fernández Margáin: Casa de Bolsa Probursa, Ed¡torial Diana, Grupo Lafi, Fobursa, 
Progreso 

Enrique Portilla Ibargüengoitia: Casa de Bolsa Probursa, Editonal Diana, Industrial Eléctrica 
y Progreso 

Sergio Paliza Valdés: Casa de Bolsa Probursa, Bimex, Kimberty Clark, Sanboms Hermanos, 
Fobursa y Progreso 

Adolfo Patrón Luján: Casa de Bolsa Probursa, Compañia Industrial de San Cñstobal, 
Industrias Negromex, Novum, lndustñas Resistol, Grupo DESC, Industrias Synkro, Equimex, 
Seguros La Comercial y Alma. 

Alberto Sánchez Palazuelos: Casa de Bolsa Probursa, Euzkadi, Industrias Negromex, Negro 
de Humo Negromex, Anglo, FObursa, Progres y Grupo Texel. 

Carlos Yñigo de Gortari: Casa de Bolsa Probursa; ex consejero de Muttibanco Comermex. 
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BANPAís 

Representante: Angel Rodríguez Sáez Giro de! grupo ganador Transportes 

Fecha de aSignación 17 de junio de 1991 
Comprador Grupo Financiero Mexlval 
Reg¡ón D.F. - Monterrey 
Precio de compra/utilidad No disponible 
Precio de compralvalor en libros 302 
Monto total pagado (Mil! de $) 544,989.00 
Adquindo 100.00 
% en poder del gobierno n.d 
Valor de mercado el momento de 
venta (M M $) No cotiza 
Valor de mercado julio- 09 (M. M $) No cotiza 
Sucursa1es 107 
Clientes 149,264 
Empleados 3,196 
ActiVOS (M.$) 9528,101 
Utilidades (M $) 26,635 
Capital contable (M $1 322,297 

GRUPO FINANCIERO MEXIVAL 

Integrado por: Banco Banpaís, Casa de Bolsa Mexivar, Aseguradora Constitución, Factoraje 
y Arrendadora Plus. Inversionistas del grupo: cinco 

Accionistas Principales: 

Isidoro Rodríguez Ruíz: Casa de Bolsa Mexival, Holdmg Fiasa, Fmexin; con intereses en 
Corporación Financiera y Financiera Industrial y Agricola. 

José Saenz Viesca: Casa de Bolsa CSI y FOinter; ex consejero de Banca Confía 

Policarpo Elizondo: Casa de 80lsa CSI; consejero suplente de la serie 8 de Banorte. 

Luis Berrando Martínez: ex consejero de Bancrecer, participó en Financiera y Fiduciaria 
Mexicana, Financiera Banamex, Unión de Seguros, Banco Hipotecario Metropolitano, Crédito 
Mexicano, Nalcomex, Química penwaft, Inteseg, Seginsa, Fiamex, Casa de Bolsa Prime, Casa 
de Bolsa CS/, tiene intereses en representaciones Universales de Especialidades 
Faffilacéuticas, Industrias Romai, Comercial Mayson, FinanCIera Colón, Industrias Mabe e 
industrias de Telecomunicaciones. En 1980 vendió a Phillips Internacional el 25% de su planta 
Astral, perteneciente al Grupo Mabe. 

Ramón Beteta Oecau: Casa de Salsa CBI, 

José Corral Cuevas: ex representante del Sank of América en MéXICO, Casa de Bolsa CSI, 
Metalver, tubos de Acero de México, NOrsa, Compañía Mexicana de Aviación, Electropura, 
Fointer, con lOteresese en Productos Automotrices, ?olifil y Westem Airlines 

Jaime P. Constantiner: Casa de Bolsa CS/, Centro de Fianzas, Equisa; ex consejero de BCH 



97 

Rodolfo García Muriel: Casa de Bolsa CSI, Compañía Industrial de Parras, Cementos 
Mexicanos 

Rodolfo García Muriel: Casa de Bolsa Cal, Compañía Industrial de Parras, Cementos 

Hernán Fleishman Cahn: Casa de Bolsa CSI, Seguros la Comercial y Gantías.) 

Ernesto Rubio del Cueto: ex presidente de Goncamín y del Comite Mexicano-Estados 
Unidos del consejero empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales; EJectropura, Casa 
de Bolsa CSI, Quadrum, Texaco Mexicana y Cegusa. 

Antonio del Valle Ruiz: Casa de Bolsa CSI, ex consejero de Bancreser, Corporación El 
Globo, Química Penwalt, Nalcomex, Grupo El Asturiano, Inteseg, Seginsa, Finamex y Casa de 
Bolsa Pnme 

Eduardo Maíz Montfort: Casa de Bolsa cal. 

Mario y Angei i. Roáriguez Saez: Casa de Bolsa Mexivai, Holding Fiasa 'i Fmexin. 

Georgina, Arturo, Guadalupe y Roberto Alcántara Rojas: Casa de Bolsa Mexival. 

Samuel García Cuellar: Casa de Bolsa Mexival, Grupo Texel, Industrias Nacobre, Grupo 
Industria! Camesa, Asecuau y Fmexin. 

Julio C. Villareal Guajardo, Policarpio Elizondo Guitiérrez, Sergio Guitiérrez Murguesa 
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BANCACREMI 

Representante: Raymundo Gómez Flores Giro de! grupo ganadoí O!NA-Camiones 

Fecha de aSignaCión 23 de junio de 1991 
comprador R.Gomez Flores 
Reglón Guada!aJara 
Precio de compra/valor en libros 340 
precio de compra/utilidad 2186 
Monto total pagado (MilI. 1e $) 749,2813 
AdqUIrido 66.70 
% en poder del gobierno n.d. 
Valor de mercado al momento de venta (M M $) 1,638.4 
valor de mercado Julio 09 (M M.$) 1,5168 
Sucursales 111 
Clientes 203,28~ 
Empleados 4,127 
Act¡vos (M $) 10,636,188 
Utilidades (M $) 64,683 
Caprtal con1able (M $) 408,879 

GRUPO GUADALAJARA 

Integrado por: Banca Cremi, Arrendadora Financiera Reforma, Factoraje Creml, Casa de 
Cambio Ce/h. Inversionistas del grupo: 11 

Accionistas principales: 

Raymundo Gómez Flores: Presidente del COmplejo automotriz de Ciudad Sahagún 

Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, Arturo Vílalobos 
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BANCA CONFIA 

Representante: Jorge Lankenau Rocha Giro del grupo ganador Casa de Bolsa 

Fecha de aSIgnación 4 de agosto de 1991 
Comprador GrupoAbaco 
Reglón Monterrey 
Precio de compra/VaJor en libros 3.73 
Precio de compra/utilidad 11.45 
Monto total pagado (MilI. de $) 892260.1 
Adqu¡rldo 7868 
% en poder del gobierno n.d 
Valor de mercado al momento de venta (M M.$) 1,065 O 

11,260 O Valor de mercado Julio 09 ~M M.$) 
Sucursales 125 
Clientes 289-537 
Empleados 4,084 
Activos (M.$) 8,671,075 
utilidades (M $) 54,276 
Capital contabl~ 1M $) 472,146 

GRUPO ÁBACO 

Integrado por: Banca Confia, casa de B~lsa abaco, Casa de Cambio Aba, Seguros del País, 
Aba Factor, empresa de Factoraje. Inversionistas del grupo: 17 

Accionistas principales: 

Jorge Lankenau Rocha: ex accionista de Banpaís, Abaco Fondo Estratégico, Salinas y 
Rocha, Casa de Bolsa Abaco, ex-consejero de la Bolsa Mexicana de Valores, 

José Maiz Mier y José Maiz García, Eduardo Camarena Legaspi, ReyneUe Cornish 
Gonzáles, Rodolfo Caseco Víllarreal, Enrique Garcia Gamez, Jorge Antonio Garcia 
Garza, Rafael Alonso Prieto. Alejandro Junco de la Vega, Felipe Delgado Navarro, Jaime 
Rodrlguez Silva: Casa de Bolsa Ábaco. 

Humberto Lobo Morales: Casa de Bolsa Arka y Texaco Mexicana. 

Fernando Margain Belanga: Copasa, ¡balTa y CS Abaco. 

Marcelo y Fernando Canales Clariond: Grupo Imsa, Imsig, Fobursa, Progres, es Abaco, y 
ex accionista de Banamex 

Humberto Garza González: CB Abaco, Maseca, y Grupo Vitre 

Gerardo Sada Zambrano: Grupo Cydsa, Grupo Alfa, Grupo Industrial, saltillo, Seguros la 
Comercial Cigarrera la Moderna, CS Abaco, ex de Banpaís. 
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BANCO DE ORIENTE 

Representante: RICardo Margáin Berlanga Giro del grupo ganador. Casa de Bolsa 

Fecha de aSignación 11 de agosto de 1991 
Comprador Grupo Margen 
Región Puebla-Monterrey 
Precio de compralvaJor en Ubros 4.00 
PrecIO de compra/utifidad 22 27 
Monto total pagado (MilI. de $) 223,221.2 
Adquirido 6600 
% en poder del gobIerno n d. 
Valor de mercado al momento de venta (M.M $) 172.0 I Valor de mercado JuliO 09 (M M $) 1715 
Sucursales 38 
Clientes 35,856 
Empleados 722 
Act¡vos (M.$) 1,535,718 
Utllíi:lades (M.$) 9,625 
Capital contable (M.$) 119,513 

GRUPO MARGEN 

Integrado por: Banane, Afianzadora Margen, Arrendadora Financiera Margen, Casa de 
Cambio del Valle, Factor Margen, empresas de Factoraje y Banoriente. 
Integrantes del grupo: 12 

Accionistas Pñncipales: 

Marcelo y Ricardo Marga;n Berfan-ga: Casa de Bolsa Ark8, Casa de Bolsa Abaco, Conservas 
del Pacijfico e Ybarra 

carlos Maldonado E., José C. González Gómez 
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BANCRECER 

Representante: Roberto Alcántara Rojas GI(O del grupo ganador Transportista 

Fecha de as¡gnaclón 18 de agosto de 1991 
Comprador Roberto Alcántara 
Reglón D,F Estado de México, Guanajuato 
Precio d,e compraJvalor en hbros 253 
Precio de compra/utilidad n.d 
Monto total pagado (milI. de $) 424,131 3 
AdqUlndo 100.00 
% en poder det gobierno nd 
Valor de mercado al momento de venta (m m $) n.d. 
Valor de mercado Julio 09 (m.m.$) n d. 
Sucursales 67 
Clientes 130, 350 
EmpleadOS 2, 399 
Activos (m.$) nd 
UtiUdades (m.$) 24 
Cap,tal contable (m.$) 600 

GRUPO ALCANTARA 

El grupo propietario de Bancreser tiene intereses en los sectores del calzado, autotransporte, 
financiero, comercial, construcción, agricoia y turístico. Integrantes del grupo: 16 

Accionistas principales: 

Roberto, José Luís y Arturo Alcántara Rojas: Transportistas del Estado de México. 

Mayolo del Mazo Alcántara: CB Mexicana y Fmexin. 

Alejandro Portilla Garcerán: Seguros Tepeyac. 

José Haua Afíf: con intereses en el Banco hipotecario del Norte, Financiera Intercontinental y 
Banco Familiar de Ahorro del Sureste. 

Librado Padilla Padilla, Carlos Mendoza G., Rubén Goldberg 
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BANAMEX 

Representante Roberto Hernández Ramírez Giro del grupo ganador Casa de Bolsa 

Fecha de aSignación 26 de agosto de 1991 
Comprador Acciones y valores 
Región OF. 
Precio de compra/valor en libros 2.62 

I PreciO de compra/utilidad 1030 
Monto total pagado (mil! de $) 9,744,982.3 
AdqU!rldo 7072 
% en poder del gobierno n d. 
Valor de mercado al momento de venta (m m.$) 1.5,1393 
Valor de mercado Julio 09 (m m.$) 22,8197 
Sucursales 697 
Clientes 2,742,896 
Empleados 32,225 
ActIVos {m.S) 106,773,687 
utilidades (m $) 929,403 
CapítaJ contable ¡ m $) 6,571,799 

GRUPO ACCIONES Y VALORES (ACCIVAL) 

integrado por: Banamex, Casa de Bolsa Accival, Arrendadora 8anamex, Factoraje Banamex, 
Casa de Cambio Accival-banamex. Integrantes del grupo: 16 

Accionistas Principales: 

Roberto Hernández Ramírez: Organización Robert's, Compañía Industrial de San Cristobal, 
Accival y Casa de Cambio AVM. 

Alfredo Harp Helú: Accival, ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Asociación 
Mexicana de Casa de Bolsa. 

José G. Aguilera Medrana: Organización Robert's, Puman Compañía Industrial de San 
Cristóbal, Acctval. 

Alejandro Betancourt Alpírez: Organización Robert's AccivaL 

Alfonso Ferreira león: comisario propietano de La Domincia, Frisco, IEM, Organización 
Robert's, Puman, Accival, Farsa. 

Ulrich Fiehn Buckenhofer, José Joaquín Marrón Cajiga: ACCival 

Juan G. Mijares Dávalos: Accival, Empresas frisco de México, grupo Herdez, La Domicia, 
Mexalit, Refractarios Green, Cyamex, Woolwarth, Puman, Organización Robert's, Berol y 
Moresa. 

Esteban Malpica Fomperosa: Accival, Organización Robert's Compañía Industrial de San 
Cnstóbal e Intemacional de Céramica. 

Patricio Rodñguez Chapa: Accivsl 

Victor Rivera Azcárraga; Industria Naciona! Electrónica. 
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Manuel Ríveroll: Nelseg, Seguros La Provincia, Crefi, Industria Nacional Electrónica; con 
intereses en Compañía Mexicana de Garantías, Unibanco y Banca Cremi. 

Ernesto Canales: IMSA, Imsig, Fobursa, Progres, CS Abaco y titán. 

Enrique Bremond Pellat: Liverpool; con intereses en Fondo Industrial Mexicano, Compañía 
Hotelera de Guadalajara, Financiera de Nuevo león, Seguros la Territorial, Financiera 
Banamex y Vamsa. 

Valentin Diez Morado: Prolar, Industrias Oxy, John deere, Kimberly, Corporación Industrial 
San LUIs, Grupo Condumex, Industrias $ynkro, Calzado Puma, Cannon Milss, Seguros 
América, Banamex y CS Inveriat. 

Antonio Fernández Rodríguez 

Agustín V'aldemar y Etmer Franco Macias; Unión Carbide. 

Femai1~ü y Eduardo Franco Aivarez. 

cartos Hank Rhon: grupo Comercial Hermes, Industlias Puñoa, Segrep, CS Interacciones. 

Angel Losada Moreno. Nacional Hotelera, Banamex, Grupo Condumex, Casa de Bolsa 
Acciones Bursátiles y Gigante. 

Enrique Carlos Molina Sobrino: Grupo Troika, emboteHadora Metropolitana. 

Jorge y José Martinez Güitrón: Sidek, Super Diesel, Anglo, CS Probursa, Grupo Sider, 
Astílleros Unidos de Ensenada, Procorp, Estral, tubacero, Grupo Mark, Banco Industrial de 
Jalisco, consejero suplente (José) de la sene B de Banca Cremi. 

Max Michel Suberville: Banamex: Banca Serfñin, Uverpool, Lamosa, Grupo SOfimex, Grupo 
VIsa, Nalseg, la Territorial, Vamsa, Asofime, Industrias Peñoles, Hulera Euzkadl, Seguros La 
Provincial, Seguros Monterrey, Financiera de Industria y COlJlercio, Banco de londres y 
MéxIco, Banco Mercantil Sofimex, Financiera Sofimex, Maderera del Trópico, Compañía de 
las fábricas de Papel San Rafael y Anexas, Industrias Resisto!. 

Rómulo O'Farril Jr. : Grupo Novedades, Grupo Industrial Mmera de México, Grupo Dese, 
Transportación Marítima Mexicana Banco Internacional, Banco de Puebla, Banamex y 
Teléfonos de México. 

Lorenzo Zambrano Treviño: Grupo Cemex, Cegusa, Cementos del Norte, Grupo Empresarial 
Maya, Empresas Tolteca de México, Casa de Bolsa Arka, Arkafe y A.C. Mexicana. 

Abraham Silbertein Toiv: Equisa y Cef¡sa. 



104 

BANCOMER 

Representante~ Eugemo Garza lagúera Giro de! grupo ganador: VISA 

Fecha de aSIgnacIÓn 28 de octubre de 1991 
Comprador Grupo Vamsa 
Reglón Monterrey 
PrecIo de comprafvalor en Ubros 299 
Precio de compra/utilidad 15.70 
Monto total pagado (MIli de $) 8,564,218 O 
AdquIrido 56 00 
% en poder del gobierno 22 53 
Valor de mercado al momento de venta (M.M.$) 12,2955 
Valor de mercado Julio 09 (M M $) 18,234.4 
Sucursales 751 
CUentes 5,073,643 
Empleados 36,426 
Activos (M $) 88,343,272 
Utilidades (M $) 831,764 
Cap,tal contable 1M $) 6,527,853 

GRUPO VALORES DE MONTERREY (V AMSA) 

lntegrado por: Bancomer, Casa de Bolsa Bancomer, Arrendadora Fac. Monterrey, Factoraje 
Capitales Bancomer, Almacenadora Monterrey, Casa de Cambio Bancomer. 
Integrantes del grupo: 11 

Principales Accionistas: 

Eugenio Garza Lagüera: Banca Serfin, Grupo Visa, Cigarrera La Modema, Grupo Cydsa, 
Grupo Alfa, Valores Monterrey, Casa de Bolsa Acciones Bursátiles, Fomento Económico 
Mexicano, Grupo Vitra, Transportación Marítima Mexicana, Seguros Monterrey, arrendadora 
Monterrey, Casa de Bolsa PrObursa y Tapetes Luxar. 

Alfonso Garza Valdés: Grupo Visa y Valores de Monterrey. 

Joaquín Garza Lewels: Valores de Monterrey 

Armando Garza Sada: LNerpool, Valores de Monterrey, Grupo Alfa, Tressa, Casa de 8o1sa 
Arka, Banpais. 

Fernando García Ramos: Valores Monterrey_ 

Euardo A. Elizondo Lozano: Grupo Industrial Ramírez, Cervecería Moctezuma , Seguros 
Monterrey, Valores Monterrey, Fiamont, Alserfi, Aserfín, Casa de Bolsa Acciones y Valores y 
Banca Serfin 

BernardO Elosua Muguerza: Lamosa, Vamsa, Grupo Visa yalmanor. 

Alberto Elizondo Treviño: A.C. Mexicana, Vamsa, Alianza, Seguros Monterrey, Fiamont, 
A!sefin, Asemo, ca Ar!c.a, Lamosa y Banca Serfin. 

(contlnúa) 
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José Antonio fernández Carbajal: Central de Malta, CeiVecería Moctezuma, Valores 
Monterrey y Fomento Económico Mexicano. 

Jesús Flores Treviño: Grupo Visa, Valores Monterrey, Fomento Económico Mexicano y 
Fabricas Monterrey. 

José Calderón Ayala: Grupo Alfa, Valores de Monterrey, liverpool, Grupo Visa, Seguros 
Monterrey. 

Javier Barragán L.: Valores Monterrey 

Juan carlos Braniff Hierro: Seguros Monterrey, Valores de Monterrey, Alserfin, Aserfin y 
Fiamont 

Sergio Deschmps Pérez: Seguros Monterrey, Valores de Monterrey, Fiamont, Alsemn y 
Aserfin. 

Max Michel Suberville: Ladrillera Monterrey, Fomento Económico Mexicano; Banamex 
Uverpool, Grupo Visa ,Nacional de Seguros, La Territorial, Asofime, Industrias Peñales, Hulera 
Eukadi, Provial, Seguros Monterrey, Financiera de Industria y COmercio, Banco de LOndres y 
México, Maderera del Trópico, Compañía de las Fábricas de Papel San Rafael y Anexas, 
Industrias Resistol y Banca Semn. 

Adrián Muguerza: Grupo Visa, Fomento Económico Mexicano y Valores de Monterrey. 

Héctor Lazo Hinojosa: Grupo Visa, Fábricas Monterrey, Fomento Económico Mexicano y 
Valores de Monterrey. 

Othón Ruiz Montemayor: Banca Semn, Valores de Monterrey, Fomento Económico 
Mexicano, Transportación Marítima Mexicana, Grupo Vtsa, Seguros Monterrey, fiamont, 
alserfin, Casa de Bolsa Acciones Bursátiles y Aserfín; consejero propietario de la serie B de 
Multibanco Comermex. 

Héctor Santos Santos: Valores de Monterrey, Seguros de Monterrey, Alserfi y Aserfin. 

GuiUenno de Zamacona Feliz: Valores de Monterrey, Transportación Mañtima Mexicana, 
Grupo Visa, seguros Monterrey, Fiamont, Alserfi y Aserfin. 

Raúl Treviño Westeodarp: Valores de Monterrey y Transportación Marítima Mexicana 

Humberto Lobo Morales: Casa de Bolsa Arka y casa de Bolsa Abaco. 

Alberto Santos De Hoyos: CS Arka, TItán, Cementos Guadalajara, grupo Gamesa. 

Lorenzo Zambrano Treviño: Grupo Cemex, Cegusa, Cementos del Norte, grupo Empresarial 
Maya, Empresas Tolteca de México, Casa de Bolsa Vector, A.C: Mexicana y actual consejero 
de Banamex. 

Antonio Velaseo Gómez: CS Arka, ex consejero de Bolsa Mexicana de Valores. 

Jaime Garza Reyes: CS Arka e Industrias Martín. 

Eugenio Clariond Reyes-Renata: CS Arka, Banamex, Grupo Cydsa, IMSA, Imsig, Fobursa, 
progres y CB Probursa; consejero de la serie B de Banco Mercantil del Norte (Banorte). 

Ignacio Carrillo Guajardo: CB Arka 
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BANCO DE CEDULAS HIPOTECARIAS 

Representante: Carlos Cabal Peniche Giro de! grupo ganadOr Agromdustna 

Fecha de aSignación 10 de noviembre de 1991 
Comprador Empresarios del Suroeste 
Región Sureste 
Precio de compralvalor en libros 2.67 
Precio de compra/utilidad n.d. 
Monto total pagado (MilI. de $) 878,360.0 
Adquirido 1000 
% en poder del gobierno n d. 
Valor de mercado al momento de venta (M M_$) n.d. 
Valor de mercado Julio 09 (M.M.$) n d. 
Sucursales 120 
Clientes 228,899 
Empleados 4,705 
Activos {M.$} 22,676,223 
Ut¡lldades (M.$) 20,761 
Capital contable (M $) 491297 

GRUPO DEL SURESTE (UNIÓN) 

Integrado por: Banco BCH, Arrendadora Unión, Factoraje BCH, Mexicana de Divisas. 
Integrantes del grupo: 15 

ACCionistas principales: 

canos Cabal Peniche: Preside Grupo Cabal, Grupo del Sureste y Grupo Industrial: Plantera 
San Carlos del Golfo, Naturas Mexicanas (Tostonucos), Trasporte Sureste Multimodal, T¡endas 
~Tu Casa", Hotel Don Cartas, Electrovisión y Tecnología, Transportes Doga e Importadora y 
Exportadora de Monterrey. 

Accionista principal de EastbrooK. las compañías hermanas de! grupo Eastbrook. están 
relacionadas con operaciones de banca comercial, bienes raíces, manufacturas (vidrios, 
productos de madera, servicios eléctricos), comercio (cuero, pescados y mariscos, bananas, 
melones, calculadoras y minerales), manejo de inversiones y asesoría de servicios, 
apalancamiento hacia el exteJiDr y otras actividades de carácter intemacional. 

CarloS Bracho Gónzalez, Ricardo Annas Arrollo 
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BANCA SERFIN 

Representante: Adnan Sada Trevlño Giro del grupo ganador" Vitro 

Fecha de asignación 26 de enero de 1992 
Comprador OBSA 
Reg¡ón Monter(ey 
Precio de compralva!ar en libros 2.69 
Precio de compra/utilidad 1477 
Momo total pagado (MIl! de $) 2,827,7906 
Adquirido 5100 
% en poder del gobierno 1598 
Valor de mercado al momento de venta (M M.$) 3,746.9 
Valor de mercado Juho 09 (M M $) 3,7'\2 5 
Sucursales 595 
Clientes 1,993,590 
Empleaoos 21,323 
Activos (M.$) 62,973,598 
Utilidades (M.$) 233,701 
CaMal contable IM.$l 2,336,736 

GRUPOOBSA 

Integrado por: Banca Serfin, Casa de 80lsa Operadora de Bolsa, Almacenadora del Norte, 
Casa de Cambio Consultoría Intemacional Arrendadora OBSA y la empresa de Factoraje 
Factor QBSA. Integrantes del grupo: 12 

Accionistas principales: 

Gastón Luken AguiJar: ex de Unibanco; Casa Operadora de Bolsa, Almacenes Copel. 

Ignacio Aranguren Castiello: Unión Garbide, Seguro América, CS 08SA, Grupo Arancia, ex 
accionista de Bancomer, Ex consejero de Banamex, Bancomer, Banca Promex y antibanco 
Guadalajara. Integrante del Consejo Mexicano de Negocios. 

Gastón Azcárraga Tarnayo: CS OaSA: Promotora Mexicana de Hoteles, Grupo DESC, 
Astilleros UnIdos de Ensenada, Seguros La comercial, Grupo Sidek y Estral. 

Guillenno Ballesteros Ibarra: CS OBSA, Kirnberly Clark, Corporación Industrial San Luis, 
Grupo Dese, Reaseguradora Patria, Catsa. 

Benito Bucay Faradji: Casa de bolsa Operadoraa de Bolsa, Casa de Bolsa Comercial, grupo 
Texel, Industrias Resistol, química Borden, EPN, Seguros Olmeca, con intereses de 
Fonoquimia e Ingeniería Financiera Internacional; dIrector de la División Química
Petroquímica del Grupo Desc. 

Jorge casa Bercht CS OaSA, Corporación Industrial San LuiS, Cafsa, Fonmex y Rentimex: 
con intereses en Aceros Ecatepec y Cannon Milis; ex presidente de la Bolsa Mexicnana de 
Valores. 

Luis Javier Creel Carrera: Casa de Bolsa Operadora de Bolsa, Hotelera El Centenario, 
unión Carbide, Sambors hermanos, EPN, Grupo Industrial Camesa, Industrias Eynkro: ex 
consejero de Banamex. 



108 

Juan Gallardo Thurlow: Casa de Bolsa Operadora de Bolsa, Industrias OXy, Nacional de 
Drogas, Grupo Industrial Minera MéxiCO, Grupo Embotelladoras Unicas, Seguros Olmeca; ex 
consejero de Multibanco Comermex, presidente de la Coordinadora de Organismos 
Empresariales de Comercio exterior. 

Roberto Gonzalez Barrera: Casa de Bolsa Operadora de Bolsa, Grupo Industrial Maseca, 
Molinos azteca y derivados de Maíz Alimenticio. 

Claudio X. González: Casa de Bolsa Operadora de Bolsa, Teléfonos de México, Sambors 
Hermanos, Kimberiy Clark, Industrias Martin, corporación Industrial San luís, empresas 
Rassini, Grupo Polar, hoteles Hyatt, grupo Industrial Saftillo, Industlias Synkro, Cannan Milis, 
Euzkadi, Grupo Industrial Minera México, grupo alfa, calzado Puma, seguros de México, 
Industrias Nacobre, Simex, Real de Turismo, Ex consejero de Banamex. Ex presidente del 
consejo Coordinador Empresarial. Asesor Presidencial. 

Jaime González Lobo: eB OBSA, Corporación Industrial San LUIs, Cafsa, Fonmex. 

Eugenio Góme, Sainz: CS OBSA, s~guros América, Aceites, Grasa Y Derivados. 

Javier Gonzalez Gonzalez: Casa de Bolsa Comercial, Casa de Bolsa Operadora de Bolsa, 
central de Malta, CeNecería Moctezuma, Grupo T exel y Fonmex . 

Prudencio Lopez Martínez: CB Obsa, Compañia Molinera Mexicana Negromex, Grupo 
Condumex, Bimex, Real de Turismo; Grupo aluminio, grupo alcatel-indetel. Grupo Dese, 
Grupo Industrial Minera México, Euzkadi, Gupo Industrial Camesa, Industrias Nacobre, Fábrica 
de Papel Loreto y Peña Pobre y Mexicana de Cananea. ex presidente def consejo Coordinador 
Empresarial. 

Antonio Madero Sracho: es OBSA, Corporación Industrial San LuiS, La Dominicia, grupo 
Cydsa. Seguros La Comercial. Grupo Embotelladoras unidas, IEM, Seguros La Continental, 
Quadrum, Minera Autlán, Woolworth, Fonmex, Casa de Solsa ¡nver1at, Grupo Industrial 
Saltillo, Compañía Industrial de Parras, Liverpool. Grupo Alfa, Seguros Amenea. Ex consejero 
de Banamex, consejero de la serie B de Multibanco Comermex. 

Alejandro Martí García: CS CBSA, Grupo Embotelladoras Unidas, Seguros Olmeeas y Cafsa. 

Luis Prado Vieyra: CS OBSA Corporación Industrial San Luis y Fénix. 

Isaac Saba Rafoul: ca oaSA, Celanese Mexicana, seguros Olmeca. 

Adñan Sada González: CB oaSA, Altro,Grupo Vitro, grupo Cydsa, Tressa, Almaban. 

Jaime Souza Galán: ex consejero de Banamex, CS OBSA y Seguros Olmeca. 

Saturnino Suárez Fernández: CS OBSA, ex consejero de Banatlántico, General Popo, 
Primsa, Teleindustria Ericsson, Tremec, Cementos Tolteca y Corporación Industrial San LUIS. 
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MUL TIBANCO COMERMEX 

Representante" Agustln F Legorreta Chauvet Giro del grupo ganador" Casa de Bolsa 

Fecha de aSignación 9 de febrero de 1992 
Comprador Inverlat 
Región D.F 
Precio de compraJvalor en libros 373 
Precio de compra/utilidad 2ü.58 
Monto total pagado (MilI. de $) 2,706,014 O 
Adquilido 66.54 
% en poder del gobierno nd 
Valor de mercado al momento de venta (M M.$) 2,075.0 
Valor de mercado Julio 09 (M M.$) 2,7271 
Sucursa!es 349 
Clientes 782,276 
Empieados 11,664 
ActIvos (M.$) 24,478,972 
Utilidades {M.$) 108,944 
Caprtal contabl~ (M $) 1213510 

GRUPO INVERLAT 

Integrado por: Banco ComermexCasa de Bolsa Invenat. Almacenadora Inlat, Arrendadora 
Inverlal y la empresa de factoraje Factor aurum. Integrantes del grupo: 32 

Accionistas Principale$: 

Agustín F. Legorreta Chauvet: Corporativo Inverlat, Grupo aluminio, Industrtas Synkro, 
Cannan milis, Seguro América, Sanamex, tubacero, Hoteles Hyatt, Grupo industrial Camesa, 
Cafsa, loreto y Peña Pobre, Nacional Hotelera, Celanesa Mexicana, Prolar, Grupo Dese, 
ccndumex., Industrias O~, Catzado Puma, COrporaciones Industriales San Luis, empresas 
rassini, Seguros olmeca, Fonmex, CS Invertat y Seguros América. 

Pedro Aramburuzavala Ocaranza: Industrias Oxy, Jonh Deere, Seguros américa, Banamex, 
Bancomer y CS Inverlal. 

Antonio Ariza cañadilla: Nacional hotelera, Seguros América, Banamex, CS Inverlat, con 
intereses en financiera y Fiduciaria Mexicana, Unión de Seguros, Pedro Domecq, Tequila 
Sauza, asociación Mexicana de criadores de Caballos de Pura Raza española, SCH, 
Sancrecer. actual consejo de Banamex. 

Vicente Aristegui Andreve: Chf'Js\er, Seguros América, CB In'Venat. 

José Luis Franco Ballesteros: Nalcomex, Aviamex, Grupo Dese, Industrias Synkro, Calzado 
Cannan Milis, Lotona! Fonmex, CS ¡nverlat y Banamex. 

Javier Bustos Barrera: Patria y es ¡nvertat 

Alfonso Cervantes Riba: Banamex, Corporación lndustriat San tuis, Condumex, Seguros 
amenea, Fova, Finlat, CS ¡nverlat e Industrias Martel!. 

Eugenio Clariond Garza: Banamex, Imsa, Anglo, Seguros América y CS Inverlat. 

José Eduardo y Antonio Cortina lcaza: Banamex, Fincom, Fova, Finlat, CS ¡nverlal. 
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Antonio y Moisés Cosio ariño: Banamex, Frisco, J. Oeere, Sambors, Corporación Industrial 
San Luis, Condumex, Seguros América, Casa de Bolsa Invertat, Casa de Bolsa !nverméxico, 
FriSCO, Bancomer, Empacadora Panda, Chocolate la Suiza, vinos santo Tomás, Toallas la 
Josefina: Ex propietario del Frontón de México, Dueños de Aseguradora Universal, 
afianzadora Cosio, Plaza de Torors México, Ex propietario de Real de Turismo: participantes 
en Kimberiy Clark, Imbursa, teléfonos de México y en el banco español Nabesto. 

Eduardo Cree! Cabíán: Banamex, Fincom, Fava, Finlat, Grupo Industrial Atenquique y Casa 
de Bolsa Inverlat. 

Enrique Castillo Sánchez Mejorada: Hipotecaria Internacional, Casa de Bolsa Inverla!, 
Fimsa, Fava y finlat. 

Valentín Oiaz Morado: Banamex, Prolar, Industñas Oxy, J. Deere, Kimberty 
Clark,Corporactón Industrial San Luis, Condumex, Industrias Synkro, Calzado Puma, Cannon 
Milis, Seguros Aménca y Casa de Bolsa Invenat. 

Cados Gomoi y R¡vas~ Seguros Aménca y Casa de Bolsa l:nvertat. 

Carlos González Zabalegui: Condumex y es Invertat. 

Graciano Guichard Martín: Banamex, \ndustrias Martín, liverpool, CS lnvertat, La Territorial, 
Asofime; con intereses en Bancomer, Condumex, Compañía de la fábricas de Papel de San 
Rafael y Anexas, Inversiones Latinas, Compañías Industrial Veracruzana y Seguros América. 

Juan Diego Gutierrez Cortina: Nedro, Cafsa, Fonmex, Deta, Fodelta, ce Invertat. 

Juan Marco Gutiérrez Wanless: Fincom, Fova, Finlat, CS Inverlat. 
Agustín lrurita Pérez; CB Invertat. 

Jorge larrea Ortega: Sanca Semn, Transportación Marítima Mexicana, Grupo rndustnal 
Minera de México. ca Inverlat, Minera del CObre, Grupo Dese, Seguros américa, Mexicana de 
Cananea y Compañía Minera de Cananea. 

Sandra López Benavides: CS Inverlat, Fábricas de calzado Canada, consejera suplenta en 
Bancomer. 

Fernando Legoreta Vilchis: Seguros américa y CS Invertat 

Juan Orozco Gómez Portugal: J. Oeere, Selmec, Aliansa, Seguros américa, grupo Industrial 
Atequique y ca lnveriat. 

Adolfo Pérez 80rja Siagrist: Fova, Finalt y CB Inveriat 

Bernardo Quintana Isaac: Banatlántico, Primsa, Ericsson,Tremec, Tolmex, Nacro, Y Hierro, 
Seguros Olmeca, Segrep, CS Inverlat y CS Prime. 

Jorge Quinzaflos Suárez: Fincom, Fova, FinJat, y CS Invertat 

Sergio Mazon Rubio: ca Invenat 

Manuei Somoza alonso: Tamsa, CorporaciÓn Industria! San LuiS, Woolwort, Fincom, Fova, 
FinJat, ca Inverlat, Banamex. 
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Antonio Ruiz GaJindo: Banamex, negromex, Industrias Resisto!, Kimberfy, Grupo Dese, 
Spicer, aviamex, Teléfonos de México, Grupo Industrial Minera México, WooJworth, CSCBI, 
Hulera Euzk:adi, hurera el Centenario, Industrias Synkro. 

Claudia Terrein Decottignes: Banamex, Celanese Mexicana, Compañía Industrial de Parras, 
Grupo Condumex, Grupo Industrial Bimbo, Industrial Martell, Apasco, Unión Carbide, patria, 
Seguro américa, y es Invertat. 

Ernesto L Tinajero Benavides: banca azteca, banca serfio, Almexa, grupo aluminio, grupo 
Continental, Alumsa, Patria y CS Inverlat. 

Jaime Zunzunegui Arocena: Hurera Euzcadi y CS Inverlat. 

Guiliermo Sottil 
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BANCO MEXICANO SOMEX 

Representante: Carlos Gómez y Gómez Giro del grupo ganador' Grupo Dese 

Fectla de asignación 5 c€; marzo de 1992 
Comprador Invermexico 
Reglón D,F 
Precio de compra/valor en libros 3.31 
PrecIO de compra/utilidad 2139 
Monto total pagado (M¡IL de $} 1.,8777,5255 
AdqUlndo 8162 
% en poder del goblemo n.d. 
Valor de mercado al momento de venta (M M $) 2,262 6 
Valor de mercado Juho 09 (M M $) 2,268 O 
Sucursales 334 
Clíentes 700,708 
Empleados 7,265 
ActIVos (M,$) 18,733,673 
Utllidades (M_$), (~ $) 48,702 
CaPlta! contable M $ 736,389 

GRUPO CASA DE BOLSA INVERMEXICO 

Integrado por: Banco Mexicano Somex, Casa de Bolsa Inverméxico, casa de cambio 
Invennéxico, factor ingreso, empresas de factoraje y arrendadora, financiera asfin. Integrantes 
del grupo: 30 

Accionistas Principales: 

Carlos Gómez y Gómez: Grupo DESe, Casa de Bolsa Invermexico, Negromex, Univasa, 
lndustnas Resistol, Grupo. Gamess, Spicer y Novum. 

Fernando Sendero Mestre: Grupo DESC, Industrias Peñoles, Negromex, Industrias Resisto!, 
Univasa, Novum, Spicer, Industrias Synkro. 

Patricio y Claudio Zapata Gómez: Casa de Bols8 Invermexico 

Esnesto Vega Velasco: Casa de Bolsa Invennexico, Euzkadi, negromex, Univasa, Industrias 
Resistol, K,Kayes, Spicer, Grupo DESC, 

Fernando Ve/arde Muro: Casa de 80lsa Inverméxico, John Deere, Texaco Mexicana, Casa 
de Bolsa Comercial. 

VictOf de la Lama Cortina: Grupo DESC. Casa de Bolsa Invermexico. 

Baudillo Leal Márquez : Grupo Forestal, Industrial, Casa de Bolsa !nvermexico, Empresa 
Villarreal. 

Armando Martín Borque: Grupo Sorimex, tiendas de Descuento Nazas, Tiendas de 
Descuento Sultana, Casa de Bolsa Invennexico, John Deere. 

José T. Mata gomán: Grupo Industrias Simbo y casa de Bolsa InvennéxJco. 

Alberto Martín Soberón: Jonh Oeere, y Casa de Bolsa Invermexico. 
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BANCO DEL ATLANTICO 

Representante- Alonso de Garay Gutlerrez Giro de! grupo ganador Casa de Bolsa 

Fecha de aSignación 29 de marzo de 1992 
Comprador Grupo Bursatil Mexicano 
Región Distrito Federal 
Precio de compra/valor en libros 5.30 
Precio de compra/utilidad 17.85 
Monto total pagado (MIli de $) 1.469,160.0 
AdqUIrido 68 B4 
0/0 en poder del gobierno n d. 
Valor de mercado al momento de venta (M. M.$) 165158 
Valor de mercado Julio 09 (M M $) 1,677.7 
Sucursales 205 
Clientes 424,331 
Empleados 7,üi7 
Activos (M.$) 11,815,827 
Utilidades (M $) n,418 
Cap,tal oontabl~ (M t\ 755,608 

GRUPO BURSATIL MEXICANO 

Integrado por: Banco del Atlántico, Casa de Bolsa GBM, Arrendadora Atlántico, Factoraje 
Atlántico, Casa de Cambio GBM-Atlántico. Integrantes del grupo: 10 

Accionistas Principales: 

Enrique Rojas Guadarrama: Grupo Bursátil Mexicano y tiene participación en TMMSA, 
Grupo Industrial Minera de México, Fonmas, Tubacero, Grupo Servia, Casa de Bolsa Madrazo, 
Grupo Alfa, Accivalmex. Además es integrante del Consejo de Hombres de Negocios de 
México. 

Jorge Rojas Mota, Raymundo Leal Márquez, Francisco López Riestra, Fernando Ramos 
GonzAlez 
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BANCA PROMEX 

Representanta' E:duardo Carrillo D¡az Gíro de! grupo ganador. Casa de Bolsa 

Fecha de aSlgnacl6n 5 de abril de 1992 
Comprador Valores Frnamex 
Reglón Jalisco 
Precio de compralvalor en lIbros 4.23 
Precio de comprafutJhdad 16.44 
Mootototal pagado (MIli. de $) 1.074,4737 
Adquirido 6600 
% en poder del gobierno n.d 
Valor de mercadO al momento de venta (M M.S) 1,,'09.6 

I 
Valor de mercado Julio 09 (M.M $) 1,330 O 
Sucursales 153 
Clientes 617,923 
Empleados 4,076 
Act¡vos (M.S) 4,250,689 
Utilidades (M.$) 43,950 
Camtal contable (M.$) 410,257 

GRUPO FINAMEX 

Integrado por: Banco Promex, Casa de Bolsa Finamex, Arrendadora Promex-Finamex, 
Factoraje Promex-Finamex. Integrantes del grupo: 12 

Accionistas Principales: 

Eduardo Carrillo Díaz: Casa de Bolsa (CS) Finamex, Facción, Líquido, Focober, Cuprum, 
Fibras, Nacionales de AcríliCO, ex consejero de la BMV 

Francisco Carrillo Gamboa: CS Finamex, Cuprum, Líquido, Facober 

Francisco carrillo Diaz: CS Finamex, Líquido, Focober 

Hector Adán Canchola N., Moisés Tildin Nickín, Antonio Valderrabano Vite : CS Fínamex 

Mario Arreguín Frade: CS Finamex, Bancen 

José Guarneros Tovar: CS fmamex, Cuprum 

Mauricio y Daniel López Velasco Aguirre: CB Fioamex, Cuprum 

Rafael Mlsés y David Kalach: Fibras Nacionales de Acrílico, Hilados y Tejidos de Tepejí del 
Río, Hyatt, CS Finamex, CS Bursamex 

José Mendez Fabre: CS Finamex, Cuprum, Facción, Líquido 

Alberto $aba Raffoul: CS Finamex, Celenese Mexicana 

José Antonio Rivera: CS Finamex, Cuprum, Líquido 

Enrique RUlz Mandujano: ce Finamex, Cuprum 
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BANORO 

Representante: Fernando Obregón González GIro del grupo ganador Casa de Bolsa 

Fecha de aSIgnacIón 12 de abril de 1992 
Comprador Estrateg¡a Bursátl! 
Reglón Oistnti Fedral, Noroeste 
Precio de compralvalor en Irbros 3.95 
Precio de compra/utilidad 11.13 
Monto total pagado {Mm de $) 1,137,8109 
Adquindo 6600 
% en poder del gobierno n.d. 
Valor de mercado al momento de venta (M M $) 1,3802 
Valor de mercado Julio 09 (M.M.$) 1,264 8 
Sucursales 74 
Clientes 151.277 
Empleados 2,999 
Activos (M.$) 3,766,896 
UtIlidades (M.$) 67,337 
Capital contable 1M $) 468,707 

ESTRATEGIA BURSÁTIL 

Integrantes del grupo: 18 

Rodoifo Esquer Lugo, Juan A. Beltrán López: Agroindustria 

Éste es el único caso del procesO de privatización de los bancos, en que se devolvió a quien 
era uno de los accionistas principales hasta 1982: Rodolfo Esquer Lugo 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) 

Representante. Roberto González Barrera GIro del grupo ganador Agroindustria 

Fecha de aSIgnación 14 de Junio de 1992 
Comprador Maseca 
Reglón Monterrey 
Precio de compra/valor en libros 425 
Precio de compralutHidad 12.62 
Monto total pagado (MilI. de $) 1,775,77900 
Adquirido 66.00 
% en poder del gobierno nd 
Valor de mercado al momento de venta (M.M.$) 1,86750 
Valor de mercado Julio 09 (M. M $) 1,91000 
Sucursales 125 
Clientes 183,674 
Empleados 3,907 
ActivoS (M.$) 6,442,451 00 
Utihdades (M $) $) 95,031 
Cap¡tal contable (M.$ 63307 

GRUPO INDUSTRIAL MASECA (GRUMA) 

Integrantes del grupo: 10 

Principales Accionistas: 

Roberto González Barrera: Casa de Bolsa Operadora de Bolsa, Motinos Azteca, Denvados 
de Maíz Alimenticio y Gruma 

Manuel J. Rubio PortiUa, Eduardo Uvas Cánto, Roger Saldaña Martínez, Héctor. Garza 
Rodríguez, Rogelio Sánchez García: Gruma, Derivados de Maíz Alimenticio, Molinos Azteca 

Alberto Santos de Hoyos, Juan Antonío González M., Federico Graf Campos 

(continúa) 
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BANCO INTERNACIONAL 

Representante. Antonio de! Valle Ruiz Giro de! grupo ganador Industria 

Fecha de asignación 28 de junio de 1992 
Comprador Grupo Pnme 
Región Distrito Federa! 
Precio de, compralvalor en libros 295 
Precio de compralutBldad n d. 
Monto total pagado (MIli de $) 1,496,9169 
Adquirido 51.00 
% en poder del gobierno 21.04 
Valor de mercado al momento de lienta (M.M.$) 1.,8185 
Valor de mercado Julio 09 (M M $) 1,73940 
Sucursales = 
Clientes 1,029,548 
Empleados 10,994 
ActIvos (M.$) 24,783,479 
UtIlidades (M $) 123,684 
Caprtal contableJM.~) 987,054 

GRUPO PRIME 

Integrado por: Banco Internacional. Casa de Bolsa Prime, Seguros Interamerlcanos, 
Arrendadora Prime, Finanzas MéxiCO, Casa de Cambio Prime, Servicios e Inmobiliaria Prime, 
SelVicios Corporativos Prime. Integrantes del grupo: 17 

Accionistas Principales: 

Antonio del Valle Ruíz: Grupo Privado Mexicano, Grupo Prolar, Nalcomex, Industrias Synkro, 
Calzado Puma, Laseg, Delta, Casa de Bolsa Prima. Industrias Martin, Corporación El Globo, 
Grupo El Asturiano, Hulera Centenario, Qurm¡ca Penwatt, Canoan M¡{s, tnteseg, Seginsa, 
Fodelta, Fiamex, Mexalit, Arrendadora Prima 

Antonio Atiza cañadilla: Financiera y Fiduciaria Mexicana, Unión de Seguros, Pedro 
Oomecq, T eq.uita Sauza, Asociación Mexicana de Criadores de Caballos de Pura Raza 
Esoañola, Banco BCH, Seguros América y Banamex 

Luis Barrondo Martinez: Nalcomex, Química Penwalt, Interseg, Fiammex, CS Prime, 
Mabesa, Laseg; con intereses en Representaciones Universales de Especialidades 
Farmacéuticas, Industrias Ramal, Comercia! Mayson, Financiera Colón, Financiera y 
Fiduciaria Mexicana, Financiera Banamex, Crédito Mexicano, Unión de Seguros, Banco 
Hipotecario Metropolitano, Industria de Telecomunicaciones. 

Harry Beja Algranti: Corporación El Globo, Inteseg 

Manuel Cortina Padilla: Aceros Ecatepec, T ubacera, EPN. Ha sido dos veces presidente de 
la Asociación de Banqueros de México. 

Juan Cortina del Valle: Popo, Seginsa, Flamex, Delta, Fodelta, Casa de Bolsa Prime, 
Fincom, Fova, Finlat, CB ¡nverta!. 

Eduardo y Jorge Esteve campdera: Mabesa, Nalcomex, Química Penwaft, lnteseg, Seginsa, 
Flamex, ce Prime, con intereses en Comercial Mayson, Banco Hipotecario Metropolitano, 
Financiera y Fiduciaria Mexicana, Financiera Colón y Servicios Unidos de México. 
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Pedro Mitan Alias: Seginsa, con intereses en Crédito Refaccionario Industrial y Financiera 
Popular. 

Fermin Perochena Laurnagaray: Fiamex, ex accionista de Bancrecer. 

Jóse Luis Sanchez Colina: Química Penwalt, Sengisa, Delta, Fodelta, Grupo El Asturiano, 
Casa de Bolsa Prime, ex accionista de Bancreser. 

Mateo Toca Martinez: Seginsa, Cefiasa, con intereses en Compañia Industrial Veracruzana, 
Banco del Ahorro Nacional, Financiera Mercantil de México, Financiera de las Industrias de la 
Transfonnación, Crédito Refaccionario Industrial y BCH. 

Fernando Ysita del Hoyo: Grupo El Asturiano, Conseg, Laseg, Interseg, Lotona!, Delta y 
Fodelta. 

Eduardo Barriondo Ávalos, José Juan Chelala, Agustin Vmareal EHzondo 
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BANCO DEL CENTRO 

~epresentante: Hugo V¡f!a Manzo 

Fecha de aSJgnación 
Comprador 
Reglón 
Precio de compra/valor en libros 
PreciO de comprafutt!1dad 
Monto total pagado (MIlI. de $) 
AdqUIrido 
% en poder del gobIerno 
Valor de mercado al momento de venta (M M.$) 
Valor de mercado Julio 09 (M.M.$) 
Sucursales 
Clientes 
Empleados 
Activos (M.$) 
UtIlidades (M $) 
Capital contable 1M $) 

GIro del grupo ganador. Casa de Bolsa 

6 de Julio de 1992 
Multivalores 
D F, JaJjsco 
465 
10.85 
869,381.4 
66.31 
n d. 
8659 
8585 
130 
235,726 
2,626 
3,913,133 
34,034 
387,953 

GRUPO MULTIVALORES (MULTIVA) 

Integrado por: Bancen, Casa de Bolsa Muftiva, Arrendadora Multiva-Bancen, Factoraje 
Multiva~Bancen, Casa de Cambio Amercam. Integrantes del grupO" 16 

Accionistas PrincipaJes: 

Hugo Villa Manzo, José L. Ríon Santistéban, Javier Valadés Benítez, Juan Arturo 
Covarrubias 

Femando Mardonado Aranda: La Moderna, Grupo Alfa, Valores de Monterrey, FQniver, 
Fanimef, ex consejero de Banca Serfin 

Luis Garcia Blake: ex integrante de Banca Serfín. 
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