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INTRODUCCIÓN 

Con la reforma financiera se buscaba superar la situación de "represión"' que según el enfoque 

neoclásico, caracterizaba al sistema financiero mexicano. Se buscaba que dicho sistema 

contribuyera activamente a la consolidación del nuevo modelo económico. promoviendo la formación 

del ahorro y su aplicación a la inversión en condiciones de competitividad internacional. Para ello, 

era nec_esario emprender una reforma económica tendiente a liberalizar y desregular este sector, 

· dicho proceso se inició en 1988, cuando todavía la banca estaba bajo el régimen de la banca 

nacionalizada. Régimen que es modificado en 1989, iniciando asl un proceso de reestructuración y 

reorienlación de los flujos financieros nacionales e internacionales. 

Esta liberalización de los mercados bancarios se inicia en 1988, con la desregulación de las tasas de 

interés pasivas y la supresión de los cajones de asignación selectiva de crédito. En lo relativo a la 

captación, primero se liberalizaron las tasas de aceptaciones bancarias, y posteriormente la de los 

otros instrumentos de captación, ello significaba la eliminación de las restricciones a los 

intermediarios para establecer las tasa de interés pasivas. Posteriormente. se autorizaron nuevos 

instrumentos para la captación en pesos, tales como los bonos bancarios, las cuentas productivas y 

los depósitos a la vista sin chequera. Por último, también se autorizó la captación de depósitos en 

dólares a la vista y a plazo, asi como la creación de pagarés en dólares.2 

Con respecto a la asignación de los fondos, primero se eliminaron los cajones de crédito obligatorio, 

para posteriormente autorizar que los bancos decidieran libremente la asignación de los fondos y la 

definición de las tasas activas conforme a las condiciones del mercado. Asimismo, se sustituyó el 

encaje obligatorio por un coeficiente de liquidez de 30 por ciento de la captación. 

Entre 1989 y 1992, se llevó a cabo el proceso de reprivatización del sector bancario, salvo 

excepciones, los viejos banqueros decidieron no incorporarse al proceso de privatización. Los 

nuevos banqueros, de origen muy diverso. iniciaron sus actividades en un ambiente de expansión de 

1 Véase Mac:Kinnon. Ronald (1974} Dmero y capital en el desarrollo económ1co. Estud10s CEMlA. Mc:uco, pp 150-157 "En témWtos 
generales la teorla de Ja ·represión· financiera formulada por MacKmnon y Shaw sostiene que e:iuste dicha ·represión· cuando las 
intervenciones püb/1cas en la formactón de los prccK>s financieros, la dclenmnacK>n det cnca¡c bale ano. la asignación del crCdlto, etc., 
distorsionan de diversas maneras la tasa de crcc1m1cnto real y el tamaño real del sistema Imane.ero con relación a las malJOrtudes no 
financieras y el mercOOo de capital domósllco· 
"Véase Gamdo, Celso "La reforma financiera en México un proceso contradiclonoM. en l1bcrahzac1ón de k>s mercados rmancieros 
Umversidad Autónoma de Ciudad Juilrcz. Universidad de Guadala¡ara. y Juan Pabfos. México 1996 
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la actividad crediticia que habia empezado en 1988, y que se mantuvo durante los tres años 

siguientes a dicha privatización, 1992-1994. 

El escenario mundial, desde mediados de la década de los setenta, venia presentando problemas de 

valorización al volver más atractiva la colocación de recursos en los mercados financieros en 

comparación con las ·opciones de inversión productiva. Lo que empuja a los distintos agentes 

económicos, ~>J·n~ncleudamiento masivo dadas las dificultades para la realización de la producción, 

invefsiÓn y.consumo; ex'pandiendo asi su disponibilidad de recursos más allá de los que por si sólo, 

permi!lan:, lo~ ·~ajos''ritmos de actividad económica. Esta dinámica rápidamente encontraría sus 

limites; pues el ·'mayor endeudamiento fue acompañándose de porciones cada vez mayores del 

ingre~o q~~deblan ser dedicadas al pago de los intereses y del principal de las deudas previamente 

contraÍadas. 

En particular, lo anterior ha significado una perturbación de la relación ganancia -interés (y tasa de 

ganancia-tasa de interés) de tal forma que la caída de la ganancia ha sido un estimulo para el 

desarrollo de las actividades financieras menos dependientes de los niveles y ritmos de la esfera 

productiva y de la ganancia empresarial, generándose una ·ruptura de relaciones crédito-ganancia". 

En las dos últimas décadas del siglo XX el crédito ha cumplido su doble función, primero de palanca 

y luego de freno a la acumulación y la crisis de "onda larga" ha jugado una función central no sólo en 

el desarrollo de esas tendencias, sino también empujando al desplazamiento de capitales desde el 

ámbito de la producción hacia las finanzas y la especulación, situación ésta en la cual las propias 

empresas productoras de bienes y servicios han participado dinámicamente, invertido partes 

cuantiosas de su capital y de sus estrategias de gestión de activos y pasivos hacia la esfera 

financiera, retroalimentando con ello el deterioro económico global, en un proceso que ha sido 

correctamente ubicado como de "triunfo del cortoplacismo" y en el cual "las empresas lideres se 

concentran en obtener una alta tasa de retorno sobre el capital en el corto plazo, a expensas de sus 

ganancias y valores de largo plazo".3 

3 lbáñez Aguirre, José Antonio. "la globalizactón rinanciera. una revisión de sus contenidos e 1mpaclos", en SubdesaroUo. mercado y 
deuda externa. paradoja de la economla mexicana, Ed1ta1o por el lnsbtuto de Anillisis y Propuesta Social. Universidad lberoamencana 
y Centro de Estudios de Investigación del Sureste. A C. MC•ico 2000. 
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En este contexto, los problemas de la década de los ochenta del siglo pasado siguieron en diversas 

formas la modalidad tradicional de la crisis financiera: un desenfreno manifiesto de solicitudes y 

otorgamiento de préstamo, seguido de dificultades de pago, incumplimientos y moratorias. No 

obstante, esta etapa se caracterizó por una gran novedad: la aparición de un mecanismo 

internacional de préstamos de última instancia (MIPUI), que sirvió para aplazar muchos 

incumplimientos y moratorias formales, permitiendo con ello que los acreedores evadieran las 

pérdidas desestabilizadoras que suelen acompañar a las crisis financieras sistémicas.4 

En segundo lugar, se han observado cambios profundos en las estructuras productivas y financieras 

en el ámbito mundial. Por el impacto y consecuencias de dichas transformaciones, se considera que 

se está generando una nueva etapa en el sistema financiero internacional.5 La transformación 

tecnológica de los sistemas financieros y la conformación de nuevos productos, así como las 

tendencias a la desregulación y globalización de los mercados financieros, conjuntamente con la 

titularización del financiamiento han desembocado en una competencia mayor, y en una diversidad 

de nuevos actores, productos y mercados que le dan un perfil distinto al sistema financiero 

internacional. 

La globalización del sistema financiero internacional ha exigido una mayor libertad para la 

movilización de los flujos de capitales, que les permita desplazarse sin mayores obstáculos técnicos 

o institucionales, e incluso redefiniendo la acción estatal sobre la economía desde la perspectiva de 

sus necesidades.s 

Bajo esta perspectiva, el presente trabajo busca avanzar en la critica de aquellas concepciones que 

no conciben a la liberalización y desregulación financiera, entendidas como parte de los cambios en 

los términos de la competencia por los mercados. como el centro del origen de las crisis financiera y 

bancaria contemporánea. El objetivo general es ubicar el fenómeno de las carteras vencidas y su 

4 Girón AJicia. "Innovación financiera y deuda externa· en La Global1zac1ón de la economla mundial. pnnc1pales dimensiones en e1 

umbral del siglo XXI. llEc-UNAM. Beneménta Umversidoo AutOOoma de Puebla y Centro de lnvesbgaciones de la Economla Mundial, 

México 2001. 

5 Gullénez Pérez, Antonio. "Nuevas Estructuras Bancanas y Fragilidad Financiera·, en lntegación Financiera y TLC: Retos y 
PerspcctNaS, Editorial S11Jlo XXI e 1'15!11Ulo de lnvcstqacJOnt.'S Econormcas de la UNAM. MC•ico 1995 

6 lbáñez Aguirre, José Anlomo Op.c1t. 
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costo fiscal, como parte de la problematica que acompañan las principales tendencias de la 

economla nacional e inlernacional en la actualidad. 

En el primer capitulo se abordan los aspectos financieros de la globalización, lo que nos permite 

presentar un panorama general de lo ocurrido en ese ambito del funcionamienlo reciente de la 

economia mundial. Para construir ese panorama avanzamos en la identificación tanto de los 

vl.nculos existentes entre la globalización financiera y el comportamiento económico del sistema, 

como de los rasgos centrales que han estado presenles en el desenvolvimiento de dicha 

globalización financiera: sus rilmos, modalidades e instrumentos, los principales actores 

involucrados y los limites y problemas que han ido mostrando. En primer lugar, lo que sobresale es 

el incremento sustancial en la importancia relativa del crédito, de las actividades financieras y de la 

especulación en el ámbito sistémico. En efecto, desde mediados de la década los setenta, no sólo 

en las relaciones internacionales, sino también en el funcionamiento interno de los distintos paises, 

los niveles de endeudamiento de las familias, las empresas y los gobiernos han venido aumentando 

de manera casi ininterrumpida, con ritmos notoriamente mayores a los del crecimiento de la 

producción real y del conjunto de la actividad económica, a la vez que se ha producido un rápido 

incremento de las actividades y flujos financieros. 

En el segundo capitulo se estudia la evolución y características de las carteras vencidas, siendo el 

análisis empirico el eje central de dicho estudio. Ante la globalización de los mercados financieros la 

economia mexicana se posesiona como un mercado de capitales emergente; perfilándose mejores 

condiciones macroeconómicas, pues se da una reducción del déficit público, abatimiento de la 

inflación y saneamiento financiero de las empresas. Posteriormente, se procedió a una 

desregulación del sector financiero, con medidas tendientes a elevar la competitividad y eficiencia de 

este sector. Se adoptaron casi todas las disposiciones bancarias que recomiendan los paises de la 

Organización de Comercio para el Desarrollo Económico (OCDE) 

La transición hacia una economía más abierta implicó la redefinición del papel del Estado; se redujo 

la influencia gubernamental y se expandió el papel de los mercados. Uno de los campos en donde 

ese cambio ha sido más sensible y más riesgoso es el financiero. En México, que tenia un esquema 

de regulación estatal que habia sido funcional durante casi cinco décadas, fue abandonado sin 

establecer esquemas que sustituyeran el antiguo sistema de regulación; dejando en manos de los 

4 
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mercados la fijación de los precios, que antes era función de la autoridad monetaria central. 

En el tercer capítulo se analiza el impacto fiscal que forma parte de la crisis bancaria, asi como sus 

efectos en las finanzas públicas y en el financiamienlo del desarrollo. Seguramente en ninguno de 

los paises donde se presenlaron crisis bancarias fue fácil evaluar las venlajas de una intervención 

oportuna y el costo fiscal generado. El caso de México no es la excepción, el gobierno se enfrentó a 

la necesidad de sanear un sistema cuya fragilidad y vulnerabilidad resultaron amenazantes para la 

eslabilidad económica y social del pais. Dicho saneamie~lo incluyó una serie de reformas en los 

planos legal e institucional y un conjunto de programas de rescate que implicaron transferencias 

fiscales cuantiosas. El reconocimiento de la gravedad del problema y la puesta en práctica de las 

medidas de saneamiento son dos elementos que se debe considerar posilivamente en la discusión 

de los programas de rescate. Las formas de intervención. sus efeclos y el costo fiscal implicito son 

temas de discusión inseparables de este primer reconocimiento. 

El costo fiscal que arrojó la crisis bancaria es una deuda pública de 814. 786 millones de pesos, que 

equivalen al 16.35 por ciento del PIB (31-Dic-2000)7 Pero, esta cantidad sólo representa una parte 

del costo fiscal en el que ha incurrido el gobierno a través del Fondo Bancario de Protección al 

Ahorro (Fobaproa) y luego de su sucesor, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), 

para rescatar de la quiebra al conjunto de los bancos, que fueron reprivatizados en 1991-1992.ª La 

evaluación del costo fiscal incurrido en el rescate bancario es un fenómeno complicado y dificil de 

calcular con precisión. Es evidente, que una crisis bancaria hubiera generado efectos perversos 

sobre ta economía; no obstante, el costo fiscal y económico en que incurrió el gobierno, como 

consecuencia de su intervención fue muy alto. De ahi que se pudiera evitar una crisis bancaria, pero 

se tendió a activar una crisis fiscal.9 

Como consecuencia de ello, la economía ha entrado desde 1995, en una profunda recesión; el 

crédito es aún escaso y costoso, el gobierno ha tenido que transferir subsidios importantes a bancos 

y deudores, algunas instituciones han tenido que ser intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria 

'IPAB. Informe Anual 2000. 

8 Solis Rosales, Ricardo "la trans1ctón financiera como factor dclermmanlc de la cns1s bancana~. en Del Fobaproa al IPAB: 
testimonios, análisis y propuestas, Umve~idad Autónoma Meltopol1tana Jztapaapa (UAM-1) y Plaza y Valdés Editores. Mé•ico 2000 

"ldem 
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y de Valores (CNBV), otras han tenido que venderse o fusionarse. y la presencia de bancos 

extranjeros es ahora mas importante en el sistema bancario mexicano. 

Desde el punto de vista de los deudores, tos compromisos con los bancos se han hecho cada vez 

mas difíciles de cubrir, a pesar de los programas de alivio que se han puesto en marcha. En este 

contexto, el peso. de tos adeudos sigue siendo una asignatura pendiente para todos los actores 

económicos. Et g.obierno, tos bancos y los deudores esperan que con la recuperación económica las 

condiciones sean inas propicias para una solución definitiva a la crisis bancaria. 

Las condiciones de la crisis financiera se desarrollaron paulatinamente, de tal manera que la 

recesión económica que pone de manifiesto el incremento de la cartera vencida de las principales 

instituciones bancarias que empezó a mostrar incrementos desde 1992-1993, no es sino el resultado 

de este proceso de desregulación contradictorio del sistema bancario. Por otro lado, el saneamiento 

de tas instituciones bancarias se ha venido efectuando a través de compra de cartera, de emisión de 

deuda subordinada de /a udización de parte de la cartera bancaria con subsidios en tasas de interés, 

buscando la asociación o fusión con intermediarios extranjeros y abaratando su costo en el mercado 

nacional e internacional. Cabe subrayar que no se ha planteado adecuadamente una salida a los 

deudores de la banca, tanto a empresas como familias; de ahi que los resultados del Acuerdo de 

Deudores (ADE) sean parciales y débiles, generando quiebras masivas de pequeñas y medianas 

empresas. 

6 



GLOBAL/ZAC/ON DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

CAPITULO PRIMERO 

1. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

-----'~''' 

CAPITULO PRJMERO 

La marcha de la globalización y de la innovación financiera ha multiplicado los grados de 

interrelación en el mercado mundial, que en buena medida ha ido borrando las lineas divisorias 

entre los diversos mercados financieros nacionales y, para cada uno de ellos, las diferencias tanto 

entre operaciones "nacionales' y "extranjeras', como entre las diversas etapas y actores que ella 

relaciona, lo cual hace dificil ta cuantificación del funcionamiento del éimbito financiero.• 

Por su parte, los actores que se encuentran en esta esfera han creado estrategias con un 

vertiginoso despliegue internacionalno sólo buscando nuevos espacios de colocación de flujos 

financieros o una minimización de riesgos a través de la diversificación geográfica de las 

operaciones de compra, sino ta~bién. c~n. la , finalidad de "arbitrar" tas diferencias de precios 

existentes entre los distintos mercados, que les permita obtener ganancias especulativas apostando 

a un determinado comportamiento futuro de los precios. Todo ello evitando reglamentaciones 

nacionales e internacionales y aprovechando las disparidades existentes entre esas 

reglamentaciones, asl como el escaso grado de identificación. seguimiento y regulación que existe 

respecto de la "innovación financiera', en particular de sus manifestaciones internacionales.> 

La globalización, entendida como una nueva manifestación en la etapa de internacionalización del 

capital, o como "el proceso por el cual el capitalismo se extiende de manera más uniforme hacia el 

conjunto de las naciones',3 es una realidad que atraviesa préicticamente todos los paises del mundo. 

El libre comercio genera el "crecimiento económico de los paises' y la "libre movilidad de los 

capitales en el éimbito internacional es la palanca del desarrollo a escala mundial'.• Por desgracia 

las crisis bancarias que se observaron durante la década de los noventas, a mostrado de manera 

1 Véase. lbáñez Aguine. José Anlomo. "la globahzac1ón fmanciefa una revisión de sus contemdos e impactos·, en SubdeStwrollo, 
mercado y deuda externa paradoja de la economia mexicana lnst1lu10 de Anahs1s y Propuesta Social. Universidad lbcroamencana y 
Centro de Estudios de lnveshgaoón del Suresle. A C . México 2000 

11dem 

3 Véase. Me1ia. Rocio y Monroy, Mano (eds}. El a¡usle estruclural en Mé.uco La polil1ca del Booco Mundial dcl Fondo Monetano 
Internacional y sus consccuenc1as, SIPRO. 1988. 

•1dcm 
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brutal los resultados perversos de la articulación de los paises en desarrollo a través de la 

desregulación económica. 

La globalización como un proceso histórico' viene manifestándose desde tiempo atrás; se acelera 

durante los siglos XVI al XIX con el ascenso y triunfo de una economía capitalista mundial y de un 

sistema político internacional, no obstante en la etapa actual cobra el dinamismo de las relaciones 

internacionales y al grado de apertura comercial con que funcionan las economías, mismas que• se 

desarrolla con mayor intensidad en las últimas décadas de1 siglo XX. Siendo un elemento central de 

dicho dinamismo que ha inducido transformaciones cuantitativas y cualitativas han dado 

caracterlsticas nuevas a la actual fase de globalización-internacionalización, a saber una relación 

sistemica con las consiguientes consecuencias para la integración de las economías nacionales, 

dado el alto grado de integración de estas a la economía mundial. 

Cabe señalar que han existido fases anteriores de alta integración internacional que no 

desembocaron en una globalización. La internacionalización del capital bajo todas sus formas 

funcionales, ha sido una clara tendencia actual en el funcionamiento sistémico de las últimas 

décadas del siglo XX y, dentro de ella, el rápido crecimiento de los flujos financieros internacionales 

ha sido el fenómeno más sobresaliente. 

Asimismo, el aumento notable en general de las Relaciones Económicas Internacionales (REI) a 

través de las cuales se han venido desarrollando los vínculos económicos de todo tipo (comercial, 

financiera, productiva y tecnológica) entre las distintas economías nacionales; y en particular, las 

relacionadas con el comercio internacional y los flujos de capitales internacionales. 

Estos últimos se han multiplicado en casi 16 veces, entre inicios de los ochenta y la segunda mitad 

de Ja década de los noventa.' 

s Obstfeld, Tayk>r. Hlrst Thompson. Arthur lew1s. Angus Mad1son. Paul Bairoch, Kozul Wnghl y UNTAC 
6 CEPAL, Reich, Oclav10 lanni, Aldo Ferrcr y Kebabd¡lian 
7 Moncta (1997): ·e1 concepto de global1zact00 se refiere. en una 1nterpretoctón amplia de! ténmno, a k>s procesos de aec1ente 
interacción e inlerdependenc1a que se generan entre las d1stmlas unidades constitutivas del nuevo sistema mundral en fonnac'6n"; 
OCOE (1996)· "El componente mas importante de la globahzación es las mvers1ones e1.tran1cras directas. dtstinlos aspectos del 
comercio inlemac1onal y la colaboración mlernac1onat entre firmas"; ONuot (1997) "La mlemac1onat1zacK>n implica que el comercto 
se expande mas rápidamente que la producc1on al tiempo que las inversiones extranieras directas crecen aün con mayor rapdez"; 
Fcrrcr (1997)· "La globahzac1ón de la economia mundial se manifiesta oclualmenle en cuatro terrenos pnnc:tpales el comercio 
inlemacional, las co1pornc1ones transnacionales las cornenles rmanc1eras y los marcos rngulatonos· 

8 
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Dichos flujos permitieron el surgimiento del mercado de capitales emergentes en paises con fuertes 

desequilibrios macroeconómicos como México, que distorsionaron la actividad económica interna 

(Ver Cuadro 1) 

Cuadro 1 
Fluios Netos de ~;al: Paises en OesMrollo, Paises en TransJclón, 11 Economl.n Reden lodustrlalJl.Mbs• (nwnd) 

Tolal 1984-l!Hl" 1900-1996"" i994 . 191l6 1996 1007 1998 1im 

Aujos netos de c.apttal privado- 151 1411.1 16-05 1910 240.8 173 7 1220 1964 

lnvoooo dlft.-cta neta 119 63.1 84 3 960 114 9 138.2 1196 119 7 

lnvc~l6n ~ c.wtera ncla " 54.1 87.8 13 5 49 / 419 18 o 34 4 

Otras 1nvcn~ nclas ·15 J0.9 ·117 725 7&.2 .7 3 156 423 

FIUJOS oliclillC5 nt.103 139 1~3 .¡5 34 9 9/ 290 37.0 -89 

Vanación en 1.n tcservas ·13.8 -81.2 -771 -120.5 .1159 ·f>.17 671 -911 

los HUfOS rk.'los de capdal compfl'ndco la invCBIÓO dlll.'da ncla, la inver.uon de cartera ncra y otros HUfOS de ll'IVC~IÓO netos de largo y corto plaz05, 
incluidos los empres!,.~ oricialcs y pnvado5 •• PtomedlO anu."ll •••Debido a limtfacl00e5 de los dal03. olr.rs 1flYCB10t1CS netas pueden IOciurr algunos 
cred1!os oticialcs ••H El signo menos indica un illllcnlo º"º !long Kong, Corc.1, Singapw, T ruwan. e lsrad 
Fuenlc FMI, Washln:jlon, mayo de 19118 

El rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods, cuya vigencia hasta el inicio de la década de los 

setenta implicó una estructura normativa minima a la cual se ajustaba el desarrollo de la economia 

mundial, marcó el derrumbe del viejo orden económico internacional, además de que se evidencio el 

debilitamiento de la hegemonia económica de Estados Unidos ante el avance de sus ahora más 

cercanos competidores, como Japón y Alemania. El desmoronamiento deja ver la fragilidad de la 

regulación del mercado mundial en el cual se multiplicaron los desequilibrios y se generalizó la 

recesión. 

En efecto el desvanecimiento de los acuerdos de Bretton Woods, la crisis y deterioro hegemónico de 

Estados Unidos, señalaron una creciente incapacidad de control sobre el dólar, y en particular sobre 

la gestión de la liquidez, de tal forma que dicha gestión se movilizó desde los estados y los 

organismos multilaterales hacia las empresas privadas, las cuales concentraron grandes cantidades 

de liquidez, que manejaron con ciertos grados de autonomia respecto de sus propios gobiernos y de 

las ya ineficaces regulaciones supranacionales. Dichas empresas generaron estrategias de 
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creación y administración de esa liquidez, como respuesta a la creciente inestabilidad y a los 

mayores riesgos existentes.• 

En este contexto, se puede señalar que el camino hacia la globalización transforma o destruye 

actores, fuerzas y estructuras que son o deben ser condiciones de la existencia y la plena 

realización de aquélla.• Entre las fuerzas y tendencias que caracteriza hoy a la globalización, y que 

al mismo tiempo la contrarrestan y frenan, 10 se encuentran los siguientes: 

• El predominio mundial se desplaza, de la empresa internacional a la multinacional 

La economía de mercado se va extendiendo hacia un solo sistema económico mundial, a 

través del desmantelamiento de las barreras y restricciones nacionales, de la 

desregulación y de la competencia globales. 

La liberalización de los flujos comerciales busca aumentar las ventas mundiales de bienes 

y servicios, a través de estrategias mundiales de marketing y publicidad, y de patrones 

globales de consumo. 

• Los avances de la liberalización de los flujos financieros y movimientos de capital se 

incrementan y se generalizan desde la década de los noventa. 

• Se disgregan las economías periféricas y las economlas avanzadas, la industria y el 

empleo, la economía real y la economía financiera. 

• La investigación científica y la innovación tecnológica avanzan en la sistematización 

mundial, y en las condiciones de aumento del monopolio y la desigualdad en la 

distribución de los polos, contenidos y objetivos de la producción de ciencia y tecnología, 

los itinerarios de su propagación, la distribución de logros y beneficios división mundial 

del trabajo científico contribuye a las relaciones de intercambio desigual y a la brecha 

diferencial entre potencias y paises desarrollados, y paises en desarrollo. 

11 1dem. 

' Véase, Kaplan, Marcos. 'Estado y Globahzación. Regulación de Flujos Financieros" en Regulación de flujos fil1"1<:ieros 
internacionales. lnslitulo de Investigaciones Jurtdicas, Serie Doclnna Jurtdica, Ntim. 34, Universidal Nacional Autóooma de México, 
México 2000. 

10 1dem. 
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• La liberalización de los flujos comerciales y financieros no se corresponde con una 

equivalente liberalización de los movimientos internacionales de mano de obra y de 

migrantes en general. 

Con la telemática se desarrolla un sistema mundial de información y comunicaciones 

como factor fundamental de transformación de la vida económica, social, cultural y 

politica. 

Se reestructuraron las organizaciones e instituciones mundiales de carácter económico· 

financieras (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Oficina Mundial de Comercio), 

asl como la modificación en la correlación de fuerzas políticas (Naciones Unidas y sus 

agencias), integradas-regionales (v. gr. Unión Europea), estratégico-militares (NATO, 

Pacto de Varsovia)" 

En términos generales, la globalización se ha sustenlado en la gran libertad que han gozado los 

capitales, y en particular los grandes capitales que se mueven de manera transnacional para 

desplegarse sin mayores obstáculos técnicos o institucionales. Contando, por consiguienle, con el 

mejor de los escenarios para imponer sus condiciones al conjunto de los paises en desarrollo 

(América Latina, Asia, África, Medio Orienle y Europa; paises en transición y economias de reciente 

industrialización) y para definir la acción estatal sobre la economia desde la perspectiva de sus 

necesidades." El elemento dinámico de este proceso ha sido el capital financiero internacional que 

por un lado, en una primera etapa de la internacionalización financiera, la intermediación indirecta 

constituye el rasgo caracteristico de las décadas de los sesentas y setenta. La segunda etapa se 

caracteriza por la desreglamentación financiera a la liberalización financiera. La tercera etapa 

corresponde a la incorporación de los mercados emergentes de los paises periféricos de mayor 

desarrollo relalivo; por el otro, ha presionado a los gobiernos del mundo para que se instrumenlen 

politicas de liberalización financiera que induzcan el libre flujo de capitales en el ámbilo 

internacional. Esto se ha traducido en una mayor interacción de los mercados de bienes de capital y 

divisas, con sus consecuentes repercusiones sobre el desenvolvimiento de las Bolsas de Valores, 

tasas de interés, tipo de cambio, que influyen en la mayor valorización del capital financiero con 

relación al capilal productivo; disminuyendo asi el margen de maniobra de los gobiernos locales 

11 1dem. 
11 lbáñez Agu1rre, José Antonio Op cit. 
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sobre la polltica fiscal y monetaria, para reactivar la producción y el empleo. El capital financiero 

internai:ional, ha relegado la asignación de recursos hacia la esfera productiva. 

Este comportamiento de los mercados de capitales y divisas en el marco de la política económica 

predominante, ha favorecido la rentabilidad del sector financiero en detrimento de la esfera 

produ.ctiva, lo cual ha afectado el crecimiento económico y la generación de empleos de las 

economlas en desarrollo. 13 Estas economías han visto incrementadas las presiones sobre el sector 

externo, lo que aunado al rezago de su esfera productiva, aumenta su dependencia con relación a la 

entrada de capitales. Han caído en circulo vicioso teniendo que instrumentar políticas económicas 

para generar condiciones de confianza y rentabilidad a favor del ingreso de capitales, a costa de 

apreciar sus monedas y dinamizar sus mercados de capitales, lo que genera contextos altamente 

vulnerables y especulativos que terminan desestabilizando sus economías. 

En este contexto, la reforma estructural y los programas de ajuste en América Latina impulsados por 

la dupla FMl-Banco Mundial, y de manera más precisa por el consenso de Washington, no 

fomentaron una tendencia al crecimiento del ahorro interno como proporción del PIB y tampoco un 

incremento sostenido de la formación bruta de capital. 14 (Véase Cuadro 2) En el Informe de 1995 

del Banco Interamericano de Pagos señala que el cuantioso ingreso de capitales del exterior (Véase 

Cuadro 3), sumado a una estrategia de rápida transformación económica y de tipo de cambio más o 

meno estable, produjo un crecimiento del déficit en la cuenta corriente y una apreciación de la tasa 

de cambio real. 15 El proceso entraña, por tanto, una vulnerabilidad endógena, en virtud de que el 

mantenimiento de dicha estrategia exige contar con el concurso de capitales del exterior. Las 

presiones para que la rentabilidad de éstos no disminuya obliga a que los flujos de capital del 

exterior sean crecientes. Cualquier cambio en los mercados internacionales modifica las 

expectativas de los colocadores en los mercados financieros provocando la fuga de capitales. 

13 Véase Huerta Gonzcllez, Arturo. la globafizac1ón, causa de la cnsts asiatica y mexicana. echtorial Diana, México 1999. 

" De 1991 a 1994, en el conjunto de paises integrados por Hoog Kong. Indonesia, Corea del Sur, Malasia, F1hpinas, Singapur, 
Taiwán y Tailandia, la tasa de al1ono interno representó 32% del PIB y la inversión fija 34o/o. 

" Banco de Pagos Internacionales. 
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Cuadro2 

América Latina• Ahorro Interno e Inversión Fila Bruta como nr--ción del f>tB 
Mas Ahorro ........ Fija ~ 

lnlemo/PIB BrulalPIB 
1990 18% 165% La part1c1pactón de la mvcrs1ón real en el PIB se redu¡o moo:a1amente a 

pnnc1ptos de los años ochenta y sólo comenzó a recuperarse en los 
noventa 

1991-1994 195% 20% El ahorro inlemo luc ligeramente inferior al 20 % ya que disminuyó de 3 a 4 

-- ountos porcentuales con relac16n al lapso 1981·1990 
1994-1996 17% 20% El Ahorro interno drsminuyO sensiblemente volviendo a fas edras ak:anzadas 

a finales de la década de los ochenta 
1997 207% 223% Se da un mcrcmcnto s1gnrf1cattvo tanto en el ahorro interno como en la 

-----~1ón f~a bruta con relación a los años anlenores 
Fuente· Banco de Pagos ln1cmac:100ales (BlS, por sus siglas en ingles) lnfonnt? de 1995. Banco lnleramencano de OesaTollo (BID) y 
ComisiOn Económica para América Latina (CEPAL) 
•Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mt'mco y Venezuela 

Cuadro3 
Flulos Netos de r•"'tal: América Latina' IMMOI 

· .. Am6rica Ullna . ·-·· 1114-1 ... . . 1990-. ·,.,, ..... · 11195' - '111111 :111111.,, .. .1 .. •(1-- . ,· ··<:' 19116-' . ··:: 

Flujos netos de capital -O 2 45 7 47 4 35 7 80.5 91.1 71.7 82.0 
nrivado-

Inversión directa neta 53 18 7 24 3 25 3 369 51.2 48.0 42.6 
Inversión de cartera neta -0.9 29 9 60.6 -0.1 25 2 3J 5 195 204 
Otras mvers1ones netas -4.6 -2 8 -37 5 105 18.5 65 42 19.0 

Fluios oficiales netos 82 1 8 -40 22.0 -134 -7 3 1.0 -48 
Variación en las 05 -18 4 47 -259 -27.0 -12 3 -8 3 -86 
res e Nas 
• Los nu1os netos de capital comprenden la invcrs1on directa neta. la invcrstón de cartera neta y otros fluJOs de inversión netos de 
largo y corto plazos, incluidos Jos empréstitos oficiales y pnvados ... Promedio anual. ••• Debido a llmitaciones de los datos, otras 
inversiones netas pueden tnclutr algunos créd1tos oficiales .... El signo menos indica un aumento. ••••• Hong Kong, Cefea, 
Singapur, Taiwan, e Israel 
Fuente: FMI, Washington, mayo de 1998 

En las últimas dos décadas del siglo XX, se profundizaron la transformación de las estructuras 

bancario-financieras; se diversificaron los productos y servicios financieros (productos derivados, 

operaciones en linea tiempo real dinero virtual); surgieron mercados especializados, (Mercado de 

Dinero, Mercado de capitales, Mercado Global de Derivados, Mercados para Instrumentos 

Financieros, Activos Financieros de Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensión, Compañías 

de Seguros, Compañías de Inversión) y agentes financieros (Se clasifican según el mercado en el 

que participan, denominándose instituciones monetarias a las que operan en el mercado de dinero, 

e instituciones no monetarias a las que operan en el mercado de capitales) 16 

16 Mantey de Anguiano, Guadalupe. Lecciones de economla monetana Unidad Académica de k>s Ciclos Profesional y de Posl!Jildo
CCH, Facultad de Economla, Méx1CO 1997 
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Por el tamaño y la calidad de esas transformaciones, algunos investigadores" consideran que sé 

esta generando una nueva etapa de los sistemas financieros internacionales. La transformación 

tecnológica de los sistemas financieros y la conformación de nuevos productos, así como las 

tendencias a la desregulación y globalización de los mercados financieros junto con la titularización 

del financiamiento han desembocado tanto en una competencia mayor como en una diversidad de 

nuevos actores, productos y mercados que le dan un perfil distinto al sistema financiero mundial. 

Los resultados de esta profunda transformación financiera han sido: 

Menores costos, mayor eficiencia y competencia; ampliación de tos instrumentos 

financieros, asi como mejores oportunidades de inversión y de gestión de la liquidez y, en 

consecuencia, una distribución del riesgo más amplia. 

Una mayor inestabilidad en el comportamiento de los agregados monetarios que ha 

generado, una recurrente fragilidad de fas estructuras financieras y bancarias, y más 

actos especulativos y fraudulentos." 

Esta fragilidad de las estructuras financieras ha desembocado en una grave crisis financiera. que ha 

arrastrado a las economías de los paises en desarrollo a recesiones profundas y recurrentes. 

Situación que no ha sido ajena a las economías desarrolladas, tal es el caso de Estados Unidos,•• 

cuyos efectos han sido múltiples: El mini crack en octubre de 1989; la crisis del mercado de bonos 

chatarra; la del sector de bancos de ahorro y préstamos y el elevado endeudamiento de los agentes 

económicos. Y de la misma forma el desplome de la Bolsa de Valores de Tokio"' en 1990, y la 

inestabilidad de 1993 y 1998, pusieron fin al hecho de que las estructuras financieras japonesas 

eran inmunes a la fragilidad financiera del resto del mundo. 

Otros centros de inestabilidad han sido las fuertes pérdidas de los bancos japoneses.2' 

estadounidenses e ingleses por su destacada presencia especulativa en los mercados inmobiliarios, 

11 Guhónez Pérez. Antonio ·Nuevas Estructuras Bancanas y Fragdldad fméllCfera·. en lnlegracl6n Financaera y TLC Retos y 
PerspectNas, Siglo XXI e lnsl1tulo de lnveshgaciones Económicas de la UNAM, México 1995 
18 1dem 
19 Naranp Gonzillez. MaunclO Elementos para diseñar un met'cado finanaero eo Méuco. Banco de Méu:o, Méuco 1998 
~ Los orígenes de la cns1s bancil'la en Japón se remontan al pct"iodo especulalVO de k>s años 80 que lflVolucró pnnc1palmenle a la 
bolsa de valores y al sector mmobbano 
11 De Boyer, Guliérrez. Kataoca y Solis Bancos y cns1s bancana La expenencia de Mé1:1Co, Francia y Japon Unrversldad 
Metropohlana. México 1998. El boom borsl!IJI culminó al final de 1969 cuando el Indice Ntkke1 alcaiz6 su nivel mlls al!o 3900 pimlos 
Para 1992 habia caldo a su punto más bafo. 14,000 puntos. que 5911fcaba el nveso al nivel que tenla 10 iñ>s iVlle son decir al 
1mc10 del auge bur5tll1t 
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la permanencia de las crisis de endeudamiento de los paises latinoamericanos22 y, aunque no 

menos importante, la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. El sistema 

financiero al fin del milenio enfrenta un gran desafio.zi Este consiste en transitar de un periodo 

marcado por rupturas, cambios, innovaciones y excesos de relativa desconexión de los procesos 

productivos hacia una nueva fase que le permita afianzar las transformaciones y crear nuevas 

estructuras de regulación, a la luz del llamado "control prudencial"" de los intermediarios bancarios 

y financieros, asi como la armonización y regulación Internacional de las reglas del juego. 

Esta nueva etapa deberá reconstruir formas de conexión entre las estructuras financieras y las 

actividades económicas, de tal manera que propicie un circulo virtuoso que mantenga el ciclo de 

crecimiento sostenido de la economla mundial. Uno de los actores principales de este reto son los 

bancos, los cuales han visto sacudido su entorno y la propia naturaleza de su actividad, asi como su 

función preponderante en la intermediación financiera. Su capacidad para adaptarse a los cambios 

será una de las claves para consolidar una nueva fase en el funcionamiento de los sistemas 

financieros. Para ello, los bancos deberán desarrollar diversas estrategias que les permitan afianzar 

sus balances mediante el desarrollo de operaciones complejas y sofisticadas, que conllevan la 

necesidad de evaluar permanentemente el riesgo diversificado de liquidez, de tipo de cambio, de 

tasas de interés, etc. La consolidación en la gestión de los balances de los bancos será un requisito 

inaplazable. De no ser asi, éstos se convertirán en un factor de inestabilidad recurrente y de 

fragilidad estructural que podria desencadenar en una crisis financiera sistémica. 

1.1. Liberalización y Desregulación de los Mercados Financieros 

Durante la década de los 80 el Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizó la crisis de la deuda 

externa de los paises de América Latina y del Sudeste de Asia para impulsar la estrategia neoliberal 

consistente en la desregulación y apertura de los mercados financieros; una menor intervención del 

l2 En Arnénca Latina. los problemas bancaios surgteron después de la cns1s de la deuda ex1ema de 1982. 

23 Del Villat, Rafael. Backal. Daniel y Treviño. Juan Expenencia Internacional en las resoluctOOeS de Cns1s Bancanas. Banco de 
Méx1co Dnección General de lnvesbg.lctón Económica. Otc1embre 1997. 

2" Gavm, M1chael y Hausman. Ricardo "Raices de las crisis bancarias: el contexto macroeconómico", en Las ctlS!S bancarias en 
América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo de Cultura Econórmca, Sanhago de Chile 1997 
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Estado en la economía; y políticas monetarias restrictivas que dieran paso al pago de la deuda 

externa.25 

Estas transformaciones institucionales se dieron al mismo tiempo que se aplicaban políticas 

monetarias restrictivas con el propósito de sostener los tipos de cambio nominales. El resultado de 

esta estrategia fue una ampliación en los diferenciales de rendimiento real con el exterior, que atrajo 

a esas economlas fuertes flujos de capital internacional especulativo. 

La fuerte afluencia de recursos financieros de corto plazo no se dedicó a financiar la inversión 

productiva sino que se canalizó a la inversión especulativa, fundamentalmente intermediada por los 

bancos. Cuando los flujos revirtieron su tendencia, dejaron tras de si sistemas bancarios 

insolventes, empresas quebradas, y a las economías anfitrionas en profunda recesión,26 

particularmente en el sudeste asiático, porque ha obligado a los gobiernos a realizar cambios 

institucionales que no eran necesarios para resolver el problema de pagos externos. La estrategia 

pretende que estas economlas se desenvuelvan conforme a estándares del hemisferio occidental, lo 

cual destruye instituciones que hablan sido muy exitosas en su proceso de industrialización e 

integración a la economía global.27 Por ejemplo, la experiencia de reforma económica llevada a cabo 

por los paises del sudeste asiático, que reestructuraron el papel del Estado en lo económico no 

neoliberal, que les permitió consolidar estructuras institucionales de regulación de la actividad 

económica. Ello les permitió preservar sus aparatos productivos, en la medida que su desregulación 

fue gradual y selectiva. 

América Latina que se vio particularmente afectada por la restricción crediticia internacional en la 

década de los 80, debido a que la mayor parte de sus pasivos externos era de muy corto plazo tuvo 

que adoptar este modelo de desarrollo, pues el aval de un programa de estabilización aprobado por 

el FMI era un requisito en toda renegociación con los acreedores foráneos.'" Asimismo, la 

desreguiación financiera se efectuó dentro de un programa de política económica que establecía 

Zi Méntey de Angwano, Guadalupe ·0esregulac16n ftnanctera en el Sudeste de Asia y en Aménca Latina. cnsis bérlcanas y 
vulnerabihdad del FMr. en La dcsregulación financiera a la cnsis camblalia experiencias en América latina y el sudeste asiábco 
(coordinadoras Guadalupe Mantey de Angu1ano y Noeml Levy Or11k). UNAM-Acatlán. México 2000 
26 1dem 
111dem. 
28 1dem 
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incentivos a la inversión extranjera, disciplina fiscal y el compromiso de mantener tasas reales de 

interés positivas, lo que contribuia a estabilizar los tipos de cambio. 

Las reformas financieras consistieron en: 

;.. Eliminar los controles cuantitativos a la expansión del crédito, sustituyéndolos por 

operaciones de mercado abierto y subastas de fondos y depósitos del banco central. 

iv Liberalizar las tasas de interés. 

;.. Permitir la entrada de intermediarios extranjeros. 

iv Eliminar restricciones a la inversión extranjera en activos de capital domésticos. 

;... Suprimir los limites al endeudamiento en moneda extranjera de los bancos. 

;... Eliminar la canalización selectiva del crédito a sectores o fines especificas. 

iv Conceder autonomia al banco central. 

¡... Mantener la libre convertibilidad de la moneda. 

La desregulación del crédito condujo a un rápido ascenso del multiplicador financiero en 

Latinoamérica, aunque sin alcanzar los niveles del mercado financiero internacional. Esta 

desregulación financiera en América Latina puso de manifiesto dos importantes limitaciones de la 

estrategia de modernización del sistema financiero. Por una parte, mostró que ante demandas de 

financiamiento inelásticas a las tasas de interés"'' (como suelen ser las que se destinan a la 

especulación con activos financieros, los préstamos hipotecarios, o los créditos para la compra de 

bienes de consumo durable) la libertad del mercado lleva a situaciones de sobreendeudarniento de 

los agentes económicos, que se manifiestan en una rápida elevación de las carteras vencidas 

bancarias. Por la otra, los procesos de liberalización financiera revelaron que el mecanismo de 

transmisión de la política monetaria a través de los precios de los activos de capital es poco 

confiable, pues la rápida inflación de los mercados bursátiles e inmobiliarios puede tener el efecto 

perverso de desalentar la inversión productiva, desviando los recursos financieros hacia la inversión 

especulativa. Estas dos últimas limitaciones se conjugan para generar un riesgo sistémico, ya que la 

deficiente asignación del crédito reduce el potencial de crecimiento del producto real al tiempo que la 

~ Keynes, John Maynard. Teorfa General de ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Econócmca, Mélico 2000. En su 
Teorfa General de la Tasa de Interés. señala que • ... aunque existen fuerzas que hacen subir o bajar la tasa de inversión de modo 
que mantiene la ef1dencia marginal de capital en s1 misma es cosa dtstmta de la tasa de interés prevak.>cienles Puede decirse que la 
curva de la efictencia marginal del capital rige los términos en que se demandan fondos d1spornbles para nuevas cnvers10nes, 
mientras que las tasas de interés rige las condtcioncs en que se proveen comentemcnte dichos fondos 
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rápida acumulación de deudas sólo puede sostenerse con una tendencia similar en el crecimiento 

del ingreso. En América Latina, donde las entradas de capital fueron favorecidas por los gobiernos 

como un medio de sostener los tipos de cambio nominales y controlar la inflación, la desregulación 

financiera estuvo asociada a un sensible deterioro de la balanza comercial por la tendencia 

declinante de los tipos de cambio reales. Esto complicó los problemas de fragilidad de los sistemas 

bancarios resultantes de la exposición en moneda extranjera de los bancos y las carteras vencidas. 

pues implico el uso de capitales "golondrinos" para financia~ desequilibrios en la cuenta corriente. 

Si bien la desregulación y liberalización financiera de la década de los 80, tuvo como consecuencia 

inicial un aumento del multiplicador financiero: no obstante la eliminación de los coeficientes de 

reserva legal, la reducción del financiamiento al sector público de esos paises y la ampliación de los 

limites al endeudamiento externo de los bancos. debilitaron la estructura bancaria incrementando el 

riesgo crediticio y la exposición en moneda extranjera de los bancos. Si a ello le sumamos el mayor 

volumen de crédito se dio sin una modificación sustancial en su asignación, es evidente que se 

estaba gestando una alta vulnerabilidad y sesgo de los sistemas financieros de América Latina.» 

Al respecto, la banca mexicana es un ejemplo de alta vulnerabilidad a partir de un auge crediticio 

impulsado por la oferta de recursos prestables que estaban a disposición del sistema bancario 

nacional.31 El vinculo empirico entre los auges crediticios y la alta vulnerabilidad financiera es muy 

fuerte. casi todas las crisis financieras en algunos paises de América Latina estuvieron precedidas 

por un periodo de rápido crecimiento del crédito bancario, medido como porcentaje del PIB. Eskl fue 

lo que ocurrió en Argentina (1981), Chile (1981-82). Colombia (1983-83), México (1995), Uruguay 

(1982) 

D La vutnerabtlidad se presenta cuando las existencias reguladoras de capital y liqutdez son pequeñas en comparación con et fRsgo 
de sus acilvos y fuentes de financiamiento. & el banco decide mvolucrase en operaciones ctl!d1bc1as o en mversK>OCS con ~ 
nesgo. incrementará su vulnerabilidad a menos que aumente en la misma propoo:tón su base de capital El crecimiento contnwm de 
la proporctón de préstamos morosos aumenta tambM?n la vulnerabihdad de un banco al reducir el capeta que bene d1spornble para 
cubrir nuevas pérdidas Esas pérdidas pueden ser temporalmente mY1s1bles pa-a los banqueros y supemsores, pero ante su tflock 
adverso los hará vulnerables Muchas de las caracterisltcas del enlomo reglamenlaoo e mstituc1onal pueden afectar la vulneral*Jad 
del sistema bancano 
lt El control de la mflac1ón, hacia finales de la década de la década de Jos oc:henla. estimulo él 1ncremenl6 en los depcilltos 
bancar.os. que crecieron de un 20 por ciento del PIB en 1989, a un 30 por ciento en 1994, sm embargo al mesmo bcmpo, d1sm1twia la 
demanda gubernamental de créditos bancanos y aumentaba la capa::idad de los bancos para oblener recursos en el exteta. El 
aumento de la demanda real de depósitos proporcl006 a los bancos recursos para préstamos. y de hecho, el crédito al sector pilNldcJ 
creció alrededor de un 10 por ciento del PIB en 1990. a casi un 40 por e.coto en 1994. Paradójicél'Tlente, ia d1sminuctón del gmto 
público y el crecim1ento del endeudamiento del sectDf pnvado fueron alrmentando mecamsmos de especulac'6n y volabhdad que 
estallaron en diciembre de 1994 

TfSIS CON 
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La inversión fija corporativa se vio poco efectada pues continuó dependiendo fundamentalmente de 

los recursos propios de las empresas, ya que en estos paises las políticas de crédito estuvieron más 

orientadas a la estabilización del sector externo de las economías que a la promoción de un 

desarrollo industrial de largo plazo.l2 

La liberalización económica y la internacionalización de los mercados de capitales obligan a los 

paises en desarrollo a trabajar con estabilidad monetaria y de tipo de cambio para generar las 

condiciones de confianza y rentabilidad al capital financiero que opera en los mercados. 

Para alcanzar la disminución de la inflación se establecen políticas fiscal y monetarias restrictivas. 

asi como altas tasas de interés y tipos de cambio apreciado, que afectan el crecimiento de las 

economías y su dinámica de acumulación, e incrementando las presiones sobre el sector externo, lo 

cual las sitúa en un contexto de alto endeudamiento interno y externo que desestabiliza al sector 

bancario nacional y aumenta su fragilidad. En este contexto, las condiciones de estabilidad 

monetaria que depende de los flujos de capital externo, pero una vez que estos dejan de fluir la 

estabilidad se debilita. Además, de que a la reducción de la inflación es transitoria y sin impacto 

positivo sobre la reducción de las tasas de interés y la disponibilidad de financiamiento para el 

desarrollo.33 Asi, ante los grandes requerimientos de entrada de capitales para financiar el déficit del 

comercio exterior y el pago de servicio de la deuda externa se ha procedido a la liberalización 

financiera y a instrumentar políticas a favor del capital financiero. 

En este sentido, la liberalización financiera y la necesidad de entrada de capitales obliga a tener 

estabilidad monetaria y una política cambiaría favorable a los capitales, esto es, en lo posible evitar 

movimientos bruscos del tipo de cambio mediante una política crediticia muy restrictiva. De ahi que 

la polltica monetaria. fiscal y crediticia tienen que supeditarse al cumplimiento de tales objetivos, 

pues en condiciones de liberalización financiera impi!a el control del déficit fiscal y la expansión 

monetaria y crediticia, pues de lo contrario se alimenwian presiones inflacionarias y devaluatorias, 

que atentan contra la entrada de capitales y propician su salida. Asi, la liberalización financiera no 

da margen para manejar un tipo de cambio flotante, pues las posibles devaluaciones afectarían la 

"ldem 
" Huerta. Artuto. "la liberalización financie<• no genera condiciones de cslill>ohdad monetana y financiera". en La des~ 
f1nancíera a la crisis cambiaria: eJ1pericncias en Améoca Latina y el sudeste asiáhco, UNAM·Ac.i11.Y1. México 2CQ) 

TfSIS CON 
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rentabilidad del capilal financiero y originarian salida de capitales y crisis. En estas circunstancias, la 

liberalización financiera integra los mercados financieros nacionales al conjunto de los mercados 

financieros internacionales. con un alto grado de dependencia, que se traduce en vulnerabilidad y 

fragilidad para aquéllos. pues dicha situación se propaga de manera rápida, los problemas que se 

presentan en alguno de los mercados locales dado el efecto de contagio que se transmite por la 

liberalización de los mercados. Si una economía con problemas realiza una fuerte devaluación, ello 

genera una reacción en el resto de paises debido a que se originan expectativas devaluatorias para 

no perder posiciones competitivas respecto a la economia que primero devaluó. Ello se da sobre 

todo en economlas que se disputan los mismos mercados. 

Como mencionamos arriba, la integración de Jos mercados financieros y la liberalización del capital 

exigen la estabilidad monetaria-cambiaria para evitar prácticas especulativas que desquicien el 

sector financiero de tal forma que no se puede implementar una politica cambiaría a favor de la 

competitividad de la producción nacional, o para el ajuste de la balanza de comercio, sino que se 

quedan subordinadas a las necesidades de rentabilidad del capital financiero. 

Ello obliga a mantener déficit en cuenta corriente, mismos que dependen de la entrada de capitales, 

cayendo Ja economía en un circulo vicioso recesivo ante la dificultad de devaluar. En consecuencia, 

la tasa de interés. el tipo de cambio, y las reservas internacionales pasan a ser las variables claves 

para lograra el equilibrio macroeconómico a costa de los desequilibrios sectoriales. De ahí que las 

economías se apresten a estabilizar su moneda, a tener tasa de interés altas y atractivas. ·sanos· 

equilibrios macroecoómicos y grandes reservas internacionales para evitar presiones especulativas 

en su contra.34 

La internacionalización de los mercados de capital exige la aplicación de políticas de estabilidad que 

generen las condiciones internas. tales como (ajuste fiscal, política monetaria y crediticias 

restrictivas) que estimulen y permitan Ja entrada de capitales externos. que se supone coadyuvaran 

al crecimiento económico para ello, con lo que se obligan a establecer políticas a favor de la entrada 

de capitales. La interrelación de los mercados de capitales tiende a internacionaliza y homogeneiza 

la aplicación de políticas de estabilidad cambiaría asi como el manejo de tasas de interés atractivas; 

l41dem. 
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e induce los procesos de liberalización y desregulación económica; asi como la privatización y 

extranjerización de activos nacionales que estimule e induzca la entrada de capitales de los países 

en desarrollo. Sin embargo, dado los problemas estructurales en la esfera productiva y financiera de 

cada país (con diferentes grados de desequilibrios productivos e inestabilidades financieras) la 

aplicación de estas políticas generaron resultados diferentes en cada uno de ellos, lo que configura 

contextos de incertidumbre que dan lugar al predominio de prácticas especulativas que 

desestabilizan los mercados en mayor o menor medida, según la solidez de sus bases productivas y 

financieras. 

Ante esta situación las economías de los paises en desarrollo entran en un círculo vicioso. Para 

evitar fuertes alteraciones en el tipo de cambio, por el impacto negativo que ello tiene sobre la 

rentabilidad del capital financiero, la desvalorización de los activos, que provoque salida de 

capitales, que a su vez agudizaron las presiones sobre el tipo de cambio se procede a aumentar las 

tasas de interés y a instrumentar politicas contraccionistas para asegurar la estabilización cambiaria. 

Se estabiliza el tipo de cambio nominal a costa de contraer la actividad económica, de aumentar el 

déficit del sector externo y degenera problemas de insolvencia e inestabilidad del sistema bancario 

nacional. En esta situación el alza de las tasas de interés para atraer capitales externos ya sea para 

lograr la estabilidad del tipo de cambio para enfrentar el servicio de la deuda externa. tiene dos 

efectos negativos; por un lado, disminuye el valor presente de los ingresos futuros, que aumentando 

el riesgo de incumplimiento de los pagos, y por el otro aumenta el costo de la deuda pública interna 

y externa. En tale circunstancias el capital extranjero se vuelve más precavido y no cede fácilmente 

a las tentaciones que los paises ofrecen. La entrada de capitales no sólo es determinada por la 

política económica interna sino también por el contexto económico internacional, las expectativas de 

rentabilidad y crecimiento que la economía ofrezca. 

Como se observa, la liberalización de los mercados financieros de las economias en desarrollo, ha 

generado mercado de capitales frágiles y vulnerables ante la dinámica especulativa de los 

movimientos internacionales de los capitales especulativos de corto plazo. Desestabilizando sus 

mercados y monedas, además de llevarlas a crisis económicas recurrentes. Esto se ha dado sobre 

todo en aquellos países que no presentan condiciones macroeconómicas sólidas y estabilidad 
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monetaria-cambiaria que garanticen la confianza y rentabilidad al capital financiero internacional, y 

que no cuentan con reservas internacionales para evitar las prácticas especulativas que se derivan 

del libre movimiento de capitales.35 

En suma, la liberalización del capital financiero se comporta en función de las expectativas de 

rentabilidad y confianza que las economias ofrezcan. Cuando éstas son positivas, los capitales 

fluyen a las economías, aprecian las monedas, originan auges bursátiles. otorgan liquidez a los 

bancos y aumentan su capacidad para otorgar créditos. En cambio, cuando se modifican tas 

condiciones macroeconómicas y de rentabilidad deseadas por el capital y existen posibilidades 

devaluatorias, el capital sale de los paises en desarrollo, lo que devalúa las monedas, desvaloriza 

los activos financieros y origina crisis. 

1.2. Regulación Prudencial del Sistema Financiero 

El proceso de desregulación financiera no contempló un retiro total de las instancias estatales del 

sector financiero, pero si una profunda transformación en sus formas de intervención. En una 

primera fase, la fuerza de los procesos de desregulación, la cohabitación de segmentos 

desreglamentados y de otros todavia inmerso en las viejas estructuras regulartorias, asi como la 

misma velocidad de los cambios, en varias ocasiones generaron mercados poco ordenados y un 

ambiente de relativa confusión; que, a su vez, generó el desarrollo de prácticas especulativas y de 

operaciones de riesgos poco calculados. 

Estos acontecimientos llevaron a las autoridades gubernamentales a reflexionar sobre la regulación 

de las nueva estructuras financieras integradas y abiertas. No se trataba de plantear el retomo al 

pasado, sino de crear las estructuras de regulación que permitieran encontrar un nuevo equilibrio 

entre lo público y lo privado, garantizando un funcionamiento estable y dinámico de los mercados 

financieros. El carácter sistémico de la nueva estructura financiera obligó a repensar en la necesidad 

de garantizar la solvencia y la estabilidad del sistema mediante la intervención del poder público. Por 

35 Como por ejemplo se pueden señalar Jos casos de Argentina, Venezuela, BolMa. Méx1eo y Brasil en el caso de los paises de 
América Latina. 
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su propia naturaleza -organizador y articulador de la producción por medio del crédito- este sector 

se convierte en el elemento que aglutina e interrelaciona al conjunto de la actividad económica. Este 

hecho explica en si la necesidad de la presencia estatal, a través de los órganos de regulación, pero 

además el carácter inherentemente inestable de los fenómenos monetarios y financieros, y el papel 

gubernamental de prestamista de última instancia refuerza aún más esta necesidad. De ahl que la 

construcción de una institucionalidad financiera, asi como la formulación consistente de política 

financiera y el funcionamiento estable de las estructuras bancarias sean tan importantes como la 

instrumentación de políticas macroeconómicas apropiadas. 

Institucionalmente la finalidad de toda regulación en el sistema financiero es la de preservar la 

estabilidad y confianza en el mismo, proteger a los ahorradores e inversionistas y asegurar el 

funcionamiento estable y eficiente de los mercados, y el sistema de pagos. En este contexto, la 

nueva forma de intervención es conocida como regulación prudencial. La cual se constituye por un 

conjunto de reglas de gestión, que pretende no intervenir en la formación de los precios de los 

activos financieros, ni limitar los campos de acción de cada institución sobre liquidez, capital, 

diversificación del riesgo, etc. En este sentido, las normas de capital se han aumentado, los activos 

están devaluados de manera más prudente, el campo de vigilancia institucional se ha extendido 

prácticamente a todas las actividades que realizan los bancos en la actualidad y sobre todo, se 

construyen parámetros internacionales que regulan la actividad bancaria internacional. 

Al respecto cabe mencionar los acuerdos de Basilea sobre requerimientos de capital. Este acuerdo 

elaborado por el Banco Internacional de Pagos y aprobado en julio de 1988 por los representantes 

de los bancos centrales de 12 paises industriales, establece la obligación para la banca comercial 

de tener un monto de 8 por ciento de capital en relación con sus activos. Además, se fijan normas 

sobre su composición: 4 por ciento del capital debe estar constituido por capital primario (acciones 

comunes, ganancias no distribuidas y reservas bancarias) y el otro 4 por ciento, por capital 

suplementario (reservas contra pérdidas y otros valores de mayor riesgo) Con esta medida se busca 

garantizar la solvencia de los bancos mediante esta norma entre fondos propios y compromisos 

ponderados en función de su grado de riesgo. Se considera que la actividad bancaria estará 

sustentada en balances más sólidos y la fragilidad de estas instituciones podrá ir disminuyendo. Su 

entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1989 define reglas del juego más equitativas, aunque se 
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mantienen algunas quejas por las diferentes interpretaciones de las normas del acuerdo. La 

ausencia de normas similares para las casas de bolsa. refleja la urgencia de instalar un sistema de 

supervisión a. escala mundial, capaz de afrontar una globalización creciente de los circuitos 

financieros y los problemas que surgieron con la liberalización de los movimientos de capital. 

Una nueva estructura de regulación internacional parece ser la condición idónea para garantizar el 

funcionamiento estable de sistemas financieros desregulados y abiertos; e impulsa para que los 

profundos cambios de finales del siglo pasado en el sectcir financiero realmente puedan convertirse 

en el cimiento de un nuevo ciclo largo y auto sostenido de crecimiento de la economía mundial. :ia 

1.3. Los Mercados Financieros en México 

La reforma financiera en México pretendía lograr varios objetivos,37entre los que sobresale el de 

superar la situación de represión financiera38 en que se encontraba el sistema financiero como 

resultado de la crisis de la deuda. Con ello se buscaba que dicho sistema pudiera contribuir de 

manera activa a la consolidación del nuevo sistema económico, promoviendo la formación del 

ahorro y su aplicación a la inversión en condiciones de competitividad internacional."' 

Asi, sé desregulaba las tasas de interés y toda clase de comisiones por servicios financieros; 

desaparece el mecanismo de encaje legal el cual es sustituido por un método de "coeficiente de 

:ii Se considera que la nueva arqwtcctura financiera tnlemac1onal deOe Alentar a las economias emergentes a mtensafcar sus 
esfuerzos de prevención de cnsis; permitir que los ahonos Huyan hacia aq~los paises y usos donde benen el metOf' rendimtento; 
promover que se comparta la carga equitativa entre acreedores pnvados oeudores oftciales y acreedores oficiales, cuando si ocune 
una cnsis; incremenlar. en la prevencl6n y solución de la cnsts, el palE{ de los incentrvos basados en el me~o; hacer que la 
reforma de la arquitectura sea una vla de doble senbdo. donde los pnnocaes pals industnalizados tcwnblén estén conbi>uyendo; y 
reconfortar los mandatos del Fondo Monelano lnlemacooal (FMI) y det Baroco Mundial hacia aquellas areas en que estos organismos 
poseen las herramientas necesanas para responder 

31 Aspe Armella, Pedro. Op cit. Se señala que para satisfacer la estaoihdad macroeconómica y fomentar el ahorro, la refonna 
fmanc1era debla lograr la l1bcral1zac1ón financiera. la mnovactón finooctera e4 fort.alecimaenta de k>s mtermed1aclos, la privatización de 
la banca comercial y el financiamiento no mflacionaoo del dófic1t gubem..-nental. 

38 Ver Ronald 1, Mckinnon Dinero y Caprlal en el desanollo cconórmco. EsrudlOS CEMLA, Méiuco 1994. 

J:i Garrido, Celso Op cit. 
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liquidez', y mismo que finalmente desaparece; se permite la participación de extranjeros hasta por 

un 30 por ciento del capital accionario de la banca y de las casas de bolsa.'º 

El proceso de subasta y adjudicación de los bancos se inicia en 1989 y se concluye en 1992. Para 

ese entonces el proceso de apertura y liberalización financiera estaba muy avanzado y las paulas 

mismas de la "regulación" de la competencia y asociación con intermediarios extranjeros estaban 

previstas en su sentido general. 

La apertura y liberalización financiera se acelera una vez que la misma ya habla sido considerada 

en 1992 en la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) Desde aquellos 

momentos intermediarios, reguladores y gobierno fueron buscando avanzar en las modificaciones 

necesarias, previstas o no, para adecuarse a las nuevas condiciones de la competencia que el 

propio TLC implicaba. 

·Entre 1988 y 1994 se adopta a un esquema desregulador, que si bien su especificidad impone Ja 

necesidad de que sean reguladas y supervisadas por las autoridades financieras.•• México tenia un 

marco regulatorio estatal que habia sido funcional durante muchas décadas, gran parte de las 

operaciones que se llevaron a efecto por las instituciones financieras estaban sujetos a marcos 

normativos impuestos por las autoridades reguladoras y supervisoras. Al abandonar estos 

esquemas sin prever un sustituto, y la posibilidad de que sean los mercados quienes fijen Jos 

precios que antes correspondian a las autoridades financieras implicaba una transición con sus 

riesgos especificos.42 

En México, entre 1985-1987 se ejerció un verdadero desmantelamiento de las viejas barreras que 

prolegian a Ja economia nacional, mientras este fenómeno ocurria el sector privado y los mercados 

asumian el papel que durante varias décadas había tomado el sector público y el Estado mexicano. 

Las experiencias de más de 50 años de economia "dirigida" por el Estado se valoraron a Ja luz de 

los hechos que precedieron a la crisis de 1982, el ejercicio gubernamental perdió Ja credibilidad que 

le habia acompañado durante muchos años. Con razón o sin ella, el pesimismo sobre la eficacia del 

40 Correa, Eugenia. Op.c1t. 

" Solls Rosales. Ricardo. Op cit. 

42 1dem 
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Estado en materia económica se combinó con el optimismo sobre las virtudes y bondades del 

mercado, dejando que, la intervención del Estado en la economla fue dejada de la mano invisible del 

mercado. Asi, la privatización bancaria se desarrollo sin cuidar los requisitos de experiencia y 

profesionalismo para tener acceso a la propiedad y el control de las instituciones. 

Sin embargo, tuvo que originarse la crisis bancaria para que se impulsaran transformaciones en el 

marco normativo y se pusieran en función el marco regulatorio prudencial que sustituyera los viejos 

sistemas de regulación estatal. De acuerdo a las anteriores reformas, puestas en funcionamiento 

entre 1997 y 1999, el sistema bancario mexicano puede compararse con los sistemas bancarios 

modernos.43 

1.3.1. Liberalización y Desregulación de los Mercados Financieros en México 

La reforma financiera forma parte de una transformación más amplia en la economia mexicana, 

llevada a cabo por las tres administraciones que gobernaron el pais desde 1982 hasta el año 2000. 

Dos de estos cambios vertiginosos que ya se habian empezado a generar en el momento de la 

reforma financiera son importantes por que determinan el contexto necesario para llevar a cabo 

aquélla reforma. La primera de dichas transformaciones fue la apertura comercial que se inicia 

desde 1983 y continua con la entrada al GA TT y misma que se acelera con la estrategia del Pacto 

de Estabilización.« Dicha medida consistió en eliminar prácticamente las barreras no arancelarias y 

reducir las barreras arancelarias para las importaciones a un promedio de sólo el 20 por ciento. La 

segunda se refiere a la restauración de los flujos internacionales del capital, que no es una 

transformación en si en lo referente a la Inversión Extranjera Directa (IED) y a la deuda externa, sino 

el gradual restablecimiento de una tradición en México una vez que se fueron superando tos 

primeros impactos provocados por el estallido de la deuda externa. 45 Sin embargo, con respecto a 

Cfdem. 

44 Aspe Armella. Pedro El cammo mexicano a la lnl'lsfonnación económica, Fondo de Cultura Económica, México 1993 

'5 Garrido, Cclso. ·La reforma financiera en Méaico: un proceso contradtctorio·. en Liberalizaaón de los mercados finiwlcieros: 
resultados y alternativas, Juan Pablos Editar, México 1996 
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los flujos de capital externo de cartera hacia el país, esta si constituye una verdadera transformación 

para el sector financiero. 

La reforma financiera mexicana, liberalización, desregulación y privatización, se inscribe en un 

contexto muy distinto al de la nacionalización de 1 g02, derivado sobre todo de la apertura de la 

economia mexicana a los mercados internacionales en 1989.46 

Entre 1985 y 1987, México vino realizando una verdadera desarticulación de los viejos obstáculos 

que proteglan a la economía nacional, mientras eso acontecía, los empresarios y el mercado 

ocuparon el papel que durante mucho tiempo había ejercido el Estado; la experiencia de más de 

medio siglo de intervención económica del Estado se evaluó a través de las acciones que 

precedieron y siguieron a la crisis de endeudamiento externo de 1982. 

La ·crisis de deuda" y la nacionalización bancaria de 1982 contuvieron durante un tiempo el proceso 

de liberalización y apertura financiera, pero no dio marcha atrás en éste. Es propiamente con la 

última renegociación de la deuda externa de 1969 que se sucede en una nueva etapa en este 

proceso.•1 

Por ello, en el corto plazo, la acción del Estado perdió la credibilidad que le había acompañado 

durante muchos años. Con o sin razón, el pesimismo sobre Ja eficiencia del Estado en materia 

económica se combinó con el optimismo sobre las virtudes y bondades del mercado. 

La liberalización financiera no consistió en cambiar unas estructuras por otras sino básicamente en 

desmantelar el sistema ya desgastado y erosionado. En otras palabras, no se introdujeron las 

normas de regulación prudencial en vez de las correspondientes a la regulación administrativa. 

Simplemente se dejo en libertad a Jos banqueros que trabajaran sin los obstáculos del viejo régimen 

económico. 

ai: Para e1empllficar hasta que punto la economla mexicana se habla abief1o, basla señal• que entre 1985 y 1990 la prolecdón 
mediante penmsos de importoción t>aio de 92% a sólo 20%. que los aranceles promedio d1Sminuyeron de 24% a 13 % y qoo las 
e•portacoones sujetas a reslricciooes bafaron del 25% al 18% de la protección 

., CorTea, Eugenia. ·La Liberalización de k>s mercados financteros y rcestructuradón dcl sistema financiero·. en l..Jberazaci6n de Jos 
mercados financieros, Juan Pab&os Editor, México 1996 
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No fue por consideraciones politicas o ideológicas que el sistema desarmado, a partir de 1988 haya 

durado medio siglo, desde principio de la década de los cuarenta hasta la década de los ochenta. 

Hasta cierto punto, el encaje legal era parte de la logistica del desarrollo que tenia como punto 

central la intervención económica del Estado. Sin embargo, la regulación ejercida por el Banco de 

México formaba parte del sistema de economía mixta que por condiciones históricas y económicas 

se f~eron conformando en México posteriormente al movimiento armado de 1910-1917. 

··En este marco regulatorio general, las normas que impbnia el Banco de México a los bancos 

comerciales no fue impedimento para su desarrollo ni mucho menos para que los bancos 

maniobraran la acción que les correspondia en el desarrollo económico del país. El abandono de 

este sistema de regulación se inició prácticamente a finales de la década de los ochenta (1988), 

cuando se aprobaron las primeras medidas de liberalización de las tasas de interés. 

El Gobierno mexicano comenzó una gran reforma del sistema financiero. Se consideró que ante las 

transformaciones de la economia y las finanzas en el ámbito nacional e internacional, resultaban 

inoperanles el viejo sistema caracterizado por los controles administrativos de las operaciones 

activas y pasivas de los bancos, la canalización inducida del crédito y las barreras a la entrada al 

sistema bancario. 

En este contexto, el primer paquete de medidas incluyó: 

o La liberalización de las tasas de interés que ofrecían los bancos a los ahorradores;" 

o la eliminación de la canalización obligatoria de recursos; y 

o la incorporación del coeficiente de liquidez en sustitución del encaje legal," 

Con estas reformas, se buscó inducir, entre otros resultados: 

a) Una mayor autonomia de gestión de los bancos mediante la cual se mejoraría su 

eficiencia como empresa y la del sistema bancario en su conjunto, y 

48 La llbcrahzación de las tasas de inleres permite que los bancos fiien las condlclOOCs baJO las cuales captan k>s recursos. con lo 
cual se genera un gran mercado con una gama muy ampha de productos finalciems adecuaios a cada tipo de ahorrador. Al 
incrementar los volúmenes de ahorro captado, Jos bancos estan en condtdones de incrementar su oferta de crédrto 

49 Con las nuevas disposiciones se perm11Jó a k>s bancos canaf1zil' libremente los recUfSOS captados sin mas requisito que manener 
un coeficiente de liquidez del 30 por c1enlo 
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b) la complementariedad de las instituciones bancarias con el resto de los Intermediarios 

financieros.1a 

En lo que se refiere a la liberalización de los mercados bancarios iniciada en 1988, esta comenzó 

con la desregulación de las tasas de interés para que pasaran a formarse en la acción de los 

mercados, y permitiendo que la operación de los bancos esluviera decidida por los responsables de 

las propias instituciones bancarias. 

En lo referente a la captación, primero se liberalizaron las tasas de aceptaciones bancarias y luego 

las de los otros instrumentos de captación, lo que significó que se eliminaban las restricciones a los 

intermediarios para establecer las tasas de interés pasivas. Posteriormente se aulorizaron nuevos 

instrumenlos para la captación en pesos, tales como los bonos bancarios, las cuenlas productivas y 

los depósitos a la vista sin chequera. Por úllimo también se aulorizó la captación de depósitos en 

dólares a la vista y a plazo a si como la creación de pagarés en dólares. 

En lo que toca a la asignación de los fondos, primero se eliminaron los cajones de crédito 

obligatorio, para posteriormente autorizar que los bancos decidieran libremenle la asignación de los 

fondos y la definición de las tasas activas conforme a las condiciones del mercado. Asimismo, se 

sustituyo el encaje obligatorio por un coeficiente de liquidez de 30 por cienlo de captación.5t 

Finalmenle se puede señalar, que ningún pais que estuviera, como México, abierto a la economía 

mundial podla mantenerse al margen de esta transformación. En efecto, habria sido prácticamente 

imposible imaginar que el sislema financiero mexicano pudiera mantener los esquemas vigentes 

desde los años cuarenta después de los cambios que habían registrado la política económica y la 

economía mexicana sobre todo a partir de 1985. 

A partir de 1988 comenzó la desregulación. Además de suprimir paulatinamenle las normas a las 

que estaban sujetos los bancos para administrar sus activos y pasivos, se transformó el encaje legal 

~ Véase, Ortiz Martinez, Guillermo. la refonna financiera y la desincotporac16n bancana, Fondo de Cultura Econórmca. Mé11co 
1994. Aspe Annella. Pedro, El camino me•icano a la lransfoonacKln económica, Fondo de Cultura Económica. Mé•ico 1993 

!lt Garrido, Celso. ·la reforma financiera en México: un proceso contradictorio'", en Libcrahzacoo de los mercados financieros Juan 
Pablo Mé•icot996 
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en un coeficiente de liquidez que en 1991 fue finalmente suprimido.!>:> 

En 1990 se promulgó la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, con lo cual se permitió la 

existencia de los llamados grupos financieros, que fue uno de los antecedentes de la venta de los 

bancos comerciales al sector privado realizada en 1991 y 1992. En otros términos, las reformas más 

importantes relacionadas con la desregulación y la privatización bancaria se llevaron acabo en sólo 

cuatro años. 

Mediante estas reformas se esperaba inducir, entre otras cosas. 

a) Un ahorro interno más elevado como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), 

b) una mayor competitividad de las instituciones financieras, y 

e) un mejoramiento en las condiciones de financiamiento para el sector privado. 

Los objetivos de la desregulación se alcanzaron sólo en parte. El ahorro total disponible se ha 

mantenido en promedio en niveles superiores al 20 por ciento del PIB de 1985 a la fecha. Sin 

embargo, durante la primera parte de ese periodo los niveles de ahorro total sólo se alcanzaron 

como consecuencia de la contribución del sector externo, que compenso durante casi seis años la 

calda importante que registró el ahorro interno. En efecto, como proporción del PIB el ahorro externo 

pasó a representar 2 por ciento en 1990 al 6 por ciento en 1994. En el mismo periodo el ahorro 

interno declinó aproximadamente del 21 al 16 por ciento del PIB. Este descenso obedeció 

principalmente a la baja del ahorro del sector privado,53 que no alcanzó a ser amortiguado sino 

parcialmente por el incremento del ahorro gubernamental. Entre 1993 y 1996 las dos tendencias 

antes señaladas se revierten. ya que el ahorro privado aumentó de manera sostenida, mientras que 

el ahorro público declinó. 

Respecto a la posición del sector privado con relación al sistema financiero, es importante ver el 

cambio operado entre 1990 y 1991, justo en el momento que se produce la privatización de los 

52 El encaje legal es un instrumento rraed1ante el cual el Banco de Mé11eo aumentaba o restnngia el circulante y ef crédito Uno de sus 
componentes era el porcentaje de ta captación bancana que obllgatonanente debla quedar disponible en el instituto central, con k> 
cual se regulaba la base de crédrto :ue podian ot0<ga< los bancos Otro compooente era el poo:en!Bje de los pasM>s de los bancos 
que deblan ser invertida en valores El ultlmo estaba relaclOnado con la d1stnbucOO de los recursos d1spon1bles en los sectores que 
se consideraban prioritarios En 1009 el enca¡e legal fue sushtuido por un coefiClente de liquidez de 30 por ciento. quedando los 
bancos en hbertad de aphcar 70 por Dento en créditos: en 1991 se efinmó el coeficiente de hquldez. 

SJ Que llegó a ser mas bajo qoe ta media de Aménca latma y de aproximadamente la mitad del registrado por los paises 
industrializados. Fuente IMF database 
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bancos. El saldo acreedor que tenia el sector privado se convirtió en un saldo deudor, como reflejo 

sobre todo de un mayor endeudamiento con el sistema financiero, que logra financiarse mediante un 

aumento muy importante del saldo acreedor de los residentes del exterior 

1.3.2. Regulación Prudencial de tos Mercados Financieros en México 

El estudio de los hechos más sobresalientes que precedieron la crisis bancaria mexicana sugieren 

que fue inexistente una planeación cuidadosa de las transformaciones entre un sistema bancario 

altamente regulado, dominado por entidades financieras públicas sin empujarlas a Ja 

profesionalización y a la eficiencia en su manejo, y otro desregulado, mayontariamente integrado por 

bancos recién privatizados, dirigidos por accionistas sin experiencias y personal directivo e 

intermedio sin perfil adecuado y los sistemas de apoyo necesarios para hacer una gestión adecuada 

de un volumen creciente de créditos."' 

Se suprimieron los controles del viejo sistema sin adecuar a la nueva situación el marco legal de la 

actividad bancaria y sin actualizar los sistemas y los mecanismos de trabajo de las instituciones 

supervisoras. Las nueva normatividad prudencial y la supervisión efectiva se introdujeron después 

de estallido de la crisis, esto es a partir de 1995. 

En este sentido, se quiso hacer la refonma financiera en un lapso de tiempo muy corto, quitando 

piezas claves del viejo sistema que no tenian un sustituto en el nuevo, o modificando 

inmediatamente variables como la propiedad de los bancos, sin permitir un proceso de aprendizaje 

de las nuevas instituciones supervisoras y de los propios banqueros. 

Cabe hacer notar que hubo campos en los que se hicieron simples cambios de fonma y en otros se 

mantuvo la inercia que se venia arrastrando de la época anterior. La constitución y ley de 

instituciones de crédito se modificaron para permitir el cambio en la propiedad de los bancos. 

dejando de lado Ja revisión rigurosa de las normas tendentes a acotar los nesgos que podrían tomar 

~ Solls Rosales. Ricardo. Op c1l 
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los bancos recién privatizados y las medidas aplicables en caso de incumplimiento, sobre todo 

relacionadas con el fortalecimiento del capital. 

Además de un nuevos sistema de regulación, más apegado al funcionamiento de los mercados 

financieros pero que asegurara la fortaleza de los bancos, se pudo optar también por un calendario 

mucho más flexible para esta transferencia, dejando para el final la venta de los bancos que habían 

sido mejor administrados durante el periodo de la banca nacionalizada. En este sentido, se habria 

inducido una competencia real entre el grupo de bancos privatizados y el grupo de instituciones que 

quedarla por algún tiempo más en el sector público. 

No hay que dejar de señalar que la vulnerabilidad de los bancos en materia de crédito al sector 

privado era muy modesta en razón de los siguientes factores: 

• La poca importancia relativa que tuvo esta función durante años que permanecieron como 

bancos estatizados, 

• la elevada rotación de personal que se dio como consecuencia de la nacionalización, las 

fusiones y reorganizaciones que vivieron el sistema bancario entre 1g52 y 1988, 

• la poca importancia que tuvieron los programas de capacitación y actualización en esta materia 

tanto durante la época de banca nacionalizada como durante los primeros años de la banca 

privada, y 

• la inexistencia de departamentos calificados en el análisis de riesgos. 

Por su parte, la supervisión bancaria se mantuvo también estancada en lo que se refiere al perfil de 

sus funcionarios, a su marco legal y a sus métodos y procedimientos, acumulando un rezago 

estructural que le impidió cumplir con su función fundamental preventiva. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA 1980-1996 

2.1. Contexto y Antecedentes de la Crisis Bancaria y Cartera Vencida 1980-1988 

En México, la crisis originada a finales de 1994, tiene como escenario el sistema financiero, en 

particular el sector bancario. El problema de insolvencia que amenazó el funcionamiento normal del 

sislema de pagos, y afectó la función de intermediación financiera, se reflejó en restricción crediticia, 

desempleo e insuficientes niveles de inversión y ahorro. Este problema de insolvencia bancaria, 

medido a través del Indice de carteras vencida mostró la profundidad y peligro de la crisis en que se 

encontraba inmerso el sistema financiero mexicano.• 

En el periodo de análisis, 1980-1996, se distinguen tres fases en el proceso de reforma y 

liberalización: 

l. La primera corresponde at cierre del ciclo de la banca antes de la nacionalización; 

11. la segunda es la fase de la banca nacionalizada; y 

111. la tercera es la iniciada a principios de los años noventa, misma que rige actualmente: la 

banca privatizada. 

Asimismo, con relación a la cartera vencida, se pueden distinguir dos periodos claramente 

diferenciados: 

• Hasta 1987 el periodo previo al proceso de liberalización financiera de 1988, se caracteriza 

por una tendencia descendente del indice de cartera vencida, y 

• La etapa que se inicia con la liberalización de 1988, cuando éste indicador mostró una 

tendencia ascendente. 

La banca mexicana hasta la década de los sesenta, manifestaba una estabilidad reflejo del 

comportamiento de la economia del pais, que se refleja en el comportamiento de las tasas de interés 

activas y pasivas. El sistema financiero mexicano alcanzó una importante expansión; sin embargo, 

su evolución no fue suficiente para conformar un verdadero mercado de capitales y descansando 

1 Hcmitndez Cereceda. Ocicl "La cartera vencida de la bérlCa comercial. Su evolución. comportamiento. programa de apoyo y 
consecuencias". en Revrsla Anitl1s1s Económico NUmcro 29. Volumen XIII, UAM·A. Móx1co 1996 
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fundamentalmente en et sector bancario, que de manera regulada cumplía con su función de 

canalización de crédito para la inversión de largo plazo que fue limitada. Esta situación no mejoró 

con su transformación de banca especializada a banca múltiple.? 

En 1976 se inicia el proceso de reforma del sistema bancario, tanto en materia de tasas de interés 

como en su estructura. Del esquema de banca especializada se pasa al de banca múltiple, con la 

cual se sentaron las bases para la conformación de grupos financieros.3 Como parte de estas 

transformaciones, la mayoría de las instituciones pusierort en marcha un programa de apertura de 

nuevas sucursales, con el firme propósito de elevar la intermediación financiera (captar y colocar 

recursos), que les permitiera elevar su cartera de clientes.• 

Pero este programa de apertura de nuevas sucursales requerlan no sólo de inversión física 

(oficinas, mobiliario, equipo, etc) sino también de personal de banca.s Al respecto, era evidente la 

insuficiencia de personal que no estaba preparada en las actividades para enfrentar esa empresa. 

de funcionarios y empleados capacitados y especializados. A la larga, esta debilidad se reftejaria en 

la desatención de las carteras de crédito. que se relego a segundo término. Tal parece que el 

objetivo prioritario era el desarrollo del sistema de apoyo a la captación de recursos, descuidando el 

sistema de apoyo a la operación crediticia. 

Otro factor que contribuyo al debilitamiento del sector bancario fue la nacionalización de la banca, 

pues con ello se da una grave• pérdida de capital humano de la banca mexicana, que había logrado 

capacitarse y especializarse en el breve periodo de inicio de las reformas, que se ubican hacia la 

segunda mitad de la década de los setenta. En el mismo sentido actúa la disminución del crédito 

debido a la pérdida de dinamismo del crecimiento de la economía. 

1 Solis, Leopoldo. Evoluc16n del sistema financiero mexicano hacia los umbrales del siglo XXI. Stglo XXI editores, Mi!Juco 1997. 
l Huerta Moreno, Maria Guadalupe. ·ta concentrac16n en el sistema fmanc1ero mexicano. El papel de los ~pos financiero·, en 
Revista Análisis Económ1co. Volumen XI, NUmcro 23. juho-dtctembre1993, UAM-A •tos grupos financK!fos existentes ailes de que 
se iniciara la desregulac1ón fmanc1era tenlan como una de sus caracteristicas pnnc1pales utilizar los pasNOS bancano, que no son 
sólo ahorro, en la fonnac1ón del capital mdustnal del gruixl 
4 Solls Rosales, Ricardo ·ta cnsis bancana en México (1994·1997r. en Bancos y cns1s bancaria· las e1pencncias de México, 
Francia y Japón, Universidad Autónoma Mclropohlana Azcapotzalco (UAM·A), Méxteo 1998 
'Solls Rosales, Ricardo Op c1! 
~ Solls Rosales, Ricardo Op c1I 
6 Véase. Solis, Leopoldo Op c1t y Salís Rosales Ricardo Op c1t 
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Por su parte el régimen de encaje legal seg u ia permitiendo la canalización de recursos hacia 

sectores considerados como no prioritarios para la banca comercial. 7 (Ver Cuadro 1) 

Cuadro t 
Tasa Efectiva de Enca1e• 

N>o Reservas Bancarias T atales Reservas ObU!::iatorias .. Tasa Efectiva de Encaie (%) 

1968 2773B 4 22572 o 290 

1969 32497 o 27494 3 2916 

1970 35813 4 31159 9 27 50 

1971 45034 4 37417 o 28 95 

1972 54504 9 43044 7 2828 

1973 63849 5 56503 6 33.58 
1974 83B77 7 74341 4 37.34 

1975 118603 9 102423 2 40 94 
1976 133026 5 111423 2 40 62 
1977 179740 2 165651 5 4502 
1978 238867 2 238273 5 47.20 .. Est1mac1oncs hechas con saldos al 31 de diciembre de caia año A partir de 1976 se incluyen en las srtuac1ones de las reservas 

obhgatonas los pasivos en moneda extraliera 
Fuente Informe Anual del Banco de México y SHCP 

Sin embargo, la actividad crediticia disminuyó dado el mecanismo de financiamiento del déficit fiscal; 

asimismo, el descuido sobre la cartera de crédito y capacitación de personal, se agravó.• Todo ello 

contribuyó para que en 1982 año de la crisis de la deuda externa el indice de cartera vencida 

alcanzara el 4.05 por ciento, en el contexto de la nacionalización de la banca, y de 4.84 por ciento en 

1983.º posteriormente disminuye hasta alcanzar en 1988 sólo el 0.99 por ciento. Este 

comportamiento se explica por el mayor endeudamiento externo del gobierno, considerado un 

agente sin riesgo, en un contexto de restricción de recursos externos que se prolongó durante la 

década de los 80. 'º 
Cabe mencionar que la absorción de los recursos prestables por el sector público se dio a través de 

medidas de encaje legal, que alcanzó niveles de hasta el 90 por ciento de la captación marginal del 

público, disminuyendo drasticamente el crédito al sector privado. Esta concentración de los recursos 

prestables determinó que el índice de cartera vencida se redujera, ya que: los recursos canalizados 

hacia el gobierno federal o al encaje legal son de riesgo nulo y siempre pagables; y los fondos 

1 Véase. Turrcnt, Eduardo. ·La inteNención estatal en el sistema financicro antes de 1002·. en Rl?Vlsta Análisis Económico, Volumen 
11, Numero 1, Enero-Junio 1983, UAM-A 
8 Solls Rosales, Ricanlo. Op cil. 
9 CNBV y BM. Op.cit. 
'ºldem. 
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prestables disponibles para el sector privado fueron reducidos, dirigiéndose básicamente a los 

clientes más solventes, en general a las grandes empresas con la mejor calificación crediticia. 

Estos dos factores determinaron una cartera vencida mlnima, el Indice correspondiente se redujo de 

4.84 por ciento en 1983 al 0.55 por ciento en 1987.11 (Ver Cuadro 2) 

Cuadro2 
C•rtrra Vtntld• dt'I Sbltm• Uanurio 

Saldos al final del año o >orlado 
C.rteno de crédito llillor.s de NS Clr1oro cartero de crédito Millones de c.rteni 

conientes vencida/c.rtera NSde1994' Vencida/Cartera - lolal 
N>os Total Vencida Tcúl Tcál Vencida Tolll 
1982 1,582.0 64 o 4 05 195,107 9 7,893 1 4 05 
1983 3,102.0 150.0 4 84 1119,146.3 9,146.3 4.M 
1984 5,328 o 1360 2 55 196,484 3 5,015 4 2.55 
1985 9.329.0 211 o 226 218,052 2 4.931 8 2.26 
1986 19,834.0 2500 126 248,962 3 3,1381 1.26 
1987 50,606.0 280.0 0.55 274,002.6 1,516.0 0.55 
1988 58.802.0 584 o 099 148,662.0 1,476 5 099 
• Denacloción con el INPC base 1994 
Fuente. José Luis Calva, con datos de la CNB, ·sanca Múltiple dic:tembre de 1982-dictcmbre 1992·. Mayo de 1993, para datos de 
1982 a 1991; y CNBV, Bolelin esladlsllco de Banca Mülbple", septiemb!e de 1995. para datos de 1992 a d1c1emb!e de 1995. CNBV. 
"Boletln estadlstico de Banca Mtltbpic", mano de 1996 

Estos acontecimientos resultan importantes en la explicación del origen de la crisis bancaria 

mexicana, dado que se registraron 15 años antes de la explosión de ésta, que aunados al nulo 

seguimiento de la cartera, la banca dejó de estar preparada para cumplir adecuadamente su función 

crediticia. 

2.2. La Evolución de la Cartera Vencida 1989-1996 

Hacia1989, se inició el proceso de desregulación del sistema financiero, que implicó para la banca 

la liberalización de las operaciones activas y pasivas en términos de plazos y topes de tasas de 

interés; la eliminación de los cajones selectivos de crédito, y el mecanismo de encaje legal es 

sustituido por el coeficiente de liquidez, que posteriormente se canceló. Estas reformas le dieron a la 

banca un considerable margen de maniobra estratégica para competir en los mercados de captación 

y crédito. 

"Comisión Nocional Bancana y de Valores (CNBV) (1984-1988) 
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La estrategia para "eficienlar" el sistema bancario mexicano media~:e un programa de reforma, que 

partió del análisis de que la "represión financiera"" (regulación :e lasas de interés, asignación 

administrada de crédito, encaje legal bancario y reglamentación de 1a operación de la banca y de los 

intermediarios no bancarios) generaba deformaciones en las tasas de interés y en la asignación 

eficiente del crédito, asi como obstaculizaba el crecimiento del anorro nacional, en el grado de 

penetración del sistema financiero en la economia y en el desarrollo de Ja eficiencia técnica, la 

competitividad, el abaratamiento, la calidad y la variedad de los ;;:r,icios financieros. De manera 

que, la desregulación de operaciones, la privatización bancaria y la apertura del sistema a nuevos 

intermediarios y progresivamente al capital extranjero, permitirian que el sector cumpliera a 

cabalidad sus funciones en el desarrollo económico, "acrecentando el ahorro nacional", abatiendo 

los márgenes de intermediación, canalizando recursos crecientes ~acia las actividades dinámicas y 

promoviendo "la productividad y competitividad de la economia nae>onal". 13 

Una de las primeras acciones de la reforma financiera en México se aplica en 1988, misma que 

encamina a la liberalización de las tasas de interés, iniciando por 1as aceptaciones bancarias hasta 

recorrer los demás instrumentos de captación, de tal suerte que las tasa pasivas rápidamente 

quedaron bajo control de los bancos. Además, la eliminación de los cajones de asignación de 

créditos y la autorización para que los bancos decidieran libremente tanto los destinos crediticios 

como sus respectivas tasas de interés, hicieron que en 1989 tambien las tasas activas quedaran al 

libre albedrío de los bancos. Desde la visón oficial, esta liberalizae>ón era necesaria para elevar la 

eficiencia financiera, puesto que, "la existencia de renglones obligatorios creaba graves 

distorsiones" en el sistema, al otorgar financiamiento barato a los sectores privilegiados·.1s 

No obstante, la evolución real de las tasas y margenes financieros. asi como la eficiencia de los 

intermediarios no correspondieron con los pronósticos de la teoria de la represión financiera. La 

liberalización conllevó, mas bien, a una significativa elevación de las tasas activas reales de interés, 

12 Véase. Mckinnon. Ronald. Dinero y caprta en el desarolJo económtco. CEMLA, Méxtcc "96J 
tJ Véase. Ortiz Martlnez, Guilloono "la reforma financiera y la desincorporacK>n balca-.a" Fondo de Cultura Econórmc:a, Méx1Co 
1994 y AspeAnnella. Pedro. "El camino mexicano de la lransfomiacióneconómica·. Foooc de CUitura Económica. México 1993. 
"Mckmnon, Ronald, Op crt. 
"OrtJz. Guille1mo. Op.crt 
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no sólo derivadas del movimiento de las tasas pasivas, sino principalmente como producto de la 

brutal elevación de tos márgenes de intermediación financiera.•• 

Asi, el margen de intermediación" bancaria de 7 por ciento durante más de dos décadas, y que se 

mantuvo en ese rango durante los primeros tres años de banca nacionalizada, a partir de la 

liberalización financiera dicho margen muestra una tendencia ascendente que se acentuó después 

de la privatización bancaria, 18 de manera que para 1993 alcanzó el 15.13 por ciento; para 1994, ya 

era de 19.74 por ciento, más de dos veces el promedio histórico de 7 por ciento real. 

El crecimiento de los márgenes de intermediación financiera se gesta mucho antes de la crisis 

financiera y cambiaria de 1994, como producto de la liberalización de las tasas de interés y de la 

supresión de los cajones de asignación selectivas de crédito (Ver cuadro 3) 

Estos márgenes son sumamente altos en México si los comparamos con los de Estados Unidos, 

entre el 1. 76 por ciento real y 2.86 por ciento real durante 1990 a 1995, y en Canadá dicho margen 

oscila entre 1.19 por ciento y el 1.43 por ciento en el mismo lapso. Lo que significa que, en México 

es seis veces más alto que el de Estados Unidos, y 11.9 veces mayor que el de Canadá en ese año. 

Los elevados márgenes de intermediación financiera, combinados con la elevación de las tasas de 

interés de los instrumentos lideres (CETES), ampliaron la brecha de competitividad entre los 

empresarios mexicanos y su contraparte externas, porque mientras los mexicanos pagaban, por 

ejemplo en 1994, una tasa de interés real promedio del 23.52 por ciento, su contraparte 

estadounidenses solo pagaban 6.88 por ciento. 

16 Definido como la diferencia entre tasas activas reales promedio y tasas pasivas reales promedio 

17 Véase, Tello, Cal1os La nac:tonalizac16n de la banca en México, editorial siglo XXI, México editores. México 1983. Como la 
economla nacional, y muy especialmente las finanzas del pals, estmi en una situación dlfic1I, y con expectativas ommosas, el 
Ejecutivo federal decretó la nacionalización de la banca pnvada y la adopcK>n del control generalizado de cambio a partir del 1• de 
septiembre de 1982. 
18 El 27 de junio de 1990 culminó el proceso lcgtsfahvo de reforma constiuck>nal que pcmubó el restabk."C1m1ento del régimen mixto 
en la prestación del servicio de banca y crédito As1m1smo. el 18 de ju*> de 1990 se pubhcaron en le Diana Oficial de la Federación ta 
Ley de lnstilucioocs de Crédito y la Ley para regular las A!11Jpaciones Financieras, asl como algunas reformas y ad1cooes a la Ley 
de Mercado de ValOfes 
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Cuadro 3 
T asas d 1 e nteres y M. d 1 d ... argenes e nterme 1ac1on 

TASAS NOMINALES 
Años Pagaré 28 CETES 91 TllPº Promedio Promedio Márgenes de 

días dlas tasas oasivas tasas activas intermediación 
1983 N.d. 53.96 n.d. 56.65 65.94 9.29 
1984 46.35 49.29 n.d 51.10 61.18 10.08 
1985 67.81 74.99 n.d 55.82 68.22 12.40 
1986 93.25 105.23 n.d 80.88 99.97 19.09 
1987 116.58 135.50 n.d 94.94 117.37 22.43 
1988 38.25 51.47 58.33 67.64 92.29 24.65 
1989 37.33 39.47 70.02 44.61 60.38 15.77 
1990 22.73 26.06 28.33 37.07 50.53 13.46 
1991 14.75 17.35 17.81 22.56 37.06 14.50 
1992 19.20 17.38 24.48 18.78 31.87 13.09 
1993 11.43 11.69 13.69 18.56 33.69 15.13 
1994 
Enero 9.35 10.75 11.87 13.22 30.40 17.18 
Junio 15.58 9.80 18.89 17.18 33.40 16.22 
Seotie 15.36 10.31 28.02 16.96 36.70 19.74 
1995 
Ene 26.57 39.23 46.12 29.87 62.20 32.33 
Feb 31.11 41.65 54.02 35.98 66.10 30.12 
Mar 29.57 71.20 86.03 56.82 85.40 28.58 
Abr 70.26 71.50 85.33 70.26 93.80 23.54 
May 42.89 52.05 60.53 57.86 74.50 16.64 
Jun 38.89 41.48 49.49 46.39 64.60 18.21 
Jul 35.34 38.00 42.92 41.42 59.90 18.48 
ACIO 33.09 36.71 37.57 37.10 58.60 21.50 
Seo 32.41 34.45 35.48 34.61 56.20 21.59 
Oct 39.20 44.42 42.57 37.08 62.40 25.32 
Nov 46.06 53.90 57.21 47.54 76.60 29.06 
Dic. 42.53 48.01 51.34 46.54 71.34 24.80 
•De 1990 a 1992 se consigna la tasa de fondeo de mercado secundario. A partir de 1993 se consigna la 
tasa de interés interbancaria promedio, determinada por el Banco de México. 
NOTA: Tasas pasivas = costo porcentual promedio (CPP); tasas activas, promedio de todos los 
instrumentos. 
Fuente: Elaboración con base en datos del Banco de México, "indicadores económicos", información 
de 18 bancos y reportes de mercados financieros en "El Universal'', "El Financiero" y "La Jornada". 
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TASAS REALES 

Años Pagaré 28 CETES 91 TPI Promedio Promedio Márgenes de 
di as di as tasas pasivas tasas activas intermediación 

1983 n.d -23.88 n.d -22.55 -17.96 4.59 
1984 -11.49 -9.71 n.d -8.62 -2.52 6.10 
1985 6.38 10.91 n.d -1.24 6.62 7.86 
1986 3.78 10.21 n.d -2.86 7.39 10.25 
1987 -6.58 1.58 n.d -15.91 -6.24 9.68 
1988 -3545 -29.27 -26.07 -21.72 -10.21 11.51 
1989 14.43 16.21 41.67 20.50 33.64 13.14 
1990 -2.65 -0.01 1.79 8.72 19.40 10.68 
1991 -6.88 -4.77 -4.40 -0.54 11.23 11.77 
1992 3.20 1.62 7.77 2.83 14.16 11.33 
1993 1.53 1.77 3.59 8.03 21-81 13.78 
1994 
Enero 0.02 1.30 2.32 3.56 19.27 15.71 
Junio 8.99 3.54 12.11 10.49 25.79 15.29 
Seotie 5.92 1.28 17.54 7.39 25.51 18.12 
1995 
Ene -12.78 -4.06 0.69 -10.50 11.77 22.28 
Feb -13.09 -6.10 2.10 -9.86 10.11 19.97 
Mar -24.14 0.23 8.91 ..S.19 8.54 16.73 
Abr -12.95 -12.31 -5.24 -12.95 -0.91 12.04 
May -4.85 1.25 2.41 5.14 16.20 11.05 
Jun 0.58 2.46 4.32 6.02 19.20 13.18 
Jul 8.72 10.86 12.39 13.59 28.45 14.86 
Ago 11.03 14.05 15.61 14.37 32.31 17.94 
Seo 6.06 7.70 9.07 7.82 25.12 17.30 
Oct 10.13 14.26 17.00 8.45 28.48 20.03 
Nov 12.67 18.71 18.36 13.81 36.22 22.42 
Die 2.52 6.47 8.86 5.41 23.25 17.84 
• De 1990 a 1992 se consigna la tasa de fondeo de mercado secundario. A partir de 1993 se consigna la 
tasa de Interés interbancarla promedio, determinada por el Banco de México. 
NOTA: Tasas pasivas = costo porcentual promedio (CPP); tasas activas, promedio de todos los 
Instrumentos. 
Fuente: Elaboración con base en dalos del Banco de México, "Indicadores económicos", Información 
de 18 bancos y reportes de mercados financieros en "El Universal", "El Financiero" y "La Jornada". 

Cabe señalar que el crecimiento de los márgenes de intermediación financiera se originó mucho 

antes de la crisis financiera y cambiaría de 1994, como resultado de la liberalización de las tasas de 
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interés y de la supresión de los cajones de asignación selectiva de crédito. 19 Lo que explica que en 

una estructura bancaria oligopólica liderada por tres instituciones Banamex, Bancomer y Serfin20 

cuyo liderazgo se mantuvo después de la privatización bancaria, las tasas de interés se elevan de 

manera irracional (Ver Cuadros 4 y 5) 

La rapida tendencia alcista de los márgenes de intermediación, a raíz de la privatización, derivó de 

la vertiginosa carrera de los bancos por recuperar en el menor tiempo sus inversiones en la compra 

de los mismos, cargando de paso sobre sus cuentabientes tos costos de su inexperiencia e 

ineficiencia en el manejo de las carteras de crédito y de las instituciones en general. 

Cuadro4 
Tasas Reales do Interés y ~rgenes do Intermediación Financiera 

Estados Unidos, Ganada y México 
E-Unidos GallOd.I lléldco 

Allos T-delnltris Tasndelnbris T._ del-
Pasivas Actlns lllmHnler Pasivas - IURHnfer Pasiva -- ............. 

1988 3.45 498 153 -21.72 -10.21 11.51 
1989 3.34 508 1 73 6 69 7.87 118 20.50 3364 13.14 
1990 2.64 4.40 1.76 7 73 893 119 8.72 19.40 10.68 
1991 3.76 633 2 57 286 4.11 1.25 -0.54 11.23 11.77 
1992 2.77 5 32 2 55 5 08 5.88 080 2.83 14.16 11.33 
1993 2.11 4.91 280 303 4.02 0.99 8 03 21.81 13.78 
1994 4.38 688 2.50 540 6.88 1.28 7.33 23.52 15.38 
1995 4.01 6.87 286 527 6.70 1.43 2 76 19.90 17.13 

Fuente: Elaboración con base en Fondo Monetano Internacional, "Estadlsticas Financacras lntemac10nales·. para Estooos Unidos y 
Canadá; para México, Banco de Méxtco, "Indicadores económicos", infonnes semooanos los bancos a la CNBV al Banco de México, 
y reporte de los mercados financieros en "El Universal", "El Financtcro" y "la JomOOa". 

Además de imponer a sus clientes los costosos márgenes de intermediación financiera, los bancos 

mantuvieron la práctica mexicana (cuyos efectos se agudizaron como resultado de la elevación de 

las tasas de interés) de imponer a los deudores en mora penas extraordinarias en forma de 

intereses moratorias capitalizables de jure o de facto. A diferencia de las prácticas bancarias de 

otros paises, que establecen cargos moratorias como un porcentaje fijo de los saldos insolutos. 

19 Con la implantación de estas medtdas {asi como la supreskln de k>s encafeS lmcéD>S y los coeficJeOtes de hqutdez obligalorios) 
el proceso de l1berallzación de un sislerna financiero repnmido para logar un esquema basalo en los pnllClpoos de mertalo y de 
transparencia, quedó esenc1~mente concluido", Pedro Aspe Annella Op crt. 
a> Solls Rosales. R1ca1do Op crt 
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Cuadros 

Grado de Concentración Bancaria 1988 
Millones de nooiuw: 

Activos Capital contable ::11-.-vvi directa cartera crediticl1 tataJ 
Bancos Abs "' Abs "' Abs "' Abs "' Banamex 32,fl&UO J0.211 2,fl83.211 35.43 1I033.20 21.111 15,711.89 2&.72 - 211973.23 27.71 21011.91 27.116 1U4U3 21.72 14.31111.115 H.47 
SOfftn 15094.51 13.1111 652.114 11.62 10,031.115 14.117 11643.53 1UO 
Comenne1t-lnvel1at 6.549.23 607 383 22 5 06 3.913 56 5 84 4,468 95 760 
lntemac1onal-Bital 5,060.28 4 69 302 94 4 00 1,501 09 2 24 3,980 90 6.77 
Somex-Mex1cano 3.787.11 3 51 305 97 4 04 2,533 09 3 78 2.504 97 4 26 
Allan!Jco 2.470 80 2.29 114 36 1 51 2,090 81 312 1,475 93 2 51 
BCH·Umón 1.575 27 146 7801 1 03 1,239 74 185 952 59 162 
Mercantil de México 1.38106 1.28 74.22 o 98 1,11912 1.67 499 82 0.85 
Cremi 1.27316 1.18 116 63 1 54 1,005 20 150 78207 133 
Centro 1,154 48 1 07 11209 148 743.84 1.11 476 30 081 
Promesa 1,111.32 1 03 9012 119 897 97 1 34 682 10 1.16 
Mercantil del Norte 1,078.95 1.00 171.92 2.27 824 26 123 576 26 0.98 
Confla 1,068.16 o 99 75.74 100 844 36 1.26 640 94 109 
Banoro 1,014.21 0.94 144 65 1.91 784.05 117 43513 0.74 
Banoais 852.37 0.79 46 20 o 61 723.74 108 476 30 0.81 
Bancrecer 830.79 077 34 84 046 710 34 106 476.30 081 
Orlente 291.32 0.27 3408 045 214.44 o 32 276.37 0.47 
Obrero 636.58 059 43.17 057 55621 083 346 93 0.59 
Total 107,895.00 100.00 7,573.50 100.00 67,013.00 100.00 58.802 00 100.00 

Fuente: Elaboración con datos de la CNBV, ·aoletln estadistíco de banca mU/t1pk?·, die 1982-dic 1992 

Como se ilustra en los cuadros 6 y 7 la práctica mexicana -vis a vis las estadounidenses- arroja un 

crecimiento acelerado de los adeudos, aunque resultasen de hecho impagables. 

Cuadro6 
Crecimiento de un Adeudo en Mora Con Tasas Activas Promedio 1995 

Periodo Capital Tasa de TIA de 1mr- TIA de lnlens Salda ~ • 
~A 1- 1- anllMrlos 1- moralorioE Clpitalizabl -onllnllia anllrmia e ..-la eF=AtC+E ....... monsuolB --CMJ'1.5 

Enero 10000 6220 518 518 7.78 778 11296 112.96 
Febrero 112.96 66.10 5 51 622 8 26 9.33 128 51 12851 
Marzo 12851 8540 7.12 915 10.68 13.72 151.38 151.38 
Abnl 151.38 93.80 7 82 11 83 11 73 17.75 18096 180.96 
Mavo 180.96 74 50 6 21 1123 931 1685 20905 20905 
Junto 209.05 6460 5.38 11.25 808 16.88 237.18 237.18 
Julto 237.18 59.90 4 99 1184 7 49 17.76 266 78 266.78 
Aoosto 266.78 5860 4 68 1303 7.33 1954 29935 299.35 
Secliembre 299.35 5620 4 68 14 02 703 2103 334 40 33440 
Octubre 334.40 6240 520 17 39 7.80 2608 377.87 377.87 
Noviembre 377 87 76 60 638 24.12 958 3618 438 17 438.17 
Diciembre 43817 6080 507 22.20 7 60 3330 493 67 49367 

Fuente Elaboración, con datos del Banco de Móxico, ·1nchcadores económicos·. infonnacl6n de 18 baleos 
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Cuadro7 

Crecimiento de un Adeudo en Mora en Estado5 Unidos• Tasa de lntCfés Ordinaria do 5% 
Periodo C..pital- lnlereses financieros del Saldo capttalluble Cargos moratorias Saldo• pagar 

oeriodo 
1 10000 500 10500 1000 11500 
2 10500 5 25 110 25 1103 12128 
3 11025 5 51 115.74 11 57 127 31 
4 115 74 5 78 121.42 12.13 133 55 
5 12142 607 127.49 12 74 140 43 
6 127 49 6 37 133 86 13 38 147.14 
7 133 86 669 140.55 14 05 154 60 
8 140 55 702 147.57 14 75 162.32 
9 147 47 7.37 154.84 15 48 170.32 
10 154.84 7.74 162.58 1626 178.84 
11 162.58 8.13 170.71 1707 187.78 
12 170.71 8 54 179 25 17 93 197.18 

"Créditos contratados con cargos moratorios no cap1tahzables equrvalentes al 10% del monto del pago mcumpltdo, segun la práctica 
bancaria habitual en Estados Unidos. 
Fuente: Elaborac10n con base en esludK> de Secunües Auclión Cap<lal (SAC), lnc., Nueva Y"'11. agoslo de 1995 

En este sentido, la ineficiencia y la usura bancaria han constituido una de las causas importantes 

tanto de la crisis de la economia real y de la insolvencia de los deudores como del deterioro de los 

activos bancarios.21 La liberalización del sistema financiero afectó negativamente a la economla. y 

desembocó en la más grave crisis bancaria en nuestro pais. Lejos de generar una intermediación 

más eficiente del ahorro, la liberalización financiera produjo una desintermediación. 

Al respecto, la eliminación del régimen de encaje legal o depósitos obligatorios de los bancos 

comerciales en el Banco de México. coadyuva al deterioro y fragilidad financiera de los bancos. Para 

1989, el encaje fue reemplazado por un coeficiente de liquidez obligatorio, el cual fue eliminado en 

1991 permitiendo que cada banco decidiera libremente su coeficiente de liquidez,2210 que originó los 

sobre préstamos bancarios empujados por la avidez de ganancias de los bancos, poniendo en 

riesgo los depósitos de los ahorradores.n La liberalización y desregutación de los mercados 

financieros trajo como consecuencia efectos negativos, lo opuesto a lo esperado por las autoridades 

financieras mexicanas.24 

11 Salgado, Ahcia Impagable el actual mvel óe tasas de interés Asoc1ac:K>n de Banqueros de Mélico (ABM). El Financiero, 2 de 
enero de 1996. p 4 
"Ortiz Martlnez. Guillermo Op cil 
2l En el periodo 1988--1994, el~ de absott:tón cred1bc1a de la ecommla mexicana fue supenor a su capat1dad real de pago 
(medido por el crecimienlo del PIB). lo cual se consllluyó en un OOrTM!fllo de la cil1era vencida. Heminlez Cerecedo. Oaef. 0p crt. 
"Solis Rosales, Ricardo. Garrido. Celso. Ler>:he, Emeslo (UAM): calva Telles, José LUIS, Huerta, Arturo. Cooea, Eugenia y G1rón, 
Alicia (UNAM) 
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Banco 

Cuadro 8 
Rclaciooes Precia/Capital Contable y Precia/Utilidad de los Bancos Caroorcialos en el Mo de su Privatización 

Diciembre de 1995 
!Millones de~ ~• 

Capilal conlable al mes Precio 
y ano de su venla2/ pagadalCaplal 

con Jable 
Fecha Precio Sin Con Swt Con Ublidad Precio Renlabili p- de 
venial/ pagado 11 rcvaluación revaluadón reval revalua ne la en pagaOO dad rect4J811Ción 

uaciO ción 12 meses /uhlida promedi probable 1988-
n previos a lttela o 1988- 1992 

su anual 19924/ 51 
venta31 

Banamex Vll/91 9,631.90 2,628.00 5,242 00 367 1"64 1,271.42 7.58 42.98 8.53 
Bancomer X/91 8,585.16 2,673 00 5,205.00 3.21 1.65 1,139 34 760 4049 7.93 
Serfin Vl/92 3,494.11 1,340 00 2,388 00 2.61 1 46 416 60 8 39 38 72 6 74 
lnverlal 11192 2,734.65 725 00 1,13200 3 77 2 42 21810 12 54 38 75 9 73 
Mnorte Vl/92 1,844 23 512 00 64900 360 284 21760 8 48 4172 863 
Mexicc.lo 111192 1,770.11 534.78 814.78 331 217 94 90 18 65 1905 17.38 
AUllnlico 111192 1414.34 26685 531.85 5.30 2 66 131.60 10.75 39 76 1333 
Banoro IV/92 1,154.42 313.00 45700 369 2 53 154.50 7 47 36.42 1013 
Internacional Vl/92 1.127 48 551.00 1,02200 205 1 10 29960 3 76 2095 9.77 
Prome1e IV/92 1,061.76 30800 402 00 345 2 64 10180 10 43 41.15 8.38 
Conlla Vlll/92 880.06 217.00 32000 4 06 2 75 10080 8 73 51.21 7.92 
Centro Vll/92 833 28 183 00 314 00 4 55 265 124 10 6.71 3918 11.62 
Mprobursa IV/91 584.47 18500 29800 3 16 196 53.53 10 92 4216 7.49 
BCH-Unión Xl/91 57990 15600 340 00 3.72 1 71 29.43 19.70 33.45 11.11 
Cremi Vl/91 426.22 178 00 340.00 2.39 1 25 6102 698 40 21 596 
Bancrecer Vlll/91 377.73 149.30 244.18 253 1 55 32.25 11.71 21.68 1167 
Banoals IV/91 314.53 11500 180.00 2.74 1 75 3153 9 98 33 45 8.18 
Oriente Vlll/91 21236 73 00 87.00 2.91 2 44 17 49 1214 31.79 9.15 
Tolal 37,026.71 11,107 93 19,966 81 3 33 1 85 4,48661 8.25 36 28 965 
11 precio de venta menos dcv°'uclOO por rcvaluac1ón de activos 
21 Capital contable (sin supcrilv1t por revaJuación de activos y total. tneluyendo reva/uaclÓn de actlVOS) 1eportados por cada bam a 
la CNB en el mes y años de su venta. excepto para AtllwltJCo. BMCreecr y Some.w:.Mexicano, cuyos capitales conlabk?s en virtu:I de 
las significativas variaciones reportadas en el semestre de su venta, se estimaron con base en las re!acioncs prectas pagados/capital 
contable publicadas por Guillermo Ort1z. fla reforma finanoera y la desincorporactón bancaria", FCE, MéJt1Co, 1994} y en los 
reportes mensuales de la CNB 
31 Excepto Banco lnlemac10nal, para el cual se considero la ullltdad neta aoual1zada reportada en el pnrner semestre de 1992 (su 
venta se rcahz6 en JUnio}, en virtud de que los resuNados del segundo semestre de 1991 se apartan muy s1gnlficatrvamente de los 
resultados históncos de csle banco 
41 ROE=UtJhdades netas/cap1lal contable sm revaluac1ón 
51 (Precio pagadolCaprlal conlable sin revaluac1ónV(Ut1hd-. nelas/Caprtal conlablc sin revaluación, promedio 1988-1992) 
Fuenle. Elaboración con datos de la Comisión NaclOllal BancéWla y de Valores. "Bok?Un estadistico de banca müftlple"; y Tanria 
de la Federación. Fondo de Contingencia. "Informe analitico de la venta de instituciones de crédrto al 31 de diciembre de 1994", en 
"El financiero", 20 de septiembre de 1995 

Por otro lado, la privatización bancaria en México conjuga varias circunstancias que aceleraron el 

proceso de gestación de la crisis; algunas de ellas de manera directa y otras de manera indirecta. 

En primer lugar, no es del todo cierto afirmar que los bancos hayan sido vendidos a un precio 

elevado, los compradores de los bancos, en su mayoría con experiencia en casas de bolsa, 
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dedicados a la especulación accionaria, sabian que lo más importante no era la relación precio/valor 

en libros, sino la relación precio/utilidad. Por ello, al momento de la venta, la mayoría de los bancos 

tenia un múltiplo precio/utilidad (P/U) inferior a 10 veces, con un promedio general de 8.25 veces, 

que resultaba considerablemente inferior a la relación P/U promedio de las acciones cotizadas en la 

Bolsa Mexicana de Valores durante el lapso de las privatizaciones bancarias (abril de 1991 a julio de 

1992), cuando el múltiplo P/U varió entre 11.97 veces y 16.91 veces (Ver Cuadro 8) 

Además, el múltiplo precio pagado/capital contable (incluyendo revaluación de activos) arrojó un 

promedio general de las 1.85 veces para las ventas bancarias, contra un múltiplo precio/valor en 

libros de 2.3 veces en promedio para las cotizaciones accionarias de la Bolsa Mexicana de Valores. 

La expectativa de los bancos se veia reforzada con la promesa cumplida de que tendrían manos 

libres para establecer oligopólicamente sus márgenes de intermediación, en el marco de una 

profunda liberalización financiera que, bajo la idea de dejar a la mano invisible del mercado la 

determinación de las tasas de interés y las asignaciones crediticias, en realidad puso en manos del 

oligopolio bancario el control y manipulación del mercado (Ver Cuadro 9) 

Cuadro9 
Cotiudones Accionarias en la BMV Pranedio Mensual 

Allollles 1 Pl\J"""""'' 1 PM.lvecesl 
1991 

IV 1607 1.84 
VI 1558 2.04 
VII 16.91 2.35 
VIII 1686 2.45 
X 13.70 2.39 
XI 13.97 2.459 

1992 
11 14.87 2.60 

111 13.44 2.52 
IV 13.23 2.46 
VI 12.99 2.23 
VII 11.97 2.03 

PromedlO 14.50 2.30 

Fuenle: Elaboración con dalos de la Bolsa Meiicana de Valores, "Anuano Bur.iatll 1994", México, 1995. 

En este sentido, los márgenes reales de intermediación financiera se habían elevado 

significativamente desde antes de la privatización bancaria; pero también es cierto que la usura 
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bancaria se acrecentó verticalmente después de la privatización, cuando los nuevos banqueros 

dieron en reducir el periodo de recuperación de sus inversiones bancarias. 

En segundo lugar, el argumento de que los quebrantos bancarios serian menores si "la sanidad de 

los bancos hubiera sido la que suponía el gobierno que tenían cuando los ofreció", olvida que los 

indicadores de solvencia y liquidez de los bancos al momento de su privatización no eran tan malos 

como lo fueron posteriormente bajo la administración de los nuevos banqueros: en 1gg1, cuando el 

gobierno los ofreció, la cartera vencida representaba apenas el 3.56 por ciento de la cartera 

crediticia total y el 64.68 por ciento del capital contable sin revaluaciones; mientras que bajo la 

dirección de los nuevos banqueros, la cartera vencida creció vertiginosamente hasta representar el 

8.43 por ciento de la cartera total en 1993 y el 18.65 por ciento en 1995; al tiempo que la relación 

cartera vencida/capital contable sin revaluaciones saltó en 1993 al 120.1 por ciento y al 201.3 por 

ciento en 1 g95 sin considerar los bancos intervenidos por el Fobaproa; con su inclusión, la 

insolvencia bancaria seria mucho mayor. 

La relación cartera crediticia total con redescuento/captación directa más redescuento, que en 1991 

ascendía al 87.99 por ciento saltó al 108.19 por ciento en 1993 y al 125.84 por ciento en 1995 (sin 

considerar tampoco los bancos intervenidos por Fobaproa. cuya inclusión empeoraría los 

indicadores de liquidez) Además, si al momento de la privatización era clara la tendencia al deterioro 

de la solvencia y la liquidez de los bancos, como resultado de la liberalización financiera, los bancos 

debieron enterarse (con la simple consulta de los Boletines publicados por la Comisión Nacional 

Bancaria) de esta tendencia, a fin de que, bajo su dirección, mejorara y no empeorara la sanidad 

financiera de los mismos.:-.. Los bancos vieron deteriorar progresivamente la calidad de los activos 

no sólo como resultado de sus prácticas usurarias, de su ineficiencia en el manejo de ta cartera 

crediticia y en la operación de las instituciones, sino también debido a causas macroeconómicas 

fuera de su control. Sin duda, la responsabilidad principal de la crisis bancaria y de ta profunda 

depresión de la economía real recae sobre el gobierno: hasta 1994, realizo una apertura comercial 

unilateral y abrupta combinada con una política cambiaría que utilizó la relación peso/dólar como 

25 Con las reformas contables se buscó superar un problema que las mismas autooo~s hablan detectado en tos años posteriores a 
la reprivatización. la infonnación insufictcnte que em1llan los bancos acompañada de una cierta fragihdad de k>s sislemas de 
supervisión explica en buena medida la incapacidad en la que se encontraban las autondades responsabk!s del seguimiento de la 
actividad bancaria la SHCP. el Banco de Mé"CQ y la CNBV 
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ancla de los precios, desembocando en una sobrevaluación de nuestra moneda; desmanteló o 

redujo considerablemente las politicas de fomento industrial y de fomento agricola, lo cual debilitó 

aun más la competitividad de nuestra planta productiva; y dejó las manos libres a la banca para sus 

prácticas usurarias que acabaron de arruinar a empresas y consumidores. 

En este contexto, la devaluación ocurrida en diciembre de 1994, solamente obró como deJonador y 

agravante de la crisis bancaria mexicana, en un momenlo anterior al que de manera natural se 

hubiera presentado."" Dada la vulnerabilidad de la cartera de créditos de la banca mexicana, 

producto de su constante e ininterrumpido deterioro, la crisis se hubiera registrado de cualquier 

modo, aunque probablemente algunos años después de 1995. 

El proceso de desregulación y liberalización propicio que en la gestación de la crisis, se generaran 

tres problemas: no respetar y cumplir las reglas o sanas prácticas del manejo del crédito; descuido y 

graves deficiencias por negligencia en la instrumentación legal de los créditos, ausencia de un 

control y administración de las carteras de crédito, exceso en el otorgamiento de crédito y de la 

clientela; y se propicio una diversificación poco razonable de las actividades productivas de 

empresas y empresarios. 

Aun cuando a principios de la década de los noventa se instrumento la calificación obligatoria del 

riesgo de la cartera en los bancos, la falla de cultura crediticia y la rigidez de la legislación fiscal en 

lo relativo a la constitución de reservas preventivas, no permitieron la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales relativas y por ende, se nulificó el valor de un importante inslrumento de apoyo 

en la administración del crédilo. Todo Jo anterior se manifestó en la vulnerabilidad de las carteras de 

crédito de la banca mexicana, que desde antes de la devaluación de 1994 se apreciaba. 21 

El crecimiento vertiginoso de las carteras vencidas se inicia en 1989, para alcanzar niveles criticos 

en 1991, cuando el Indice de morosidad (cartera vencida/cartera crediticia total) rebasó los limites 

considerados aceptables en las prácticas bancarias internacionales estipuladas en los Acuerdos de 

Basilea que establece un indice de morosidad del 3.5 por ciento como máximo aceptable. En 1992 

;ie Solis Rosales, Ricardo. Op.cit 
lT El crecimienlo vertigmoso de las cat1eras venctdas arranca de 1989 para ak:au:ar nrveJes cribcos en 1991, cuando el indice de 
morosidad (cartera vencida/cartera crodrlicia total) rebasa los 11/11/les considerados aceptables en las p<actrcas bancarias 
intemacooales y. en especial, según los Acuerdos de Bas1lea se eslatEce un lnchce de morosidad del 3 5 por ciento como ma.imo 
aceptable. 
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la morosidad prácticamente duplicó este porcentaje; en 1994, la cartera vencida triplicó ese rango; y, 

al instrumentarse el plan de ajuste y estabilización del gobierno zedillista, el indice de morosidad de 

la banca mexicana se disparó hasta quintuplicar, en el último cuatrimestre de 1995, la norma 

internacional máxima. 

La ausencia de un sistema eficaz de control de riesgos, y de personal con la experiencia y el 

profesionalismo necesario para evaluar y administrar los créditos, generó que los recursos se 

destinaran a proyectos de baja rentabilidad y a empresas de dudosa solvencia. Algunos de esos 

proyectos habían sido promovidos por personas allegadas a los nuevos propietarios, 

administradores o consejeros de los bancos. El caso extremo que explica las carteras vencidas fue 

el fraude, sancionado con la intervención de las instituciones afectadas. 

El deterioro de las carteras vencidas adquirió una nueva dimensión con los acontecimientos de 

1 g94, que en abril tomaron la forma de una alza en las tasas de interés y en diciembre se tradujeron 

en una devaluación drástica de la moneda nacional. La devaluación de diciembre y luego las nuevas 

devaluaciones bajo el sistema de flotación, confirmaron las expectativas de aquellos que desde 

marzo de 19g4 hablan considerado como posible el cambio drástico del tipo de cambio. La 

desconfianza que se apoderó de los mercados y las medidas de ajuste impuestas por el gobierno 

para enfrentar la crisis se confabularon para provocar también un aumento drástico de las tasas de 

interés. 

A principios de 1995, hubo momentos en los que el mercado de dinero llegó a registrar tasas 

equivalentes a mas de cinco veces el promedio de las tasas activas prevalecientes a principios de 

1994. Este aumento en las tasas de interés se convirtió en muy poco tiempo en el detonador de la 

crisis bancaria (Ver Cuadro 10) 

Buena parte de los deudores, empresas y familias hasta entonces solventes, se enfrentaron a 

dificultades crecientes para cubrir oportunamente sus adeudos bancarios. El valor de estos últimos 

crecla al ritmo de la capitalización de los elevados intereses, sin que ocurriera algo semejanle con 

los activos que habian permitido financiar. La situación se hizo particularmente delicada cuando el 

monto de las carteras vencidas amenazó la solvencia e integridad del capital del sistema bancario. 



COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA 1980·1996 CAPITULO SEGUNDO 
Cuadro 10 

Evolución de la Cartera Vencida Banca Ccmercial del Sistema Bancario 
SaJdoo al final del año o ..,.lodo 

Cartera de aédllo Millones de N$ Cartera Cartera de aédilo Millones de NS de Cartera 
ccrrienles va ne Ida/Cartera 1994' Vencida/Cartera 

tolal lolal 
Nios Tolal Venada Tolal Tolal Vencida Tolal 
t982 1,582.0 64 o 4 05 195.1079 7,893 1 4.05 
1983 3,102.0 t50.0 4 84 189,146 3 9,t46 3 4.84 
t984 5,328 o 136 o 2 55 196.484 3 5,0t5 4 2.55 
1985 9,329.0 2t1 o 2 26 218.052 2 4,931.8 2.26 
1986 19,834 o 2500 126 248,962 3 3,t38.1 1.26 
1987 50,606.0 280 o o 55 274.002 6 1,5160 0.55 
1988 58,802.0 584 o 099 148,662 o 1,476 5 0.99 
1989 92,981.0 1.325 o 1.43 195.876 6 2,791 3 1.43 
1990 146.n5o 3.321 o 2 26 245.258 6 5.549 3 2.26 
19'31 219,795.9 7.831.2 356 298.048 5 t0,6t93 3.56 
19'32 289,268.3 t8.533 8 6.41 339.589 9 21,758 o 6.41 
19'33 450.007.t 32.681 6 726 481.355 4 34,958.3 7.26 
1994 
Seilbembre 530,149.01 49,533o1 9.34 523.448 9 48,907 o 9.34 
O.Ciembre 627.752.0 56,602.0 1 902 607.933 4 1 54,815 o 9.02 
19'35 
Jumo 698,215.0 1 102.639.01 t4 70 508.7t4 o 1 74.782 o 1 14.70 
Seilbembre 697.102o1 120.048 o 1 t7 22 479.70131 82.609.4 I 17.22 
O.Ciembre 804,891.4 1 137.322.1 1 t706 512.947 4 1 87,5t3 7 1 17.06 
1996 
M;no 826,512.31 150,398.71 18.20 515,387.61 93,784.0 1 18.20 

• Defloctación con el INPC base 1994. Fuenle: Elaboración con datos de la CNB, 'Banca Mult1ple diciembre de 1982-d~iembre 
t9'32". Mayo de 1993, para datos de 1982 a 199t; y CNBV, Bolelin e5ladist1co de Banca Multiple', septiembre de 1995. pa<a datos 
de 1992 a diciembre de 1995; CNBV, "Bolelln cstadlsbco de Barica Multiple". marzo de 1996 

En este sentido, se consideró que si la cartera vencida mantenía el ritmo de crecimiento de 1995, un 

número importante de instituciones podría caer en la imposibilidad de respaldar sus quebrantos. Las 

autoridades no disponían de elementos legales que permitieran obligar a los accionistas que 

controlaban las instituciones a hacerse cargo, mediante aportaciones adicionales, de dichos 

quebrantos. Así, en las condiciones prevalecientes, era muy dificil que estos grupos de control 

convencieran a los demás accionistas de realizar nuevas aportaciones de capital después de 

explicarles que una parte importante de su patrimonio se había perdido. 

El punto central de la solución sobre el mega problema de la cartera vencida debía, por lo tanto, 

provenir del gobierno. En efecto. aunque con cierta tardanza, las autoridades diseñaron una serie de 

programas tendientes a atenuar la situación de los deudores y, sobre todo, a corregir los problemas 
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más graves de los bancos. En el primer caso, introdujeron un sistema de tasas reales 

subvencionadas acompañadas de una recalendarización de los adeudos y luego una serie de 

programas gracias a los cuales los deudores lograron reducciones en los intereses y el principal, 

según el sector y los tipos de crédito. Sectorialmente, los créditos de consumo, agropecuarios y 

mineros reflejan un mayor grado de insolvencia, en tanto que los créditos al gobierno y a la vivienda 

muestran un menor indice. La erosión del crédito de consumo y agropecuario es un fenómeno que 

se presentó antes del quebranto bancario, a noviembre de 1994 sus indice de cartera vencida era 

ya de los más altos:is. A fines de 1996, los sectores con mayores problemas de insolvencia eran el 

consumo, el agropecuario, la construcción y el comercio {este último, incluido en el rubro de 

servicios y otras actividades). Resalta la disminución del alto indice de la mineria entre 1995 y 1996, 

que podría ser el resultado de importantes reestructuraciones (Ver Cuadro 11) 

Cuadro 11 
Indice de Cartera Vencida de Banca Múlli ~. oor Sector EconánKo loorcentaies) 

!./;j.:::~.-:..<.\~··,"'\.'.:Secb'es'~;:; ... _,,;,:· .. ¡_¡;~ .......... 

1988 1990 1992 
AQropecuano, sllvlco!a v pesouero 2.07 3.73 B.21 
lnduslrial 2.51 2.15 ·-w-
1. Mmeria 023 098 4.51 
2. Manufactura 1.99 202 3.11 
3. Construcción 11.75 ---na 4 33 
Servicios v otras actividades 1.39 2.21 4.33 
Crédito a la vivienda 0.31 o 19 0.75 
Crédrto aJ consumo 1.62 2.57 8.68 
Sector financiero del oals 0.34 019 0.13 
Seclor aubemamen1al 0.04 002 0.25 
Sector externo n.d. nd nd. 
Total 1.41 2.34 4.19 
Fuente. Banco de México, Indicadores Económicas abril de 1997. 
n.s. a No significativo 
n.d. = No disponible 

. NcMllna1t :· ~ '.'.o', '- · ..• : ~ 
1994 1994 1995 

9 70 12.66 22.61 
8 47 6 84 1153 
9.33 9.1 18.86 
941 700 11.70 
7.02 6.22 11.17 
9.30 9.67 16.04 
2.41 5.46 5.59 

17.65 19.13 24.90 
n.s 2.09 11.29 

0.17 0.77 0.67 
n.d 0.60 0.35 
7.25 B.39 12.33 

... ·;' . . 
1996 

20.00 
12.21 
1065 
10.65 
15.98 
14.79 
4.21 

32.67 
27.19 
0.34 
0.99 

11.39 

Destaca la evolución del indice de cartera vencida de la vivienda, que antes de la crisis se 

manifestaba como el más reducido, más que se duplicó durante la crisis, pasando de 2.4 por ciento 

a 5.6 por ciento en 1995, pero se redujo en 1996 a 4.2 por ciento, como resultado de las 

reestructuraciones de los programas de apoyo a al vivienda; sin embargo se disparó a más de 25 

por ciento, cuando los bancos aplicaron los nuevos criterios contables a principios de 1997, 

constituyéndose en el indice más alto en los sectores (Ver Cuadro 12) 

., Hemández Cereceda, Oc1el. Op el!. 
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Coadro 12 

Indice de cartera vencida de banca nüti1 Jle par sector econilmico 
Secbes Dicilmn . 

1988 1990 1992 
~gro~uano. s1lvicofa l ~~uero ----,en 16_~~ -·137~ 
Industrial '5205 32.96 2284 
1 Minerla o 33 04l 1 06 
2. Manufactura 3567 24.30 14 56 
3. Construcción 1605 8.19 7.21 
Servicios Y.. otras actividades 23 57 3341 3529 
Crédito a la vivienda 2 31 o 77 278 
Crédrlo al consumo 10 54 15 29 2512 
Sector financiero del oais o 28 ~ -OIM 
Seclornutv>mamenlal 052 ~ 0.16 
Sector e.temo n.d. nd n.d. 
Total 10000 10000 10000 
Fuente. Banco de México, Indicadores EconómlCOs abnl de 1997 
n.s.== No s91rf1cat1Vo 
n d.= No disponible 

........... llicienDe 
1994 1994 1995 

-·- 1002 ---··981 9 52 
24 52 --2105 2712 -· o 75 ---0-75- 065 
15 84 ·¡¡g¡¡ 1591 
7.93 5 34 10 57 

37 16 ~~~ 40 55 
668- 958 

-~ __ 16.E_. 9 59 
ns 108 338 
008 031 0.22 
nd 0.11 0.04 

10000 10000 10000 

1996 
10 10 
27 27 
o 47 

1635 
10 45 
37 97 
916 
9 89 
5.30 
0.15 
0.14 

10000 

El deterioro de cartera vencida en el periodo 1988-1996, implicó una reorientación de la politica 

crediticia de los bancos. Se observa que el sector agropecuario es el primero en mostrar cambios en 

la composición de la cartera de los bancos, desciende su participación, aún antes del inicio de la 

crisis. 

Por el contrario, en el mismo periodo aumentaron su participación en el crédito total los servicios 

(incluye el comercio) y la vivienda. Sin embargo, en 1995, el comercio alcanzó uno de los niveles 

más altos de cartera vencida y registra un descenso de su participación en 1996. 

En el caso de la vivienda, su participación es creciente y se explica básicamente por una politica 

social de estimulo a la vivienda de interés social y a la adopción del mecanismo de capitalización de 

intereses, como una forma de acrecentar la capacidad de pago de los acreditados, con lo cual, el 

monto del crédito crece, sin que exista una canalización efectiva para compra de nuevas viviendas. 

No obstante en 1995 y 1996 descendió, debido a que la banca prácticamente suspendió el apoyó a 

este sector. 

En 1995 y 1996, se observan cambios importantes en la calidad de los activos crediticios. El crédito 

a servicios y comercio que representó el 40 por ciento del total, se constituye en uno de los sectores 

TF~IS CON 
FALLA [:E ORiGEN 

:il 



COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA 1980-1996 CAPITULO SEGUNDO 

que más resintieron los efectos de la crisis, reduciendo notablemente sus respectivas capacidades 

de pagos, contribuyendo en buena medida al proceso de deterioro de los activos bancarios. 

Merece atención especial el crédito al consumo, cuya participación más que se duplicó entre 1988 y 

1992, sin embargo, para 1994, mostraba ya un descenso y en 1995 y 1996, su nivel era inferior al de 

1988, en virtud de que en los dos años anteriores se paralizó este tipo de operaciones, debido al alto 

costo de financiar el consumo con tarjeta de crédito y a que los bancos suspendieron el crédito para 

compra de bienes duraderos. Es en el transcurso de 1997, cuando nuevamente se inicia la 

promoción de los bancos para reanimar este mercado. 

La política para resolver las dificultades de insolvencia en la banca, planteó la necesidad de 

mantener una revisión de la cartera deteriorada; una forma de adecuación de estimar su nivel critico 

es cuantificando la cartera situada por encima de la capacidad de pago de los deudores (medida por 

el producto de las tasas de interés excedentes a la capacidad de pago registrada en 1995 y 1996, 

por el nivel de crédito y el monto de cartera vencida superiora un nivel "normal"); adicionalmente 

sensibilizar a los sectores y segmentos de población socialmente más afectados, con menor 

capacidad de respuesta, asi como el impacto social y económico de las acciones en beneficio de los 

acreditados. 

Se considera que las medidas para apoyar a los deudores tienen un mayor efecto en la 

construcción, ya que es la actividad que más rápidamente absorbió los efectos de la crisis, sin 

embargo, dada su gran capacidad de arrastre y su enorme impacto en el empleo, su apoyo es 

prioritario. Además es el sector con mayor velocidad de recuperación, en cuanto la economia crece 

en un punto porcentual, la construcción crece en varios puntos y es el sector donde los subsidios 

fiscales reditúan más rápidamente; otros sectores prioritarios son el agropecuario y la pequeña y 

mediana industria, dado su efecto en buena parte de la población y el empleo. 

En el segundo caso, la decisión gubernamental de apoyar a los bancos se explica, sobre todo, por el 

peligro de que se generara una situación de pánico entre los ahorradores. Para evitarlo, el gobierno 

aceptó compartir las pérdidas bancarias. A cambio, pidió a las instituciones beneficiadas que 

fortaleciera su capital. 

52 



COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA 1980-1996 CAPITULO SEGUNDO 
Cuadro 13 

cartera Vencida Banca eor-cial 
ISaldo final al año -iodol 

1994 
SeDl1embre 530,149.01 49,533 o 1 9 34 I 523,448 91 48,907 o 1 9.34 
Diciembre 627,752.0 1 56,602.0 1 9 02 I 607,9334 I 54,815o1 9.02 
1995 
Junio 698,215.01 102,639.0 1 14701 508,714 o 1 74,782.01 14.70 
Seobembre 697,102.01 120.048.0 1 17 221 479.701 31 82,6094 I 17.22 
Diciembre 804,891.4 1 137,322.1 I 17 06 I 512.947.41 87,513.7 I 17.06 
1996 
Marzo 826,512.31 150,398.7 1 18201 515,387 61 93.784 o 1 18.20 
• 0enac1ac16n con el INPC base 1994. 
Fuenle: Elaboración con datos de la CNB, "Banca Múltiple dKiembre de 1982-0ocoembre 1992", Mayo de 1993, para datos de 1982 a 
1991; y CNBV, Bolelln esladlslico de Banca Múttiple", sepliembrn de 1995, para datos de 1992 a dKiembre de 1995; CNBV. "Bolelln 
estadlstico de Banca Múltiple", marzo de 1996 

En los casos de mayor fragilidad financiera, las autoridades optaron por la intervención gerencial, a 

pesar de que con esa medida se corría el riesgo de profundizar los problemas. Se estimó que, con 

todo, la situación habria sido más grave si la administración permanecía en la misma manos. Al 

intervenir los bancos más vulnerables se hizo cargo, implícitamente, de las pérdidas que no 

pudieran cubrirse con el capital existente (Ver Cuadro 14) 

Cuadro14 
Utilidades de los llancas lnletYalldoo 1992-1996 

(millones de,_,,. corrienlesl 
BANCOS 1992 1993 1994 1995 1996" 

UNION 110.60 255.10 N.O. .&129.00 -3104.00 
CREMI 149.10 144.70 NO. -4411.50 ·1441.80 
BANPAIS 72.20 210.00 14.00 ·9539.80 -7063.30 
INVERl.AT 160.80 324.80 176 20 -8278.40 -7150.50 
BANCEN 70.00 5.60 5030 .0007.60 .&157.20 
OBRERO ·146.50 20.60 NO ·904.30 12.40 
ORIENTE 22.20 42.90 25.30 .2994 90 -808.20 
INTERESTATAL• 360 ·12.10 -860.10 ·535.90 
CAPITAL 2200 16.60 21.60 
PROMNORTE 7.40 2450 -34.10 
SURESTE 3 40 ·21.60 -32959 
TOTAL 43840 988.70 28650 -3948610 ·26800.59 
Fuenle. Para 1992 y 1993 CNBV. Para 1995 y 1996 las luenles son exlraolicoales 
'Nola A partir del lnlcrnslalal se trata de bancos autorizados con poslcnondad a la repnvatozacoón b.rocana 
ºNota. las pérdidas correspondientes a los bancos intervcmdos que aparecen en 1996 son a JURIO, lo que significa que para todo el 
año serian sensiblemente superiores. 

El propósito de esta medida extrema, que afectó entre otros a 6 de los bancos privatizados, fue 

evitar mayores quebrantos, para las instituciones afectadas y posibles retiros masivos de los 
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depositantes, que pudiera generalizarse al conjunto del sistema. Dichas intervenciones fueron 

concebidas como estrictamente temporales, de forma que en la primera oportunidad se pudieran 

transferir nuevamente al sector privado. 

Según las normas estadounidenses de contabilidad bancaria, la cartera vencida de la banca 

mexicana se disparó en 1995 hasta 13 veces la norma internacional máxima y en 1996 continuo 

creciendo. Es evidente que la agudización de esta situación se explica también por la 

instrumentación de una estrategia económica de mediano plazo, que se vislumbra desde1990 y que 

tenia como medidas centrales: 

a La aceleración de la apertura comercial. 

a Una politica cambiaría que ancló los precios con el tipo de cambio, provocando la 

creciente sobrevaluación del peso. 

a Una política de ingreso-gasto público que, en razón del equilibrio o el superávit fiscal, 

desmanteló o redujo significativamente los programas de fomento económico macro y 

sectorial. (Ver Cuadro 15) 

Cu3Ctro 15 
Indice SAC de Cartera Venctda v Callficaaón de R~ Pacentae de la catera wncida credrtie&a lclaW 

1994 1995 1996 
eanceo1os OtelCfTlbfC 

.. _ 
Aooslo Srohcmbrc Doomb<e Fcbfero Abnl 

Caoera al 8689 7208 6341 59;>0 54 60 ~34 5147 
comeolc 
Cartera Vencida 1311 2792 3659 4080 4540 4666 48~ 
RICSllominlfTlO 3 30 444 601 749 926 903 895 
Riesgo bato 287 367 5 72 599 610 623 625 
RICSllomedio 192 565 7 33 748 741 714 730 
RICSQoalto 1 77 101 965 975 1040 1095 1165 
RJCSOomáuno 3 25 115 188 1009 1223 1332 14 38 

Ultma scman.i del mes respcctrvo 
fuente José Lu15 Calva. con base en d.ilo:t de Sccunhcs Auchon Capdal ISAC). INC, NY "SAC Econcmc:s Update~. en El Financiero, vanos rUneros 

En cuarto lugar, el crecimiento vertiginoso de las carteras vencidas se vio fuertemente alimentado 

por la práctica bancaria mexicana de cargar sobre los deudores morosos penas extraordinarias en 

la forma de una lasa de interés moratoria capitalizable, contra la práctica de otros paises que 

establecen cargos moratorias como un porcentaje fijo de los saldos insolutos. La practica mexicana • 

simplemente por el interés moratoria y sin considerar las otras causas de la insolvencia •• 

desemboca rápidamente en carteras incobrables. 
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Por último, a los anteriores efectos del modelo económico, se agregaron los problemas causados 

por el propio modelo de liberalización entre los consumidores no empresariales: la casi nula 

generación de empleos remunerados entre 1983 y 1994 y el severo deterioro de los salarios reales, 

implicaron una brutal reducción de los ingresos familiares y por consiguiente de la capacidad de 

pago de la mayorla de los mexicanos. 

La crisis financiera de 1994, y el programa de estabilización y ajuste que finalmente fue de corte 

ortodoxo, complicaron los problemas microeconómicos de las empresas y familias, pues se 

incremento el problema de la insolvencia y de la cartera vencida. La estrategia de corto plazo que se 

implemento para hacer frente a la crisis se apoyo en instrumentos severamente recesivos, tales 

como: 

a) Una política salarial en detrimento de los ingresos reales de la mayoria de los mexicanos, que 

agravan los problemas de insolvencia. 

b) El alza de los precios y tarifas del sector público, que resta solvencia a los ciudadanos y 

disminuye su capacidad de pago. 

e) La reducción de la inversión pública y del gasto corriente programable, que contribuye al 

incremento del desempleo, a la reducción de la masa salarial y a la caída de las ventas e ingresos 

empresariales. 

d) Una política monetaria severamente restrictiva que ha contribuido a la contracción de la economla 

y a la elevación de las tasas reales de interés. 

e) Una politica crediticia extraordinariamente permisiva de la usura bancaria en márgenes de 

intermediación, cargos moratorios, comisiones, etc. 

Los resultados, una drástica contracción de la demanda interna que condujo a la economía 

mexicana al peor circulo vicioso recesivo observado en nuestro pais: caida de las ventas, disminuye 

la producción, 6.9 por ciento durante 1995; caída de la inversión, 24.7 por ciento durante 1995; las 

empresas no sólo no generan nuevos empleos sino que se ven obligadas a despedir personal, casi 

un millón de despedidos en 1995; el incremento del desempleo junto con la política salarial 

contractiva disminuye los ingresos de la mayoria de tos mexicanos, ejerciendo presión a la baja de 
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las ventas, la producción, la inversión y el empleo; y, por ello, aumento la insolvencia de las 

empresas y de los trabajadores asalariados.20 

Si bien la crisis de las carteras vencidas deja ver un problema de subestimación del riesgo y 

deficiencias operativas, que la crisis de 1994 muestra como el elemento central de la crisis bancaria, 

no obstante, la situación de las carteras vencidas venia constituyendo un problema desde 1991. Por 

tanto, la crisis monetaria no hace sino agudizar un problema que ya existia con anterioridad. En 

efecto, en el periodo previo a la crisis monetaria, la cartera ·vencida registró crecimientos acelerados 

desde 1998, mismos que fueron más altos entre 991-1993. Y después de la crisis, era obvia su 

duplicación en 1995, ya que la relación entre cartera vencida y cartera total se duplicó; es decir, 

pasó a representar el 16 por ciento del total. Está cifra resulta de sumar la cartera vencida 

reconocida por los bancos que mantuvieron su funcionamiento normal y la que éstos transfirieron al 

Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Para 1996, el porcentaje se incrementó 

nuevamente y alcanzó, para el mismo grupo de bancos, el 21 por ciento del total (6 por ciento como 

cartera vencida en los balances de los bancos y 15 por ciento bajo la forma de cartera transferida al 

Fobaproa) El salto de 8 a 27 por ciento puede atribuirse a la crisis, aunque no se debe descartar que 

los bancos hayan aprovechado las circunstancias para suprimir la subestimación existente en los 

años anteriores a la crisis. 

En 1997 entran en vigor nuevas reglas contables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), que buscaron hacer más realista la información emitida por los bancos.:xi 

En los montos que fueron transferidos al Fobaproa se muestra la disposición del gobierno de 

absorber la mayor parte de las pérdidas derivadas fundamentalmente de una administración poco 

profesional del crédito.J• 

"Informe Anual del Banco de México 1995. 
30 En los balances cor1ados al 30 de junio de ese año tos bancos ya reflejaban la catera venctda conforme a los nuevos cnterios. 
Bajo la nueva contabilidad. el poo:entaje de cartera vencida'cartera tola! se incrementó al 28 po< ciento. de la cual 12 por ciento 
aparecen en los balances de los baleos y el 16 po< ciento como cartera cedida al Fobaproa. 
J1 Solls Rosales. Ricardo. Op.cit. 
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2.3. Cesión de Carteras y Capitalización 

Una gran parte de la cartera que los bancos no intervenidos cedieron al Fobaproa refleja tanlo sus 

problemas de morosidad como su incapacidad para capitalizarse. En la medida en que la compra de 

cartera estaba condicionada al incremento del capital, en una proporción de 2 por 1, aquellos 

bancos que no estuvieron en condiciones de conseguir nuevas apor1aciones de socios o no 

pudieron incorporar nuevos accionistas, no lograron beneficiarse de este programa como ellos 

hubieran querido. Esta situación explica buena parte la disparidad de los apoyos otorgados por el 

gobierno. 

Es importante señalar que el 57 por ciento de los apoyos se concentraron en los tres grandes 

bancos, y de ese subgrupo, la mayor parte se canalizó a Banca Serfin. Del grupo restante, resalta la 

concentración que muestran los bancos Bancrecer, Probursa, Mexicano. Confía y Banoro. Estas 

transferencias reflejan la fragilidad financiera en la que se encontraron estas instituciones. 

Hasta diciembre de 1996, se habían canalizado al grupo de bancos no intervenidos más de 163 mil 

millones, cifra que equivale al 19.1 por cienlo de su cartera total. Si se agregaran las estimaciones 

más conservadoras respecto a la cartera que el Fobaproa absorberá de los bancos intervenidos, 

este último indicador resulta de 21.3 por ciento. Es decir que enlre 1995 y 1996 más de una quinta 

parte del crédito total otorgado por el sislema de banca múltiples fue transferido al Fobaproa (Ver 

Cuadro 16) 

Cuadro 16 
Aoovos otar~ ""oor el Fobaoroa a los bancas via comora de cartera a diciemllre de 1996 

Bancos %CstoraF - Man.,. 
" dei SIÜllal 

Banamex 15 25.618 15.8 
BanCOOler 17 33.239 20.4 
Sclfln 24 34.446 212 
Bilal 15 8.6n 53 
Mexicano 15 7.964 5.0 
Probtna 20 10.382 6.3 
Bancrocer 12 11.287 7.0 
Atlántico 17 6.848 4.2 
Promex 15 4.409 2.7 
Banol1e 15 3.768 2.3 
Confla 20 8.247 5.1 
Sanara 25 7.488 4.7 
Soblotal 19.1 162.393 100.0 
millones de pesos 

Fuente: Comisión Nacional Bancaia y de Valores (CNBV}, Boletln Estooistico de Banca Mulbple, Marzo de 1997. 
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Entre los bancos apoyados por Fobaproa, Serfin constituye sin duda el caso más delicado, no sólo 

por el hecho de que los apoyos del Fobaproa no pudieron realizarse a cambio de un incremento en 

las aportaciones de los socios actuales o nuevos, sino porque ante esta situación se hizo necesario 

un crédito puente del J.P Morgan por casi 270 millones de dólares. Además de que el gobierno, a 

través de Fobaproa, aceptó asumir una parte del capital del banco. Es muy probable que su 

situación financiera haya sido la causa fundamental del retraso de la negociación con el Hong Kong 

Shangai Bank, quien participaría con en el 20 por ciento del capital.32 

Otro caso especial lo representa el banco Probursa, pues fue el primer banco vendido a los 

particulares en 1991, y fue también el primero en ser transferido a un banco extranjero. La venta 

más importante de cartera que realizó Probursa al Fobaproa fue precisamente cuando se convirtió 

en filial de BBV. Banco Mexicano hizo lo mismo cuando se vio obligado a vender el banco al banco 

español Santander el control del banco. Y así ocurriría, según las condiciones concretas, con los 

bancos que están siendo transferidos a otras instituciones, como Banoro y Confía. 

2.4. El Caso de los Bancos Intervenidos 

Hasta el momento no se sabe cuál es la cifra exacta de cartera de crédito en manos de Fobaproa 

provenientes de los bancos intervenidos. Una primera hipótesis para explicar esta situación 

considera que el fideicomiso del Banco de México se hizo cargo únicamente de la cartera vencida. 

La otra supone que el Banco de México se quede con toda la cartera, de tal manera que los 

compradores sólo recibirán los activos y pasivos que aparecían en sus balances. En la primera 

hipótesis las compras de cartera de los bancos intervenidos ascenderían a 43 mil millones de pesos, 

si se toma como base el dato correspondiente a junio de 1996. En el segundo caso, la cifra se 

elevaría a 115 mil millones de pesos, considerando la misma fecha de corte. Ambas cifras son sin 

considerar los datos de Banca Unión. En consecuencia, la cifra real que absorberá Fobaproa estará 

en estos dos extremos, según las negociaciones que se realicen con los compradores (Ver Cuadro 

17) 

"'Véase Solls Rosales, Rioanlo. Op cit. 
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Cuadro 17 

Porcentaje de la Cartera Vencida en poder do los bancos intl!fWnklos y do la cartera transforid.J al Fobaproa. en relación con la cattera total 
1tm-t997 _,,, CAA1EJIA VBIC1DAICAllTBU CARTERA VENC1Do1I EN LOS CARTERA CBIKlA Al. 

TOTAl.f'll llALAllCES -8AllCARIOSICART TOTAL 1111 TOTALllll 
1986 23 23 ºº 1987 18 1 8 ºº 1988 19 19 00 
1989 21 21 00 
1990 JO JO 00 
1991 J9 J9 00 
1992 50 50 00 
199J 80 80 00 
1994 80 80 00 
1995 160 100 60 
1996 150 60 190 
1997 280 120 161 

Fuenle Banco de Mé1ico, lnf~ Anuales. CNDV, Oolet~ Estadishcm de Banca MiAl1ple, vanos aflo5 

Se parte del supuesto de que el Fobaproa absorberá al menos la parte de la cartera que estos 

bancos declararon como cartera vencida en junio de 1996 (Ver Cuadro 18) 

Cuadro 18 
Apoyos l'lobablc5 do FOllAPRG'I a los e.neo. 1-dos \/la Con.,.. do C011era 

Sub nruoo do bMcos I~ 
B.1ncos % Cartera wnckW'arten lobl llonto de b tar11!ra vendcb• % del s1't*>tal 

Un.In nd nd Nd 
Crem1 41 5,174 120 
lmeflal 18 12,530 191 
BanMis 50 14.210 330 
Baocen 48 6011 139 
Ooen!c 60 3,486 81 
lnler~lalal 55 1,196 27 
Capdal 5 111 OJ 
Pmmnotte 10 15 
Sures le 8 64 
000. ... 4 179 04 
Subtotal J/4 - 100 
TOlalº" 21 J 105,J99 
mllones do pesos a jun6o do 1988 

-sancos on ~o nonnal • t..ncos Intervenidos 

En este segundo grupo de bancos intervenidos, cabe hacer notar la gran diferencia que se da con 

relación a la cartera vencida y la cartera total. La explicación descansa en la diversidad de criterios 

con la cual se realizó la clasificación de cartera vencida. De haberse aplicado criterios generadores, 

este indicador no seria tan diferente como aparece en el cuadro; además et de que estos bancos 
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hayan sido intervenidos obliga a considerar estos indicadores de cartera vencida con extrema 

cautela. 

Consideramos que la cantidad de 43 mil millones de pesos como apoyo posible del Fobaproa a 

estos bancos a través de la compra de cartera, puede ser realista para los fines de esté trabajo. En 

este sentido, una parte de la cartera, por ejemplo la correspondiente a los créditos vigentes y de 

buena calidad, como las carteras de tarjeta de crédito cuyos pagos estén al corriente, pueden ser un 

activo valioso que se venda incluso por encima de su valor nominal. Pero otras partes·pueden tener 

vencimientos muy atrasados o expedientes muy mal constituidos, de modo que no todo pueda 

recuperarse de ellas. La cifra estimada de cartera vencida que se calcula puede transferirse al 

Fobaproa tiene como único propósito hacer una aproximación global de este problema considerando 

tanto los bancos en funcionamiento normal como los intervenidos. 

Por otro lado, la cartera vencida de los bancos intervenidos representó un problema particular en la 

medida en que en estos casos la operación de transferencia al Fobaproa se realizaría sin 

contrapartida; esto es, sin que los bancos sean capitalizados en una relación de 2 a 1, como fue la 

regla aplicada a la mayoría de los bancos en funcionamiento normal (es decir con la excepción de 

Serfin) La única capitalización futura, si la hay (esto es si los bancos sobreviven la intervención), 

provendrá de los nuevos compradores y no de los accionistas que los adquirieron del gobierno entre 

19g1 y 1g92. Dicha capitalización formará parte de las negociaciones de cesión, que incluirán, entre 

otros elementos, la forma bajo la cual se absorberán los quebrantos de las viejas administraciones. 

2.5. Los Programas de Apoyo a los Bancos y los Deudores.ll 

Para algunos investigadores la intervención gubernamental en México, no fue la más adecuada y 

efectiva para resolver los problemas de insolvencia que desestabilizaron el sistema bancario. En 

ll Huerta Gonza.ez. Arturo. El debate del Fobaproa Origenes y consecuencias del ·rescate bancano·. Ed1tonaf Diana, México 1998 
·rooa cnsis financiera requiere que los gobiernos mlervengan parn evitar su profund1zac1ón. Los mecéWlismos de pabapación han 
sido diferentes a lo largo de Ja histona de las cnsis En unos casos tales intervenciones obbenen resultados posb.oos en corto 
tiempo, y en otros. los problemas finanoeros se prokmgan y los rescates resultan muy cuantiosos. en Méxtco, como en el caso de 
Japón y el resto de los paises asiá!Jcos, la 1nestabdldad y cnsís bancana sigue latente. rellej'"1do que las pollticas a¡ikadas para el 
rescate bancario no han sido elitosas· 
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este sentido, Arturo Huerta considera que el gobierno tuvo que proporcionar recursos a la banca, 

que le permitieran enfrentar los retiros que se presentaron, generando confianza en torno a la 

garantía de protección de los depósitos para frenar la salida de capitales y evitar la quiebra 

generalizada de los bancos.J.< 

Se hizo necesario establecer un programa de apoyo amplio, dirigido a mejorar los niveles de 

capitalización para enfrentar los problemas que la cartera vencida estaba causando en la solvencia 

de estas instituciones, en virtud a que ello comprometia et sistema de pagos de la economía. 

A inicios de 1g95, tas autoridades financieras del país tomaron medidas para enfrentar los 

problemas de desestabilización bancaria, ello demuestra ta incapacidad de ta estrategia de 

liberalización y desregulación del sector financiero y en particular del bancario, para asegurar la 

estabilidad del sector. 35 

Este hecho deja ver que los compradores de la banca no fueron capaces de reordenar y elevar su 

eficiencia, de tal manera que respondiera a tas necesidades de financiamiento que et crecimiento 

sostenido demandaba; por el contrario, resultó ser más ineficiente en relación con tas prácticas 

seguidas por el sector público, cuando éste ta controlaba.36 

Et proceso de especulación-devaluación que se desato entre 1994-1995, así como et alza de tas 

tasas de interés y los márgenes de intermediación que Jo acompaño, generaron un deterioro en ta 

estructura contable de la banca. Lo que, obligó al gobierno federal a poner en práctica una serie de 

mecanismos y programas de rescate a bancos y deudores. Se argumento que Jos bancos no 

contaban con los recursos para hacer frente a ta situación. Por ello, se consideró que de no aplicar 

esos programas de rescate general se ponia en riesgo la certidumbre entre tos ahorradores, con to 

cual la crisis bancaria habria tomado un giro completamente distinta. Las medidas de rescate 

buscaron enfrentar la crisis de los banqueros y de tos deudores en ese orden; es decir, el punto 

fundamental era en limitar los efectos de la crisis para tos bancos lo más pronto posible, suavizando 

" Simchcz Daza, Alfredo y Jut.ei de la Luz. Gloria ·ens.s y per.;pec1Na de la !mea comerciar. en La cnslS productiva y finanoera 
mexicana (coo<d1nado< Sánchez Daza, Alfredo) Bd>holcca de Denaas Sociales y Humanidades, Serie Ecooomla. UAM-A, Mé•íco 
1997. ·la intervención Gubernamental de evitar la qlJetJra en cadena del stStema bin:ano mexicano condufO a un sacnfteo ítscal sin 
precedenle que representa no pa-a pocos una especie de nueva eslabzación de la bn:a" 
" Huerta Gonzatez, Arturo. Op crt 
~ldem 
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parte del impacto ocasionado entre los deudores de la banca.31 Sin embargo, debe reconocerse que 

dichos programas no beneficiaron en nada a los deudores. 

Para los deudores de la banca, la nueva política de contracción monetaria y las condiciones de 

desconfianza e incertidumbre que dominaron los mercados financieros durante casi todo 1995, se 

reflejaron en alzas de las tasas de interés y los márgenes de intermediación (como ya se señaló 

más arriba) Al aplicar las nuevas tasas de interés a los deudores bancarios, la valorización de los 

mismos hizo que muchos de ellos se convirtieran en impagables. Por consiguiente, la casi totalidad 

de los contratos de crédito habían sido suscritos a tasas variables, de tal manera que cualquier 

ajuste en las tasas pasivas podía repercutir de manera proporcional en las tasas activas. En razón 

de que los pagos mensuales aplicables a los créditos autorizados no podían ajustarse en la misma 

proporción, la diferencia entre los nuevos intereses y las mensualidades cubiertas por los deudores 

bancarios se agregó a los saldos pendientes, lo que resultó una acumulación de intereses que 

incrementó exponencialmente el monto adeudado.38 Para las instituciones bancarias el impacto más 

fuerte se centro en los indices de morosidad; las carteras vencidas fueron prácticamente más altas 

que las registradas entre 1993 y 1994, que eran ya angustiantes. 

La crisis monetaria vino a complicar el fenómeno estructural del sistema de banca y crédito 

mexicano, tanto en su integración de bancos comerciales como banca de desarrollo. El alza 

vertiginosa en los indices de morosidad constituyó un cambio cualitativo; ya que las pérdidas 

exponenciales y la descapitalización de los bancos podían llegar a ser tan complicada que generaria 

una situación de panico entre los ahorradores. 

En esos extremos, la erosión de la cartera vencida habría sido la antesala de un retiro masivo de tos 

ahorradores. Ante esta situación, las autoridades optaron por las intervenciones; es decir, el de 

mantener en lo posible a todos los bancos en funcionamiento normal, con la finalidad de evitar 

cualquier situación de pánico. 39 En este sentido, apoyaron a los bancos en sus necesidades de 

liquidez y divisas y les permitieron eliminar de sus balances una parte importante de la cartera 

"Solls Rosales, Ricardo Op crt . 
.l3Jdem 
"Sánchez Daza. Mredo y De la Luz Juárez, Glona Op crt. Tan sólo a¡umo de 1996 la lralslerenaade cartera '""1Cida de Atlilnlico, 
Bancomer. Mexicano, Banorte, 5"'fin y Brtal. por un monto de 72,645 millones de peso representó el 64 por ciento del total de la 
car1era reestructurada y adquinda, 113 millones, por el gobierno a lodo el sistema bancano. 
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vencida.•° Con el propósito de que éstos incrementaran su capital. De esta forma, mediante el 

saneamiento de los activos y el fortalecimiento del capital se logró evitar cualquier posible falla 

respecto a los ahorradores. En el caso de las instituciones que mostraron una situación de 

vulnerabilidad financiera extrema, las autoridades se decidieron por la intervención gerencial de los 

bancos, haciéndose cargo de los pasivos. 

Como complemento al poyo a los bancos, se instrumentaron también algunos programas para los 

deudores de la banca, entre tos cuales se encuentran apoyo en moneda extranjera; fortalecimiento 

de las provisiones para riesgos crediticios; programa de capitalización temporal; y el acuerdo de 

apoyo inmediato a deudores de la banca. Es claro, que al apoyar a los deudores estaban también, 

indirectamente ayudando a tos bancos, en la medida en que los apoyos ofrecidos permitian reducir 

los indices de morosidad. Sin embargo, el apoyo a los bancos no se tradujo en un apoyo a los 

deudores, no se tradujo en quitas reales en las carteras vencidas de los deudores.41 

Cabe hacer notar, que las autoridades supervisoras modificaron las normas relativas a ta calificación 

de la cartera y ta constitución de provisiones de tal forma que los bancos fueran más rigurosos en la 

calificación del riesgo y más conservadores en materia de provisiones. Asimismo, se modificó el 

marco regulatorio de tal modo que la banca extranjera pudiera actuar en el sistema bancario 

mexicano, con la posibilidad de que tuvieran el control de las instituciones de tamaño medio. Con lo 

primero se obligaba a los bancos a establecer medidas de saneamiento interno y con lo segundo 

abrian sus posibilidades de recapitalizarse por medio de la incorporación de socios extranjeros." 

Con las reformas en el marco contable se buscó superar un problema que las mismas autoridades 

hablan detectado en los años posteriores a la privatización, que era él referente a la información 

insuficiente que emitían los bancos resultado de la debilidad de los sistemas de supervisión 

imperantes. Esto explica en buena parte, la incapacidad en que se encontraron las autoridades 

responsables de la supervisión de las actividades bancarias (la SHCP, Banco de México y la CNBV) 

para anticipar los problemas y tomar las medidas preventivas correspondientes. 

"°ldem. 
41 1dem. 
"ldem. 
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Al iniciar 1995, después de las lecciones que dejo la crisis, se refor:zaron los sistemas de 

supervisión, aplicando con mayor rigor el marco normativo existentr, Todo ello, en tanto se 

instrumentaba nuevas estrategias para adecuar la contabilidad bancaria a las normas 

internacionales, y a fortalecer los sistemas de seguimiento y fiscalización.43 

Apoyo en Moneda Extranjera 

Al iniciar 1995, no habia respuesta a los problemas qu~ el gobierno tendria que enfrentar para 

solventar los vencimientos de los Tesobonos y los demás compromisos con los acreedores 

extranjeros, si no conseguia oportunamente un apoyo externo; en tanto no se resolviera este 

problema, los bancos se verían imposibilitados de renovar en condiciones favorables sus pasivos en 

moneda extranjera. 

La devaluación elevó significativamente los costos de la deuda externa que contrajeron los bancos 

para expandir los créditos internacionales, dificultó conjuntamente con los problemas de insolvencia 

su situación financiera. Ante tal situación, el Banco de México y el Fobaproa les otorgaron crédito en 

dólares a los bancos, de forma que pudieran cumplir con sus compromisos de corto plazo. Se 

calcula que se rescataron a 17 instituciones bancarias, con un monto de 3,900 millones de dólares. 

La finalidad de este programa era generar confianza y solvencia para frenar la salida masiva de 

capitales en dólares. 44 

Cabe señalar que los préstamos recibidos del exterior permitieron al gobierno amortizar los 

Tesobonos que llegaban a su vencimiento, además de los adeudos que debia cubrir en los primeros 

meses de 1995. Esta situación favoreció y permitió que para septiembre de 1995 los bancos 

pudiesen cubrir al Fobaproa los compromisos en moneda extranjera que habian pactado a principios 

de 1 año. 

Fortalecimiento de las Provisiones para Riesgos Crediticios 

Al terminar el segundo mes de 1995, la CNBV reformó el marco regulatorio, de tal manera que las 

instituciones bancarias se vieron obligadas a aumentar sus reservas contra cualquier riesgo 

4.Jldem. 
"'ldem. 
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crediticio, a un monto igual al 60 por ciento de su cartera vencida o a un 4 por ciento de su cartera 

total, lo que resultara mayor. Este hecho tuvo implicaciones directas sobre tas utilidades de los 

bancos llevando en algunos casos, a la disminución del capital por debajo del mínimo legal. Por otro 

lado, dado que los compromisos en dólares habían sufrido un aumento considerable en moneda 

nacional, los indices de capitalización fueron por partida doble afectados. 

Por ello, surgió la necesidad de instrumentar un programa de rescate temporal a la capitalización de 

las instituciones bancarias. 

Programa de Capitalización Temporal (Procapte) 

Las pérdidas alcanzadas por los bancos ante la crisis y los malos e ineficientes manejos, debilitaron 

los nivele de capitalización, lo que puso en una situación complicada de insolvencia dado el tamaño 

del adeudo que manejaban. 

Esto, aunado a la incapacidad de la politica económica para asegurar una tasa de crecimiento, que 

permitiera el reembolso de los créditos, y un incremento en los niveles de capitalización para su 

funcionamiento normal, obligo al gobierno a intervenir y proporcionar recursos a la banca, mediante 

la emisión de pagarés. Tratando de asegurar los niveles de capitalización, que el proceso de 

liberalización y desregulación financiera han sido incapaz de garantizar.45 

Con el propósito de cumplir la relación mínima entre el capital y los activos de riesgo (8%), el 

gobierno desarrolló un programa mediante el cual el Fobaproa compraba instrumentos 

representativos de deuda subordinada a aquellas instituciones bancarias que no lograban cubrir ese 

minimo legal establecido. Estos titulas eran convertibles de manera forzosa a capital, en un tiempo 

de 5 años, pero la conversión podia anticiparse si los indices de capitalización sufrían un nuevo 

deterioro.'° 

Además. de la emisión de pagarés con la finalidad de capitalizar a las instituciones bancarias, se 

procedió a facilitar el mayor flujo de inversiones a dicho sector. Para ello, en 1 gg5 se reformó el 

marco legal, con lo que se permitió a los inversionistas extranjeros y nacionales tener mayor 

'5 Huerta González. Arturo. Op c1t 
.. Solis Rosales, Rlcanlo. Op crt 
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participación individual en el control de la banca. Se calcula que el costo de este programa ascendió 

a 7 mil millones de peso para mayo de 1995, pero disminuyó a la mitad al 31 de diciembre de ese 

mismo año, en razón de las liquidaciones que realizaron las instituciones bancarias." 

Reestructuración de los Créditos en Unidades de Inversión (UDls) 

La incertidumbre que tiene todo banquero y ahorrador es que el crédito que otorga se desvalorice 

con la inflación, debido a que perderia. Esta situación se en.frenta con la aprobación de las Unidades 

de Inversión (UDls), por medio de la cual se pudo separar la tasa real de la parte correspondiente a 

la inflación. Con base en este nuevo instrumento, el gobierno implementó un programa de 

reestrucluración de los créditos en Unidades de Inversión (UDls), para evitar que la inflación 

disminuyera el valor real del principal de la deuda y afectara a la banca. El objetivo principal era 

impedir la amortización acelerada de los créditos que implicaba el mantenimiento de los contratos 

originales, y reducir la carga financiera que debían cubrir los deudores, acotando las tasas reales de 

interés que se pagaría durante el resto de la vida del contrato. Ambas medidas tendían a facilitar el 

pago, y consecuentemente, la recuperación de los adeudos. 

En este sentido, el valor diario de la UDI refleja el crecimiento de precios, de tal forma que el valor de 

los créditos denominados en UDls permanece constante en términos reales, tanto el principal como 

lo que se debe pagar por el servicio de la deuda; lo que actúa en beneficio del acreedor debido a 

que la inflación no le resta valor al crédito otorgado. En cambio, para el deudor la deuda crece en 

forma exponencial al estar indizada a la inflación más una tasa de interés positiva, por lo que tiene 

que alargar los plazos de pago, haciendo incobrable o impagable dicha deuda, debido a que el 

ingreso de la mayoria de los deudores crece en menor proporción que el costo de la deuda. 

Este programa se aplicó básicamente a los créditos hipotecarios y a los créditos industriales, pero 

abarco también los compromisos de Estados y Municipios. En total, el monto reestructurado a 

diciembre de 1996, fue de 258 millones de pesos."' 

"Banco de México, Informe Anual, 1996. 
411 1dem. 
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Según el acuerdo realizado enlre el gobierno y los bancos, los créditos convertidos a UDls son 

cedidos al gobierno, lo que significa que se incorporan a fideicomisos especiales, separados de sus 

balances, y su lugar lo ocupan los bonos emitidos por el gobierno, y que los bancos aceptan a 

cambio de la cesión de los créditos reestructurados en UDls. Con esta operación se les permite a 

los bancos mejorar sus indices de cartera vencida. 

Se supone que el acreditado se beneficia tanlo por la extensión del plazo del crédito como por la 

determinación de una tasa de interés real en general inferior a la del mercado y predeterminada a lo 

largo de la vida de su adeudo, sin embargo, es evidente que la carga del servicio de la deuda se 

suaviza simplemenle porque se alargó el plazo, pero el valor real del monto de la deuda y la suma 

del valor real del pago de intereses son mayor, debido a que se indizan a la inflación más una tasa 

positiva. Si a esto sumamos el hecho de que ningún programa de rescate a deudores contempla que 

los ingresos reales de estos crezcan, las posibilidades de asegurar el cumplimiento puntual de sus 

pagos son mlnimas en el mediano y largo plazo. 

De la cartera transferida a los fideicomisos UDls, los bancos conservan el riego crediticio, mientras 

que el gobierno toma el riesgo de tasas de interés. Este riesgo (y el costo fiscal resultante) se deriva 

de la diferencia de las tasas pactadas que pagarán los deudores. Todo ello durante el plazo de 

recuperación de los adeudos, esto es en un periodo de hasta treinta años (Ver Cuadro 19) 

Cuadro19 

Crédi1as RaeslrucllJrados 

(millones de pesas) 

Pn>Pnmas UDls Monto AsiPnado• Monlo Rttstrucluradu•• Monto Rtttln1ctur1do••• 
1•1antu nnductiv.1 61.200 51.113 57.138 
E.'itudrn v numic..ioiu 17.000 17,600 17.672 
ViviL"Od:I 57,700 97.96') 98,JH6 
(Jcros 511 
T••al 135,900 166,901 173.507 
J'...'0(.1111..11liL'i hanctri<JS 91,562 

'Saldos al 29 de diciembro de 1995. ~Cifras al 27 de diciembre de 1996. -Cdras al 2 de enero de 1998 

En el caso especifico de los créditos hipotecarios. el diseño original permitía que los pagos 

mensuales de los primeros años fueran inferiores al monto de intereses; es decir, se capitalizaban lo 
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intereses no cubiertos por los pagos parciales. Este esquema era sin lugar a duda, un gran apoyo 

para los posibles compradores de la cartera, pero se apoyaba sobre la hipótesis válida en su 

momento, de que las tasas nominales tendieran a la baja. De modo que, en algunos momentos del 

periodo de vida del contrato, los pago parciales podrían resultar superiores al pago de intereses. Si 

esta situación se daba, parte de los pagos parciales se irían al pago del principal; precisamente la 

crisis se desencadeno cundo la gran mayoría de Jos créditos estaban en una etapa en la que los 

pagos parciales no cubrlan ni siquiera la totalidad de los i~tereses. Además, las tasas activas que 

aplicaban los bancos a estos créditos estaban calculadas agregando un diferencial a algunas de las 

tasas lideres o a un conjunto de ellas. De ahi que, el incremento que registraran los adeudos sea 

ligeramente superior al que mostraron los mercados. 

Con las UDls nunca se desvaloriza la deuda, por lo que nunca podrá ser pagada. Sin embargo, la 

historia de las crisis de deuda, muestran que se ha salido de ellos a través de la desvalorización de 

la misma; esto es, que Ja inflación crece más que las tasas de interés y la deuda no se indizan a la 

inflación, lo que lleva a que el monto de la deuda y el pago de la misma disminuya en términos 

reales, permite siendo que a los deudores cubrir sus deudas despreciadas. Es decir, se supero la 

crisis a costa de que los acreedores asuman Ja pérdida, pero estos se recuperan una vez que se 

reactiva la economia. 

El Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE) 

Para suavizar el impacto que el alza de tas tasas de interés tenia sobre la carga del servicio de la 

deuda y para evitar el desencadenamiento de la cultura del no pago, se instrumentó en septiembre 

de 1995, el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE), que comprendía 

reducciones de las lasas activas nominales aplicables a las deudas de tarjetas de crédito, crédito al 

consumo, empresariales, agropecuarios y a la vivienda. El programa incluia subsidio para las tasas 

activas con duración de un año, el cual se aplicó de septiembre de 1995 al mismo mes de 1996. 

Además, se establecieron esquemas de reestructuración de la cartera, asi como condonación de 

intereses morosos, topes a Jos pagos por pasivos reestructurados y limitaciones a las garantias 

adicionales cuando los créditos no fueran superiores a los 400,000 pesos. Estos subsidios se 
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aplicaron por un año. Como consecuencia de este acuerdo, los deudores tuvieron los siguientes 

beneficios: 

Beneficiario• Montas en peso. 
Los usuarios de las tarjetas de crédito Hasta montos de 5,000 
Los créditos al consumo v oersonales Hasta un monto de 30,000 

Crédito a empresas Hasta 200,000 

En cuanto a los créditos a la vivienda, a los primeros 200 ,000 se les aplicó una tasa de interés real 

de 6.5 por ciento el primer año, y 8.75 por ciento real los años siguientes, a partir de los 12 meses 

después de la reestructuración. 

Los beneficios del programa eran extensivos a los deudores que estaban al corriente en sus pagos, 

y a los morosos que suscribieron una carta de intención en la que manifiesta a su banco Ja intención 

de negociar y llevar a cabo una reestructuración de su deuda en UDls, lo que implicaba aceptar la 

indización de su deuda a la inflación más una tasa de interés de hasta 7 u 8 por ciento. Con la cual 

la deuda crecia en mayor proporción que los ingresos de los deudores. Los que se apegaron a 

dicho programa para aligerar la carga de la deuda, comenzaron a pagar sólo la parte de la tasa de 

interés por encima de la inflación, y la parte de la inflación se acumuló al capital originario para irse 

capitalizando, por lo que terminaba incrementandose en forma exponencial el monto de la deuda y 

alargando el periodo de pago, dada la capitalización de los intereses. El valor de los adeudos 

reestructurados al amparo del ADE ascendia a 250,214 millones de pesos. 

Si bien el programa se enfocó a fijar un limite máximo a las tasas activas aplicables a los 

acreditados sobre montos limitados de sus créditos, en el caso de los deudores de menores 

recursos, el problema era que la tasa de interés aplicada en términos reales, seguia siendo alta; y 

dado que los ingresos que percibian no crecieron, la amenaza de insolvencia seguia latente. Para 

asegurar la operación del programa, tendria que ir acompañada de una politica de ingresos que 

mejorara el poder de pago de los acreditados y asi aprovechar en mejores términos dichos 

programas era necesario reactivar la economia, de tal manera que se aseguran el crecimiento de 

los ingresos de los deudores, mejorara el poder de pago de los acreditados y asi aprovechar en 

mejores términos dichos programas. 
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Si bien el nivel de cartera vencida se estabilizó como resultado de las reestructuraciones realizadas 

en 1995 y 1996, el problema de nuevo creció en 1997, ante el no-crecimiento de los ingresos y la 

capacidad de pago. Situación que puso en evidencia las limitaciones de dichos programas, por no 

encarar el problema de raiz: la incapacidad de las politicas predominantes de frenar el crecimiento 

de la tasa de interés y de generar condiciones de pago. 

En suma, como consecuencia del Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE), los 

deudores obtuvieron los siguientes beneficios: condonación de los intereses moratorias; extensión 

de garantias adicionales para aquellos que reestructuraran créditos inferiores a 400 mil pesos; 

participación de los bancos en parte de los gastos notariales derivados de la reestructuración; y 

tasas subvencionadas de interés por un periodo de 12 meses. 

La cartera vencida no es un problema de cultura del no pago, que obligue a establecer programas 

de quitas y reestructuraciones de la deuda para que los deudores paguen. No se paga porque no 

hay ingreso suficiente para poder cumplir con el pago de adeudos, y existen menos probabilidades 

de pagar si el coslo de la deuda crece en mayor proporción que el ingreso. Si en realidad se quiere 

ayudar a los deudores se tendrán que eliminar la UDls. 

No se debió permitir que el costo de la deuda creciera más que el crecimiento de la inflación y del 

ingreso de los deudores. Se debió instrumentar politicas que incrementasen el ingreso de las 

empresas e individuos para que tuvieran capacidad de pago. Se mantuvieron las UDls y no 

crecieron los ingresos, persistió el problema de carteras vencidas, con la consecuente inestabilidad 

del sislema bancario. 

Asi, las deudas se volvian impagables, dados los altos inlereses ordinarios y el desplome de los 

ingresos reales de las familias y empresas; los intereses moratorias cargados de manera usurera 

por los bancos agudizaron el problema de carteras vencidas. 

El universo de los deudores bancarios comprendia más de un tercio de las familias mexicanas: 

• Cerca de ocho millones eran deudoras hipotecarias, empresariales o personales de la banca 

comercial. 

• Alrededor de dos millones eran deudoras empresariales (o especificamente campesinas) de la 

banca nacional de desarrollo Banrural, Nafin, etc. (Ver Cuadro 20) 
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Cuadro20 

Deudores de I• Banca Comercial' 

p"""""'"-.... lleu<bes mayares"" 

lleu<bes NWt1ero de deuOOres Nimllro % Ni.mero % 

Empresas 504.927 382.230 75 7 122.697 243 

Hipotecarios 866.218 420.116 48 5 446.102 51.5 

Tarjetas de crédito 6"033.955 4718.553 78 2 1"315,402 21.8 

Préstamos al consumo 480. 116 438,346 91 3 41,770 87 

Total 7"885.217 5"961.224 75 6 1'923.993 24 4 

• las cifras corresponden a agosto de 1995 •• Empresas con adeudos no mayores de N $200,000. deudores h1polecanos con 

adeudos hasta N $20,000; taqelas con deudas na mayores de N $45.CXXJ, y receptores de créditos personales o de consumo con 

adeudos hasta de N $30,000. •0 Los que rebasasen Jos l1m1tes antenores 

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Baname ... "Acuerdo de apoyo mmedrato parn deudores de la ba.ica·. en Examen 

de la situación económica de México, nüm. 838. septiembre de 1995, y SHCP-CNBV y ABM. "ADE Acuerdo de apoyo 1nmed1ato a 

deudores·. en Et Universa!, 24 de agosto de 1995 

El crecimiento dramático del grado de apalancamiento financiero de tas empresas y de los 

consumidores, que se hizo presente después de Ja liberalización de tos mercados financieros 

realizada a partir de 1988, generó un alto grado de vulnerabilidad de las empresas y de Jos 

consumidores endeudados frente a los choques externos (Ver Cuadro 21) 

Cuadro21 

Apalancamiento R....-don> de las en.,,.... Sana INdonal y e.nea do Dosam>llo (lllltoMo do """'°' peso.) 

P1B Ctédlo Apalancamienlo 

bancal"" 

AlaJ A B BIA Agr_...., - Construcaón Comon;io SoNicioo 

... 
1988 4,88184 1,5661 321 214 17 J 79 IJ 130 

1989 5,084 95 1,!>617 309 JO 1 217 123 120 14.1 

t990 5,21154 1,6495 31 J 34 9 249 224 t65 18.4 

1991 5,462 73 1,8512 339 380 213 JI 5 215 24 5 

1992 5,615 96 2.4t94 43 1 44 9 251 325 291 32.6 

1993 5.64967 3,0450 ~9 527 628 415 Jl.4 412 

t994 5,84800 J,5595 609 488 151 64 7 44 9 439 

1995 5,438 64 2,9989 551 475 613 79 9 487 31.5 

199411988 196 1212 899 1719 JJJO 1141 5114 238.7 

199511988 113 914 720 1215 2883 9059 564.1 1432 

Saldo promecho de ponc1pto y fM do cada penodo, deftactados con el IR:fice de precios mpl1citos OO. PfB de cada sector. Para 1995 al mes de 
octubre 
ruenle Elaboración con base en datos del Banco de MéIICO, 1ndicadorl!5 ccooórncmt, e, INEGI, "Sistema de Cuentas Naaonales". 
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La liberalización de los mercados financieros permitió el acceso al crédito para las empresas y los 

particulares contrarrestando momentáneamente, la caída de sus ingresos. La instrumentación de 

agresivas campañas bancarias para colocar dinero de plástico entre el mayor número posible de la 

población de la clase media e incluso entre los estratos de población con ingresos mensuales de 

dos salarios minimos, explica que para 1992, alrededor de un tercio de la población urbana 

ocupada, disponía de una tarjeta de crédito. 

Las no menos agresivas campañas de otorgamiento de crédito para la adquisición de bienes de 

consumo duradero (principalmente automóviles) y para la adquisición de bienes inmuebles. 

alcanzaron tal dimensión que los créditos hipotecarios crecieron 775.5 por ciento entre 1988-1994, y 

Jos créditos al consumo aumentaron cuatro veces entre 1988-1991. •9 

El crecimiento vertiginoso y dramático del endeudamiento familiar pudo ser manejable mientras las 

tasas de interés tendian a la baja, y el país disfrutaba de un crecimiento económico modesto, 3 y 4.5 

por ciento anual entre 1989-1992."" pero se volvió complicado e inmanejable cuando la economla 

cayó en recesión y las tasas de interés se dispararon. Para una proporción creciente de la población 

se hizo imposible enfrentar puntualmente los adeudos contraidos; de manera que, la cartera vencida 

de créditos al consumo superó la cuarta parte de las carteras crediticias en este rubro, con la 

particularidad de que la insolvencia fue mayor en bienes de consumo duradero, donde la cartera 

vencida alcanzó, en agosto de 1995, el 53.2 por ciento de la cartera crediticia total. 

Las empresas se encontraron en una situación no menos dificil ante la depresión de la economia y 

la elevación de las tasas de interés. Su acceso al crédito había crecido de tal manera que por 

ejemplo, en la industria manufacturera el grado de apalancamiento financiero pasó del 17.3 por 

ciento del PIB en 1988, al 71.5 por ciento del PIB en 1994. En otras actividades, como el comercio y 

la construcción, el incremento del apalancamiento financiero fue mayor.s1 

Esta grave situación quedaba resumida en las siguientes cifras 

1) El 98.5 por ciento de los empresarios estaban endeudados con la banca 

.. Comisión N¡w;;ional Bancana y de Valores (CNBV). Banco de Mélico (BM) 

"'Secretarla de H¡w;;ienda y Crédrto Publico (SHCP) 
s1 ldem. 
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2) Sólo el 13 por ciento de la industria gozaba de una posición financiera buena 

3) Un 44 por ciento estaba en situación financiera regular pero no satisfactoria 

4) El 43 por ciento de las empresas estaban en serias dificultades financieras. 51 

Por su parte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), presentó las siguientes 

cifras: 

1) el 51.2 por ciento de las empresas consideraban el financiero como su principal problema; 

2) un 20. 6 por ciento reconoció tener problemas de cartera vencida; 

3) un 9. 6 por ciento de las empresas consideró probable o muy probable declararse en 

suspensión de pagos. 53 

Asl, las deudas se volvieron impagables, dado los altos intereses "ordinarios" y el desplome de los 

ingresos reales de empresas y familias. Los intereses moratorias cargados de manera usurera por 

los bancos a los deudores agudizaron el problema de cartera vencida. Ante la situación la respuesta 

de los bancos fue violenta según información de la Asociación Nacional de Tarjeta habientes 

(ANTAC): "la orden girada por un juez permite a ta banca acreedora embargar bienes equivalentes 

al 300 por ciento del adeudo reclamado, al tiempo que el actuario determina el valor de lo que 

cubriria el débito, normalmente a su libre albedrio". Además "los bancos promueven que los bienes 

embargados se enajenen, incluso, hasta la quinta o sexta almoneda, con lo que el valor de la 

mercancia llega a representar menos del 20 por ciento de su precio real, de tal manera que la 

amortización del adeudo es interminable". "Para los bancos, todo es embargable casas, negocios, 

terrenos, vehículos, electrodomésticos, bibliotecas; en suma, todo lo que produzca dinero'.54 

Muestra de lo anterior fue los violentos embargos bancarios sobre casas, empresas, etc. Se calcula 

que el valor de los bienes embargados por la banca (terrenos de cultivo, automóviles, casas, 

maquinaria, herramientas, etc) ascendió a 1,100 millones de nuevos pesos, que representó un 

crecimiento del 154.1 por ciento respecto de 1992.55 Durante los primeros nueve meses de 1994, el 

valor de los bienes embargados ascendió a 3,041 millones de nuevos pesos, 176 por ciento más 

52 Ver Consulta Nac:tanal sobre la SduacK>n Financiera de las Empresas realizada entre sus agemtados por la Cámara Nadonal de 
la lndustna de la Transfonnactón {Canacmtra). en agosto de 1995 
"Encuesta semestral del Centro de Esludios Econónucos del Sector Pnvooa (CEESP) corresponmenle al p<imer semeslre de 1995. 
"Fem~ez Vega. Calas. Cada arlo crece hasla 250 por c1COl0 la deuda "'9flill. alinna la Asoaación. La Jornada 14·1V-95. 
S5 Mentado Contrcras. Pedro Crecieron 154 por ciento las confiscaciones ele bienes que realiza la banca a éq)Slo, El FmancM!fO 24-
X-93 
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que en 1993; y durante los primeros nueve meses de 1995, los bienes embargados por las once 

instituciones bancarias que no se encontraban intervenidas o en situación especial. alcanzaron un 

valor de 6,211 millones de nuevos pesos."" 

Dado que los créditos al consumo representaron una parte muy alta de la cartera vencida, la 

adjudicación de bienes por este rubro, por parte de la banca comercial fueron altos, (en particular los 

financiamientos para compra de autos, y vivienda) Sin embargo, cabe destacar que ese mecanismo 

que .utilizó la banca para recuperar parte de los créditos auforizados arrastro también la captación de 

maquin'aria industrial, equipo de oficina, sistemas computacionales e inclusive hasta estéreos y 

. muebles para el hogar". s1 

Esta situación dicotómica entre banqueros-deudores refleja de manera extraordinaria, la división de 

intereses, mismos que quedaron claramente especificadas en los programas de rescate bancario 

implementados por el gobierno federal. No obstante su enorme costo, no resolvió del todo la crisis 

bancaria, y fue claramente beneficiosa para los bancos. La razón se basa en que tales programas 

no atendieron ni erradicaron las causas reales de la crisis financiera y, por lo tanto, no 

desembocaron en una reordenamiento integral del sistema bancario. Su planteamiento central era 

evitar la crisis de liquidez, pero no de los deudores, era la vía para superar la crisis bancaria. De alli 

que los programas se hayan orientado principalmente apoyar a los bancos y a los banqueros: 

comprándoles cartera vencida, inyectando recursos fiscales a los bancos intervenidos -para 

absorber pérdidas y capitalizarlos· y soltando poco capital para que los deudores volvieran al redil 

bancario, reestructurando sus carteras.sa 

Bajo el principio, mal entendido, de no fomentar la cultura del no pago, los programas que incluyen 

algún alivio de carga para los deudores (los cuales comprendian apenas el 34.3% de los recursos 

fiscales comprometidos en el rescate bancario) se habían formulado sin considerar la capacidad real 

de pago de los deudores, no sólo para efectos de quitas selectivas realistas, sino también para las 

reestructuras de adeudos, que se habían realizado de acuerdo con los programas pero no conforme 

~Moreno Mentado Contreras, Pedro "Frenan boocos sus operacK>Oes de embargo Reduce el ADE de 36 por ciento a 4 por ciento et 
crecimiento de las ad¡udteae10ncs·, El Universal, 4 de d1CICfllbre de 1995. 
57 Torres, Amador "Crnce 40 por cien lo la adjudicación de btencs po< parte de la banca come<tial". El Financiero, l'IX/1995. 
" "La base de dalos del Buró Nac1ooal de Crédito (BNC) ya mle!Jada cc•llenla m;ls de 20 millones de registros aportados por los 
pnncipales otorgantes de crédito en el ilmbito na:::ionaf 
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a las realidades de los deudores, dando lugar a la reaparición de las carteras vencidas en créditos 

ya reestructurados. 

De está forma, mientras mejoraban parcialmente Jos balances bancarios a costa de Jos 

contribuyentes, Ja crisis de los deudores se mantenla como un mal endémico de Ja economia 

mexicana, la cual habia emergido como producto de la liberalización abrupta de los mercados 

financieros, adquiriendo mayor violencia a raiz del colapso financiero de 1994 y de las severas 

pollticas de ajuste económico y estabilización aplicadas a partir de 1995. 

En este marco, no obstante que los programas de rescate bancario hablan absorbido recursos de 

los contribuyentes equivalentes al 8.04 por ciento del PJB esperado para 1996, la cartera vencida 

permanece sin solución. 

Es evidente, que Ja recesión que observó la economía desde 1994, constituyó el principal problema 

de fondo, pero también incidió Ja ausencia de un programa de reordenación integral de la esfera 

financiera, que no sólo combatiera Jos efectos sino también las causas de la crisis bancaria y de Jos 

deudores. 

Cuadro22 
Bienes Adiudicados Bancas NO Intervenidosº Saldos en millones de """"" 

Años 1 Bienes odiudicados 1 Cartera vendida '!lo deodiu. 
1 A 1 B AIB 

1993 Diciembre 1 2.250 61 26.4411 8.51 
1994 Oiciembre 1 3.726 I 37.254.7 8.78 

1995 
Marzo 1 4540.1 I 54.050 91 8.40 
Junio 1 5.638 51 57.508 71 9.80 
Sepbembre 1 6.18931 56.550 21 10.94 
Diciembre 1 7.623 81 46.327 81 16.46 

1996 
Marzo 1 8.364.1 I 49.957 71 16.74 
Junio 1 9.814 31 51.993 71 18.88 
'Incluye BBV·ProbtJrsa Fuen1e: CNBV. 'Boletln Es1adlsbco de Banca MtillJple. vanos numeros. 
Fuen1e: José Luis cava. con base en dalos de Secunoos Aucoon Capdal JSAC). 'Sac Economics Update". en 'El Financiero", varios 
nümeros. 

Por otro lado, el indice de morosidad resulta considerablemente mayor si su medición se ajusta a las 

normas de la contabilidad bancaria estadounidense (USGAAP), que consideran como adeudos en 

mora no sólo Jos documentos vencidos no pagados (después de tres meses, como se consideraba 
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en la contabilidad bancaria mexicana), sino el monto total de los adeudos con pagos incumplidos 

(después del mismo lapso) Con este último criterio de acuerdo con Securietes Auction Capital 

(SAC), el indice de cartera vencida (morosidad) pasó del 45.4 por ciento de la cartera crediticia total 

en diciembre de 1995, al 48.53 por ciento en abril de 1996, disminuyó ligeramente al 47.51 por 

ciento en agosto de 1996, para registrar un nuevo incremento hasta ubicarse en el 48.75 por ciento 

en septiembre de 1996 (Ver Cuadro 23) 

Cuadro23 
Indice SAC do cartera Vencida y CaliliCacicin de Riesgo 

Porcentaie de la cartera vencic:Wcarter1 total• 
1994 1995 1996 
Die Mavo """'fo SC!lt Die Febrero Abnl """""' """' 

Cartera al 8689 72.08 63.41 59.20 54.60 53.34 51.47 52.49 51.25 
corriente 
Cartera 13.11 27.92 36.59 40.80 45.40 45.66 48.53 47.51 48.75 
vencida 
Riesgo 3 30 4.44 601 7.49 9.26 9.03 8.95 8.21 . 8.55 
mlnimo 
Riesgo 2.87 3.67 5.72 5.99 6.10 6.23 6.25 5.91 6.04 

baio 
Riesgo 1.92 5.65 7.33 7.48 7.41 7.14 7.30 6.73 6.93 
mecho 

Riesgo alto 1.n 7.01 9.55 9.75 10.40 10.95 11.65 11.81 11.96 
Riesgo 325 7.15 7.68 10.09 12.23 13.32 14.38 14.85 15.27 

m8ximo 
'Ultima semana del mes respeclivo, excepto sepliembre de 1996, al dla 20. 

La cartera vencida pasó del 17.06 por ciento de Ja cartera crediticia total en diciembre de 1995, al 

19.15 por ciento en junio de 1996, no obstante el crecimiento vertiginoso de las adjudicaciones de 

bienes por los bancos, que al decir, del presidente de la Asociación de Banqueros, no sólo 

embargos, sino principalmente daciones en pago acordadas por deudores en beneficio de tos 

bancos.59 (Ver Cuadro 24) 

La macro devaluación y la crisis financiera que estalló en el invierno de 1994, tienen sus 

antecedentes en por lo menos tres factores negativos de la política económica que se viene 

aplicando. El problema se refiere a la apertura comercial abrupta y a la sobrevaluación cambiaria 

que abaralaron los precios internos de los productos importados, al tiempo que hacian crecer el 

déficit comercial; provocando la quiebra de pequeñas y medianas empresas que no pudieron resistir 

"'Bolelln Tnmestral de Comisión Nacional Bancooa y de Valores CNBV. 1995 y 1996 
76 
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la violenta apertura externa, ni la obsesión por un peso fuerte. Aunado a esto la ausencia de una 

polltica industrial, agrícola y de fomento económico general, ahondó la desventaja competitiva de los 

productores mexicanos respecto de sus adversarios estadounidenses, coreanos, europeos o 

japoneses. 

Cuadro24 
Evolución de la Cartera Vencida de la Banca Comercial T olal del Sistema Bancario 

Cartera do crédto Mllooos do NS comenles Cartera vencida/Cartera total 
Años Tobl Vencida 

t982 t,5820 64.0 4.05 
1983 3,1020 1500 4.84 
1984 5,328 o 1360 2.55 
1985 9,329 o 211 o 2.26 
1986 19,834 o 2500 1.26 
1987 50,606 o 280.0 0.55 
1988 58,802.0 584.0 0.99 
1989 92,981 o 1.325 o 1.43 
1990 146.nso 3.321.0 2.26 
1991 219.795.9 7,831.2 3.56 
1992 289,268 3 18.5338 6.41 
1993 450,007 1 32.681.6 7.26 

1994 
Seoliembre t 530,1490 49,533.0 9.34 
Diciembre 1 627.752.01 56,602.0 9.02 

1995 
Junio 1 698,2150 102,639.0 14.70 
SeoUembre 1 697,102.0 1 120,048.0I 17.22 
Diciembre 1 804,891.4 1 137,322.11 17.06 

t996 
Marzo 1 826,51231 150,398.7 I 18.21l 
Junio 1 BJB,274.71 160,513.51 19.15 

'. •saJdos a final de penodo. Fuenle: José Luis <:avacoo base en datos de la CNBV, Bn:a Múltiple d!Clembmde 1982. diciembre de 
1992". Mayo de 1993, para dalos de 1962a1991; y CNBV, "Bolelin Estadlsbco de Banca Múltiple", va!OS números hasta 1996. 

El segundo se gestó en la microeconomia real de las empresas. Los efectos de la liberalización 

financiera aunado a la necesidad de financiar el creciente déficit corriente con ahorro externo, 

indujeron a las autoridades monetarias a desplegar una politica de altas tasas internas de interés, 

con el fin de alentar el ingreso del capital externo. Situación que elevó los costos de financiamiento 

para las empresas. Los desmesurados costos financieros, combinados con la sobrevaluación 

cambiaria, la apertura comercial abrupta y el desmantelamiento de los programas de fomento, 

provocaron la creciente insolvencia de las empresas. 
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Los elevados márgenes de intermediación financiera, combinado con la elevación de las tasas 

pasivas de inlerés, agrandaron la brecha de competitividad enJre los empresarios mexicanos y sus 

conlrapartes externa, porque mienlras los mexicanos pagaban, por ejemplo en julio de 1994, una 

tasa de interés real de 24. 7 4 por ciento sus contrapartes estadounidenses sólo pagaban una tasa de 

4 .25 por ciento. El precios del dinero en México condujeron a la elevación de los márgenes de 

inlermediación financiera (diferencia entre las tasas pagadas a los ahorradores y las tasas cobradas 

a los usuarios del crédilo), márgenes que saltaron de un promedio histórico de 7 por ciento en 

términos reales descontando la inflación, hasta el 15.4 por cienlo real en 1994 y 17.B por ciento real 

en 1995, conlra un margen de intermediación que en Estados Unidos oscila entre el 2.5 por cienlo y 

el 2.B por ciento real y en Canadá entre el 0.8 por ciento y el y 0.4 por ciento. 

El crecimiento vertiginoso de las carteras vencidas se vio fuertemente alimentado por la práctica 

bancaria mexicana de cargar sobre los deudores morosos penas extraordinarias en forma de una 

tasa de interés moratoria capitalizable (controla práctica de otros paises que establecen cargos 

moratorias como un porcentaje fijo de los saldos insolutos), lo que contribuyó al crecimienlo de las 

carteras i.ncobrables. 

A los dos efeclos negativos de la estrategia de estabilización se suma un tercero que se refiere a los 

problemas causados la casi nula generación de empleos remunerados y el severo deterioro de los 

salarios reales. Ambos hicieron caer la capacidad de pago de la mayoría de Jos mexicanos, 

situación que se agudizó con la devaluación de 1994 y el severo programa ortodoxo de 

eslabilización. En efecto la política de contracción salarial impaclo de manera aguda sobre los 

ingresos reales de las mayorias, agravando los problemas de insolvencia; el alza de los precios y 

tarifas del sector público restó liquidez a los ciudadanos y cercenó su capacidad de pago; la 

reducción del gasto público, conlribuyó al incremenlo en el desempleo, a la reducción de la masa 

salarial y a la declinación de las venias e ingresos empresariales; la política monetaria severamenle 

restrictiva, contrajo el ritmo de crecimiento y presiono al alza de las tasas reales de interés; la 

politica crediticia extraordinariamenJe permisiva de la usura bancaria (en márgenes de Ja 

intermediación, cargos moratorios, elcétera), origina un proceso de desinJermediación bancaria, que 

afecto los niveles de inversión producliva. Mienlras no exlirpen eslas causas de fondo de Ja 

insolvencia, el problema de las carteras vencidas y, en general, la aguda problemática financiera 
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interna que padece la economía mexicana, no serán resueltos. Por eso, un programa eficiente de 

reordenación del sistema bancario y de solución de la crisis de los deudores debe comprender 

simultáneamente: la solución integral del mega problema de las carteras vencidas, bajo criterios de 

realismo y corresponsabilidad (de gobierno, banqueros y deudores), priorizando el salvamento de 

los banqueros; una baja sustancial de las tasas reales de interés activas, mediante la regulación de 

los márgenes de intermediación financiera, a fin de que no rebasen el promedio histórico del 7 por 

ciento real (además de reducir el costo de captación mediante la eliminación de presiones sobre el 

sector externo y la prudente flexibilización de la poll!ica monetaria}, amén de prohibir la práctica 

usuraria del interés moratorio capitalizable, que debe ser reemplazada por una módica pena 

moratoria sobre los adeudos vencidos, y la reactivación de la economía real bajo una nueva 

estrategia que posibilite el crecimiento sostenido en el largo plazo. 

ESTA TESIS NO SAU! 
DE LA BIBLfOTECA 
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CAPITULO TERCERO 

3. El Costo Fiscal de los Programas de Rescate 

3.1. Antecedentes de la Crisis y la Intervención Gubernamental 

La devaluación del peso en diciembre de 1994, y los incrementos de las tasas de interés que se 

registraron durante 1995 se convirtieron en el factor determinante de la crisis bancaria, que se habia 

generado varios años antes. Con las tasas de interés que prevalecieron en los mercados 

financieros, durante los primeros meses de 1995. se revalorizaron los créditos bancarios y se 

incrementaron los pagos mensuales que los deudores tenían que realizar. Considerando el 

promedio anual, en 1995 el rendimiento implícito de los Cetes fue del 52.4 por ciento, mientras que 

en 1994 fue del 17.6 por ciento.• Este aumento, de más del 200 por ciento en las tasas de interés 

ofrecidas por los Celes, deja ver la evolución que debieron tener las tasas activas que se aplicaron a 

los créditos bancarios, ya que, como se sabe, los contratos respectivos estaban sujetos a tasas 

variables. En lo referente a los créditos en dólares, la devaluación de poco más del 80 por ciento 

que el peso registro en promedio entre 1994 y 1995,> provoca un aumento proporcional en el 

principal, una vez que esos créditos se convertían en moneda nacional. 

Adicionalmente, las tasas de interés aplicables a estas operaciones también se ajustaron al alza, 

debido a los mayores costos de captación que enfrentaron los bancos en el momento de renovar 

sus financiamientos.3 El incremento de los adeudos coincidió con la caída de los ingresos de 

muchas familias y empresas como resultado de la recesión económica que se registró durante 1995. 

Ambos factores deterioraron la capacidad de pago de los deudores bancarios. y por consiguiente, 

de la calidad de la cartera de crédito que habian acumulado los bancos. 

Los adeudos crecientes y las pocas reservas acumuladas para riesgos crediticios no fueron los 

únicos problemas que en 1995 enfrentaron los bancos. 

1 Banco de México. lnfonne Anual 1995 
1 El tipo de cambio promedio de 1995 fue de 6.41, mientras que el correspondiente a la pnmera quincena de diciembre de 1994 fue 
de 3 49 peso por dólar, lo cual s1~1fica una devaluación del 83 por c1enlo (Banco de MC>uco, 1995) 
3 Es necesano aclarar que desde 1992 el Banco de México impuso un lecho al monto de obh9ac100Cs denormnadas en dóSes que 
los bancos podlan contralar. Gracias a ese lecho las necesidades de dólares de los bancos no fueron tan grandes como pudo haber 
sido en su ausencia 
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El estancamiento de la económica real y crediticia, provocada por la inestabilidad del mercado 

financiero, así como las medidas de ajuste macroeconómico. influyeron en la disminución de sus 

ingresos, sin que pudieran ajustar sus costos de captación en la misma proporción. En algunos 

casos, los costos de captación se incrementaron drásticamente debido a que una parte importante 

del fondeo provenía del mercado de dinero. Además, como consecuencia de la morosidad creciente 

y de las nuevas reglas impuestas por ta Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las 

reservas para riesgos crediticios debieron aumentarse.• 

Para el conjunto de los bancos, constituyó un fuerte golpe el aumento de la cartera vencida y las 

nuevas reglas relativas a las reservas. En algunos casos, la situación pudo arreglarse con apoyo de 

sus ganacias, pero para otros, cuyas necesidades de reservas adicionales eran superiores a las 

utilidades generadas, los cambios señalados tomaron el rumbo de disminuciones sensibles en sus 

indices de capitalización. La evolución de estos indices se convirtió en el factor más importante y 

preocupante de la crisis bancaria. En febrero de 1995, casi la mitad de los bancos comerciales así 

como el Banco Obrero, presentaban ya un capital inferior al mínimo requerido. Ante tal situación el 

gobierno toma la decisión a salir al rescate de éstos.~ 

El indice de las acciones de los grupos financieros manifestó de manera anticipada la gravedad del 

problema.• las dificultades que tendrían los bancos para realizar nuevas colocaciones de acciones 

y el impedimento legal para obligarlos a asumir un compromiso en este sentido disminuyeron los 

márgenes de acción del gobierno. Ante la necesidad de impedir la quiebra de cualquiera de los 

bancos, cuyas consecuencias serian desastrosas, las autoridades instrumentaron una serie de 

medidas de apoyo a los bancos y a los deudores. 

4 En febrero de 1995 la CNBV dispuso que los bancos deblan constituir reservas preventivas equivalentes al 60 por aento de la 
cartera venctda o 4 por ctenlo de la cartera letal. lo que resullara mayor 
' Banco de México, lnlorme Anual 1995 
e La evolucK>n del Indice de precios de las accK>nes de los grupos financieros fue refleJaodo el sent1m1enlo del mercado sobre la 
srtuactón financiera de Jos bancos. Desde pnnc1pios de 1994 se registró una tendencia a la baja. consecuencia. sobre todo de la 
evolución desfavorable de las carteras vencidas y del cltma de incertJdumbre que prevalectó en los mercados de Célllbto a k> léW9J del 
afK> En particular, los mversK>r11slas pwecian considerar que una pcrturt>actón monetana Mastraria tarde o temprano a los bancos a 
una situación de mayor vulnerablhdad la caida brutal de dteho Indice a pnnc1ptas de 1995 no hizo más que confirmar er pesimismo 
de los inversionistas respeclo del futuro de los bancos 
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El gobierno señaló que esta instrumentación fue la mejor alternativa para enfrentar el desastre 

bancario; argumentando que los pasivos que el Fobaproa' contrajo en la operación de rescate de 

los bancos en problemas, que a febrero de 1997, ascendieron a 552,300 millones de pesos,• 

adicionando los recursos fiscales previamente erogados en programas de apoyo a bancos y 

deudores (76,820 millones al cierre de 1997)9 y descontando las recuperaciones por cobro de 

carteras o venta de activos (estimadas en 218,700 millones);'º constituyó el costo mlnimo de haber 

impedido una crisis de dimensiones mayores. 11 

El monto es, en si mismo, un Indicador de la profundidad de la crisis bancaria y el alcance del 

rescate por parte del gobierno a bancos y deudores. Según las autoridades gubernamentales, si no 

se hubieran rescatado al sistema bancario mexicano existia el riesgo de que se produjera una 

corrida de los depositantes. Aún sin este riesgo, la situación en la que se encontraba el sistema 

bancario a principios de 1995, hizo necesaria la intervención del gobierno. De hecho, la fragilidad y 

vulnerabilidad financiera de algunas instituciones era ya extrema antes de la crisis monetaria y se 

volvió insostenible e incontrolable con la devaluación del peso a finales de 1 g94. 11 Sin embargo, hay 

estudios . del tema que sostienen que los programas de rescate bancario emprendidos por el 

gobierno a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no fue la mejor estrategia 

de saneamiento financiero; ya que era posible otra solución eficiente al mega problema del 

saneamiento bancario.13 

Para transparentar esta problemática en un marco de referencia imparcial, es importante remitirse, 

en primer término a los principios fundamentales de un programa de rescate bancario exitoso, que 

fue formulado a la luz de las experiencias latinoamericanas y de otros paises, por miembros del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presentados en la Conferencia sobre Crisis Bancaria en 

1 Resumen e¡ecubvo de las operaciones del Fondo Bancano de Prolecctón a Ahorro (Fobaproa). México. marzo de 1998 
8 El Fobaproa fue creado en 1990 como un fidc1com1so no paraestataJ cuyo patnmomo ongmal estaba constrtuido por las 
aportacK>ncs de k>s bancos. Su trabaJo consiste. como se establece en el articulo 122 de la ley de lnstrtuc1ones de CrCdrto. en 
·reahzar las operactones preventivas lendrcnles a evitar probk!mas fmancteros que pudieran prnsenlar las mslltucK>Oes de banca 
mUll1pte· En los hechos, el Fobaprna se convuttó en la enlldOO a través de la cual el gobtemo garantiza el 100 por oenlo de los 
pasrvos bancanos y apltca cualquier programa de apoyo a los baleos 
g El Fmanc1ero. 7 de septiembre de 1998 
10 Resumen ejecutlYo de las operaciones de Fobaproa Op.c11 
11 Véase, Calva. José luis "FOBAPROA Una Attemalrva de Soluc1ór(. en IPA.FOBAPROA El debate conlmüa, Cámara de 
Diputados LVII Legislatura. Comité de Asuntos Edilonales. México 1999 
1'° El 7 por ciento de la cartera vencida representaba dos o tres puntos amba del nrvel promedlO que llenen hJs me;ores bancos 
amencanos o europeos (Banco de México, Informe Anual 1993) 
urdem 
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América Latina, celebrada conjuntamente, en 1996, por .el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y et Grupo de los treinta." 

En ese programa, Liliana Rojas-Suárez y Steven R. Weisbrod 15 señalan que para realizar una 

instrumentación de rescate exitoso, los encargados de la politica económica deben contemplar 

firmemente "tres principios fundamentales': 

• "Garantizar que las partes que hayan obtenido beneficios a través de la loma de riesgos soporten 

una gran proporción del costo de la reestructuración del sistema bancario'. 

• "Sin dilación, deben adoptarse medidas para impedir que las instituciones que experimentan 

problemas amplíen el crédito a los prestatarios de alto riesgo o capitalicen los intereses impagos 

de los préstamos en mora en forma de nuevos créditos·. 

• 'Una reestructuración exitosa es que la sociedad tenga la determinación política de hacer de la 

reestructuración bancaria un objetivo prioritario a los efectos de asignar fondos públicos y al 

mismo tiempo evitar un pronunciado incremento de la inflación'. 16 

Con relación a los dos primeros principios fundamentales se generó un pleno consenso entre los 

especialistas, en el siguiente contenido: 

1) 'Si alguien va a perder su parte, los accionistas del banco deben ser los primeros en la fila", y 

"los prestatarios en mora no deben recibir tratamiento especial·: y 

2) "evitar el riesgo moral que se asocia con la apuesta por la resurrección' de los bancos, esto es, 

con el hecho de que los bancos en virtual quiebra técnica continúan operando bajo ·1a expectativa 

de que finalmente los recursos públicos son los que van a asumir el riesgo'. 17 

1' Calva. Jasó Luis. Op.c1l 
15 La pnmera. asesora pnnc1pal de la Oftema del Econormsta en Jele del BID y del segundo consultor de la misma of1cma 
16 Uiana Rofas-Su8rez y Sleven R We1sbrod, "Manqo de las cns1s bancanas lo Que debe y lo que no debe ha:erse", en RJcardo 
Hausman y l11iana Ro¡as- Suárez (compiladores). las cns1s bancanas en Aménca Latina. Banco lnter00'\Cf1Can0 de OesanoUo, Fondo 
de Cultura Econórmca, MCxico-Sant1ago de Chile. 1997 
17 R Hausman y L Rojas Suárcz. "Conclusiones y debate de polillcaS. en R Hausman y l. Rofas.Suárez {coord ). Las cnsis 
bancanas en AmCnca lalma. Op cll 
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Con relación al tercer principio, por el contrario, no fue consensado por los especialistas. 'Mienlras 

que lngves y R yan afirman que esle compromiso politice fue esencial para el éxilo de las 

operaciones en que participaron (Suecia y Estados Unidos). Fernández (quien participó en la 

solución de la crisis bancaria de Argentina) 18 cuestiona no sólo el uso de recursos públicos en la 

reestructuración de los bancos, sino también la utilidad de discutir públicamente los problemas del 

sector financiero". 

Además, consideraban que la reordenación debe quedar a targo del banco central, el cual 'no debe 

revelar en detalle las normas que aplicará para solucionar los problemas bancarios". rn 

Con relación a la experiencia mexicana de 1ggs-1998, los dos principios fundamentales para 

instrumentar una estrategia de saneamiento exitosa, sobre los cuales hubo pleno consenso, no 

fueron cumplidos por las autoridades financieras. Los accionistas de grandes y medianos bancos 

con problemas de cartera vencida (Banamex, Bancomer, Serlin, Bita/, Mexicano, Probursa y 

Banorte) no fueron los primeros en perder sus inversiones, sino que sus bancos, en virtual quiebra 

técnica fueron rescatados por el gobierno a través de Fobaproa mediante la instrumentación de un 

programa de compra de carteras emproblemadas. De los pasivos de Fobaproa, tan sólo estos siete 

grandes y medianos bancos no intervenidos concentraban, al cierre de marzo de 1998, 231,323 

millones en "créditos al Fobaproa para compras de carteras"."' 

Otros bancos medianos (Confía, Promex, Atlántico y Bancrecer), que posteriormente tuvieron que 

ser intervenidos por la (CNBVJ, fueron inicialmente rescatados bajo el mismo mecanismo de 

compras de carteras irredituables. manteniéndose bajo la administración de sus propietarios 

corrientes. Estos bancos continuaron generando cuantiosas pérdidas adicionales, antes de que la 

autoridad reguladora decidiera intervenirlos para su posterior liquidación. fusión o venta. A junio de 

1997, cuando los balances de estos bancos aún apercian en el Boletín de la CNBV, Fobaproa habia 

extendido a estos cuatro bancos pagarés por 60,206.37 millones por compras de carteras 

emproblemadas." 

18 Recuérdese que Argentma resolvió su cns1s bancana que estalló en 1981 practicamente sin recu~s reales, btts1camente a través 
de la inRación y del manejo de tasas de mterós negatrvas que ajustaron el valor real de los adeudos 
19 1dem. 
410 Comisión Nacional Bancana y de Valores, Bolclin Estadistica de Batea Mültipfc, marzo de 1998 
ll Comisión Nadonal Bancana y de Vafores. Bofetln EstadlstJco de Banca MU1t1plc, ¡unto de 1997 
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Por lo tanto, el segundo principio básico para una instrumentación de saneamiento exitosa tampoco 

fue cumplido por la autoridad reguladora. Primero, se permitió a instituciones de crédito cuyo 

patrimonio neto era bajo (e incluso negativo en todos los casos) seguir operando bajo la protección 

de programas públicos; segundo, no se impidieron nuevos préstamos a clientes con créditos con 

problemas o la capitalización de intereses impagos de los préstamos en mora. Por el contrario, que 

ambas operaciones contraindicadas fueron alentadas mediante diversos esquemas de 

reestructuración de adeudos, los cuales. desde luego, no resolvieron el problema de fondo, pero si 

contribuyeron a limpiar parcial y temporalmente los balances bancarios.22 

De acuerdo con los principios básicos para una exitosa reordenación bancaria, señalados por 

Rojas-Suárez y Weisbrod, los propios autores consideran que, en ausencia de restricciones, "los 

reguladores disponen de una amplia gama de métodos para resolver los problemas bancarios. 

Dichos métodos se pueden clasificar en tres amplias categorías: fusión o venta al sector privado; 

absorción y administración por las autoridades reguladoras; y, como último recurso, remate 

financiero de una institución existente, manteniéndose en gran medida sin variantes de propiedad".23 

PRJllERA AL 1ERNATIVA 

• ·Se realiza una canceJación contabk! de captal bancario si las reservas para pérdidas de préstamos son inadecuil:tas, a 

menudo al punto de que el valor del pastvo supenor al activo" 14 En este caso, para realizar la venta o fusOO, sj el nuevo 

adquirente del banco no cubre la diferencia entro el pasivo y el acbvo, serivl necesarios "dineros pUbbcos paa caicelar el 

excedente del pasivo u otorgar crédito al sector pnvado para financiar las adquisiciones". Queda. desde llJO!P la opción de 

clausurar el banco y veraief los activos. Pero esta opctón, lo mismo que la venta de los bancos mletvemdos está contrandlcada 

cuando obra la segunda de las restricciones amba anotadas: que no exista un mercado desam>llado para bancos y sus <Etivos, 

puesto que no podrta "reducirse al mlnimo el gasto ptilllico". en virtud de que los nuevos inversionistas banciÓ>S no 

reconocerli11 "el valor intangible de la base de clienles de un banco quebrado y de su sistema de distribución" 

,, Incluyendo las reeslructuras bajo el ~· de un- de inverslÓfl (Udis), al cierre de 1995 las reeslrucluraciones 
comprendieron 145.882 mollones de pesos. 258.463 millones al ciMe de 1996 y a1.- de 300.000 millones al ciem! de 1997 
(Banco de México, Informe Anual 1995, 1996 y 1997) 
2l L. Rojas-Suáez y S.R. Weisbrod. "Manejo de las crisis bancarias". Op cit 
241dem. 
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-·--- ... ···--- .. . Esta importante restncción fue simplemente ignorada por las autondades finandcras mexlCillas En los casos de bcwlcos 

tempranamente intervenidos (lklión, Cremi, Banpais. Saneen y Sinorie), despuCs de absorber todas las pérdidas postiles 

(haciéndose cargo incluso de toda la cartera credrlfcia en algunos casos), el Fobaproa ha vendido d1screc1onalmente los bancos 

limpios a precios de regalo (por ejemplo: después de haber absofl>ido pérdidas por 7 mil millones de pesos de Banca CR!1111Y2.7 

miles de millones de Banco del Oriente, Fobaproa vendió las 159 sucursales de ambos bMCos 1unlos con su catera de 

depositantes en sólo 160 millones de pesos a BBV-Probursa, quien, con esta operación, duphcó casi gratuitamente su red de 

sucursales. 25 

SEGUNDA ALTERNAll\~A 

. •la absorción por parte de las autoridades·, ·se ubhza (precisamente) cuando las instituciones afectadas no pueden ser vendidas 

(porque el mercado es subdesarroUados o porque la cns1s ha hecho que las propiedades de los bancos dejen de ser atractivas) y 

los reguladores poseen suficienles conocimientos técnicos como para hacerlas funcionar". Una gan ventaja de la estatización 

temporal consiste en hacer facti~e ·posponer alg.Jnos de los costos, permitiendo a las instituciones absOfbidas operar 

/emporalmenle a niveles de capital que serian inadecuados para los ba1cos de propiedad privda". Desde luego, se ~alaia de 

que los bancos volvieran ·a1 dominio pnvado tan pronto como las cond1c1Dnes del mercado lo permrtiercsf. 

. Al parecer. fueron razones simplemente ideológicas evitar que los bancos pnvalizados apenas unos años ante (1991-1992), 

volvieran al con/rol del gobierno las que impidieron optar por esa vla de A!Oldenación bancaria. Ciertamente, podrfa 

argumentarse que los reguladores no poselan suftciente conoomientos técnK:os para hacer funcmar los bancos. 

. , ' . TERCERA AL TERlllAnvA ... 

Consistente en ·una operación de rescate financiero, debe uh/izarse cuando los fondos que pueden compromete1Se rápidamente son 

escasos factor éste que puede superarse median/e d1vers-0s proced1mienlos de ingenier1a financiera: los men:ados son 

Subdesarrollados o iliquidos en el momento de la crisis, y los reguladores no poseen conocimientos técnicos como para administr.w 

bancos. Este método de resolución es cl més compltjo. porque deja a las instituciones insolventes en manos de sus actuales 

propietarios. a quienes se dan fondos pü~icos para mantener la v1ablltdad de sus instituciones. 

La peor de las opciones Viables Fue precisamente esta opción la que predominó en la estrategia del Fobapoa: se aplicó para salvar 

los grandes y medianos bancos; y se aphro en pnmera inslanc1a para salvar tmcos emprob/emados y que continu..-on actlf1Uando 

pérdidas y finalmente twieron que 5ef intervenidos 

Si bien los programas de saneamiento bancario instrumentados por las autoridades financieras para 

evitar que el sistema bancario mexicano se colapsara no fueron la peor de las opciones, 

simplemente porque la peor opción era no hacer nada; es evidente que los rescates bancarios 

,. El Financiero 6/V/11196. 
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realizados mediante los pagarés del Fobaproa fue una mala opción, y que la venta a precio de 

regalo de los bancos intervenidos y saneados a un alto costo, estaba contraindicada al realizarse. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los bancos, el gobierno siguió cuatro estrategias distintas: 

•) Bancos Consldorados b) Bancos con Quellrantos Superiores a su e) Bancos que -d) Bancos en 
VI a bles Capital Procedió • Proceso de 

l~rlas UquidaclOn 

a} En caso de k>s bancos b) Cuando se detectaba que la S1tuac1Ófl de las e) En los casos más d} En otros casos se 

que se consideraron viables, mstJtucooes eta muy grave. por ejemplo que el 11avcs se procedió a hmrtó a colaborar en 

se procedió a sanear los quebranto prevts1ble era muy supenor al capital. se mtervemr1os con el el proceso de 

activos y fortalecer su buscó que los acctomstas rcconoc1eran las pérdidas doble objctrvo de evitar hqu1dac1ón 

caprtal. con los a,ustes de capital corrcspondtcnte. mientras mayores nesgas para 

el ~icmo compraba una parte de las carteras los oho<rado! es y de 

como mecho para facil1lar la IOC°'PC>fOCIÓO de preparar las 

nuevos acc1onistas a qwenes se les transfer1a el condiciones para su 

con~ de Jos bancos Los VICJOS accionistas eventual venta, fustón o 

quedaban con el derecho de aportar un nuevo hquidaclÓfl sig.Jiendo la 

cap.tal, pero en un porcentare siempre m1nontano. misma pollbca que lo 

de modo que pudiera permanecer en el negocio descoto en el inciso (b) 

bancano 

Banamex. Bancomer. Saneen, Mextcan0, Probursa, Atlántico, Promex y Unión, Cremr, Banorie, Banco Obrero y 

Sertln, Banorte y Brtal Bancreccr-Banoro 111\/0rtal, Banpals, Banco lndustnal 

Confia, Anahua::, 

Interestatal, Cilpllal, 

Promnorte y Suresle 

Como complemento a los apoyos a los bancos, se autorizaron algunos programas de alivio a los 

deudores (empresas y familias), sobre todo bajo la forma de mayores plazos de pago, subsidios 

temporales a las tasas de interés (en algunos casos por medio de su conversión a UDls) y quitas 

sobre el principal. Todos ellos se agruparon en los programas de vivienda (UDls, ADE, FINAPE y 

FOPYME) Un caso especial fue el que comprendió los apoyos a los concesionarios de autopistas, 

que se conoció como el programa carretero. 
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A lo largo de la aplicación de los programas de apoyo y saneamiento se rueron transparentando los 

ractores determinantes de la crisis bancaria. Sintéticamente, destacan los siguientes: la estructura 

heredada de la banca nacionalizada; la debilidad de los sistemas de regulación y supervisión; los 

errores estratégicos y las fallas en la administración del crédito por parte de los bancos ya 

privatizados, además de la falta de profesionalismo que mostraron algunos de los propietarios de los 

bancos; y el impacto de la crisis monetaria. 

En este contexto, la instrumentación de los programas de apoyo a los bancos y los deudores 

implicaron para el Fobaproa: 

1. Un aumento de pasivos por más de 552,300 millones de pesos; 

2. las erogaciones en efectivo por más de 70 mil millones, que el gobierno efectuó entre 1995 y 

1997; más los intereses del pasivo del Fobaproa; el total representa la parte de los costos del 

sistema bancario que asumirá el erario público; 

3. habrá una reducción proveniente de la recuperación de las carteras de crédito en poder del 

Fobaproa, y de la venta de otros activos que este organismo recibió como parte de sus 

programas; 

4. otra parte de las pérdidas fue asumida por los accionistas de los bancos que fueron intervenidos, 

fusionados o vendidos; y 

5. la última parte de las pérdidas asociadas a la crisis bancaria la cubrirán los deudores que hayan 

pagado sus adeudos regularmente, ya que a pesar de los programas de apoyo sus adeudos han 

resultado ser en monto mucho mayores a los previstos en el momento en que los obtuvieron. 

El objetivo inmediato de la intervención del gobierno federal consistió en evitar que los bancos se 

vieran en la imposibilidad de cumplir sus compromisos con sus acreedores (por ejemplo otros 

bancos nacionales o extranjeros o empresas que manejaran con ello sus tesorerias) o sus 

depositantes. Para ello se pusieron a su disposición los recursos en dólares y en pesos, que 

requerian para seguir funcionando normalmente. Mientras tanto, se instrumentaban y ponían en 

práctica las medidas tendientes a sanear sus balances y sentar las bases para un fortalecimiento del 

sistema bancario en su conjunto. 
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Cabe recordar que la primera instrumentación que permitió desvanecer el riesgo de una quiebra 

bancaria fueron los préstamos que el Banco de México puso a disposición de aquellas instituciones 

que enfrentaban problemas de liquidez. En este caso, el banco central funcionó en su carácter de 

prestamista de última instancia. 

Las medidas tomadas para fortalecer al sistema bancario fueron muy diversas, destacan las 

siguientes: 

• Las modificaciones en el marco legal encaminadas a flexibilizar la estructura del capital de los 

bancos (por ejemplo, permitiendo que los bancos de tamaño mediano pudiesen ser adquiridos 

por bancos extranjeros); 

• el mejoramiento del sistema de regulación y supervisión; 

• la revisión de las normas prudenciales para el otorgamiento del crédito; y 

• la imposición paulatina de los principios contables que rigen en los paises desarrollados para 

evaluar la cartera y construir las reservas contra riesgos crediticios. 

El Fobaproa cumplía funciones de apoyo tan amplias, que en los hechos, se convirtió naturalmente 

en el seguro de los depósitos y en el apoyo financiero de los bancos, aunque los recursos que tenia 

en el momento que estalló la crisis financiera fueron absolutamente insuficientes para cumplir ese 

doble objetivo. Al existir un monto máximo, como ocurre en otros paises, la responsabilidad del 

Fobaproa abarcó la totalidad de los pasivos bancarios. Además, como en su marco regulatorio se 

incluía cualquier medida preventiva que asegurara el funcionamiento del sistema bancario, el 

gobierno decidió utilizarlo como el vehiculo principal para apoyar a los bancos con problemas. Es 

decir, el Fobaproa se convirtió en el seguro de depósitos y en el organismo de saneamiento del 

sistema bancario. 

La inexistencia de una normatividad en la ley bancaria mexicana hizo muy dificil que se fincaran 

responsabilidades a los accionistas y funcionarios que controlaban los bancos.'" Hasta el momento, 

~ Lamentab4emenle, Jos JcgisJadores me.ucanos no parecen tener en su agenda de d1scustón la 1ntroducc1ón de un mecanismo 
semejélflte al previsto por el articuk:> 52 de Ja ley balearia fnn:esa, que implica simJ*!mente que quien provoca un quebranto se 
haga acreedor al mismo En el caso de Fraooa. s1 el gupo de accioo1slas que conlrolal el banco no acepla aportar ese capital. se 
invita a Jos otros baleos (tnleresajos 1nd1rect<mnente en que la adMdad bancaria se realtce sin sobre saltos ni quiebras) a aportar el 
capital necesano para resolver la srtuación. con las consecuencias legales y de control colT1!Spofldienle. El hecho de que sea una 
invitación y no una orden. 1mpl1ca que el gobernador del banco central necesda argiumentar sólidamente su posición. 
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las leyes mercantiles mexicanas determinan que la responsabilidad de los accionistas de un banco, 

como ocurre con cualquier sociedad anónima, tiene como limite el capital aportado. Por 

consiguiente, en caso de un quebranto cuyo monto sea superior al capital, como fue el caso en la 

mayoria de los bancos, no quedaba otro recurso que la quiebra. Si ésta es inconveniente, por las 

razones aludidas, resulta inevitable la intervención del gobierno. 

En la experiencia mexicana, la intervención gubernamental tomó formas distintas. En el caso de los 

bancos no intervenidos, el gobierno optó por estimular er incremento del capital de esos bancos 

mediante la compra de una parte de la cartera vencida; esto es, les propuso comprar parte de su 

cartera de crédito (con lo cual saneaban parte de sus activos), con la condición de que por cada 

peso de cartera comprada, los accionistas aportaran 50 centavos al capital. Cuando esta operación 

no fue posible, el gobierno asumió parte de los activos dañados que no fueron de interés para el 

comprador, además de cubrir las pérdidas operativas y de capital resultantes. 

3.1.1. Apoyo Estatal de las Pérdidas Bancarias 

Las alternativas seleccionadas por el gobierno no eran las únicas factibles para resolver la situación 

de los bancos con problemas. Si se analiza el balance de los bancos, y se consideran las 

alternativas que se han seguido en otras experiencias semejantes, se deduce que el apoyo 

gubernamental pudo asumir formas muy diversas. Entre ellas, destacan las siguientes: 

a) Otorgar créditos a largo plazo en c:onciciones especiales, en cuanto a taus de lnllrtl c:on 
lo cual los banc:os me¡oran la estructura del pasivo y la lituac:l6n del lltD de rnult.8do1. 

El costo fiscal que se desprende de esta alternativa, estaría determinado por el diferencial entre las 

tasas de interés de las que el gobierno obtiene los recursos y las tasas de interés que pagarían los 

bancos. En este caso, las ventajas para los bancos consisten en el tiempo que les permite ese 

financiamiento y la reestructuración que ellos mismos pueden hacer con sus deudores, a tasas 

subvencionadas. 
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Tarde o temprano, esos créditos debian ser recuperados por los bancos que los otorgaron, ya que 

de otro modo los bancos tendrían que enfrentar las pérdidas correspondientes. 21 El hecho de que 

una parte de la cartera vencida era en realidad cartera irrecuperable, condujo a los banqueros a 

buscar un apoyo gubernamental distinto al crédito, más costoso para el contribuyente pero más 

benéfico para los bancos, y por supuesto. más interesante para los deudores que a final de cuentas 

podían aspirar a mayores quitas a expensas del contribuyente. 

b) Adquirir a un precio superior al de men:ado una parte de los activos con problemas, con lo 

cual se produce un 11neaniento de los activos y se libera una carga sobre el capital 

En el caso de los bancos que mantuvieron su funcionamiento normal, el gobierno prefirió esta 

segunda alternativa que consistió en comprar una parte de las acciones de los bancos. Según el 

gobierno, esta situación era más conveniente por el hecho de que el costo fiscal del rescate 

bancario se reduciría, en la medida en que el valor de las acciones tendiera a subir, tan pronto se 

normaliza la actividad bancaria, en tanto se realizaban las medidas de saneamiento que requiriera el 

banco en cuestión. Con la cartera de crédito ocurre lo contrario, ya que su valor de recuperación 

disminuye con el tiempo. 

Esta alternativa significó, en miles de millones, lo siguiente: las compras de cartera de crédito, 

ascendían al 31 de diciembre de 1997. a 168 mil millones de pesos. Por esa cartera el gobierno 

pagó 134 mil millones de pesos, lo que significó que los bancos aplicaron reservas por 

aproximadamente el 20 por ciento (Ver Cuadro 1) 

Cuadro 1 
Canpra do cartera de Crédit<>Capdalización para Grupo de Bancas .., Funcionamienlo Normal 

31 de Oiácmbre de 1997 lmmnl 
r..-.. ..... ... 

Comora de Cartera oor el Gobierno 134.400.CXlO 80 
Aphcoctón de Recursos DO( los Bancos 33.600.000 20 
Tolal 1MIDllJOO 100 

11 Alguno de k>s bancos hquidados o saleados para su venta realizaron operaoones de crOOrto en contraposlOÓn a las noonas mas 
elementales de la prudencia bancalii1 la responsabthdad de los quebrantos ocasionados por esas operaaones debia recaer en 
quienes autonzamn esos créditos. pni:apalmente attos toocionatOS y attlOOtslas mayorita10S de los bcKos involucrados Si a estas 
instituciones se les hubieran dado _.para enfrenta los problemas de ilquodez. pero al mismo 1Je!,..a se les hubiera sometido a 
una superv1s1ón ngurosa. incluyendo ad'tonas e11hauswas. habria podido reducirse el costo rtsea1 de la lfltervenc.00 ~tal. 

1f5IS CON 
FALLA FE ORlGEH 

91 



EL COSTO FISCAL DE LOS PROGRAMAS DE RESCATE CAPITULO TERCERO 

De Jos 134 mil millones de pesos se estimaba poder recuperar, aproximadamente 40 mil millones de 

pesos, equivalentes al 30 por ciento de su valor de compra. Las pérdidas resultantes se dividirán 

entre el gobierno y los banqueros en una proporción del 75 y 25 por ciento, respectivamente (Ver 

Cuadro 2) 

Cuadro2 
Recuperación de Adivoo y Perdidas -es 

31 de Oidornbre de 1997 lmmnl 

-o llmo .. 
Paoa del Gobierno 134,000,000 100 

Recuperación de Activo (Valor de Comora1 40,000,000 JO 
P6rdidas-.ntes M,000,000 70 

De lo anterior se desprende, que en el momento de la recuperación el gobierno perderia 70.8 mil 

millones, mientras que los bancos perderian 23.6 mil millones de pesos (Ver Cuadro 3) 

CuadroJ 
Pérdidas~-· el Gobierno y los Bancos 

Didornbre de 1997 lmmnl 

-o llmo .. 
Gobierno Federalº 70.800,000 75 

Bancos 23,600,000 25 p---- !14,400000 100 

"Mas los intereses devengados por los pag<wcs con los cuales el gobtemo realizó la mmpra de los derechos de esas caftcras 

Por último, considerando las reservas iniciales aportadas por los bancos y el reparto final de las 

pérdidas, el reparto del quebranto de las carteras de crédito entre el gobierno y los bancos, refleja 

una proporción del 55 por ciento para el primero y 45 por ciento para los segundos (Ver Cuadro 4) 

Cuadro' 
Reparto Anal de las Pénlidas -• el Gobierno y los Bancos 

31 de Oia.nbre de 1997 lrmml 
r.;onatDIOS ...... .. 

Reservas Bancanas lmciales 33,600,000 26 25 
Pérdidas Bancarias 23.600,000 1843 

Sublolal 57,200,000 45 

Pérdidas del Gobierno 70,800,000 55 
Tolal 121,000,IDI' 100 
ºDebe al]regaBC lo correspondienle a los intereses devengéd>s por los pagares 

Eso significa que, de una cartera que tenia un valor nominal de 168 mil millones de pesos, se estima 

una recuperación de sólo 40 mil millones. Las pérdidas son, por lo tanto de 128 mil millones. De 

ellas, 57.2 mil millones de pesos las absorben los bancos y 70.8 mil millones de pesos serán 

cargadas a los contribuyentes. 
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A esta última cifra, debe agregarse lo correspondiente a los intereses devengados por los pagarés. 

con los cuales el gobierno realizó la compra de los derechos sobre esas carteras.28 

e) Adquirir acciones bancarias u obligaciones subordinadas, con la cual el gobierno apol'U 

una parte del capital que requieren In instituciones con problemas, pero recibiendo como 

contrapartida una parte de las acciones o de las obNgaciones subordinadas emitidas por los 

bancos, sin que eso implique necesariamente la gestión de los bancos 

El gobierno rechazó esta alternativa por temor a que se interpretara como una nueva 

nacionalización, aún cuando se combinara con las alternativas a) y b) y se dejara la administración 

de los bancos en manos de profesionales."" 

Para /os bancos no intervenidos habria resultado factible considerar la alternativa c), consistente en 

que el gobierno aportara sus apoyos a cambio de acciones, esto es, hiciera aportaciones al capital. 

Sin embargo, como era de esperarse, para los bancos con problemas no habria sido tan interesante 

como lo fue la venta de carteras vencidas, ya que en el caso de que el gobierno hubiera suscrito una 

parte del capital adicional de /os bancos, su participación se habria diluido."' 

La participación del gobierno en el capital de los bancos no habría implicado necesariamente una 

participación en su gestión. Precisamente una de las grandes lecciones de la crisis bancaria es que 

la administración de un banco es un asunto de profesionales. Cualquier orientación que el gobierno 

quisiera imprimir en la actividad bancaria pudo hacerla desde su función de regulador. 

La compra de acciones podía significar también una señal muy clara a los mercados; en el sentido 

de que el gobierno no iba a permitir que hubiese quiebras de bancos que pusieran en riesgo el 

"' Los contralos esbpulan que en los pnmcros años de ida del pagare las lasas seran el promedio anual de los Celes a 91 dlas más 
dos puntos, para la cartera de crédito denominada en pesos. Y para la cattera denominada en ~ares. la tasa api.cabe será la hbor 
mas tres punlos La explK:ación de las sobre lasas pac1alas es que, segün las autoodades. el objetivo era ayudar a los bancos lanlo 
en el saneamiento de sus actrvos como en ef ~lo de sus rnilrgeoes de operac;oo 
;;9 Solls Rosales, Ricardo ·La Cf1SIS bén:ana en MéJKxr alcooces y hmrtadones del Fobapl'Oa·, en Polibca econónuca y cnsis 
fmanctcra en México. UAM·A. Blbk:llcca de Ciencias Socaa6es y Hurnatidades, Sene Economla, MéH::o 1997 
"El umco banco que recibió una cunbmación de - entre los actJvos y el c..,.tal fue Sef!in, lanto por la lJ<Nedad de la srtuaclón 
en que se encontraba, como pcw las dlfcultades que hMeron los acaorustas ongmak!s ~a aportar el captal que se requer1a o pa"a 

conseguir nuevos socm. lo pél1dlilco de este asunlo es que a habido quien cnbque al gobterno pa:tsamente por mantener una 
partic1pac1ón en el captal de Seffin. por lo cual ne sena extraño que en un plazo muy cOflo el golJiemo se deshaja de dichas 
acciones 
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funcionamiento de los mercados financieros.31 Cuando los quebrantos fuesen responsabilidad de los 

accionistas que controlan las instituciones, deberían resolverlos con sus propios recursos, y sólo en 

casos extremos, se dispondría de recursos públicos para apoyarlos. Pero en ese caso, seria 

básicamente a través de la compra de acciones, con lo cual las instituciones afectadas tendrían 

como socio obligado, aunque fuese temporalmente, al gobierno. Esa actitud no era contraria a la 

visión de muchos banqueros, ya que tenia la ventaja de traducirse en tener un socio que aportara 

una parte del capital y compartiera, de esa forma, una parte de los riegos, sin que eso significara 

injerencia en la gestión de los bancos. 

Saneamiento de 106 Bancos Vendidos, Fusionados o Liquidada; 

a) Bancos que . Implicó para el gobierno erogact00es cuantiosas, en su mayona a fondo perdido, que en su 

Cambiaron de conjunto representan la parte mayontaria del costo fiscal total det rescate bancano. Dado que en el 

Proplela<i06 (-venta o momento de la valuación de sus cuentas de balance el valor de los ac:trvos rcsuttó, en la mayoóa 

fusión) o que fueron de los casos. 1nfenor a los pasM>S, el capital pasa a ser negatrvo En esas cond1cK>nes era 
Liquidada; prttct1camenle imposible vislumbrar una venta o fusión. Por eso el gobierno optó por abSOfber Jos 

daOOs aportando los recursos necesanos para, al menos, dejar el capital de esas instituciones en 

cero 

b) Bancos con . Se permitió que los accionistas ooginales pudieran permanecer como tales después de incorporar 

Quebranto de Tipo a los nuevos accionistas. que en muchas cosas asumieron la mayoría del caprtal y el control de las 

Económico y no se insbtuc1ones 

Detcctaron 

Irregularidades en su 

Gestión 

e) Bancos donde la . No se permitió que los acc1001Stas originales pudieral permanecer como tales . 

opción b) no se Ej,..ció 

d) Bancos donde 5(l . los accionistas onginales perdoernn, además de su capital, el derecho a 5e!Jjir paticipando aimo 

Detectaron Anomallas accionistas. 

Graves 

" Solls Rosales, Ricardo. Op cil. 
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Los apoyos a los bancos que mantuvieron a sus accionistas originales, ascienden a 154 mil millones 

de pesos; los bancos que fueron vendidos o fusionados de 151 mil millones de pesos; parte de estas 

cifras se obtendrá a través de la recuperación de los créditos y otros activos de estos bancos en 

manos del Fobaproa; el monto de transferencias fiscales a los bancos intervenidos asciende a 185 

mil millones de pesos, la mayor parte de los cuales puede considerarse como irrecuperable; y todo 

ello da un total de 493 mil millones de pesos (Ver Cuadros) 

Cuadros 
Bancollnua•llMlluvienJnm...,.dllos~--os ·--'na1tts~;:..--.n 

Bancos -Baname1t 33 2 

Bancomer 35 

Banorte 15.3 

81tal 128 

Scñín 

Sublotol 1 
eu.dro6 

e.n.--ft -suVenta"~-111 
Bancos OTnO<adopor: """""" 
Saneen BiVlOrte 195 

Mc•ICalO Santander 29.8 

Bancrccer-Banoro fPcndientel 65 

Probursa B.BV 11.3 

AUánbco Brtal 101 

PIOl11Cll Bancrnce< 15 7 

Sublotol 151.4 
Cuodro7 

8lncal ........... llinlnftWI 

Bancos i::nmnradopor: -Unión P1001e.1" 68 

Crcmi 8.8.V' 8.9 

Confla Crtlbanl<" 26.9 

Banpais 8'"10rte 21.2 

lnvertat ScolJa Bri 32.9 

Banoric BBV" 21 

Promnortc En hoUtdaClón 0.2 

Anáhuac En fimM:rinn 1 

lnlereslalal AUánbco" 0.5 

Sureste AUánbco 06 

Más olros pasivos de 84.7 
esos bancos 

~ 185.8 
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Bancos 
18 

1.8 

496.6 
'Indica que compraron sucursales. Fuente: SHCP. Resumen ejecutivo de las-aciones del Fobaproa, México 1991. 

El programa de compra de cartera y capitalización que propuso el gobierno a los bancos comprar, 

para resolver el problema de cartera vencida, condicionaba a los bancos a aumentar su capital a 

razón de un peso de cartera comprada por 50 centavos de capital adicional. Con esta medida, los 

bancos pudieron sanear una parte significativa de sus carteras de crédito y fortalecieron su capital. 

Este programa no tenia limites en cuanto a montos, de modo que los bancos que lograron garantizar 

aumentos de capital pudieron canjear la mayor parte de la cartera vencida que tenían en sus 

activos. Hubo casos, como Serfin,32 que cedieron un monto de cartera superior al que habria sido 

posible, dado el aumento de capital que lograron efectuar. Eso significa que recibieron apoyo por un 

equivalente superior a dos veces su aumento de capital. 

GR\JPOI 

A pesar del programa de cartera y captalización, los bancos bencriciados, soguieron ~- altos porcentajes de calera vencida; 

en junio de 1998 la re!acHln entre la cartera vcnctda bruta a cartera tola'. sm F~. era del 15.5 por ciento. Considefirdo sus 

provisiones ese porcentaje bajo al 5.6 por ciento. Es1a evolución desf..,,,._ llevó a algunos analis1as a la idea de que sena 

necesano un nuevo tramo del progrél'lla, tendiente a resofw!r los nuevos prob6emas. 

32 Es posible que en este caso ha mnuido el hecho de que se trata de a) uno de los tres bancos más grandes del pals; b) la 
exis1encia de cataras vencidas proveoien1es de la época de la barlCa nacionallzada, y e) la necesidad de sanea' sus actJvos en ta 
perspecbva de una eventual transferencia al Hong Kong Shalgai Bank. Finamen1e, el 8 de mayo de 2000, fue vendido a Santander 
Mexicano por la c~ra de 14 mil 650 m1llooes de pesos. 



EL COSTO FISCAL DE LOS PROGRAMAS DE RESCATE CAPITULO TERCERO 

Bancos con Quebronlos Elevados ~no Pennanocieron., llMIOS de sus Accionista Originales: Boncen, llerlcano, 

Probuna, Allinlico, Promex 

El programa de cartera y capitalización sólo pudo aphcar.>e en aquellos casos en donde los bancos pudK?ron consegU1r el aumento de 

capital necesario para el canje. En k>s b<r.c:os en donde los quebrantos fueron elevados se consideró m~ conveniente buscM nuevo 

grupo de control Para realizar esta operactón. se aphcaron las pérdidas al capital, con lo cual este desaparecl6, absorbiendo el 

gobierno la parte de las pérdKtas no cubiertas por el capital proptO de las instituciones. Los compradores adquineron. de esa manera, 

bancos saneados. En algunos casos. los v1e1os acc1omslas pudieron hacer nuevas aportaciones para pennanccer como tale, pero 

bajo conchcK>nes de minoria. 

GRUPOlll 

Bancos lnlOM1111dos: Unicln, er.nl, Conlll, Bonplis, -. Banorie, l'romrlafla, -· lnt.........,, Sureste 

Estos bancos manifestaron una situación financtcra tan frágil. en algunos casos como consecuencia de operaciones irregulares, que 

no dejaron otro recurso a las autoridades que su intervención gerencial. Dicha intervención era temporal con el mandato de Ofganizar 

su liquidactón, venta o fuskln. 

GRUPO IV 

1 ---.-··---.......... -
GRUPO V 

1 e -~·_...,,,_ __ .._._ 1 

• El IPAB lnvirti6102 mil 200 millones do pesos do 1999 •la lecho pano - Anolnwe, .. 24 do~ do 2001, 
fue adquirido por Banofle por el monto do mil 650 millones do pesos, equivolenle ol 66 por ciento del volar en libras del 
Banco subastado. 

3. 1.2. Costo Fiscal del Rescate Bancario 

El costo fiscal de los programas de intervención y saneamiento que involucran a los 18 bancos 

señalados en el apartado anterior, representa el 75 por ciento aproximadamente, del total de 

recursos fiscales involucrados en el rescate bancario. 

Los activos que el gobierno recibió a cambio de estos apoyos, fueron integrados en los activos del 

Fobaproa. La mayor parte de los apoyos otorgados tomó la forma de pasivos emitidos por el 
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Fobaproa. Debido a que el valor de compra de esos activos es inferior al de mercado, y al hecho de 

que muchos apoyos del Fobaproa se otorgaron sin contrapartida, los pasivos del Fobaproa resultan 

superiores a sus activos. Contablemente esa diferencia expresa el capital negativo del Fobaproa, y 

como tal, la primera cifra que deberá ser considerada como casio fiscal inmediato de los programas 

de apoyo a los bancos y los deudores. La otra parte del costo se derivará de la diferencia entre el 

valor nominal de los activos recibidos y el valor de la recuperación. Dado que se estima que, ese 

valor de recuperación no excede el 40 por ciento de . su valor contable, las pérdidas serán 

significativas; esto es, a los costos anteriores se debe sumar lo correspondientes a los intereses 

devengados por los pagarés del Fobaproa, que se estiman, conservadoramenle en 100 mil millones 

de pesos anuales. 

El costo fiscal disminuirá en la medida en que se recuperen esos créditos en una proporción 

superior al 40 por ciento estimado, y que las tasas de interés de los Celes, que sirven de referencia 

para fijar las de los pagarés del Fobaproa, disminuyan en los próximos años. 

El costo fiscal es el costo que tendrá que pagarse con los recursos de la sociedad mexicana. Es 

importante señalar que, este costo se calcula una vez que los pasivos totales del saneamiento 

financiero se les resta el valor que se obtendrá por la venta de activos en poder del Fobaproa. La 

variable más importante para la determinación de este costo es la evolución de las tasas de interés 

real y la recuperación de los activos. El costo fiscal de la crisis bancaria es una buena aproximación 

para determinar la severidad de ésta. Este costo depende de varios factores, entre los más 

importantes son las politicas que toman las autoridades para enfrentar la crisis. La experiencia 

internacional en las crisis bancarias, demuestra que hay variables que están correlacionadas en el 

resultado del costo final. El costo para el erario público ha sido mayor en aquellas economias que 

tienen un bajo crecimiento, términos de intercambio adversos, altas lasas reales de interés y 

elevadas tasas de inflación.33 

Otros factores como el financiamiento de la banca al sector privado, la vulnerabilidad de la balanza 

de pagos, la liquidez del sistema financiero, la existencia de un seguro de depósito explicito y el 

marco legal para sancionar conductas fraudulentas; son también determinantes para el incremento 

»Delgado Camilo, Mario 'El impacto presupuestal del res<:ale financiero', en Del FOBAPROA al IPAB Tesbmonios, AnillliS1s y 
propuestas. Universidad Autónoma Melropohtana, lztapalapa (UAM-1), Plaza y V-s. México 2000 
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del costo fiscal. Además, y contra lo que afirma el gobierno, hay evidencias que demuestran que 

aquellas crisis que se han atacado de manera más rápida han sido las más costosas, esto se debe 

a que las decisiones que se toman drásticamente y sin medir la magnitud potencial de los 

problemas, puede llevar a situaciones en las que no se puede realizar una intervención selectiva 

para separar a las instituciones eficientes de las ineficientes. 

Cabe señalar que el gobierno quiso matizar el concepto de costo fiscal, ya que lo asocia sólo con los 

recursos que se destinan al rescate bancario a través del presupuesto. Este argumento no es válido, 

ya que los recursos que se canalizarán al rescate via Banco de México y Nacional Financiera, son 

también recursos nacionales, por lo que deberán contabilizarse dentro del costo fiscal. 

3.1.3. Algunos Efectos Fiscales de los Programas del Rescate 

La primera cifra que se tuvo del costo fiscal fue en los Criterios Generales de Pofitica Económica 

para 1996, presentados a finales de 1995. Ahi se describia que el costo fiscal de los programas de 

saneamiento financiero, incluyendo el de la red de autopistas concesionadas, que representa el 0.9 

por ciento del PIB, ascendia a 5.1 por ciento. En ese documento se dice que se realizó un pago 

adelantado del Acuerdo Inmediato de Apoyo a Deudores (AOE) y al Fobaproa, por lo que sólo 

restaba por pagar el equivalente al 3.4 por ciento del PIB. En menos de cuatro años, fa cifra se ha 

cuadruplicado, lo que refleja la falta de vision del gobierno frente al tamaño del problema (Ver 

gráfica). El costo fiscal se convirtió en una sombra para nuestra economia y una cifra prohibida para 

el Poder Legislativo y para el público en general. La negativa del gobierno para entregar información 

sobre el Fobaproa al Congreso, tuvo su punto álgido el 10 de diciembre de 1998, cuando el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en comparecencia ante la Cámara de Diputados 

se negó en reiteradas ocasiones a actualizar el monto de los pasivos generados por el Fobaproa y a 

fa vez insistía en convertirlos en deuda pública."' 

,. Finalmente se reveló que los pasivos del Fobapma as<endioo a 552.300 O millones de pesos, que representat>oo un 16.3% eco 
respecto al PIS. 
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Las cifras del costo fiscal son inciertas y de alguna forma polémicas. La forma de estimar esta cifra 

varia según algunas consideraciones que se quieran hacer y segun la metodología que se tome.JS 

Las estimaciones que pueden hacerse con base en la información publicada por el Banco de México 

(BM) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) indican que a diciembre de 1996, el 

costo fiscal de los programas de apoyo ascendla a 254 mil millones de pesos, equivalente al 11.1 

por ciento del PIB de ese año. Para 1997, el monto creció, aproximadamente 428 mil millones de 

pesos, que representaban el 13.6 por ciento del PIB. 

Las cifras globales señaladas no coinciden con las dadas al público por autoridades importantes 

como la CNBV. En noviembre de 1g97, está institución sostenía que el costo total del rescate 

bancario ascendía a 379,800 millones de pesos, de los cuales ya habían sido cubiertos 55 mil, por 

medio de excedentes del Banco de México, del gobierno federal y por préstamos de organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI); en consecuencia, quedarían por cubrir 

un total de 324.800 millones de pesos.JG 

Por su parte, en los Criterios de Política Económica para 1996, se establece que el costo por 

intereses asociados a Jos adeudos generados por los programas de rescate ascendería a 37 

millones de pesos, equivalentes a un endeudamiento neto de 217 mil millones de pesos, 

:?'! Algunas corredurlas como Standard Md Poors han elaboré'G> su propia estimaaón con a'gunos lactares ad1Ctonaes a los que 
loma el gobierno También se han realizado airas eslimoc1ones como las de Ricado Solls Rosales (1997) y Gabnel Sékely (19!11) 
"El Financiero 02-Xll-97. p 4 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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considerando una tasa del 17 por ciento para ese objetivo.37 Estos números reflejan el incremento 

en la deuda interna generada por los programas de rescate. Corno puede verse, la cifra contenida 

implícitamente en los Criterios de Política Económica (217 mil millones de pesos), es menor a la 

declarada por la CNBV (379.8 rnrnp) que, es menor a su vez, a la que resulta de la información 

contenida en el informe del Banco de México, y en los boletines estadísticos de banca múltiple de la 

propia CNBV. Las cifras anteriores, tampoco coinciden de las que resultan de agregar la información 

contenida en los balances bancarios. 

3.1.4. Estimaciones Preliminares del Costo Fiscal de la Crisis de los Bancos 

Las cifras del costo fiscal son inciertas y de alguna manera discutible. La forma de estimar esta cifra 

varia según algunas consideraciones que se quieran hacer, y según la rnetodologia que se torne.lB 

En este sentido, para efectos de este trabajo se tornara en consideración la metodología utilizada 

por Ricardo Solls Rosales. En relación con los números mencionados por la CNVB (que el costo 

total del rescate bancario ascendía a 379,800 millones de pesos), los ajustes realizados por el Dr. 

Solís afectan exclusivamente los compromisos adquiridos por el Fobaproa, básicamente corno 

contrapartida a la cartera de crédito adquirida y a la capitalización de los bancos intervenidos. 

Dichos compromisos representan el monto más importante destinado al apoyo de los bancos. 

Si partirnos del resumen del costo de los programas de apoyo a los bancos y a los deudores, llama 

la atención el hecho de que los apoyos a los bancos y a las carreteras representen el 78 por ciento 

del total, lo que significa que los deudores recibieron de manera directa sólo el 22 por ciento 

restante. Este porcentaje engloba lo erogado en los programas UDls, Ade, Finape y Fopyrne (Ver 

Cuadro 9) 

"El Financiero 12-Xl-97, p3 A. 
l! Algunas toiredurias como Standar and Poor' s har1 elaborado su propia estimación con ~nos lactares adicionales a los que loma 
el gobierno mexicano. Tamllién se han reahzalfo otras eshmaciores como la de RicMlo Solls Rosales (1997y Gabriel Sékely (1998) 
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Cuadro9 
Af"'l'os con Ccmpra de Cartera y Capitalización del Fobaproo (A Diciemb<e de 1!196 y a Se¡tiormre de 1997, en millOMS de 

"""""' A OicienDe de 1996 As.m. de 1997 

Banco Cartera CarDa Ca1ml Calera Clr1ola CapM!i Tolalde % delTolol t,x1¡o del "' del 
Vendida al Vogoote Vencidil Total v..- zación """'° F<t>apm Tolll 
Fobaproa en al 

Balance F<Dlpo 
~ 
aTolol 

Banamcx 25618 129679 10623 140302 1826% 25618 963 31527 9 78 
Bancomer 33239 135148 10718 145866 2279% 33239 12 50 32111 996 
Serfin 34416 929C5 6752 99697 J4.55% J.4446 12.95 49942 15.49 
B1tal 813n 41223 2135 4335B 2001% oon 3 26 12187 3 78 
SanMex 7984 40727 655 41382 1929% 7984 3 ()() 24553 7 61 
ProbBBV 10382 24284 712 24996 41 53% 10382 390 23539 7 JO 

11287 37446 1965 39411 28.64% 11287 4.24 24725 7.67 

6848 28934 2202 31136 2199% 6848 2 58 10173 3.15 
Promex 4409 23199 1991 251!l0 17.50% 4409 166 6040 187 
Banortc 3768 19442 1107 20549 1834% 3768 1.42 5316 165 
Connaca 8247 25944 1611 27555 2993% 8247 3 10 8247 256 
Banoro 7468 21404 1613 23017 3253% 7488 282 7488 2.32 
SU!Jlolal 162393 620375 420M 1182459 4.51% 16Zlll3 61.07 235MI 73.14 
Umón 16935 16935 637 16935 525 
Cremi 5174 7541 o 12715 469% 4858 10032 3.n 10032 3 11 
lnvcr1al 12530 33020 o 45550 27 51% 10460 22990 865 22990 7.13 
Banpais 14220 14168 o 28388 50.09% 16414 30634 11.52 30634 950 
Saneen 6011 6470 o 2481 48.16% 7646 13657 514 13657 4 24 
Oncntc 34813 2299 o 5785 6026% 3447 6933 261 6933 2.15 
lndustnal 1196 988 o 2184 54 76% 1221 2417 091 2417 o 75 
CilOl!al 121 2219 o 2340 517% 408 .257 -0.11 .257 -0-09 
Promnorte 25 215 o 240 1042% -102 .n .Q-03 -n -0.02 
Sureslc 64 699 o 763 839% 192 256 0.10 256 0.08 
Obrero 179 3817 o 3996 448% -135 44 0.02 44 0.01 
Sublotat 43006 719ll!I o 115005 37.Jn. I052I 111l534 31.13 165111 •• 
Tolal - 1112314 420M ,_ 'Zl'.W I052I 21527 100.Cll 322447 100.00 
Nota La cifra que aparece en el concepto de car1eras vendidas al Fobaproa/IPAB es una cifra bruta Es decir, que para cabQ su 
valor presente es nccesano suma Jos intereses que generara duraile el tiempo de V1gC0c1a la deuda suscnta por ese organismo y 
restar la parte que obtendrá de la venta de los activos que benen en su poder como contraparte del pasrvo suscnto 
Fuente: Información de la Corrislón Nacional Bancaria y De Valores (CNBV}, Bolean Estadlslico de e.ne. lllültiple: Varias 
nUmeros. 

Ricardo Solis Rosales realiza una estimación del valor resultante, con base en la cual determinó el 

impacto global respecto al PIB, para cada uno de los próximos ocho años (dado que la emisión de 

los pasivos del Fobaproa es a diez años y el programa comenzó en 1995). A partir de está 

estimación se construye tres escenarios, los cuales difieren en función de la cantidad de pasivo 
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suscrito por el Fobaproa. En estos se tomó como valor inicial de los activos del Fobaproa, la 

1otalidad de los créditos adquiridos 1anto de los bancos en funcionamiento normal como de los 

intervenidos. En este caso, Ricardo Solis supuso que sólo se absorberia la parte vencida, que 

representa aproximadamente el 40 por ciento del total; esto es, parte del pasivo inicial es el que se 

difiere: 

• Primer Escenario: Se considera un pasivo de 324 mil millones de pesos, que resulta de restar al 

costo de 379 mil millones de pesos, la parte ya cubierta (55 mil millones de pesos) con 

excedentes del Banco de México y del gobierno federal y con préstamos del exterior.39 

Cabe la posibilidad que la cantidad del costo total sea producto de una estimación a valor presente 

del costo efectivo de cada uno de los programas, incluido el relacionado con la compra de cartera de 

crédito. Por lanto, la diferencia en las cantidades se explicaría por la hipótesis en cuanto a las 

fechas, montos y precios asociados a la venta de los activos. El monto de la CNBV tendria hipótesis 

más optimistas en comparación con las estimaciones que se realizaron para los escenarios segundo 

y tercero. 

• Segundo Escenario: Se incluye la tolalidad de la cartera de crédilo comprada por el Fobaproa a 

todos los bancos (intervenidos y en funcionamiento normal), además de la capitalización minima 

que se estima, debió hacerse para que los bancos intervenidos cubrieran los excedentes de sus 

pasivos respecto a los activos. 

Este escenario mostraria una estimación del costo fiscal de los apoyos a los bancos, sin contemplar 

el costo de los programas en favor de los deudores. Los datos sobre el programa de compra de 

cartera y capitalización señalan que los bancos en funcionamiento normal concentraron el 73 por 

ciento de los apoyos, no obstante que los bancos intervenidos implicaron erogaciones importantes 

para sanear sus carteras y compensar el déficit entre sus activos y pasivos. La participación de los 

bancos intervenidos habría sido mayor si en este cálculo se hubiera considerado que el Fobaproa 

recibia la totalidad de las carteras de crédito. Esto es, se opló por la hipótesis más conservadora, lo 

que significa que el gobierno sólo apoyó la parte de la cartera de crédito clasificado como vencida. 

B La cifra mcnc100ada (324 md millones de pesos) se considera como el incremento neto a la deuda pública mtema y es adicooal al 
incremento de los adeudos suscntos por cf gobtemo 
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• Tercer Escenario: Se distingue del segundo en la medida en que considera el conjunto de los 

programas de rescate bancario mas el costo de los programas de apoyo a los deudores."' 

Este escenario plantea la mejor aproximación al costo fiscal de los programas de apoyo a los 

bancos y a los deudores, el cual es considerado como el incremento neto de la deuda interna 

derivado de esos programas. Ricardo Solis señala que, para diferenciar este costo del saldo de la 

deuda pública interna, se considera como deuda bancaria. La distribución de los apoyos entre los 

diferentes programas, y la suma de esos montos para los anos de 1995, 1996 y 1997 se muestran en 

el cuadro 1 O. 

Esti 
Cuadro 10 
Fiscal maaooes en Valor Presente ~ Costo 1 de 106 PrOQfamlS Saneamiento Rnanaero 

ANOS 11195 - 1996 19117 
UDISCal 17,000 21.600 
UDISlbl 6,900 27,200 

ADE 13.400 4.300 
FINAPE 14,200 

FOPYME 7,400 
Sublolal 37.300 74,700 
AUTOPISTAS 14,100 26.100 
Sublotol Deudores 51,400 1111,IOO 
CAPJTALIZACION 7.400 60,528 
COMPRA DE CARTERA 68.516 205,399 

Su-l&ncos 75,915 215,1127 
TOTAL 127,316 366,619 
PIB 1,837.775 2,544.290 
COSTOIPIB 8.93% 14.4% 

28500 
39,200 

5000 
15.800 
7,800 

96.300 
18.800 

115.100 
60,528 

278,854 
m.m 
OlOll2 

3,154,920 
1111% 

Fuenle· Para los Programas UDI, Fmape, Fopyme y aulopostas. las dras son del Banco de Méu:o. lnlormc Anuol 1995, p 106; 
lnlonne Anual t996. p 133; para el Valor del Programa Fobaproa CNBV, Boletln Eslalisbco de Barca Multiple, ¡unio t997. p 32. 

Para las estimaciones relativas al impacto fiscal de estas cantidades en los años siguientes, Ricardo 

Solis consideró, además de los criterios ya apuntados para los tres escenarios, algunas hipótesis 

respecto al desarrollo del valor nominal de los activos en poder del Instituto de Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB), el porcentaje de éstos que puede venderse o recuperarse anualmente y el precio al 

cual se llevarían a efecto estas transacciones. 

40 Si se considera como adeudo de Fobaproa la edra que apar1lCe en el Boletln Estadlsbco de Barca Mu1t1ple. junio de 1997 p 32 la 
edra correspondiente a compra de cartera y capital1Zación subirla a 3B6 mil millones y el costo total de los programas de apoyo 
subirla a 578 mil millones de pesos. 

llJ.I 
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Asimismo, estimó que los activos se valorizarian a una tasa nominal de 20 por ciento anual, mientras 

que los pagarés del Fobaproa/IPAB estarian sujetos a una tasa promedio de 15 por ciento anual. 

Los porcentajes de recuperación de los activos, así como los precios a los que estarlan sujetas esas 

transacciones son variables. Para simplificar las estimaciones consideró una inflación anual 

promedio de 10 por ciento y un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 5 por ciento, 

en promedio (Ver Cuadro 11) 

Cuadro11 
Costo del Rescá 1 V~or Presente/PIB 

Ntos Costodol - a.v.p.IPIB Collo del"-* a.v.p.IPIB Costo del Re9cole a.v.p./PIB 
~)1 (Eocanorio) 2 (Escenario) 3 ... ... ... 

1998 14 55 14 28 20.55 
1999 12.94 1263 18 37 
2000 11.50 11 26 16.44 

2001 1020 1003 14 67 

2002 908 8 97 13.15 
2003 8 04 7 99 1173 
2004 7.08 7 06 10 38 
2005 618 619 909 

Nota. El pnmcr csccnano senala que la relación costo/PIB de la deuda bancana evoluclOflaria de ser 14 55 en 1998 a6.18 por ciento 
en el año 2005; en el segundo CscenéWlO esa relactón seria de 14 28 a 6 2 por ciento respccttvamenle, y en el tercer escenano, de 
20.55 a 9.09 por ciento. en el mismo lapso (este escenario serla el mas realista) 

Las estimaciones anteriores pueden cambiar, dependiendo de las nuevas operaciones de rescate 

del Fobaproa, de la manera en que el gobierno y los bancos se distribuyan las pérdidas derivadas 

de la venta de cartera en poder del Fobaproa. Esta redistribución de pérdidas puede ser diferente de 

banco a banco, lo que significa que los porcentajes que absorberá el gobierno pueden ser muy 

distintos según el banco. Tomando en cuenta que la información al respecto es muy diversa, si los 

bancos participan en esas pérdidas, el costo del rescate bancario se reduciría en esa misma 

proporción, ya que en las estimaciones que se presentan a continuación se consideró que el 

gobierno asumiria la totalidad de las pérdidas derivadas de las ventas de cartera. 

El primer impacto de la deuda bancaria sobre las finanzas públicas se refiere al pago de los 

intereses, de tal manera que para 1998, los intereses devengados por los pasivos del 

Fobaproa/IPAB serian de 48.60 mil millones, según el escenario 1 (Ver Cuadro 12) 
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El segundo impacto se refiere al principal del adeudo. Al final de los 10 años, que es el tiempo de 

vencimiento de los pagarés o bonos suscritos por el Fobaproa/IPAB, para el primer escenario, el 

saldo asciende, a 712 mil millones de pesos (que disminuirá, según el porcentaje de las pérdidas 

que absorberán los bancos) Dicho monto es equivalente a 6.18 por ciento del PIB del año 2005. (Ver 

Cuadro 13) 

Cuadro12 
IPAB/Evolución Posible de sus Activos y Pasivos 1997·2006 IMiles de llillones de Pesos~Escenarlo 1 

Mo Activo 1 su Porcentaje de Valor Valor do -· Pi!nlidasen Saldo de los 
Volar V- Nominal de lo -- Aocibldo V-de ktiVOI 

Nominal Vendido Adiwos 
1997 32200 
1998 386.40 025 9660 045 43 47 5313 28980 
1999 347.76 0.25 86.94 040 34.78 52.16 26080 
2000 312.98 025 78.25 0.35 27 39 50.86 234.74 
2001 281.69 0.25 70 42 030 21.13 4929 211.26 
2002 253.52 0.25 6338 o 25 15.84 47.53 19014 
2003 228 17 025 57 04 020 11.41 456 171.12 
2004 205 35 025 51 34 0.15 7.70 43 6 154.01 
2005 18481 100 184.31 o 15 27.72 15709 000 

Nota: El valor de los actsvos en poder del IPAB (322 mtl millones de pesos) corresponde a la cartera comprada a los bancos (279 mil 
millones de pesos) más las aportactones netas de cap1ta! a los bancos intervenidos (~a:imadamente 43 mil mlllones de pesos) 
Aunque se trata de activos de naturaleza y valor de mercado distmtos, constrtuyen la contrapartida global del pasivo del IPAB, cuyo 
origen principal se localiza precisamente en la compra de carteras y cap¡1al1zación 

Cuadro 13 
MM. Puiwosdel Reaipndón Saldo de Pogode PIB Val« V.P.JPIB 

IPAB porV-de Paalvos !ni.- (&limodo) "'-"" 
kliVOI 

1997 324.00 324 00 3155 
1998 372.60 43 47 32913 4860 3710 539687 1455 
1999 378.50 34 78 343 72 5156 4J63 564750 1294 
2000 395.28 27.39 367 90 55.18 5131 590170 1150 
2001 423.08 21.13 40195 55.18 6034 616233 10.20 
2002 462.25 15 84 446 40 60.29 7096 644056 9.06 
2003 513.36 1141 50195 6696 8345 671328 804 
2004 577.25 7.70 569 55 75.29 9814 695022 7.06 
2005 654.98 27.72 527 26 8543 11541 712689 618 

Nola. El pasMl m1c1al (324 mil millones de pesos) se lomo de la decla<aclÓfl del presiden1e de la CNBV, segun la cual a ooviembre 
de 1997 el costo de la cnsis bancana ascendla a 379 md millones de pesos. de los cuales 55 mll habioo sido cubiertos con 
excedentes del Banco de México y del gobtcmo federal y con préstamos de organismos mtemacionales Al hacer esta comparación 
de manera directa se supone que k>s subSKi1os otorgados a todos lo progamas se coovierten en pasrvos del IPAB, aunque en 
realidad se conlabihcen en otros organismos 

En el escenario 2, los intereses devengados por los pasivos del IPAB, serian de 50.85 mil millones. 

Asimismo, el principal del adeudo indica que ascenderá a 713 mil millones de pesos, equivalente a 

6.2 por ciento del PIB, para el año 2005 (Ver Cuadros 14 y 15) 
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En el escenario 3, los interese devengados por los pasivos del IPAB serian de 68 mil millones. La 

deuda alcanzaría 1,049 miles de millones de pesos; esto es, poco más de un billón de pesos, 

equivalente a 9 por ciento del PIB. 

Cuadro 14 
IPAB/Evolución Posible de sus Activos v P-1997-2006 (Miles de Millones de Pesos~Escenarlo 2 

Nto Activo• .. Pon:erúje de V• V•de Monlo P«didos., Soldodelos 
Volar V- Nominoldolo .....,., Recibido Ventado Activos 

Nomlnol Vendido Activos 
1997 32200 29500 
1998 386.40 040 154 56 045 69 55 3501 231 84 
1999 278 21 040 11128 040 44 51 6!3n 166.92 
2000 200.31 0.40 80.12 035 2804 5208 120 19 
2001 144 22 040 57.89 OJO 17 41 40 38 8653 
2002 10384 040 4.54 o 25 10 38 3.15 62.30 
2003 74n 040 29.91 020 598 23.92 44.86 
2004 5383 040 2153 o 15 3 23 18.30 32.30 
2005 38.76 100 3816 o 10 388 34 88 000 

Cuadro15 
Mas P~del RecupohCl6n Soldo do Pogode PIB V• V.PA'tB 

IPAB por V-de P..i- ......,_ (Estlmodo) P111Se111e 
~ 

1997 339.00 355.00 3154.92 
1998 389.85 69.55 320.30 5085 3710 19 5299117 14 28 
1999 36834 44.51 323.30 48.57 4363. 18 551008 12.63 
2000 372.40 2804 344.36 51 65 5131.10 5T1799 11 26 
2001 396.01 17.31 378.71 51.65 6034 17 605066 10.03 
2002 435.51 1038 425.13 5681 7096 19 636424 8 97 
2003 488.90 598 482.92 63.n 834511 666561 7.99 
2004 555.36 323 552.13 7244 981385 693210 7.06 
2005 634.94 3 88 631.07 8282 1154109 713888 6.19 

Nota· Este ejertlCIO se d1st1f9Je del anlenor al considerar lll pawo del IPAB de 339 mil millones de pesos, que resulta de sumar la 
cartera comprada a los bancos (279 mil mllloncs de peso} mas el costo de cap!1alaacM que rcquteren los bancos intervenidos 
{aproximOOamente 60 mil mllones de pesos) 

En estos últimos cuatro años a través del presupuesto del gobierno federal, se han destinado 

importantes montos de recursos públicos para el saneamiento financiero. Es muy probable que la 

presión de la deuda bancaria sobre las finanzas públicas sea cada vez más fuerte (Ver Cuadros 16 

y 17) 
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Cuadro16 

IPABIEvolución Posible de sus Activoo y Pasivos 1997-2006 llliles de Millones de PesosVEscenario 3 
Mo Activo• su Po<CO<úje de Valor VIiordo llonlo Pénlldlsen ~delos 

Valor Venlll Nomino! de lo Mercado Recibido Venta ele Activos 
Nomlruol Vendido Activos 

1997 322.00 322.00 
1998 386.40 0.40 154 56 0.45 69 55 35.01 231.84 
1999 278 21 0.40 111.28 040 44 51 66.77 166.92 
2000 200.31 040 80.12 035 2804 52.08 120.19 
2001 144.22 040 57.89 o 30 17 41 40.38 88.53 
2002 103 84 0.40 4 54 025 1038 315 62.30 
2003 74 77 040 29.91 o 20 598 2392 44.88 
2004 53 83 0.40 21 53 a 15 3 23 18 30 32.30 
2005 38.76 1.00 38.76 0.10 388 34 88 0.00 

Cuadro 17 
A/11>5 Pasivos del Recupendón Saldo de Pogocle PIB Valor V.P.IPIB 

IPAB porVenlllde P..i- - (E._) p-
Adi-

1997 436.00 528 00 3154 92 
1998 501.40 6955 431.85 6540 3710 19 762302 20.25 
1999 496.63 44.51 452.11 67 82 4363.18 801438 18.37 
2000 519.93 2804 49189 73.78 513110 843664 16.44 
2001 56567 17 31 54836 73 78 6034 17 885364 14.67 
2002 63062 10 38 62023 8225 709619 933318 13.15 
2003 713.27 5.98 707.29 9303 834511 978723 11.73 
2004 813.38 323 810.15 10609 9813 65 1018542 10.38 
2005 931.67 3.88 97.79 121.52 11541.09 1049316 9.09 

En este eJerc1cto se considera que el IPAB contabd1za en sus pasivos el costo de k>s programas de apoyo a deudores, además de 

los apoyos a ros bancos 

En efecto, en 1995 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tenía presupuestado 366.29 

millones de pesos para saneamiento financiero." La Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 

correspondiente a ese año, señaló que se ejercieron discrecionalmente más de 15 mil millones de 

pesos que no se hablan contemplado en el PEF. En 1996, ya con el megaproblema fuera de control, 

se solicitaron a la Cámara de Diputados 1,426.B millones de pesos, ejerciéndose durante el año, 

más de 20, 000 millones de pesos adicionales (Ver Cuadro 18) 

A finales de diciembre de 1997, la Cámara de Diputados realizaba una dura discusión sobre el PEF 

para 1996, pues se contemplaba una partida adicional para estados y municipios por 5,000 millones 

de pesos, además el gobierno había destinado más de 40,000 millones de pesos provenientes de 

"' Delgado Camllo, Mario. 
IOK 
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recursos adicionales por la venia del petróleo y por ahorros en el servicio de la deuda, a los 

programas de saneamiento financiero. 

Cuadro18 

Roanos Destinados para s.r-niento Ananclero (1995.1999) 

(millones de pesos corrientes) 

Alto p....,.,._ Ejercido 

1995 366.29 

1996 1.42680 

1997 2,34309 

1998 10,719 ()() 

1999' 25,145.10 

Total 

Fuente. Cuenta de la Hacienda Publica Federal 1995. 1996, 1997, 1998. SHCP. 

'Presupuesto de Egresos de la Federación 1999, incluyo el R<M10 29 y 34 

"Suma suponiendo que sólo se ejen:enl lo presupuestado para 1999 

15,858.15 

21,87980 

40,757.50 

10,10680 

25,145.10 

113,602.10 .. 

'!lo Varfldón 

4,229.39 

1,433.48 

1,639.47 

-5.7 

Para 1998, el gobierno anunció el primer recorte de los lres que se harlan durante es<e año, 

justificados por la caída en los precios in<ernacionales del petróleo. El monto de estos recortes, 

36,247 millones de pesos, fue inferior a lo que el gobierno destino discrecionalmente en diciembre 

de 1997 al rescate financiero. El costo de oportunidad de esta decisión quedó muy claro para este 

año: se tuvieron que hacer tres recortes presupuestales que afectaron importantes rubros de 

inversión pública y de programas sociales. 

Según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF), la presión de la Cámara de Diputados y la 

evidente escasez de recursos fiscales en 1998, generó que por primera vez en lo que iba del 

Gobierno del Presidente Zedilla, se respetara la decisión del Congreso en cuanto al monto destinado 

para los programas de saneamiento financiero. 

La enorme discrecionalidad que lenia el Poder Ejecutivo en el ejercicio del gaslo público, facilitó que 

durante las discusiones sobre el PEF se ocultara la verdadera cifra que se necesita para el servicio 

anual de los pasivos del Fobaproa. Es claro que todos los ingreso que se han obtenido en exceso 

en el sexenio pasado fueron destinados al cosloso programa de rescate. Las finanzas públicas 
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lograron mantenerse sanas, a costa de la contención del pago público, que en 1998 apenas llegó al 

22.4 por ciento del PIB. 

En este contexto, la salida que se estableció en la Ley del IPAB, para financiar los pasivos del 

Fobaproa/IPAB fue la de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para 

este Instituto. El monto de la partida anual será estimado por la Junta de Gobierno del IPAB, quién la 

remitirá al Ejecutivo Federal para su incorporación en el proyecto de presupuesto de egresos .•2 Para 

la estimación de la cifra presupuesta! requerida, la Jun!a de Gobierno deberá considerar las 

obligaciones que tenga el Instituto y el financiamiento contratados durante el periodo, para enfrentar 

situaciones de emergencia que afecten la solvencia de alguna institución. CJ Por consiguiente, el 

monto que requerirá el IPAB puede tener variaciones muy significativas a lo largo del tiempo. Esta 

variación, combinada con la estructura actual de las fuentes de ingresos fiscales, puede ser un 

factor importante de inestabilidad en el presupuesto de igresos y de las finanzas públicas. 

El gobierno se comprometió con el FMI a cubrir el componente real de los pagarés del Fobaproa a 

partir del año 2000, lo que significaría aproximadamente alrededor de 50,000 millones de pesos al 

año, que representan el 1.4 por ciento del PIB. Parece dificil que estos montos puedan asignarse sin 

desatender funciones prioritarias. 

Según estimaciones oficiales, en el presupuesto del año 2000, aparentemente sólo se pidió una 

partida entre 35,000 y 45,000 millones de pesos, ya que se esperaba obtener entre 10,000 y 20,000 

millones de pesos por la venta de activos y 4,500 por las cuotas que recibirá el IPAB, provenientes 

de las instituciones de crédito. De ser exacta esa cifra, de cualquier forma es muy posible que sea el 

aumento más importante del presupuesto, ya que en este año se destinaron 18,000 millones de 

pesos al Fobaproa, por lo que el incremento seria de alrededor de un 100 por ciento (Ver Cuadro 

19) 

"Articulo 47 y 70, Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancano 
4l La Junta de Gobierno del Instituto, cuando ésle no cuente con los recursos nccesooos para cubnr las obhgaciooes garantizadas o 
para llevar a cabo las operaciones de capitafizactón o de SéQ?armcnto financiero de una institución. tiene la Célpilcidad -sin previa 
consulta al Congreso-, de contratar financiamiento hasta montos de un 6 por ciento cada tres años, de los pasivos totales de las 
instituciones de crédito (Articulo 46 LIPAB) 
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No obstante que el IPAB convertirá los pagarés del Fobaproa en bonos negociables, la mayorla de 

estos documentos vencerán entre el año 2000 y el 2007, por lo que necesariamente el gobierno 

tendrá que renegociar con sus tenedores condiciones futuras de pagos y los costos adicionales en 

que se incurrirá con esta nueva negociación. Es importante señalar que las tasas de la mayoria de 

los pagarés emitidos por el Fobaproa, es inferior a la tasa de rendimiento del mercado secundario de 

estos bonos.44 

Cuadro 19 
Componente Real de los lnlereses SClllre las Obligaciones del IPAB, 2000 

{miles de millones de """""\ 
l. Saldo de los oasivos del IPAB al cierre de 1999 1 750.0 
11 Tasa de inlerils real (Celes 28 dial 1 7.0 
111. Tasas de interés real del financiarmcnto del IPAB 1 8.0 
IV. lnlereses reales ti x 111) 1 60.0 

A•~con los~ recursos 
1 Rccuooraciones (venta de activos) 1 Enlle 10.0 V 20.0 
2. Cuotas de kls bancos 1 4.5 
3 Restos {transferencias fiscales) 1 Enlle 45.5 V 35.5 
Fuente. Consldcrac1oncs con re/aclÓn a la elaboradón del presupuesto. SHCP. 1999. 

Adicionalmente al servicio del componente real de los intereses de los pagarés, todo parece indicar 

que ante el crecimiento de la cartera vencida y la falta de capitalización de los bancos, se requerirán 

nuevos recursos para darle liquidez a estos, por lo que es de esperar que el IPAB siga 

comprometiendo discrecionalmente recursos fiscales. Todos estos elementos generarán año con 

año, una gran incertidumbre con relación al tamaño de la partida requerida por el IPAB, esta 

incertidumbre se traspasará al presupuesto de egresos, y por tanto, a las finanzas públicas. 

La solución presupuesta! al problema del IPAB, también generará que se incorporen nuevos actores 

a la discusión presupuesta!: los banqueros. Si no se modifica la tasa de interés pactada en los 

pagarés del IPAB, se generará un incentivo perverso para que los banqueros presionen al gobierno 

y al Poder Legislativo con tal de maximizar la cifra de la partida anual del IPAB, del cual son 

"Las autoridooes hacendarais utilizan para la estimaaón del seMcio de los pas!VOS del IPAB L"1a lasa supefio< a Celes. Eslo podrta 
sugerir la inlención de las autond00e5 por modificar las lasas de interés de los pagarés que deberá emd!r el IPAB en susblución de 
los pagarés del Fobaproa 
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directamente beneficiarios. Una partida mayor al IPAB, significaría mayor liquidez para los bancos y 

mayor solvencia para cumplir con las nuevas reglas de capitalización."' 

Otras posibilidades consistirán en programar el pago de una parte del capital al liempo en que se 

pagan los iníereses por año. La deuda bancaria tendrá un peso significativo en el manejo de las 
;'.) 

finanzas públicas de los próximos años. 

En este contexto de incertidumbre sobre la situación del se¡;tor bancario, es preocupante la decisión 

del gobierno de abrir al capital extranjero la posibilidad de controlar los bancos de tamaño grande y 

mediano, a través de operaciones que han contrastado, por su bajo precio, con lo que fue la 

experiencia de la privatización en 1991-1992. La apertura indiscriminada del sistema financiero 

mexicano al capital extranjero sin restricción alguna es un hecho (City Bank-Banamex, BBV

Bancomer, ScotiaBank-lnverlat. Santander-Mexicano, Hong Kong Shangai Bank-Serfin) precipitando 

un proceso lento de apertura que el gobierno defendió con todo su impetu durante la negociación 

del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) 

Finalmente, otra reflexión fundamental se refiere a la preparación y profesionalización de la 

administración de los bancos y la relación de estos con las autoridades financiera tanto reguladoras 

como supervisoras. 

" En septiembre de 1999, poco antes de que el IPAB dM!ra a conocer ptiblicanente el monto del SeMCio de los pasivos del IPAB 
t33.500 millones de pesos) la Asociación de Banqueros de México tABM) pidió a ~aves de su P<esidente que se destinara un monto 
de 45,000 millones de pesos. 
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La globalización ha profundizado la inlemacionalización del capital, al cambiar vertiginosamente 

los patrones de acumulación de capital y la organización empresarial. En dicho proceso han 

desemp¡ñado un papel fundamental las asociaciones estratógicas a través de compras y las 

fusiones que hm implicado una amplia y una nueva integración tecnológica y económica. Esla 

dinirnica no seria enlendible sin la consideración de los flujos financieros, y la evolución y 

participación de los mismos en los llamados paises en desarrollo, parlicularmenlo las llamadas 

economlas emergentes, donde las empresas transnacionales de origen extranjero y la 

transnacionalización do las empresas y do los grupos nativos constituyen el nuevo nücloo 

articulOO:Jr del mencionado proceso. Los flujos financieros internacionales han operado en los 

merca:los emergentes corno determinantes de las transformaciones del sistema monetario 

internacional. 

La hegomonla mundial y la estructura de relaciones entre las diferentes naciones del mundo en 

esta nueva etapa del desarrollo del capitalismo se construye sobre la base de la redofinición de 

la división do la división internacional del trabajo, los patrones universales do producción y do 

cultura, las medidas y estructuras del mercado do trabajo y los espacios soberanos do las 

naciones y estados. La hegemonía o liderazgo oconómico do las diferentes naciones o empresas 

se sustentan fundamentalmente en el nilllll y caacleristicas de las fuerzas productivas, en la 

capacida:f para determinar la modalidad tocnológica sobre la que so aticula y so organiza la 

producción mundial y para concontmr o sintetizar los recursos mundiales. Esto es, el carácter 

hegemónico do unos se asienta en el sometimiento, evidentemente contradictorio, del resto.• 

La "innovación finmciera" fonna parto del despliegue do la globalización, que ha favorecido a ros 

grandes capitales, y provocando una creciente desigualdad entre los paises, y al interior de 

éstos. En ose proceso de creciente desigualdad, las libertades do lodo genero, de las que hoy 

goza el capital, y en particular las facilidaOOs con que han contado los ~tales especulativos 

para pasar a definir ol comportaniento do economías completas, constituyoo una verdadera 

"punta do lanza", a partir de la cual so hm ido construyendo las concicionos para una 

redistribución dol ingreso y do la riqueza que ha éberto más la brocha entre paises ricoo y 

pobres, resultando la caracleristica más sotrnsalienlo y preocupante do este prooeso de 

globalización. 

1 Ccceña. Ana Esther. ·Lo lccrDogie en la talSttu::aón dele hogemorua rn.rdui· en leglobal1zoción dela ccoroniamlJldial 
pnrupales dlmcnsimcs en el lnltr-al dt...¡ stglo XXI llEc·UN>\MA. Beronénta Un1vcrsida1 AUOroma de Pl.dlla. Cenlro de 
lnvcstlgaaores de la Ecoronla M.nial y MigW ~Pu rúa, Me.1co 2001 
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Las actuales formas do funcionamiento de ta economia mundial, en particular los financieros, son 

el mejor escenario para que se fomento ta especutocíón sobre la producción, pma la imposición 

de los intereses del grm capital al conjunto do la sociedad, PJª un abandono do acciones 

conducentes al incremento generalizado del bienestar y de ta calidad de vida y, en definitiva, 

para la multiplicación tanto de las distancias entre las ocooomias desarrolladas y atras:Eas, 

como de los polos de riquoza y pobreza en el interior de los distintos paises. 

La situación de las recientes crisis económicas que han golpeado a algunos paises y regiones, 

entre ellos México, indican que los mercados inlernacionales son totalmente inestables. Esto no 

debe sorprender, pues existen evidencias emplricas a lo largo do la historia, para considerar que 

los mercados son incapaces de auto regularse por si misrros, y que es nccosario una 

intervención externa, es decir, la conformación do una enlidad rogulaloria "supranacional". 

Al menos en lo que va dol presente siglo, las finanzas globales han impregnado con su lógica al 

conjunto de la oconomla mundial, asignándolo rumbos y contenido al funcionamiento econónico 

global, movilizando recursos en cuantlas hasta hace JXlCO inimaginables, definiendo corno nl.WlCa 

antes, grandes ganaó:Jres y perdeOOres, y multiplicando con su acción, la inestOOilidad y la 

incertidumoce en el funcionamiento sistémioo. 

Las crisis bancarias durante la década de los noventa generaron transformaciones en ef 

funcionamiento do los sislemas financieros y en su relación con otros sectores económicos. En 

la actualidad se han observado factores comunes en las crisis bancarias; una cadena que va de 

las pérdidas de utilidades al deterioro de la oonfianza y problemas de liquidez, que concluyen en 

crisis declaradas. Lo que ha replantea:lo la nocesidad de instrumentar rnocanismos 

gubernamentales de vigilancia y fiscalización más eficaoos en su función previsora. Por su pata, 

los banoos se han visto orilla:los a constituir reservas en montos más importantes que en el 

pasado, lo que tiene fuertes implicaciones en sus oostos y, por ende, en las tasas do inlElfés. 

Hasla ahora esos problemas no han encontrado soluciones, que aseguren un crecimiento 

eoonómioo eslable y soslonido. 

Ciertamente la crisis bancaria mexicana de 1001-1995, es un caso más que debe sumarse a la 

lista de los fracasos mencionados. La desregulación financiera que comenzó en 1988 y la 

reprivatización bancaria que so realizó entro 1991 y 1992, oontribuyoron, más por la forma en la 

que se hicieron que por los objetivos que buscaban, a preparar la crisis bancaria. En efecto, la 

crisis devaluatoria de finales do 1994, cambió radicalmente el enlomo en ef que se rcalizroa la 

actividad bancaria, poniendo fin a los años iniciales do crecimicnlo y de altas ganancias 
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especulalivas. Las dificullades hOfedadas de la banca nacionalizada y los problemas surgidos 

d11ranle la fase de expansión, se acreoenlaron con la crisis monelaria de 1994-1995. 

Después de las reformas, las catoras vencidas emorgioron como un fenómeno bancario y do la 

economía real: esto os, como el principal problema de la crisis de los deudores de la banca. El 

crecimiento acelerado de las carteras vencidas se inicia prilclicamenlo a partir de 1989, para 

alcanzar situaciones crilicas on 1991, cuando el indico de morosidad (cartera voncida'cartOfa 

credilicia lotal) supera los lineamienlos considerados aceplables en las práclicas bancarias 

internacionales, según el acuerdo de Basilea, que establece un indice de morosidad del 3.5 por 

cientó como máximo aooplable. En 1992, la morosidad prádicamenle duplicó esle rango; en 

1994 la cartera vencida lo triplicó, en 1995 el indice de morosidad do la banca mexicana se 

proyecto hasta quintuplicar la r10fma internacional máxima. 

Con esta situación, queda evidenciado que la desrogulación financiera se efecluó sin h00er 

sustituido las piezas que se eliminaron del viejo sistema regulado, como si la desregulación 

pudiera ser un objetivo en si mismo. La reprivalización bancaria se llevó acabo sin lener cuidado 

en los requisitos de experiencia y profesionalismo para oblencr la propiedad y el control de 

instituciones, on las cuales esos elementos son absolulamenle fundamentales para el fuluro de 

la banca nacional. Nadie cuestionó si los nuevos diroclivos eslaban en las mejores condiciones 

de operar eficienle y profosionalmenle en un enlomo desregulado. Tampoco se previó si las 

normas que sobrevivieron a la desrogulación, pcrmitirian conlrolar los riesgos que oslaban 

lomando los nuevos banqueros, y si la estructura de supervisión horodado de la banca 

nacionalizada era la mas adecuado para la nuova balea p-ivada. 

La crisis bancaria en México mostró que los errores comolidos no se limitaron a la estrategia, las 

formas de operación y loma de riesgos de los bancos. T anibión contribuyeron a ello las 

ausencias, limilaciones y contradicciones en el maco jurídico que nonna a nuestro sistema 

bancario, tales como los p-ocedimiontos de oodiloria externa y las estrategias do supervisión. En 

lo particular, la información generada por los bancoo, ~abada por los auditDfes y revisada PDf 

los inspectores do la Comisión Nacional Bancaia y oo ValOfes (CNBV), seiialaban muchas 

insuficiencias de la verdadera situación financiera de los bancos. 

La crisis financiera de 1994-1995, simplemente fue la manifestación violenta de los p-oblemas 

acumulados, quo so agudizaron con la desregulación y liberalización del sistema finaiciero 

mexicaio POI' ello, no debe sorp-endcr los altos indices do rnorosidaj y aumentó de los 

márgenes de intermediación de los bancos. 
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Para solucionar los pro~emas más apremiantes que enlrentaban los bancos y evitar un eventual 

pánico y corrida bancaria, el gobierno instrumento un conjunto de programas de apoyo. Las 

medidas legales y financieras que impusieron las autoridados financieras, después de estallar la 

crisis, sólo se explican por la falla do visión y un análisis profundo respecto a las consecuencias 

de ras· mismas. No se cuestiono que la desregula::ión y la privatización do la banca las h<t>ian 

proVOCéldo. • No 5e le dio importancia al hecho do que algunos compradores do los bancos se 

a~yaron coii . bréclitos de los propios bancos (créditos rela::iooados) o mediante operaciones 

cruza<lii(;; t~~ so cuosliono el perfil de los nue\IQs dueños do los bancos, que tornaron el 

conÍ;ol :~ e;t~; que en muchos casos, no cont<t>an con. experiencia administrativa para operar 

enbanÓÓ~.- No se lomo en consideración los riesgos del proceso de aprendizaje de un oficio que 

normalmente se adquiere en muchos años. 

Si bien la instrumentación del rescate bancario logró su objetivo inmediato, evitar que se 

presentara una situación de pánico entre los ahorradores, así como que una parto sustancial de 

los bancos pudieron mantener su operación con relaliva normalidad, el costo económico fue 

sumamente alto. Las partidas fiscales quo erogó el gobierno paa apoyar a los bancos y a los 

deudores ocasionó un aumentó considerable de la deuda pública interna, nulificando los avances 

que se habian logrado en ese rubro. Las erogaciones fiscales superm con mucho las pórcidal 

que sufrieron los accionistas, también cuantiosas, sobro lodo aquellos bancos que fLlllfon 

intervenidos o vendidos. 

Las transferencias del gobierno y las pérdidas do los accionistas seguramente representan un 

monto muy alto de la valorización de los adeudos bmcarios, que habian suscrito muchas 

empresas y familias; sin embargo, do todos los actoros participantes en la crisis bancaia, los 

que requerian un apoyo urgente eran los deudores, en pa1icular los que habian contr¡tajo 

créditos hipolecaios y los correspondientes a la poquoiia y rmdiana empresa, a los cuales les 

llegaron a cuenta gotas o simplemente nunca llegó dicha ayuda. 

El rescate bancario estar.'! comprometiendo recursos fiscales po- muchos años, mientras no se 

dé una salida viable al problema. Se hm efectuado diversas estimaciones del costo del rescate 

bancario, que com:i es obvio se ha venido elevando oon el transcurrir de los meses y los años. 

Sin embargo, sus costos puoclon cuantificarse no sólo como crisis bancaria. sino también como 

crisis de la planta productiva, to quo equivale a reconooor el costo económico que induye, po- lo 

menos, la profunda recesión, el desempleo y la emigración, la quiebra de productores locales. El 

ciclo económico-financiero en curso desde 1995, manifiesta resultados que plantean dilemas 

extraordinarios para el futuro desarrollo del pais. 
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La forma en que so enfrento la crisis bancaria ha generacb, por su impa:to en las finanzas 

públicas, una setie do compromisos de lago plazo, pues ello implica nuevamente una 

contracción económica y financiera, quo soguramente frenara ol crocimionlo y el empleo, y por 

ende, el ingreso. En el mejor de los casos, esto serla oontrolablo en la medida en que el 

crecimiento dol proWcto pormita cumplir con las obligaciones finmcieras derivadas de los 

programas de rescato bancaio, antes Fobaproa, hoy IPAB. Poro, incluso oste es un rolo dificil 

de asumir, pues la nueva configuración económico-financiera que so caracteriza por la 

desarticulación do la oconomia nacional y el aumento de la dependencia externa, l.o hacen mas 
complica:lo. La nueva estructura prodJcliva so basa en el r~do crecimiento de los segmentos 

de la economía vinculacbs a la economía internacional, erosion¡y¡do la integración productiva 

que so habla alcaizaJo hasta mediados de la dócada de los ochenta. Lo que representa un 

fuerte obslilculo para la expansión del mercado interno, e impidiendo el crecimiento económico, 

la generación de Ofl1lloos o ingreso, y por ende, la gonoración del ahorro interno y la inversión. 

Lo que a su vez, implica la oxpansión de la baso tributaria. Por consiguiente, desdo un punto de 

vista económico de largo plazo, os indispensable o in~azable conjugar la conformación 

econórrico-financiera del país ron la a:ción do la douda originada por el Fobaproa. El accionar 

libre de la oferta y la domarida de los morcados no parooo ser una condición suficionlo para 

asegurar respuesta a esto problema, porque oonformo a las fuerzas relativas de los participantes 

~o las situaciones actuales, olio sólo profundizaría los desequilibrios actuales. Por olio, es 

nocesario instrumentar acciones de regulación que reorionloo las decisiones de una economia 

al:Aerta, corrigiendo las distorsiores originadas por la forma en que so inserto nuestra economía 

al mercado mundial. 

Esto implica on primer lugar, poner alonción a los factores institucionales que multiplicaron los 

dosoquilibrios y ooadyuvaron a la mala articulación entre el sector financiero y el sector 

productivo, que so cbierva en el país. Esto significa que, es ¡iioritario ha:cr las reformas logales 

pertinentes para pulllOrizar el oligopolio existente en el mercado financiero; no permitir la 

transferencia de recursos públioos para rescatar los qult>ranlos finaricieros con cargo al 

presupuesto público, así como realizar una reforma financiera que ofrezca condiciones 

transparentes y reglas do supervisión prudencial alccuadas para la estabilidad y el crecimiento, 

y finalmente, evitar la exposición excesiva a las coroicicoos de fragilid<rl y vulneral)lidad 

sistémica con que funciona el sistema financiero internacional. En segundo lugar, es fundamental 

realizar una profunda reforma fiscal que aseguro participaciones equitativas de los distintos 

soctores sociales en la atención de los costos generados por el servicio de la deuda piJblica. En 
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torcer Jugar, es necesario revisar las obligaaonos de Jos accionislas que rontrolan las 

insliluciones bancarias, en particular Jo referente a los quebrantos de crédilo. Se deoo reformar 

la ley bancaria, para que sean olios, y no el goaerno, quien asuma Ja resJXlllsabilidad de Jos 

quebrantos registrados on sus instituciones. Por último, se deoo revisar minuciosamente la 

estralegia do fusiones ontre bancos nacionales y extranjeros, asl corno la compra do barcos 

nacionales por instiluciones extranjeras. Cabe recordar que el gobierno aceleró el calendario 

previslo para la inversión del capital extranjero en el sistema bancario moxicano. Ante Ja 

ausencia do una reglamentación cuidadosa, el sisl~ bancario mexicano prosenta una 

estructura altamonte oligopólica ligada estrechamente al morcado financiero internacional. 

Es indispensable instrumentar estrategias y polilicas para promover la integración productiva y el 

desarrollo del mercado interno, que permila un crecimiento estal)e y sostenido generador de 

empleo. Con fundamento en la innovación y el prCJ!1eso tecnológico on Jos distintos tamaños de 

empresa, dando el sistema financiero recobre su papel central de intermediario de Ja inversión 

productiva, respondiendo a las necesidades de los produclores, bajo las condiciones y dosafios 

que impone Ja COfl1Xltencia global en la quo México so encuentra inmerso. 

Para Ja realización do los supuoslos anteriormente señalados os necesario, Ja presencia do 

intermediarios financieros quo do manera masiva, ólica y profesiona, actúon en Jos 

correspondientes mercados permitiendo salisfa:er do forma expedila los múllipes y particulares 

requerimientos de quienes acuden a ellos ya sea para obtener un ooneficio de sus recurnos 

excedentes o para allegarse fondos ~icablos a su quehacer económico. Sin dichos 

intermediarios seria prácticamonto imposible cuaquier oconomia moderna paa lleva a cabo, las 

captaciones y transferencias ante señaladas. 

En este contexto, so considera Ja actividad bancaria como un servicio de interés público o 

general sujeto, consocuentemente, a una regulación particular, más rigurosa y especifica que Ja 

correspondiente a otras actividados mercantiles. 

llK 
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