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INTRODUCCIÓN 

La banca de desarrollo surge como complemento de la banca comercial. Esta 

banca tiene como objetivo apoyar y fomentar el desarrollo económico de sectores 

y regiones con escasez de recursos, mediante el otorgamiento de créditos 

flexibles en el mediano y largo plazo. A pesar de lo irregular de su funcionamiento, 

durante el periodo de 1950 a 1982, la banca de desarrollo cumplió un papel 

fundamental en el financiamiento del crecimiento estable, que caracterizó a este 

periodo. 

A partir de 1988 se profundiza la desregulación del sector financiero en México, 

ya que se elimina definitivamente el mecanismo del encaje legal sobre la 

captación de la banca comercial, se liberalizan las tasas de interés y se desregula 

la inversión extranjera en el mercado bursátil mexicano. Estas reformas dirigidas 

a la orientación de la liberalización, desregulación y privatización del sistema 

financiero, se inscriben en el marco de la estrategia aplicada por el gobierno para 

producir un cambio estructural en la economía mexicana, que la lleve a operar 

como una economía abierta y desregulada, bajo el liderazgo de las empresas 

privadas. En este marco, se plantea la reestructuración y reorientación de la banca 

de desarrollo, que la condujo en las últimas dos décadas a una débil participación 

como promotora del crecimiento económico. 

En el caso de México, la apertura comercial y la liberalización financiera se 

realizaron al mismo tiempo, lo que ha generado fuertes desequilibrios en las 

variables macroeconómicas. En particular, la apertura comercial, que buscaba una 

mayor competitividad de las exportaciones mexicanas, no ha permitido la 

consolidación del sector exportador, y la drástica caída del gasto público en la 

actividad económica ha afectado el financiamiento de sectores prioritarios de la 

economía. Así la inversión pública, que se canalizaba al gasto social y a la 

elevación de la productividad de las entidades estratégicas y prioritarias, ha 

dejado de ejercer esta función. Aunado a esto, se suma el hecho de que la 

inversión privada canal iza sus recursos a proyectos de inversión basados en 

2 



criterios altamente selectivos, que excluyen a la mayoría de proyectos de la 

pequeña y mediana empresa. 

La privatización de la banca comercial en 1989-1990, y la modernización del 

sistema financiero en el sexenio salinista, colocó la banca de fomento en una 

situación cuestionable dado su ineficiencia y el problema de cartera vencida. Se 

crea el Sistema Nacional de la Banca de Fomento, que aparentemente mantiene 

su objetivo de financiamiento del desarrollo, pero que queda sujeto a los efectos 

del proceso de reestructuración económica, lo que implica su reestructuración en 

el nuevo contexto económico donde predominan las fuerzas del mercado. En 

consecuencia, la banca de desarrollo quedará sujeta a los lineamientos del 

mercado, alta competitividad y eficiencia, lo que significa selectividad y 

saneamiento de su cartera de préstamos y mayor rentabilidad. 

Bajo la perspectiva, en el presente trabajo, analizando el comportamiento de la 

banca de desarrollo, en particular profundizar en el caso de Nacional Financiera. 

Para ello dividimos el trabajo en tres capítulos. En el primero analizaremos el 

proceso de liberalización financiera, que se profundiza en 1988, lo que nos 

permitirá comprender la nueva estructura de la banca de desarrollo. En el capítulo 

dos, se estudia los cambios y transformaciones en la evolución de la banca de 

desarrollo durante el periodo de 1988-2000, así como la revisión de las principales 

actividades de las instituciones que forman la banca de fomento. Por último, en el 

capítulo tres, se analiza la evolución de la cartera vencida en el caso de nacional 

financiera; para ellos se revisa la reestructuración de Nacional Financiera. 
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CAPITULO 1. 

REGULACIÓN Y LIBERALIZACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO 1982-2000. 

1.1 Represión y Liberalización Financiera. Enfoque Neoclásico para los 
Países en Desarrollo. 

Las políticas de liberalización financiera forman parte del enfoque neoclásico para 

los países en desarrollo, en particular los trabajos de McKinnon que 

conjuntamente con otros teóricos de la escuela neoclásica, a principios de la 

década de los setentas, partiendo de una crítica a las estrategias de 

financiamiento para el desarrollo de los países pobres hicieron hincapié en la 

necesidad de desregular los sectores financieros de los países en desarrollo. Este 

análisis sustentaba la hipótesis de que la regulación del sector financiero había 

generado una estructura reprimida y fragmentada que provocó la caída del ahorro 

interno. Lo que limitó la movilización de los recursos financieros y propició una 

ineficiente asignación de los mismos. 

Se afirmaba que el lento crecimiento, y el casi nulo desarrollo de estos países era 

consecuencia de una mala canalización de la inversión hacia proyectos 

productivos con bajos rendimientos, que no permitieron elevar el ahorro necesario 

para fomentar la inversión y, por ende la acumulación de capital. Así la regulación 

de los mercados financieros condujo a una estructura reprimida; esto es, no 

desarrollada, basada en el otorgamiento de créditos baratos, tasas de interés 

bajas, encajes obligatorios y la asignación directa del crédito a través de agencias 

gubernamentales. 

Se sostenía que la elevación del ahorro interno requería de un proceso de 

desregulación y liberalización del sector financiero, cuyo primer efecto conduciría a 

la elevación de la tasa real de interés, permitiendo el aumento del ahorro y , en 

consecuencia, la mejora en la asignación de inversiones, ya que las tasas de 

interés reales altas obligarían a los inversionistas a seleccionar proyectos de alta 
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rentabilidad . Lo cual conduciría necesariamente a un mayor crecimiento 

económico. 

Al respecto McKinnon dice: ... "Si el sistema bancario tuviera libertad para manejar 

su cartera de préstamos reales, basándose en el principio de la maximización de 

las ganancias, los préstamos de alto rendimiento, debidamente solicitados de 

acuerdo con los cánones corrientes de la administración bancaria... Los 

depositantes podrían obtener el producto neto de estos préstamos después de 

sustraer el costo bancario, si el sistema no estuviese restringido ... (McKinnon, R. 

1973, pp 134). En la práctica, se argumentaba que los depositantes no reciben la 

retribución del valor real del capital , además de que el otorgamiento de créditos 

se hace de manera preferencial, a tasas de interés muy bajas y en zonas 

urbanas, quedando fuera los que se encuentran en zonas rurales, que por lo 

general son sectores más necesitados y que pueden destinar dichos créditos a 

proyectos potencialmente más redituables. 

Por consiguiente, las bajas tasas de interés son poco atractivas para los 

ahorradores, reduciendo el nivel de ahorro o buscando la canalización en 

inversiones fuera del sistema financiero, con lo que se intensifica la modalidad del 

autofinanciamiento por parte de las empresas. Ello no asegura una inversión 

productiva, ya que se mantienen las tecnologías obsoletas que generan bajo 

crecimiento del producto, generando así un círculo vicioso que impidió el 

crecimiento del ahorro interno y conlleva la desviación de la inversión hacia 

proyectos de baja productividad. (López, 2002:65) 

Así, según McKinnon los sistemas financieros de los países en desarrollo se 

caracterizan por estar "reprimidas", deformación generada por las políticas que 

aplicaban los gobiernos de estos países para cumplir con sus metas consideradas 

en sus planes, como son altos encajes no remunerados que se canalizaban 

mediante créditos baratos a diversas agencias bancarias o agencias 

gubernamentales, otorgando préstamos con tasas de interés bajas, con el fin de 
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promover el desarrollo de ciertos sectores, considerados como prioritarios, tasas 

que también se utilizaron para financiar el déficit gubernamental. Las mismas 

distorsiones fueron provocadas por el establecimiento de altos encajes, que 

obligaron a las instituciones bancarias a reducir las tasas de interés de los 

depositantes e incrementar las tasas de interés sobre los préstamos otorgados. Si 

a esto le sumamos los efectos de la inflación, la diferencia entre la tasa de interés 

para los depositantes y los prestamos resultaban altas. 

La liberalización de los mercados financieros domésticos, condicionó la entrada de 

los flujos financieros internacionales al establecimiento de altas tasas de interés, 

que aseguraban un alto rendimiento a los capitales externos. Así mismo, obl iga a 

mantener un tipo de cambio nominal estable que genere expectativas positivas a 

los inversionistas externos. Asegurando así, la permanente entrada de estos 

flujos; sin embargo, ello ha generado dar fuertes desequilibrios en la balanza 

comercial y una caída en la inversión productiva. 

Cabe mencionar que McKinnon, sostenía que primero debía llevarse a cabo la 

reestructuración del sistema financiero, de tal manera que el ahorro interno se 

elevara; lo que permitiría fortalecer los canales de intermediación. Sólo después 

de esta reestructuración se podría emprender la apertura comercial. 

1.2 Desempeño del Sistema Financiero Regulado en México 1960-1982. 

1.2.1 Estabilidad económica e intermediación financiera 1960-1976. 

Las principales características del sistema financiero durante el periodo de 1960 -

1976, fue el control y fijación de la tasa de interés por parte del gobierno, así 

como el establecimiento de las tasas de encaje legal. El encaje legal se refiere a 

una herramienta de la política monetaria cuyo objetivo es el aumentar o disminuir 

el circulante y el crédito. t:ste fue establecido por el Banco de México, el 

porcentaje pactado o definido era depositado directamente en dicha institución. En 
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su origen el encaje legal tuvo como objetivo principal la protección a los 

depositantes. En 1970 se establece que por montos excedentes de los 

porcentajes mínimos, se pagarían intereses, considerándolos como inversiones 

obligatorias. Dichos depósitos se dividían en tres partes: una parte para el banco 

central, otra invertida en valores y el resto a la libre decisión de cada institución. 

La asignación de créditos a los cajones prioritarios incluye a sectores que por su 

naturaleza económica no están sujetos de crédito por parte de la banca comercial , 

este era el caso de la pequeña y mediana empresa, el sector ejidal y minifundista, 

y el pequeño comercio. 

La libertad cambiaría que permitió un aumento en el ahorro interno, impidió la fuga 

de capitales, a través de tres medidas: el establecimiento de una tasa de interés 

real superior a la internacional; evitar procesos inflacionarios y mantener 

competitiva la tasa de cambio. Al mantener la libertad cambiaria, el ahorro 

financiero obtuvo mayores rendimientos, lo cual s su vez alentó las ganancias 

productivas y el volumen en la inversión fija . Esta estabilidad se explica también 

por el crecimiento estable y sostenido de la economía internacional, de tal forma 

que el Sistema Bretton Woods (SBW) pudo regular tanto los flujos comerciales 

como financieros. Por otro lado, la aceptación de los sectores empresarial y 

banquero de la política económica que basaba el crecimiento económico en una 

alto déficit público, es un elemento central en el comportamiento estable y 

sostenido del crecimiento económico en este periodo. 

Esta política económica no hubiera sido posible sin la conformación de un sector 

financiero regulado, en el cual la banca de desarrollo jugó un papel importante. No 

menos importante fue la banca comercial; sin embargo, ésta se vio altamente 

retribuida de manera indirecta a través de la política fiscal proteccionista de que 

gozaron el sector industrial. 

Así, la política selectiva de créditos fue una herramienta compensatoria que se dio 

en las instituciones nacionales y fideicomisos especiales, las cuales obtuvieron 
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recursos del gobierno federal, de los bancos privados y mixtos, mismos que fueron 

canalizados a sectores prioritarios de la economía. De esta forma, el sector 

privado no vio obstaculizado el financiamiento a la inversión, gracias a que los 

apoyos estatales subsidiaron a la actividad productiva privada. Tal es la función 

que cumplió el precio bajo de la electricidad, lo que permitió reinvertir los altos 

márgenes de ganancias. 

CUADRO 1.1 
INDICADORES FINANCIEROS DE MÉXICO 

(1960-1972) 

Tipo de Tasa de Crecimiento 
Año Cambio1 

Inflación o/o interés% 2 
del PIB 

1960 12.50 5.0 4.0 8.1 
1961 12.50 2.0 7.0 4.9 
1962 12.50 1.0 7.0 4.6 
1963 12.50 1.0 8.0 8.0 
1964 12.50 2.0 6.0 11 .6 
1965 12.50 4.0 5.0 6.5 
1966 12.50 4.0 4.0 6.9 
1967 12.50 3.0 6.0 6.2 
1968 12.50 2.0 7.0 8.1 
1969 12.50 3.0 7.0 6.3 
1970 12.50 6.0 4.0 6.9 
1971 12.50 3.0 6.0 4.1 
1972 12.50 6.0 2.0 8.4 
1973 12.50 17.0 -6.0 8.4 
1974 12.50 33.0 -17.0 6.1 
1975 12.50 14.0 -3.0 5.6 
1976 15.40 14.0 -3.0 4.2 .. 

Fuente: Datos tomados del anexo estad1stico del libro "Cambios institucionales del 
sector financiero y su efecto sobre el fondeo de la inversión . México 1960-1994." 
Noeml Levy Orl ik 
1 

Pesos por dólar 
2 

Se refiere a la tasa pasiva real 

En el cuadro 1.1, se observa que el crecimiento del PIB durante todo el periodo 

1960-1970, mantuvo tasas anuales de entre 4 y 8%, lo que aunado a la 

estabilidad del tipo de cambio hasta 1976, permitió la confianza de los 

inversionistas extranjeros y nacionales, pues ambos pudieron invertir sus 

capitales y retirarlos libremente. Por otro lado, permitió mantener una tasa de 
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interés real competitiva que generó altos rendimientos a los inversionistas 

extranjeros, garantizando la entrada de flujos de capital externos a precios bajos, 

y proporcionando recursos para financiar el crecimiento sin crisis por pago de la 

deuda externa. 

GAFRICA 1.1 

INDICADORES FINANCIEROS DE MÉXICO 

(1960-1976) 

40.00 .----------------------~ 

30.00 

20.00 

10.00 ~~;i:;:::;~~~¡;~~~é!=~===~ 0.00 

-10.00 
o ..- N (") '<:I' LO <O ,..._ co O) o ..- N e<>. '<:I' J)''' g 
<O <O <O <O <O <O <O <O <O <O ,..._ ,..._ ,..._ 8;'··.S;,' ,..._ ,..._ 
O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) 

-20.00 ~------------------~ ..- ..- ..- ..- ..- ..- """'. ,.... ..-

-+-Tipo de Cambio 

· -:;_,_ Ti pasiva real % 
--- Inflación % 
-7f- Crecimiento del PIS 

Por su parte, la inflación se mantuvo moderada debido a la intervención estatal, 

que permitió que la presión sobre los precios fuera mínima, como consecuencia de 

un tipo de cambio estable. 
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1.2.2 Inestabilidad Financiera 1976-1982. 

Durante esta etapa la economía se caracteriza por una amplia participación del 

Estado en la actividad económica, como consecuencia de la alta inestabilidad 

provocada tanto por factores internos como externos. En el ámbito internacional, la 

oferta de recursos privados internacionales de corto plazo aumentan, estimulando 

la contratación de deuda externa, no sólo por parte del sector público sino también 

del sector privado; además empiezan a crecer los créditos otorgados por la banca 

privada internacional. A este contexto internacional se sumó el auge petrolero, que 

permitió que México tuviera acceso a recursos externos, sobrecalentando la 

economía. Pero esta expansión en la liquidez no se canalizó al fondeo de 

inversión, en tanto que la deuda externa creció. De tal forma que la entrada de 

divisas originó especulación financiera, que en 1982 se traduce en fuga de 

capitales, con la que se agudizan los desequilibrios externos y el deterioro de las 

finanzas públicas, que el excesivo gasto público habría venido generando. Por su 

parte, la inestabilidad en la paridad cambiaria impacto directamente en las tasas 

de interés internas, misma que se volverían altamente variables. 

Durante este periodo se mantiene los mecanismos compensatorios, como el 

encaje legal, el aumento del número de bancos de desarrollo y se incrementa la 

participación estatal en la economía. Se realizan las primeras transformaciones del 

sistema financiero, mediante el fomento a la formación de grupos privados 

nacionales; en 1978 se inicia la emisión de Certificados de Tesorería (CETES). 

(Levy, 2001 : 186) En 1979, se introduce el indicador de Costo Porcentual 

Promedio (CPP), que representa un índice ponderado de las tasas de interés de 

depósito que pagan los bancos. El CPP se convierte en el indicador del costo de 

fondeo del sistema bancario, mismo que se tomará como referencia en el proceso 

de desregulación de las tasas de interés activas. La desregulación de éstas 

estimula la introducción de nuevos instrumentos de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios. Los plazos de los créditos se extendiera, lo que refleja la confianza 

que los ahorradores tienen sobre las nuevas opciones e instrumentos bancarios. 
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El desarrollo del mercado crediticio informal obliga a las instituciones bancarias a 

emitir aceptaciones bancarias a tasa libres, con la finalidad de aumentar la 

captación. (Ortiz, 1994: 44) Por su parte, en el mercado internacional se reducen 

los plazos de los créditos y aumento el rendimiento en los instrumentos de 

captación, con lo que atrae recursos financieros de los países en desarrollo. 

Durante este periodo, si bien el ahorro interno no era suficiente para financiar los 

requerimientos de inversión; no obstante no se generaron problemas agudos, ya 

que el sector bancario respondía a las necesidades de expansión del gasto 

público, en tanto que los empresarios reinvertían una alta proporción de sus 

utilidades. 

Es claro que el nuevo entorno internacional, fue un factor relevante en la evolución 

de la economía mexicana, ya que esta no generó mecanismos que le permitieran 

adecuarse a los mercados internacionales altamente competitivos. En este 

sentido, la crisis de 1982 fue consecuencia de la falta de adecuación de los 

CUADRO 1.2 
INDICADORES FINANCIEROS DE MÉXICO 

(1970-1982) 

Año 
1976 
1977 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Tipo de 
Cambio 

12.50 
22 .00 

22.00 
23.00 
24.00 
25.00 
150.00 

Tasa de 
Inflación Interés 1 'Yo 

27.20 -3.0 
20.66 -16.0 

16.17 -7.0 
20.02 -6.0 
29.84 1.0 
28.69 2.0 
98.85 -8.0 

Fuente: http://eles.freeservers.comNoto/SobreVal02.htm, 
http'l/banxico.org.mx 
1 

Se refiere a la tasa pasiva real 
2 

Tasa de crecimiento 

4.4 
3.4 

9.0 
9.7 
9.2 
8.8 
-0.5 

11 



mecanismos compensatorios a un nuevo contexto del nuevo entorno internacional, 

y no a la intervención estatal. En este sentido la crisis financiera de 1982 fue 

producto de la desregulación del sistema financiero mexicano, que condujo a 

modificaciones discrepantes al crecimiento. 
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1.3 Desregulación Financiera y Desintermediación Bancaria 1983-2000. 

1.3.1 Modernización y desregulación del sistema financiero. 

La modernización del sistema financiero mexicano es parte de la reforma del 

Estado, y se da en el contexto de la globalización de los mercados financieros 
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internacionales, estimulada fuertemente por el crecimiento de la liquidez 

internacional. 

Con el propósito de elevar el ahorro interno y alentar la entrada de flujos de capital 

externos, cuyo destino sería el financiamiento de las actividades productivas que 

permitirán elevar el crecimiento basado en mayores niveles de productividad y 

competitividad, se inicia el proceso de la desregulación y liberalización de la 

economía mexicana. Dicho proceso empleó reformas tanto en el ámbito 

institucional como en el marco regulatorio y jurídico-administrativo. En 1988 se 

instrumentan una serie de medidas que dan paso a la liberalización y 

modernización del sistema financiero mexicano. La desregulación operativa 

consistió fundamentalmente en la liberalización de las tasas de interés pasivas del 

sistema bancario; la eliminación de la canalización obligatoria de los recursos; y la 

reducción y posterior eliminación del encaje legal.1 Con la liberalización de las 

tasas de interés se generó la desregulación de una parte de la intermediación 

bancaria, de tal forma que el sistema bancario no pudo aumentar de manera 

inmediata la cartera de crédito. La libertad de la banca para establecer plazos y 

tasas activas y pasivas, provocó una mayor competencia entre los intermediarios 

bancarios y no bancarios, que no se vio reflejada en menores márgenes 

financieros y aumento de la eficiencia de los intermediarios. (Ortiz, 1994:46) 

Con el sistema financiero regulado prevaleciente hasta la década de los ochentas, 

la canalización selectiva busca dirigir el financiamiento hacia aquellos sectores o 

áreas productivas consideradas como prioritarias, esta función también la tenía 

los cajones obligatorios que otorgaban financiamiento a tasas de interés bajas a 

sectores prioritarios. La existencia de este mecanismo se justificó por la existencia 

de fuertes desequilibrios en la estructura productiva del país, tanto a nivel sectorial 

como regional. Por su parte, la banca de fomento y los fideicomisos otorgaban 

1 Para 1989 se eliminaría por completo la canalización del crédito y por consiguiente los cajones obligatorios. 
Cabe mencionar que en 1989, es sustituido el encaje legal por un coeficiente de liquidez, del 30% que 
obligaba a las instituciones a mantener una reserva de liquidez; y para 1991, dentro del contexto de la 
desregulación del sistema bancario, se elimina por completo el coeficiente de liquidez. 
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crédito a tasas de interés preferencial, ya que los pequeños y medianos 

empresarios debían enfrentar exigencias muy altas que solicitaba la banca 

comercial , y que por sus características económicas eran casi imposible cumplir. 

Cabe señalar que esta canalización de recursos a sectores prioritarios se llevaba 

a cabo mediante la expansión del mercado de valores gubernamentales, que 

permitió que el déficit se cubriera con deuda interna pública documentada en 

valores gubernamentales (Ortiz, 1994:49). 

Con el paquete financiero de 1989 el sistema financiero regulado sería eliminado. 

Su propósito era modernizar el sistema financiero, para lo cual se requería la 

adecuación del marco jurídico que buscaba desarrollar un sistema financiero más 

eficiente. Entre las principales modificaciones están las siguientes: 

1. Modificación de la participación accionaría en las instituciones de crédito. 

Quedando la participación mayoritaria del capital adquirido en el gobierno federal, 

en tanto que la participación del capital privado no sería mayor al 49%. Así la 

gestión administrativa de la sociedad quedaría regulada por el consejo de dicha 

institución, siendo mayoritaria la participación del gobierno. ( Ley de Instituciones 

de Crédito) 

2. Con el fin de promover el desarrollo y crecimiento de instituciones de seguros y 

fianzas, se hace una reforma estructural que promueve la competencia de dichas 

instituciones con el objetivo de mejorar el servicio, fomentando así el ahorro 

institucional. (Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.) 

3. Se crea la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cuya función es regular 

este tipo de instituciones que ofrecen estos servicios. Con el proceso de 

desregulación se flexibiliza las normas para establecer planes de coberturas y 

tarifas; adicionalmente como recurso de protección de los usuarios, se fijan 

capitales mínimos para cada operación y ramo, así como un capital mínimo para 

cubrir sus obligaciones con los asegurados. 
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4. Se permite la participación de la inversión extranjera en un porcentaje menor, 

con el objeto de beneficiar su capitalización. Los intermediarios se adecuaron a las 

nuevas necesidades del mercado permitiendo la participación de otras 

instituciones en el capital social de las afianzadoras, sin pasar el límite accionario 

fijado por la legislación. (Ley Federal de Instituciones de Fianzas) 

5. Para que las almacenadoras, arrendadoras y las empresas de factoraje puedan 

competir en el mercado exterior se realizan adecuaciones a la ley dentro del 

contexto de la liberación y desregulación de las actividades realizadas por los 

intermediarios no bancarios. Una de ellas fue el reconocimiento de la participación 

de las empresas de factoraje en el sistema financiero. Considerando que estas 

instituciones proporcionan un esquema de financiamiento idóneo para la pequeña 

y mediana empresa, se autoriza la participación de los inversionistas extranjeros 

en el capital social de estas instituciones. (Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares de Crédito.) 

6. Ante una apertura y modernización del mercado de valores, de la Ley General 

de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, se adecua con la finalidad 

de tener una mayor participación de intermediarios en el exterior, con el propósito 

de elevar la colocación de emisiones de valores nacionales en otros mercados, 

atraer capitales y aumentar la experiencia de los intermediarios al hacer frente a 

los mercados internacionales. La desregulación bursátil buscaba promover la 

competencia y facilitar la operación en un mercado libre. (Ley de Mercado de 

Valores) 

7. Con el objetivo de desregular las operaciones y simplificar la administración de 

los intermediarios financieros, se buscó generar y promover el ahorro interno, ya 

que este es un canal del pequeño y mediano accionista al mercado de valores. 

Teniendo a su vez mayor disponibilidad de recursos internos y canalizarlos a 

proyectos productivos. (Ley de Sociedades de Inversión) 
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8. De acuerdo a la Ley de Sociedades de Inversión, se establece que la 

participación del capital extranjero no deberá pasar más del 49% de las acciones 

del capital social, permitiendo que los dueños nacionales tengan el poder de 

decisión en dichas empresas. 

1.3.2 Ajuste macroeconómico y apertura comercial: 1983-1987. 

Para México, la crisis de 1982 presentó desequilibrios relevantes en las finanzas 

públicas y en la cuente corriente, aunado a esto con la suspensión de los flujos de 

ahorros externos, así como el deterioro de los términos de intercambio y la 

devaluación, marcó un periodo elevado de inflación y estancamiento económico. 

En este contexto , la política económica del periodo 1983-1987 se fija como 

objetivos principales el saneamiento de las finanzas públicas y la recuperación del 

crecimiento a mediano plazo. 

Para lograr dicho objetivo, se aplicó una política fiscal restrictiva tendiente a 

reducir el exceso de demanda, que originaba una tasa de inflación elevada, que 

conducía a su vez a un desequilibrio externo. Esta reducción de la demanda se 

logra a través de dos medidas: la reducción del gasto público y un aumento de 

los impuestos indirectos, netos de subsidios y un ajuste al alza de los precios 

relativos del sector público. (Ros, 1986:84) 

En cuanto a la política comercial se iniciaron cambios muy importantes. Par1984 

se inicia una moderada liberalización de importaciones mediante el relajamiento 

de los controles y la sustitución de permisos de importaciones. En el contexto del 

mediano plazo, hacia 1985 se inicia un programa de eliminación gradual de los 

permisos de importación, junto con una disminución del arancel. Así mismo, se da 

un convenio bilateral entre México y Estados Unidos con la finalidad de liberar 

importaciones y eliminar subsidios a la exportación. 
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Durante este periodo se dieron cambios significativos, tales como la reducción de 

la tasa de encaje legal, que fue compensada con el compromiso de la banca 

comercial de destinar el 35% de sus recursos para financiar al gobierno federal; 

con lo que se incrementaría la colocación de la deuda interna. Por otro lado, se 

establece un marco normativo para las casas de bolsa, que fija los requerimientos 

de capital para este tipo de instituciones. Se esperaba que con esta medida se 

desarrollara el mercado de capitales, lo que aseguraría el cumplimiento de los 

objetivos macroeconómicos. 

La tasa de inflación durante el periodo de 1982-1987, generó que los 

inversionistas demandaran instrumentos líquidos y a corto plazo, que 

necesariamente sería cubierta mediante el mercado secundario de CETES e 

instrumentos similares. En el mismo sentido actuaron las casa de bolsa y los 

intermediarios financieros no bancarios, que registraron una expansión acelerada, 

lo que generó una competencia desventajosa para la banca comercial, ya que esta 

no ofrece los instrumentos flexibles que exige el mercado debido a la existencia de 

topes a la tasa de interés, provocando una reducción de la actividad bancaria. 

Así, la expansión de los mercados bursátiles en la colocación de instrumentos 

flexibles, tales como el papel comercial en el caso de los fondos de inversión, 

frenó el desarrollo de las instituciones bancarias y elevó la volatilidad de las tasas 

de interés; con lo que se restaban capacidad de control del Banco de México. 

Ante la ausencia de mecanismos de regulación y supervisión, la expansión y 

desarrollo del mercado bursátil no propició una expansión del ahorro interno; por el 

contrario, la colocación de títulos gubernamentales sólo género un incremento de 

la liquidez, ya que su expansión se basó en la colocación de instrumentos de 

corto plazo que no estimularon el financiamiento de proyectos productivos. 

Por su parte, la privatización de las empresas paraestatales, que tenían como 

objetivo reducir el déficit público y mantener finanzas públicas equilibradas, no 
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logro que la inversión privada creciera. De tal forma que la contracción del gasto 

público no fue cubierta por la inversión privada, provocando que la actividad 

económica se contrajera. Así, la privatización de las empresas paraestatales junto 

con la apertura comercial, condujeron a una fuerte caída de la actividad 

productiva; en tanto que el mercado bursátil ofrecía altas rendimientos. 

En tanto que la política monetaria se sustentó en altas tasas de interés, 

combinada con tasas de cambio subvaluadas, como una freno a las 

importaciones y estimulo las exportaciones , lo que permitió que el déficit en 

cuenta corriente fuera moderado. 

Con respecto a la política de tasas de interés, su política consistió en igualar las 

tasas pasivas de interés nominal con las tasas externas de interés, buscando 

frenar la fuga de capitales. La estructura de tasas de interés fue consistente con el 

objetivo del gobierno de reducir la tasa de inflación, buscando así que los 

depósitos líquidos ofrecieran una tasa mayor que los depósitos a plazo.(Ros, 

1986:87) 

Para finales de 1982, se manejo un sistema dual de tipos de cambio, "tipo de 

cambio libre" y "tipo de cambio controlado", el cual tenía como objetivo mantener 

un tipo de cambio competitivo, que estimulará las exportaciones "no petroleras", y 

permitiera el cumplimiento de la meta inflacionaria. Paralelamente se da un 

proceso de minidevaluaciones con la misma intención de reducir la inflación y 

buscando un tipo de cambio real subvaluado, pero las especulaciones contra el 

peso se incrementaron, y el gobierno se vio obligado a elevar la tasa de 

minidevaluaciones. Al no poder mantener esta medida en 1985, surge otro colapso 

en el mercado cambiaría que condujo irremediablemente a la devaluación. (Ros, 

1986:89) 

Este periodo se caracterizó por la aplicación de políticas de ajuste drásticas, que 

deterioraron gradualmente al sistema bancario, y el objetivo central, contraer las 
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presiones inflacionarias nos e logro; el resultado fue la recesión y un aumento del 

desempleo. 

CUADRO 1.3 
INDICADORES FINANCIEROS DE MÉXICO (1982-1988) 

Tipo de Tasa de 
Año Cambio1 

Inflación interés 2 'lo PIB3 

1982 150.00 98.84 -8 -0.6 
1983 197.45 80.70 -21 -5.2 
1984 250.00 59.16 -10 3.6 
1985 475.00 63.75 3 2.7 
1986 924.00 105.75 10 -3.5 
1987 2209.70 159.17 -12 1.7 
1988 2281 .00 51 .66 -24 1.3 

Fuente: http://eles.freeservers.comNoto/SobreVal02.htm, http://banxico.org.mx 

1 
Viejos pesos 

~ Se refiere a la tasa pasiva real 

ll Tasa de Crecimiento 

La política salarial ha sido la pieza básica en la estrategia para reconciliar el 

objetivo de desacelerar la inflación mediante la modificación de la estructura de 

los precios relativos; lo que nuevamente implicaba una caída en los salarios 

reales. En efecto, los salarios nominales crecieron en una proporción menor al 

incremento de los precios. (Ros, 1986:93) 

A partir de 1988 la política económica se vera fuertemente determinada por los 

cambios en los mercados financieros internacionales, mismos que restaron 

margen de acción a la políticas monetaria y fiscal, cuyo objetivo central ahora 

será la estabilidad de precios. 
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1.3.3 Desregu/ación financiera y crisis 1988-2000. 

La desregulación y modernización del sistema financiero buscaba incrementar su 

competitividad y eficiencia . Entre los cambios más importantes se encuentran los 

siguientes: 

1. A partir de 1988 se empieza el proceso de desincorporación bancaria, 

privatizando 18 bancos. 

2. Paralelamente se liberalizó la fijación de las tasas de interés así como los 

plazos. 

3. Se elimina los cajones selectivos de créditos. 

4. Desaparece el encaje legal. 

5. Durante este proceso se realizan adecuaciones al marco jurídico, buscando 

lograr la competencia entre los intermediarios, estableciendo bases para un 

sistema acorde a las nuevas reglas del mercado internacional. 

6. La banca de fomento orienta nuevamente su papel como instrumento para 

el apoyo al desarrollo, al dirigirse a las pequeñas y medianas empresas, y 

no solo quedarse con la canalización de subsidios para el desarrollo de 

sectores prioritarios, así genera cambios en la asignación y distribución del 

crédito. 

7. En 1992 se crea el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 

8. Se mantiene un marco de regulación que permitía ahora la participación de 

instituciones financieras del exterior. 

9. En 1993 se da la autonomía de la banca central es un aspecto fundamental 

en este proceso de modernización. 

Por su parte, el contexto macroeconómico se caracterizaba por la crisis de 1995, 

la sal ida de capitales del país, la presión del tipo de cambio y, que a su vez 
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presionaba sobre los precios; así los dos puntos sobresalientes en este periodo 

fueron la recuperación en 1989 y la crisis de 1995. 

(Ver Cuadro 1.4) 

CUADRO 1.4 

INDICADORE FIANCIEROS DE MÉXICO COMO PORCENT AS DEL PIB 

(1988-2000) 

Como Porcentaje del PIB 

Inflación Gasto del Sector 
Año PIB1 

Anual Ahorro Inversión Publico 

1988 4.20 51 .66 22.60 22.68 36.69 
1989 5.07 19.70 22.90 22.92 30.81 
1990 4.22 29.93 23.10 23.40 27 .69 
1991 3.63 18.79 23.30 23.27 23.95 
1992 1.95 11 .94 23.30 23.23 22.27 
1993 4.42 8.01 21 .00 21 .00 22.46 
1994 -6.17 7.05 21 .70 21 .70 23 .06 
1995 5.15 51 .97 19.80 19.82 22 .93 
1996 6.77 27.70 23.10 23.09 23.08 
1997 5.03 15.72 25.90 21 .63 23.64 
1998 3.62 18.61 24.40 22.53 21 .91 
1999 6.64 12.32 23.50 21 .81 22 .79 
2000 -0.31 8.96 22.50 22 .26 24.31 

Fuentes: http://banxico.org.mx, http: //ase.turfts.edu/gdae/publications/working-
papers/procientec7macroeconom%a2a.pdf 

1 
Tasa de Crecimiento 

Los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000, fueron el 

promover el ahorro interno, mantener un tasa de interés competitiva y evitar un 

tipo de cambio real sobrevaluado que inhiba el ahorro interno y la producción 

nacional. Bajo esos lineamientos, en el cuadro 1.4 se observa que a pesar de que 

el ahorro , la inversión y el gasto público se mantienen constante después de 

1995, el PIB no logra recuperarse, pues para 2000 presenta un decremento. 
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En general, podemos decir que la recuperación de 1996-1997, no fue suficiente 

para reactivar y sostener el crecimiento económico. 

GRÁFICA 1.3 

INDICADORE FIANCIEROS DE MÉXICO COMO PORCENTAS DEL PIB 

(1988-2000) 
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Ello explica que los bancos prefieren invertir en títulos públicos en lugar de 

financiar la actividad productiva. En efecto, desde finales de 1994 se ha 

observado una importante reducción del crédito de la banca comercial y de 

desarrollo. 

Este fenómeno ocasionó un cambio importante en las características del proceso 

de intermediación; por una lado, ha aumentado la importancia de las fuentes 

alternativas de financiamiento de las empresas, como los proveedores; y por el 
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otro, la banca extranjera empieza a dominar a la banca nacional. El crédito de 

proveedores es la fuente de financiamiento más utilizada por las empresas, en 

especial las chicas y las no exportadoras. Entre los motivos por los cuales que las 

empresas no recurren a la banca comercial destacan: las altas tasas de interés, 

el requisito de garantías y los criterios administrativos para el otorgamiento de 

créditos. Todos estos factores han propiciado que los bancos dejen de cumplir con 

su función fundamental, el financiamiento de actividades productivas, con lo que 

dejan de cumplir su papel en una economía monetaria de producción. 

Entre las opciones para incentivar el financiamiento entre los sectores de la 

economía, el gobierno optó por impulsar la transferencia de la propiedad de las 

instituciones financieras a los inversionistas extranjeros, mediante la eliminación 

de las restricciones de la participación mayoritaria de capital extranjero, y para 

finales de 1998 se aprobaron otras medidas no discriminatorias sobre las 

participaciones individuales. De esta forma se abre la puerta al capital extranjero 

en el sector financiero. 

1.4 El Rol de la Banca de Desarrollo y la Desregulación Financiera. 

Dadas las condiciones económicas y políticas del país, el gobierno se vio obligado 

a seguir reconociendo la importancia de la banca de desarrollo, como institución 

que debía asignar crédito a aquellos sectores que no podrían acceder al crédito 

comercial debido a las condiciones que ahora marcaba la apertura comercial y la 

liberalización del sector financiero. Como los sectores debían adecuarse 

rápidamente a los cambios en los precios relativos y. a la nueva competencia que 

se enfrentaría, la banca de desarrollo debía ayudar a amortiguar los costos que 

ocasionaba el ajuste estructural seguido por el país; buscando conjuntamente la 

reducción de los conflictos sociales, que traía consigo los cambios en la política 
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económica sobre la distribución del ingreso en el país. Entre las múltiples razones 

para conservar a la banca de desarrollo, estaba la percepción de la autoridad 

respecto a que la cohabitación de una economía de mercado con sectores de 

carencia de acceso al crédito de la banca privada era factible. Con este 

razonamiento , surgía la posibilidad que la alteración de los precios relativos 

(como consecuencia de la nueva política económica) podría traer consigo una 

reasignación subóptima de los recursos. Por ello, las posibles dificultades para 

financiar tanto el capital de trabajo como los costos de entrada a las nuevas 

actividades productivas podían generar ineficiencias y una indeseable 

redistribución del ingreso. 

Se buscaba que la banca de desarrollo impulsara el crecimiento del sector 

privado. Si bien este siempre ha sido el propósito de la banca de desarrollo, el 

papel que tomaba el sector privado para detonar el crecimiento económico y por 

ende la reducción de los desequilibrios macroeconómicos, llevó a que dichas 

instituciones cambiaran su forma de operar. Durante el periodo de 1977-1988, la 

banca de desarrollo otorgaba el crédito fundamentalmente al sector público no 

financiero, aproximadamente en un 70% del total de sus créditos. Cabe 

mencionar que aquel porcentaje incluye los créditos otorgados por la banca de 

desarrollo como agente financiero del gobierno, tal preponderancia era coherente 

con la presencia gubernamental en la esfera productiva para ese periodo. 

Posteriormente, se busca que dichas operaciones . no constituyeran una carga 

sobre las finanzas públicas. Buscando entonces que estas instituciones 

aseguraran el pago de dichos préstamos, para aumentar la rotación de los mismos 

y a su vez permitir una adecuada capitalización. 

Con la desregulación financiera ese criterio se canalización del crédito cambio. Se 

buscaba que la banca de desarrollo se conformara como banca de segundo piso, 

esto lo lograría atacando en primer instancia el problema de la asimetría de la 

información crediticia. Esta propuesta de cambio obedecería a que en un régimen 

de la banca de primer piso el flujo de la información que se genera entre la banca 
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de desarrollo y el deudor (por las transacciones que efectúan) no es compartido 

con la banca privada. Por ello, no existe mecanismo alguno que permita a la 

banca privada conocer la rentabilidad de prestarles a los clientes de la banca 

pública y por ende esta institución pública no coadyuva a eliminar las barreras de 

entrada que sus clientes enfrentan para acceder a los servicios de la banca 

privada. Se suponía que una banca pública de segundo piso podía constituirse en 

un vehículo a través del cual la banca de desarrollo pública podía subsidiar los 

costos de aprendizaje de la banca privada. De esta manera, se irían generando 

vínculos que posibilitaran la eliminación paulatina de los problemas de información 

asimétrica que dan lugar a las posibles barreras de entrada en la asignación del 

crédito de la banca privada. Por tal razón la constitución de una banca de segundo 

piso podía garantizar que la intervención pública pasara a constituirse en una 

intervención de carácter temporal. 
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CAPITUL02. 

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO EN MÉXICO 

1988-2000. 

La banca de fomento en México ha sido un instrumento fundamental del Estado 

en el apoyo al desarrollo integral del país, mediante mecanismos financieros, 

técnicos y de impulso a sectores, regiones y actividades prioritarias, con largos 

periodos de maduración o que requieren montos importantes de inversión. A 

través de este instrumento se pretendía estimula con equidad y eficiencia el 

desarrollo de la nación. 

Estas instituciones de fomento han participado activamente en el cambio 

estructural de los sectores al promover nuevos proyectos de inversión, en el 

abasto de insumos y productos básicos, en la modernización de la capacidad 

productiva instalada para la producción y el fortalecimiento de la infraestructura 

económica a través de la canalización de volúmenes importantes de recursos. En 

particular se ha dado impulso a los sectores agropecuario, pesquero, industrial, 

comercial y exportador, así como los programas de vivienda e infraestructura 

urbana a ciudades del interior de la República, contribuyendo de esta forma en la 

descentralización económica y regional. (Correa y Girón 1997:85) 

Desde sus orígenes, los bancos de desarrollo han servido como instrumentos del 

sector público para canalizar recursos hacia áreas o sectores cuyo crecimiento se 

ha considerado básico para el país y que generalmente no eran atendidos por la 

banca comercial. Con este propósito, entre 1926-1955 se crearon un conjunto de 

instituciones especializadas fundamentalmente en el fomento agropecuario, 

industrial, comercial y de infraestructura urbana y equipamiento, que perduran 

hasta nuestros días tras una serie de transformaciones. 
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Como complemento a las actividades de los bancos de desarrollo, a partir de los 

años setenta se intensificó la creación de los fondos de fomento, mismos que 

contribuyeron a la política de financiamiento preferencial mediante el redescuento 

de créditos realizados con instituciones bancarias. La aplicación de estos recursos 

construidos en fideicomisos, facilitó la asignación del crédito proveniente del 

exterior, principalmente de organismos internacionales como el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

2.1 Antecedentes de la Banca de Desarrollo 1970-1988. 

Durante los setenta, la banca de desarrollo desempeño un papel muy importante 

como agente del Gobierno Federal para captar recursos del exterior, y a la vez 

como ejecutor de los mismos; lo que repercutió en un elevado apalancamiento en 

este tipo de instituciones. 

Se menciona que para 1973 se inicia la crisis de la banca de desarrollo, esta crisis 

se podría resumir en cuatro puntos: 

• En primera instancia es debido a la situación económica del país, las 

devaluaciones que se presentaron quebrantos en la banca de desarrollo, 

esto debido a que se endeudaron en dólares y la canalización de préstamos 

fueron realizadas en pesos, asumiendo ésta el riesgo cambiarlo. 

• La política de tasas de interés también había estado orientada a un entorno 

de estabilidad y los subsidios eran moderados. Cuando incrementa la 

inflación de un dígito a tres, y en algunos casos las tasas de interés ya se 

tenían pactadas por contratos ya establecidos, asumió el riesgo teniendo 

grandes desequilibrios. 

• El efecto fiscal de la banca de desarrollo había sido general limitado. Las 

transferencias fiscales no alcanzaban proporciones extraordinarias y 

tampoco el déficit por intermediación financiera. 
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• En este entorno de desequilibrio financiero, el resultado fue el aumento de 

la cartera vencida. 

El entorno macroeconómico de devaluaciones, garantías cambiarias, tasas 

activas fijas, con tasas pasivas al alza, de subsidios magnificados por la inflación, 

de descapitalización por los efectos anteriores, de empresas públicas o privadas 

en deterioro, fue lo que afecto a estas instituciones, que bien habían funcionado. 

(Suárez D., 1994 :30, Mercado de Valores) 

La crisis económica de 1976, que condujo a una severa devaluación y recesión, 

generó una situación de aguda descapitalización en el sistema financiero de 

fomento. Así, durante la década de los ochenta los bancos de desarrollo se vieron 

obligados a replantear sus estructuras y sus formas de operación. La ausencia de 

crédito externo determinó la necesidad de apoyarse más ampliamente en los 

recursos propios; las limitaciones presupuéstales implicaron la necesidad de 

racionalizar y hacer más selectivo el subsidio financiero y, en términos generales, 

fue necesario adoptar nuevos esquemas financieros para estar en condiciones de 

apoyar al sector productivo sin descuidar la propia estabilidad de las instituciones. 

Con la Ley de Instituciones de Crédito de 1990, las entidades de banca de 

desarrollo conservan su naturaleza de sociedades nacionales de crédito como 

parte integrante de la Administración Pública Federal , pero con mayores 

facultades de decisión en sus órganos de gobierno y direcciones generales. Por 

otra parte, se fortalecen las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria en 

materia de supervisión contable y operativa al otorgarle mayores facultades para 

sancionar conductas ilícitas en que incurran, tanto funcionarios bancarios como 

acreditados, y se mejoran los sistemas de vigilancia de las instituciones mediante 

indicadores de gestión sobre la eficiencia y su productividad. 2 

2 Ver http://www.cnbv.gob.mx/recursos/LIC.pdf 
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El cambio estructural del sistema financiero de fomento, como estrategia para 

lograr su modernización, se centra en cuatro acciones generales: a) la 

modernización y el fortalecimiento de las instituciones; b) la adecuación de su 

marco jurídico; c) la canalización eficiente y equitativa de los recursos crediticios; y 

d) la desincorporación de las entidades que ya cumplieron el objetivo para el que 

fueron creadas. 

Para el cumplimiento de sus objetivos se han modificado las leyes orgánicas de 

las instituciones tendientes a precisar sus objetivos y sus atribuciones, con el 

propósito de estimular el desarrollo de los sectores y las actividades que les 

corresponde atender. Se han hecho congruentes los diferentes programas de las 

entidades de fomento con la programación financiera global y la sectorial de 

mediano plazo, de acuerdo con la jerarquización de prioridades de la estrategia de 

desarrollo. 

Se supone que con la transformación de banca de segundo piso, se avanzaría en 

el proceso de modernización que les permita operar con eficiencia, agilidad y 

mayor especialización. 

Dentro de las instituciones más importantes de la banca de desarrollo tenemos al 

Banco Nacional del Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de crédito 

rural (Banrural), Fideicomiso Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. ( Banobras), Banco 

Nacional del Pequeño Comercio (Banpeco) y Nacional Financiera S.N.C. (Nafin). 

Cabe mencionar que aunque algunas instituciones no operan actualmente, su 

importancia dentro de la Banca de Desarrollo fue significativa debido al rol que 

tuvieron en sus épocas. 
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2.1.1 Banco Nacional del Comercio Exterior (Bancomext). 

Sus programas se orientan a brindar un apoyo integral al comercio exterior, acorde 

a las necesidades específicas de las empresas como son: capital de trabajo, 

equipamiento, importación de materias primas y necesidades de fortalecimiento 

financiero, siendo los apoyos financieros a corto, mediano y largo plazo. Dentro 

del crédito de exportación a corto plazo destacan los apoyos a los renglones de 

pre-exportación y ventas de bienes y servicios. En el rubro de mediano y largo 

plazo se incluyen los apoyos al equipamiento para modernizar instalaciones o 

llevar a cabo proyectos de inversión. 

BANCOMEXT promueve el comercio exterior mediante dos modalidades: la 

promoción global y la promoción selectiva. La primera se refiere al mantenimiento 

y consolidación de acciones e instrumentos de promoción de carácter permanente 

para satisfacer las necesidades recurrentes de información, asesoría y apoyo, así 

como de crédito y garantías. La segunda consiste en identificar y desarrollar la 

oferta exportable hacia mercados específicos. 

En cuando a su estrategia de fondeo, se ha observado una diversificación en sus 

fuentes de recursos, acudiendo a mecanismos de fondeo no tradicional, los cuales 

representan en la actualidad el 60% del total de sus captaciones de fondos. Dentro 

de estos destacan la emisión de eurobonos y la negociación de líneas de crédito 

de instituciones financieras internacionales. 

En términos de perspectivas, BANCOMEXT ha iniciado una transición hacia un 

banco de desarrollo "orientado por el mercado" con capacidad de movilizar 

recursos y operar rentablemente, incluso en los mercados financieros 

internacionales fomentando una mayor complementariedad con la banca 

comercial. Su estrategia de mediano plazo está seguida por los siguientes 

principios: 
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a) Operar predominantemente como banca de segundo piso 

b) Impulsar el financiamiento a mediano plazo 

c) Impulsar y proporcionar más garantías y seguros de crédito a las exportaciones 

d) Ofrecer servicios de promoción, asistencia técnica, mecanismos de captación y 

formación de personal técnico. 

e) Otorgar líneas de crédito internacional. 

En el marco de apertura comercial y reprivatización de la banca, orientará su 

atención a nuevos exportadores, básicamente de la pequeña y mediana empresa 

para apoyar su competitividad internacional, así como a los bancos medianos cuyo 

acceso a fondos provenientes del extranjero se encuentren limitados. 

(Sandoval, 1994: 216,Nafin) 

2.1.2 Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) 

Tiene como objetivo fundamental coadyuvar al desarrollo de las unidades 

productivas del sector rural, para ello canaliza sus créditos fundamentalmente al 

apoyo de la capitalización y modernización tecnológica de dichas unidades. 

Para alcanzar una posición financiera más independiente y sana, la institución ha 

desarrollado una estrategia para consolidar las recuperaciones directas como la 

fuente principal de sus ingresos y ha modernizado la prestación de sus servicios 

bancarios. El otorgamiento de subsidios se efectúa selectivamente y sustentado 

en compromisos de productividad, reinversión y temporalidad, situación que está 

permitiendo disminuir su dependencia respecto de los fondos federales y al 

endeudamiento interno con bancos y casa de bolsa. 

En términos de perspectivas el sistema BANRURAL continuará desempeñándose 

como banco especializado del Gobierno Federal para promover el desarrollo rural. 
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En ese sentido, el apoyo crediticio del banco se otorgará en condiciones 

diferenciales, tomando en cuenta el nivel de ingresos y el potencial productivo de 

los clientes rurales del sector social y privado. Los productores de bajos ingresos 

con potencial productivo continuarán teniendo prioridad en el otorgamiento de los 

créditos y recibirán un apoyo estratégico, vía tasas de interés preferenciales 

ligadas al costo del dinero. Complementariamente, la institución seguirá operando 

con productores de mayores ingresos a tasas de mercado. La mezcla de tasas de 

interés aplicables a productores altos y bajos ingresos, contribuirá a equilibrar la 

situación financiera. (Sandoval, 1994:217, Nafin) 

2.1.3 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

FIRA está constituido actualmente por un conjunto de fideicomisos: Fondo de 

Garantías y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo 

Especial para Financiamiento Agropecuario (FEFA), Fondo Especial de Asistencia 

técnica y Garantía para créditos Agropecuarios (FEGA), Fondo de Garantías y 

Fomento para las actividades Pesqueras (FOPESCA), A través de los cuales 

atiende preferentemente a los sectores agropecuario, forestal y pesquero del país. 

Los principales programas del FIRA se encuentran clasificados en : 

a) Productos de bajos ingresos: Mediante el cual de otorga crédito y asistencia 

técnica a aquellos grupos que por diversas circunstancias no reúnen las 

condiciones financieras normales para ser sujetos de crédito. 

b) Otros productores: dirigido a los agricultores más tecnificados y a la 

agroindustria generadoras de empleos, que requieren de financiamiento. 

Los recursos con los que operan, tienen su origen en fuentes nacionales e 

internacionales. Los primeros provienen de la recuperación de cartera de crédito, 

redescuento en el Banco de México, aportaciones del gobierno federal al 

patrimonio y operaciones propias de los fideicomisos; mientras que los segundos 
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provienen fundamentalmente de préstamos del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En términos de perspectivas, esta institución ha incorporado programas y 

tecnologías modernas a sus actividades de financiamiento, y se encuentra a la 

búsqueda de nuevos mecanismos de complementación con el sistema financiero 

que permitan beneficios más directos a los productores de bajos ingresos. 

Asimismo, tiene previsto canalizar mayores recursos para el fomento de las 

exportaciones y la modernización de las unidades agropecuarias y pesqueras a fin 

de elevar su competitividad. (Sandoval, 1994:218, Nafin) 

2.1.4 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

(BANOBRAS) 

Como banco de segundo piso, viene intensificando sus acciones de financiamiento 

a través de la mezcla de recursos fiscales y crediticios en apoyo de proyectos y 

obras de infraestructura urbana como impacto social. Sus operaciones se han 

reestructurando a fin de permitir la creación de instrumentos de captación de largo 

plazo y la modificación de la política de tasas de interés acorde al tipo de 

acreditado, con objeto de reducir los subsidios tradicionales. 

En el aspecto crediticio, el banco tiene como prioridad atender a la población 

urbana con mayores rezagos en materia de equipamiento urbano y vivienda 

mediante una estrategia financiera. 

En términos de perspectivas esta institución tiene el propósito de continuar con 

sus funciones de financiamiento del desarrollo, pero en forma complementaria con 

la banca comercial; para lo cual se celebrarán convenios que faciliten el 

establecimiento de servicios comunes y la operación conjunta de negocios. 

33 



Para dar respuesta a las necesidades de equipamiento e infraestructura urbana, el 

banco está promoviendo la participación del sector privado e inversiones urbanas. 

Asimismo, se está transformando la visión sectorial por uno regional-integral a 

través de macroproyectos, impulsando el desarrollo de las regiones enérgicas. 

(Sandoval, 1994:219, Nafin) 

2.1.5 Banco Nacional del Pequeño Comercio (BANPECO) 

Sus acciones están orientadas a atender los requerimientos crediticio, bancarios y 

de asistencia técnica del sector comercial, desde el acopio, almacenamiento, 

distribución y venta al detalle. Para tales fines, ha diseñado diversos programas 

tales como: 

1) El programa de Apoyo a locatarios d mercados Públicos, dirigidos a 

comerciantes que no son sujetos de crédito de la banca múltiple, para atender 

necesidades de capital de trabajo; 

2) El Programa de Apoyo Crediticio a Pequeños Comerciantes Establecidos, para 

la adquisición de mercancías, equipamiento y remodelación de locales 

comerciales. 

3) El Programa de Financiamiento para el Desarrollo y Modernización Comercial, 

destinado a brindar financiamiento para la construcción de obras de 

infraestructura comercial (centro de acopio, centrales de abasto, mercado al 

detalle, tiendas de autoservicio y de centro comerciales). 

Sus recursos provienen del público ahorrador, de la recuperación de su cartera, 

descontando recursos de fondos de fomento y recientemente, a través de la 

emisión de bonos para el desarrollo comercial. 

En términos de perspectivas, el Banco tiene como reto fortalecer sus políticas de 

captación y colocación de recursos con esquemas novedosos que mejoren la 
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productividad de los comerciantes, dentro de los que se encuentra el 

fortalecimiento de sus programas de captación y asistencia técnica, la promoción 

de nuevas figuras asociativas de comerciantes y prácticas de mercadeo 

conformación de un grupo financiero que integre los servicios d banca, 

arrendadora, factoraje, almacenadora y capital de riesgo. (Sandoval, 1994:219, 

Nafin) 

2.1.6 Nacional Financiera S.N.C. 

En la actualidad el objetivo básico de Nacional Financiera es apoyar la 

modernización productiva y financiera del país. En este sentido, sus políticas en el 

área de la movilización de recursos englobados tanto mecanismos de fondeo de 

os programas institucionales, como acciones para promover el acceso de las 

empresas a recursos de otros intermediarios y mercados financieros internos e 

internacionales. 

Como parte del proceso de reestructuración del sistema financiero mexicano 

Nacional Financiera se ha transformado en banco de segundo piso, operando en 

conjunto con los bancos comerciales y otros intermediarios como las instituciones 

de factoraje y de arrendamiento financiero. Sus esquemas de fomento y apoyo 

institucional, se dividen en dos grandes vertientes: 

i) Programa de apoyo financiero con recursos institucionales , dentro se los 

que se encuentran, programas de apoyo financiero para la micro y pequeña 

empresa, el programa de modernización; el programa de estudios y 

asesoría; el programa de infraestructura industrial diseñado para financiar la 

creación y mejoramiento de parques industriales y reubicación de plantas; 

el programa de desarrollo tecnológico y el programa de mejoramiento del 

mismo ambiente. 
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ii) Apoyo a la creación de la infraestructura para la modernización de la micro, 

pequeña y mediana empresa, par cuyo efecto viene impulsando la creación 

de los nuevos instrumentos financieros, la ampliación de la red de 

intermediarios financieros, estimulando la organización y capacitación 

empresarial. 

Complementariamente, se realizan esfuerzos de concentración entre los diversos 

estratos empresariales para lograr una mejor articulación de las cadenas de oferta 

y demanda productiva, impulsando la formación de uniones de crédito o uniones 

de compra, la aplicación de la red de intermediarios financieros, la tarjeta 

empresarial, la creación de las sociedades de inversión, programa de asesores 

empresariales y financieros y fondos de coinversión , entre otras. 

En términos de perspectivas esta institución impulsa sus operaciones bajo un 

concepto de banca de fomento empresarial y promoverá intensamente la inversión 

extranjera, fortaleciendo los mercados de dinero y capitales y avanzará en la 

aportación accionaria temporal de las empresas con el objeto de apoyarlas con 

capital de riesgo. (Sandoval, 1994:220, Nafin) 

2.2. Efectos y Consecuencias de la Liberalización Financiera de la Banca de 

Desarrollo 1988-2000. 

Las políticas ejercidas en los programas de ajuste parten del supuesto de que hay 

una complementariedad entre ajuste y crecimiento. De ahí que una reducción en 

la participación estatal, busca una mejor asignación de la inversión que de 

acuerdo con las reglas del mercado, generaría un crecimiento estable y 

sostenido.(NAFIN, 1994:40) 
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Teniendo la premisa que ante una libre tasa de interés , que fuera definida por el 

mercado, se lograría que esta se ajustara y se equilibrara según las expectativas o 

comportamiento del mercado, lo que origino con esta reformas en el proceso de la 

liberalización financiera, que los créditos otorgados por la banca de desarrollo al 

tener tasas preferenciales y una rápida captación de recursos externos, las 

compañías demandaran este tipo de crédito, distorsionando la función de la banca 

de desarrollo, y presentando que el destino de estos recursos, no eran 

canalizados a sectores prioritarios que impulsaran el crecimiento de la economía. 

La banca de fomento funciono como institución financiera del sector público, y así 

al tener mayor disponibilidad del ahorro el Estado, permitiría el incremento en 

proyectos de infraestructura, provisión de servicios básicos y otros que resultaran 

complementarios al sector privado, tratando de inyectar un dinamismo en el 

sector privado, con estos apoyos, teniendo la posibilipad de ofrecer esas altas 

tasas de inversión que se demandaban. 

La liberalización financiera no llega a resolver el problema de la segmentación del 

mercado de créditos, y se demuestra la preferencia por la inversión en las grandes 

empresas que pueden dar seguridad y solvencia de estas inversiones. Dejando de 

lado a aquellas pequeñas y mediana empresas que no dan garantía de sus 

inversiones. 

Debido a esta situación, el canal de distribución de las inversiones para las 

pequeñas y medianas empresas, se da a través del fomento de la banca de 

desarrollo. La cual ante este proceso de desregulación de la economía debe 

actualizarse y modernizarse dentro del nuevo contexto, siendo la alternativa de 

este tipo de empresas, buscando incrementar el dinamismo de estas, para 

incentivar su crecimiento y así el impacto de éstas en el crecimiento de la 

economía. 
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La desregulación financiera constituyó un reto para la banca de desarrollo porque 

generó una mayor competencia al interior del sistema financiero, esto es, tanto 

entre el sector bancario y el sector bursátil, como al interior del sector bancario, 

enfrentándose a una mayor supervisión de los intermediarios.3 

Ello implicó también que los proyectos en los cuales se incursionaban, tenían que 

contar con cierta rentabilidad social y una aplicación de fondos con claras 

posibilidades de recuperación. 

Fue muy importante su participación en la obtención de recursos, ya que ésta 

buscó asociaciones con diferentes organismos internacionales, obteniendo así de 

una manera más rápida la captación de recursos externos para promover 

proyectos de inversión por medio del descuento o del cofinanciamiento, buscando 

que su canalización asegura el crecimiento económico; no obstante no se 

obtuvieron los resultados deseados. 

Las diferencias de objetivos y funciones de la banca de desarrollo y comercial no 

permitía entender los efectos de la liberalización financiera en la banca de 

desarrollo. 

Hasta la década de los ochentas, la banca de desarrollo presentaba un 

comportamiento similar, en cuanto al nivel de activos y cartera de crédito, al de la 

banca comercial. Teniendo como función principal servir como un agente 

financiero del sector público, su canalización de recursos a organismos estatales 

fue muy significativo como se observar en el siguiente cuadro 2.1.4 

en los ochentas banca de desarrollo continuaba siendo una parte importante del 

sistema financiero, gracias a su alta participación en el mercado crediticio. Una 

3 www.uia.mx/ibero/oacademica/licencia/ economia/economia/pdf/clotler.pdf 

4 www.uia.mx/ibero/oacademica/licencia/ economia/economia/pdf/clotler.pdf 
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importante diferencia entre la banca de desarrollo y la banca comercial es que 

para la banca de desarrollo la principal fuente de fondos es el mercado 

internacional, mientras que para la banca comercia es el mercado interno. Esta 

distinción se explica en parte por el marco regulatorio que rige a la banca 

comercial que dirige sus operaciones a los servicios del mercado de créditos, en 

CUADR02.1 

INDICADORES DE LA BANCA DE DESARROLLO COMO PROPORCIÓN 

DE LA BANCA COMERCIAL 

Activos Saldo de la Saldo cartera 
Cartera Crediticia crediticia del 

Sector Privado 

Promedio 72.0 92.0 25.6 
8o·s 

1980 58.9 79.4 19.8 
1981 61.4 79.5 19.4 
1982 90.3 118.7 19.7 

1983 83.2 105.6 24.2 
1984 73.8 93.4 26.1 
1985 87.3 93.8 30.9 
1986 100.7 99.5 3.2 
1987 108.5 102.5 32.7 
1988 93.9 86.7 31 .2 
1989 70.1 61 18.3 

Fuente: Secretaria de Comunicación de la Presidencia Sexto informe de 
Salinas, pp 11O,111, 114, 115. 

tanto que la banca de desarrollo no basa sus servicios en la captación de ahorro, 

de ahí que tanto la captación como la asignación de recursos, se encuentra en un 

marco regulatorio distinto al de la banca comercial, más apegado a las políticas de 

desarrollo del gobierno. En consecuencia, al ser la banca de desarrollo parte del 

sector público, su deuda externa es considerada como deuda soberana y, por 

tanto, el costos de fondeo es inferior al de la banca comercial. Lo que le permite 
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obtener recursos a un costo muy bajo, atendiendo así el financiamiento del 

desarrollo del país. Sin embargo, esta ventaja fue aprovechada por la banca 

comercial que obtuvo divisas a través de la banca de desarrollo, gracias a que 

estas instituciones pudieron ejercer la actividad de la banca de segundo piso. 

CUADRO 2.2 

Fuentes de Fondos de la Banca de Desarrollo y Comercial (%). 

1 
Banca de Desarrollo 

1 
Banca Comercial 

Depósitos a Bonos, Deuda Deuda con Depósitos Bonos Deuda Deuda con 
la vista, aceptacio- Externa el gobierno aceptacio- Externa el gobierno 
ahorros, nes, nes, e interban-
plazos, repartos y reportos y caria 

pagares, futuros. futuros 
otros. 

Promedio 78.49 14.89 6.23 -- 60.38 11 .1 0.61 27.81 
1980-86 

Promedio 17.69 10.29 70 .3 -- 67.54 13.12 0.53 15.89 
1886-89 

1990 7.33 8.91 71.77 7.44 73.38 12.09 0.81 9.36 
1991 10.37 8 .94 66.52 8.98 78.78 8.12 0.89 8 
1992 19.28 11.45 55.14 8.11 83.53 7.3 0.97 8.05 
1993 18.43 14.94 47.93 5.91 82.77 8.63 0.92 7.64 
1994 14.63 12.01 58.15 5.63 73 .8 11 .11 0.93 14.15 
1995 15.24 12.84 59.19 3.91 73.07 10.33 1.29 15.3 
1996 19.28 15.43 53.66 4.04 76.21 12.11 1.83 10.04 
1997 18.91 17.16 59.88 4 72.97 6.72 3.8 16.42 
1998 16.26 15.64 64.78 3.29 69 .87 7.64 4.9 17.5 
1999 18.14 14.08 64.68 3.05 72 .96 5.5 5.86 15.64 

Fuentes: 

• Boletines Estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores . . Banco de México . 

• Informe del Gobierno de la Dirección General de Crédito de la SHCP . 
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Con el proceso de modernización del sector bancario, esta ventaja ha 

desaparecido, debido a la mayor competencia por la adquisición de los fondos del 

exterior entre la banca de desarrollo y la banca comercial. La tendencia fue que la 

banca comercial capte más fondos en el mercado interno, con lo que resultó ser 

una desventaja para la banca de desarrollo, en la disposición de recursos 

financieros internos. 

2.3 Comportamiento de la Cartera Vencida en la Banca de Desarrollo. 

Dentro de las últimas décadas el otorgamiento de la créditos a través de la banca 

de desarrollo, fue promovida como instrumento o mecanismo para el poder 

contratar créditos a aquellas áreas o sectores que no alcanzaban los 

requerimiento de los créditos otorgados por la banca comercial. 

Podemos mostrar en el siguiente cuadro como los motos de los créditos otorgados 

fue en incremento, sin considerar el sector al cual fue destinado. 

Los momentos coyunturales por los cuales asó la economía mexicana, refleja los 

ciclos por los cuales ha pasado la situación de la banca de desarrollo, por lo que a 

continuación se describe cual fue el comportamiento de la banca de desarrollo de 

1991 a 1995, en donde vemos la crisis de 1994. 

Al respecto, vemos en el Cuadro 2.3 la cartera vencida presenta un incremento del 

424.91 %, al pasar de 281 mmd en 1991 a 1475 mmd en 1994. Este aumento se 

explica principalmente, por el desmesurado aumento de la cartera vencida de 

Banrural, que pasó de 73 mdd en 1991 a 975 mdd en 1993; presentando un 

relativo descenso en 1994 al ubicarse en 575 mdd en 1994. Es decir, este 

indicador tuvo un incremento de 687.67%, respecto a 1991; este dato es reflejo 

de la crisis que se vive en el sector agrícola desde hace ya algunas décadas. Pero 

no solo Banrural se ha visto afectada por la aguda crisis que sacude al sector 

agrícola como efecto de las políticas de ajuste y estabilización que se han venido 
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aplicando; el sector comercio también. Para ilustrar este caso haremos referencia 

a la cartera vencida del Banco Nacional del Comercio Interior, que registró un 

incremento de 388.46%, al pasar de 26 mdd en 1991 a 152 mdd en 1993, y a 

127 mdd en 1994. Por su parte, en el mismo periodo Nafin presenta un aumento 

de su cartera vencida de 474.66 % al pasar de 75 a 431 mdd de 1991 a 1994, 

respectivamente. 

En 1995 la cartera vencida de la BD en su conjunto creció un 49.4%, pues de 

1475 mdd en diciembre de 1994 llegó a 2 204 mdd en junio de 1995. En particular, 

Nafin tienen un incremento de 109%, durante este semestre al pasar de 41 a 908 

mdd. En el caso de Financiera Nacional Azucarera (Fina) se observa la misma 

tendencia en ese periodo; el incremento de la cartera vencida fue de 182.35%, al 

pasar de 34mdd en 1991 a 204 mdd en 1993 y 96 mmd en 1995. Para 1993 y 

1994 la cartera de Nafin y Banrural representaron 65.14% y 68.20 % 

respectivamente del total de la banca de desarrollo. Por otra parte, en la mayoría 

de los casos la utilidad neta para el periodo de 1991 a 1994 ha sufrió un 

decremento; en particular el caso de Banrural refleja una caída brutal de su 

utilidad, al registrar un periodo negativo de 13 mdd en 1994, en el total del sistema 

de banca de desarrollo. 

Si a lo anterior le anexamos el análisis de los índices de morosidad con las 

razones cartera vencida/activos; cartera vencida/cartera de crédito y cartera 

vencida/capital contable (Cuadro 11) , veremos que para la primera razón hay 

incrementos en todas las instituciones, siendo mayores los de Banrural, de 3.6 a 

20.8%; Fina de 3.8 a 7.3%, y BNCI de 5.5 a 14.4%, para el periodo de 1991-1994. 

Respecto a la cartera vencida/cartera de crédito, el comportamiento es similar en 

las tres instituciones, pero es Banrural el más afectado, al presentar un 

incremento de 43 puntos porcentuales de 1991 a 1994; le sigue el BNCI que tuvo 
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CUADRO 2.3 

INDICADORES DE LA BANCA DE DESARROLLO POR INSTITUCIÓN (MDD) 

Na fin Bancomext Banobras Banrural Fina BNCI Banjercito Total 

Activos 

1991 17845 9846 6401 2031 910 479 406 37918 

1992 22442 11038 7504 2583 1429 888 586 46470 

1993 30833 15086 8873 3829 2286 1254 796 62957 

1994 31259 18001 8075 2763 1312 881 900 63191 

1995 30850 16578 8787 2662 1538 846 649 61907 

Cartera de Crédito 

1991 14320 8257 4877 1345 818 336 167 30122 

1992 16449 9417 6168 1463 1917 584 322 35599 

1993 20894 11408 7323 2037 1668 753 422 44506 

1994 21936 13969 7173 1187 1163 586 324 46338 

1995 21177 12921 7697 1124 1239 407 272 44838 

Cartera Vencida 

1991 75 55 13 73 34 26 4 281 

1992 80 62 17 420 91 48 13 731 

1993 238 192 48 975 204 162 43 1862 

1994 431 159 38 575 96 127 49 1475 

1995 908 180 58 604 93 298 63 2204 

Capital Contable 

1991 1243 1069 580 453 57 23 19 3444 

1992 1573 1131 870 652 73 108 39 4409 

1993 1766 1266 921 855 87 101 39 5033 

1994 1009 773 618 545 63 59 43 3111 

1995 995 755 611 520 100 -18 63 2998 

Utilidad Neta 

1991 253 59 12 -117 7 -58 5 173 

1992 291 71 20 -209 18 20 8 226 

1993 305 92 22 -399 21 1 6 61 

1994 5 41 19 -106 13 -1 o -13 

1995 109 19 7 3 47 -47 -5 98 

FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Boletín Estadístico de Banca de Desarrollo, varios números. 
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un incremento de 13.8% y el Banjercito y Fina que representaron un aumento de 

1. 7 y 4.1 %, respectivamente en el mismo periodo. 

Por lo que se refiere a la cartera vencida/capital contable, Fina presenta los datos 

más alarmantes: en 1991 esta razón era de 60.6% y en 1993 paso a 236.1 %, con 

un descenso a 151 .7% en 1994. Banrural tuvo un incremento de 89.5% puntos 

porcentuales, al pasar de 16.1 a 105.6%. Por otro lado, el BNCI logró disminuir 

esta relación en 1992, pero al año siguiente supero el nivel alcanzado en 1991 de 

114.6%, hasta alcanzar 214.4%. 

CUADRO 2.4 

INDICES DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Nafin Bancomext Banobras Banrural Fina BNCI Banjército Total 

Cartera Vencida/Activos 

1991 0.42 0.56 0.20 3.59 3.78 5.53 1.01 0.74 

1992 0.36 0.56 0.23 16.24 6.40 5.38 2.29 1.57 

1993 0.77 1.27 0.54 25.47 8.94 12.89 5.46 2.96 

1994 1.38 0.88 0.48 20.80 7.32 14.41 5.46 2.33 

1995 2.94 1.09 0.66 22.81 6.02 35.21 9.68 3.56 

Cartera Vencida/Cartera de Crédito 

1991 0.52 0.67 0.27 5.42 4 .20 7.89 2.45 0.93 

1992 0.49 0.66 0.27 28 .68 7.63 8.19 4.17 2.05 

1993 1.14 1.68 0.65 47.87 12.26 21 .46 10.30 4.18 

1994 1.97 1.14 0.54 48.42 8.26 21 .65 15.17 3.18 

1995 4.29 1.39 0.76 53.77 7.42 73.25 22 .96 4.91 

Cartera Vencida/Capital Contable 

1991 6.03 5.17 2.25 16.11 60.57 114.57 21.45 8.17 

1992 5.20 5.51 1.95 64.34 124.90 44.31 35.56 16.59 

1993 13.48 15.16 5.16 114.11 236.07 160.66 111 .38 37 

1994 42.72 20.56 6.21 105.57 151.67 214 .37 113.78 47 .43 

1995 91 .22 23.82 9.53 116.33 92 .55 -1612.41 179.20 73.51 

FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Boletin Estadistica de Banca de Desarrollo, varios números. 
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Para entender el comportamiento actual de la cartera vencida de la banca de 

desarrollo, tenemos el siguiente cuadro comparativo en donde podemos revisar el 

comportamiento tanto de la banca comercial como el de la banca de desarrollo 

para ver las condiciones en las cuales fueron evolucionando los créditos 

otorgados por ambas instituciones así como la cartera vencida de ambas. 

Como se muestra en el cuadro, la participación de la banca de desarrollo en los 

últimos años ha tenido una disminución considerable dentro del financiamiento, 

cabe mencionar que su principal participación es en el financiamiento de 

actividades productivas, pero actualmente es mas atractivo para los inversionistas 

canal izar el dinero al sector bursátil, teniendo mejores rendimientos por estos 

capitales, lo que conlleva que la fuerza de la banca de desarrollo como institución 

la hace menos competitiva con la banca comercial. 

CUADRO 2.5 

INDICADORES DE LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO 

Banca Comercial Consolidada Banca de Desarrollo 

Crédito Cartera Indice de Crédito Cartera Indice de 
Año Total Vencida Morosidad Total Vencida Morosidad 

1994 617,360 51 ,808 8% 254,892 7,695 3% 
1995 780,824 96,236 12% 348,371 17,877 5% 
1996 886,272 100,961 11 % 345,485 12,963 4% 
1997 938,405 140,586 15% 342,549 19,683 6% 
1998 1,088,427 141 ,355 13% 403,061 8,906 2% 
1999 1,221,935 145,047 12% 403,221 7,807 2% 

2000 1,200,398 132,620 11 % 403,614 13,675 3% 

Fuente:http://zedil loworld .oresidencia.aob.mx/lnfonnes/6tolnfonne/html/Anexo.htm 

Cabe mencionar que los recursos destinados a la banca de desarrollo actualmente 

se han mantenido nominalmente, desde 1994; por otro lado su creciente cartera 

vencida no ha permitido que esta institución pueda canalizar los suficientes 
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recursos para proyectos productivos mientras no se tenga una recuperación de 

este capital, vemos que de 1994 a el 2000 la cartera vencida creció en 98 % lo 

cual nos indica una baja recuperación de estos prestamos otorgados, 

considerando que el monto del crédito total no ha variado significativamente 

durante estos años. 
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CAPITULO 3. 

LA CARTERA VENCIDA DE NACIONAL FINANCIERA (NAFIN) 

DE 1988-2000. 

3.1 Evolución de Nacional Financiera es su operación como Banca de 

Desarrollo. 

Desde su creación, Nacional Financiera estuvo vinculada al desarrollo económico 

del país. Como institución financiera del Estado, en 1940 se le asignó la función de 

banco de fomento, y a partir de 1950 intensifica la canalización de financiamiento 

a la industria. Desde 1950 a 1980 Nafin se orientó sus acciones a la creación de 

empresas estratégicas para impulsar el crecimiento económico. El proceso de 

industrialización que se dio en ese periodo, propicio la creación de muchas 

empresas micro, pequeñas y medianas, que Nafin apoyo para su desarrollo y 

consolidación. 

Hacia la década de los ochentas, nuestra economía vivía un proceso de crisis, el 

cual no podía ser ajeno a esta institución. La devaluación, los altos intereses, el 

desequilibrio de la balanza comercial, la inflación, la contracción del financiamiento 

externo y privado, provocaron serios problemas a las empresas públicas y 

privadas, orillando a algunas a la insolvencia y el cierre. 

Para 1989 Nafin emprende una transformación estructural como respuesta a los 

cambios de la política económica que se adopta en el sexenio de Salinas de 

Gortari. En primer lugar, vemos la sustitución de la inversión pública a la inversión 

privada como motor de crecimiento; y por el otro, la economía mexicana empieza 

su proceso de apertura después de un largo periodo de proteccionismo. 

Para 1994, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, Nafin se orienta a la 

promoción de la micro, pequeña y mediana empresa(MPyME), buscando una 

mejor competitividad, ofrece un apoyo integral para su impulso, mediante el 
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acceso a un crédito ágil y oportuno; garantías complementarias; financiamiento 

para la innovación y el desarrollo tecnológico; la capacitación para elevar sus 

conocimientos dentro del mercado; y asesoría para el establecimiento de 

esquemas de asociación para acceder a las economías de escala. 

El cambio más importante en este proceso de transformación de Nafin, fue el 

reorientamiento del destino de los recursos crediticios, dejando de financiar a 

pocas empresas grandes paraestatales. Nafin destinaba 95 centavos de cada 

peso para financiar a cuatro o cinco grupos de empresas de interés estatal; ahora, 

destina el 98% de los recursos crediticios a financiar a la micro, pequeña y 

mediana empresa. En este sentido, el eje central de la transformación de Nafin 

está representado por su conversión de banca de primer piso a banca de segundo 

piso, siendo un agente de cambio que desarrolla, propicie y consolida la 

modernización de estas empresas. 

La reestructuración de Nafin se dio a nivel sectorial, regional y operativa. A nivel 

sectorial se priorizó la atención a la industria, comercio y servicios; a nivel regional 

se reestructuraron las zonas de atención y a nivel operativo se formaron comités 

consultivos estatales y simplificación de la operación. (León, 1994:31; Mercado de 

Valores) 

3.2 Cartera Vencida de Nafin 1988-2000. 

El comportamiento de la cartera vencida hasta finales de los ochenta fue 

considerado, solvente respecto a la cartera de total otorgada por Nacional 

Financiera; en 1989 la cartera total fue de 38,057, 134 millones de pesos (viejos 

pesos) siendo la cartera vencida para este año era de 1,592,219 millones de 

pesos, que representa el 4% de la primera. 

En 1990 el otorgamiento del crédito se incrementa como resultado de políticas de 

simplificación de programas y esquemas de descuento, así como por la oferta 
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crediticia para el otorgamiento masivo de recursos; en año se canalizó un total de 

3.5 billones de pesos, teniendo al final del año una cartera vencida de solo el 0.5% 

de la cartera total. En el Cuadro 3.1, observamos que para 1989-1990, las razones 

financieras son sanas; esto como resultado del crecimiento económico que 

presentaba el país y la economía internacional, que permitió a ésta última fondear 

a los países menos desarrollados. 

CUADRO 3.1 

FINANCIAMIENTO DE NAFIN RAMAS ECONÓMICAS 

(MILLONES DE PESOS VIEJOS PESOS) 

Ramas de Saldo al Disposiciones Recepciones Neto 
Actividad 31/12/89 

Total 38 983 846 12 596 510 18 349 025 (5 779 515) 
Infraestructura 3 283 017 907 760 482 239 425 521 

Industria 8 638 429 4 963 851 8 051 164 (3 097 313) 
Servicios 1619257 712 915 1372804 (660 389) 
Servicios 13 011 649 1607019 275 694 (1118675) 

Financieros 
Gobierno 11 539494 4 378 465 5 707 123 (1 328 658) 

Federal 
FUENTE: Informe de actividades 1990, Nacional Financiera 

Saldo al 
31/12/90 

39 370 125 
4 543 924 
6 146 281 

112 300 
14 997 015 

12 570 605 

En 1990 Nafin, orientó su estrategia hacia dos programas: el primero tenía como 

objetivo el fortalecimiento de programas de descuento crediticio, buscando atender 

más empresas en un esquema simpl ificado, masivo y novedosos; y el segundo, se 

propuso contribuir a la creación de una infraestructura para la modernización de la 

micro, pequeña y mediana empresa. En este año, el crecimiento económico 

favorable, permitía a Nafin como promotora industrial, crecer mediante la 

operación de programas institucionales de fomento, después de un periodo en que 

los recursos se canalizaron principalmente al financiamiento de un reducido grupo 

de empresas o grandes proyectos de inversión. 

Así la canalización de recursos al sector privado fue4 veces mayor que en 1989, lo 

que representó el 98% del crédito otorgado. 
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Sin embargo, la cartera vencida presenta un incremento del 72% con respecto al 

año pasado, aunque este porcentaje con respecto al total de la cartera otorgada 

para ese año no se considero significativo, pues se consideran como un reflejo de 

una economía sana que propicia las condiciones idóneas para el otorgamiento de 

créditos; no obstante, ello era un indicador del deterioro que posteriormente 

mostraría en su balance. 

CUADRO 3.2 

INDICADORES FINANCIEROS DE NACIONAL FINANCIERA 

1989-1992 

(MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

1989 1990 1991 
Al cierre del año: 
Activos Totales 44 393 46 885 56 709 
Cartera de Crédito Total 38 349 39 481 43 968 
Cartera de Crédito 1er. Piso 35 431 34 680 34 423 
Cartera de Crédito 2do. Piso 2 918 4 801 9 545 
Cartera Accionaria 1 485 1 283 1 390 
Captación interna 4 137 4 574 7 964 
Deuda externa directa 30 744 32 632 36 634 
Pasivo Total 39 384 41 879 50 820 
Capital Contable 3197 2 985 3 781 
Obl igaciones subordinadas 1 812 2 021 2 138 
Capital contable mas 5 009 5 006 5 889 
obligaciones subordinadas 
Patrimonio fideicometido 9 349 14 458 24 966 
Avales otorgados 1 991 1 687 2 656 

Durante el año: 
Utilidad de operación 181 236 627 
Ingresos netos por intereses 107 715 532 
Utilidad Neta 170 221 607 
Generación interna de 401 1 341 1 587 
recursos' 
1 Incluye utilidades mas incrementos en la reserva de contingencia 
Fuente : Cuadro tomado del Informe de Actividades 1992, Nacional Financiera 

1992 

69 916 
51 592 
35 921 
15 671 

1469 
10 697 
40 759 
62 989 
4 789 
2 138 
6 927 

47 328 
3 668 

733 
486 
695 
992 

En 1992 el país presenta una desaceleración, consecuencia de la incertidumbre 

que afrontaba la económica internacional; pero a pesar de esto, Nacional 

Financiera sigue con su objetivo de impulsar programas de financiamiento 

empresarial, en particular a la micro, pequeña y mediana empresa. 
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Uno de los programas más importantes fue el programa de 

Garantías, que surge como consecuencia de los altos requerimientos que la 

banca comercial exigía a los empresarios, los cuales no podían ser satisfechos por 

las pequeñas y medianas empresas. De esta forma, Nafin canaliza sus recursos 

hacia sectores productivos y evita que se formen mercados informales altamente 

usureros. 

La cartera total para 1992 es de 51,592 millones de pesos, teniendo una 

canalización del 96% mediante operaciones de segundo piso. En el caso de la 

cartera vencida, representó 249 millones de pesos, que no impacta en la 

recuperación de la cartera total. 

En 1993 aumenta considerablemente la canalización de los recursos al sector 

privado, teniendo como objetivo principal el apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa; que en total reubicó una canalización de recursos por 34, 799 millones 

de pesos, siendo el 98% del total de la derrama crediticia se canalizó al sector 

privado. En cuanto a la recuperación de la cartera de este sector, alcanzó los 

25, 114 millones de pesos, lo que dio como resultado un financiamiento neto del 

ejercicio de 13,925 millones de pesos. Por otra parte, la cartera vencida 

represento 739 millones de pesos, que significó para Nacional Financiera una 

cartera recuperable. 

Cumpliendo con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del país y de 

fortalecer a la empresa, en 1994 otorgó créditos por un monto de 56, 985 millones 

de pesos, cantidad que representa un incremento del 26%, en términos reales, 

con respecto al crédito canalizado en 1993. Los recurso otorgados al sector 

privado en 1994 ascendieron a 53,253 millones de pesos, tomando en cuenta que 

la recuperación de la cartera de ese sector fue de 38 854 millones de pesos. 
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GRAFICA3.1 
CANALIZACIÓN DEL CREDITO 1992-1993 
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En el cuadro 3.3, vemos que el comportamiento de la cartera vencida en 1994 

presentó un aumento significativo, pues pasó de 739 millones de pesos en 1993 

a 2,295 millones de pesos en 1994, representó un aumento del 310%. Este 

incremento es reflejo de la situación económica por la cual a traviesa la economía 

nacional para finales de 1994. Entre los desequilibrios más graves estaba el alto 

déficit comercial, la concentración de la deuda pública externa en el corto plazo, la 

disminución de las reservas internacionales y la liberación del tipo de cambio a la 

oferta y demanda del mercado. 

En 1995, más del 50% de la canalización del crédito es destinado al sector 

público, cumpliendo su papel de agente financiero del gobierno. Para ese año se 

crea un programa de Recuperación de Cartera, como estrategia urgente para 

enfrentar el problema de la cartera vencida no reestructurable. Adicionalmente, se 

entrega la administración de esta cartera a empresas especializadas o 

intermediarios financieros con capacidades suficientes para tales efectos. 
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Este programa permitió una reducción significativa de la cartera vencida, la cual 

pasó de 8, 024 millones de pesos a 1,570 millones de pesos para 1996. Sin 

embargo, la devaluación de 1994, mediante su efecto recesivo, ocasionó una alza 

en la cartera vencida, debido al incremento en los precios y en la tasa de interés, 

que es su conjunto encarecieron el crédito y deterioraron la cartera crediticia. 

CUADRO 3.3 

NACIONAL FINANCIERA. INDICADORES FINANCIEROS 

1993-1996 

(MILLONES DE PESOS) 

1993 1994 1995 
Al cierre del año: 
Activos T atales 95 764 166 452 243 325 
Cartera de Crédito Total 64 453 117 716 156 488 
Cartera de Crédito 1 er. Piso 36 889 68 389 111 256 
Cartera de Crédito 2do. Piso 28 564 49 327 45 232 
Cartera Accionaria 1099 1 333 1 500 
Pasivo Total 88 149 161 078 237 194 
Captación MN 22 276 30 513 48 213 
Deuda Externa 45 286 90 259 135 242 
Reservas preventivas 1 375 3 480 7 380 
Capital contable 5 484 5 374 6 131 
Obligaciones subordinadas 2 131 3 226 4 631 
Capital contable más 7 615 8 600 10 573 
Obligaciones subordinadas 
Patrimonio fideicomitido 93 659 91 928 107 573 
Avales otorgados 12 395 13 704 9 649 

Durante el año: 
Utilidad antes de IRS y PTU n.d. n.d. 416 
Utilidad Neta n.d. n.d. 404 
Nivel de Capitalización n.d. n.d. 10.32% 

n.d. No disponible 

1996 

241 608 
160 464 
133 947 
26 517 

1 601 
235 762 

51 582 
132 062 

1 957 
5 846 
2 378 
8 224 

111 390 
6 532 

228 
228 

11 .75% 

Fuente: Elaboración orooia, tomado del Informe de Actividades 1994 v 1996, Nacional Financiera 

En un contexto de la estabilidad de los mercados financieros, 1996 representó 

para la economía mexicana el año de recuperación de la crisis y de transición 

hacia un crecimiento sostenido sobre bases estructurales sanas. 

Durante 1996 Nacional Financiera derramó un total de 30,429 millones de pesos, 

de los cuales 15, 149 millones correspondieron al sector público como agente 
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económico del gobierno federal. Al sector privado se canalizó un total de 15,280 

millones de pesos, principalmente a través del Programa Único de Financiamiento 

para la Modernización Industrial (PROMIN). La derrama crediticia a través del 

PROMIN, fue de 12, 737 millones de pesos, de los cuales se otorgaron créditos a 

11, 391 empresas, siendo el 98% de éstos destinados a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

EN 1997 Nacional Financiera introduce cambios importantes para el otorgamiento 

de créditos, tales como: 

• La reactivación de 1 programa de Garantías, 

• La formación del Fideicomiso del Recuperación de Cartera (FIDERCA), 

con el objetivo principal de ayudar a empresas deudoras. 

Con estas medidas se logra tener una recuperación de la cartera vencida, 

logrando mantener la canalización de crédito para el siguiente año. 

GRAFICA3.2 
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Con estas modificaciones la estructura en la canalización de los recursos cambió, 

pues ahora el sector privado absorbió el 9,461 millones de pesos, 42%; los 

organismos del sector público 6,449 millones de pesos, 29%; y en su carácter de 

agente financiero, destinó 6,586 millones de pesos, 29%. Cabe señalar que para 

este año nuevamente se presenta un crecimiento en la cartera vencida. Dado que 

Nacional Financiera es un agente financiero del gobierno, la recuperación de esta 

cartera se realizó a través de otros programas, como el de redescuento. 

Para satisfacer la demanda de crédito, Nacional Financiera dio especial atención 

al rediseño y fortalecimiento de sus programas, incorporó nuevos productos, 

simplificó las normas y procedimientos, además impulsó y dinamizó su labor de 

capacitación, asistencia técnica e información a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Para el año 2000 la economía mexicana presenta condiciones favorables en las 

diferentes variables macroeconómicas, lo cual propició una operación positiva en 

el otorgamiento del créd ito. Esto permitió que Nacional Financiera canalizara de 

créditos por 41, 572 millones de pesos; de los cuales se destinaron para el sector 

privado el 43.2%, al sector público el 22.85, como agente financiero del gobierno 

destinó el 33.2 %, y al refinanciamiento el 0.8%. Por su parte, la cartera vencida 

presenta un a disminución respecto al año anterior, pasando de 941 millones de 

pesos en 1999 a 662 millones de pesos para el 2000. 

Dentro de la banca de desarrollo, Nacional Financiera mantuvo una cartera 

vencida solvente. Sin embargo debe señalarse que el costo de los programas de 

reestructuración de la cartera, al final del proceso se convierte en deuda pública, 

ya que la principal fuente de ingresos de esta institución proviene del presupuesto 

y colocación de deuda pública. Este corto económico es mínimo si el objetivo de 

modernización y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa es cumplido 

por Nafin. No obstante, los datos indican que el crédito que la institución otorga, a 

éste segmento de empresas sigue siendo mínimo y altamente concentrado en 
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algunas ramas. Por otro lado, como parte de su actividad crediticia, Nacional 

Financiera actúa como agente en la contratación de préstamos del exterior, para el 

sector privado. En consecuencia los prestamos internacionales que otorga el 

Banco Mundial o el Banco Internacional de Desarrollo son canalizados al sector 

privado con el aval del gobierno federal; por lo que quedan registrados como 

deuda pública. 

GRAFICA3.3 
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En la gráfica 3.3 se presenta el comportamiento de la cartera vencida, que tiene 

una relación estrecha con los ciclos económicos. Los principales créditos están 

destinados al rubro de créditos otorgados a los sectores objetivos, este rubro se 

refiere al cumplimiento de los objetivos establecidos por Nacional Financiera, 

durante el periodo 1997-2000, el sector prioritario fue la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa. El mayor crecimiento de la cartera vencida se dio en 1995, 

como consecuencia de la crisis de 1994. 

Concepto 

CUADRO 3.4 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL NAFIN 

1997-2000 

(MILES DE PESOS) 

2000 1999 1998 1997 

Cartera de Crédito Total 171,414,542 177,179,891 183,773,155 149,455,115 

Cartera vigente 170, 751,887 176,238,399 181,553, 106 147,098,814 

Créditos otorgados como agente financiero 101 ,112,892 99,644,057 107,217,506 86,617,859 

Créditos otorgados al sector objetivo 1,665,830 2,185,358 4,381 ,738 12,200,526 

Consumo 33,453 o o o 
Vivienda 153,625 o o o 
Créditos a entidades gubemamentales 50,487,226 54,668,750 47,479,356 37,326, 126 

Créditos a intermediarios financieros 17,298,861 19,740,234 22,474,506 9,038,457 
Cartera Reestructurada en programas 
propios n. a. n. a. n. a. 1,792,143 

Otros Créditos o o o 123,703 

Cartera vencida bruta 662,655 941,492 2,220,049 2,356,301 

Créditos otorgados al sector objetivo 468,273 627,972 914,280 1,888,757 

Consumo 13,950 o o o 
Vivienda 24,436 o o o 
Créditos a entidades gubemamentales o o o o 
Créditos a intermediarios financieros 155,996 313,520 1,305,769 160,982 
Cartera Reestructurada en programas 
propios n. a. n. a. n. a. o 
Otros Créditos o o o 306,562 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria v de Valores, Boletín Estadístico de Banca de Desarrollo, varios números 
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Como observamos, en el cuadro 3.4, el mayor crecimiento de la cartera vencida se 

da en el rubro de créditos otorgados al sector objetivo; esto es a la micro, pequeña 

y mediana empresa. Esto significa que la inyección de recursos a estos sectores 

no ha sido redituable para la institución, pues dichas empresas no han podido 

crecer de manera estable y sostenida. En efecto, este sector de la economía ha 

sido uno de los más golpeados en la inestabilidad económica que ha presentado 

el país. Todo indica que este sector de empresas se vive un círculo vicioso; por 

un lado, Nafin inyecta recursos a estas empresas a través de sus diferentes 

canales y programas, dándoles facilidades para el acceso; por el otro, dicha 

inversión no se concreta debido a la incertidumbre que presenta el 

comportamiento de las variables macroeconómicas. 

Como parte de los programas de fondeo de inversión de Nacional Financiera 

durante el periodo 1989-2000; para impulsar a la micro, mediana y pequeña 

empresa, se han incorporado a otros intermediarios financieros, como las 

arrendadoras financieras, empresas de factoraje, uniones de crédito, entidades de 

fomento, sociedades de ahorro y préstamo y bancos. Este interés por atender a 

este tipo de empresas se basa en el hecho de que el número representa un 

porcentaje alto de la planta productiva nacional. 
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CONCEPTO 

ACTIVO 

PASIVO 

CAPITAL CONTABLE 

CARTERA TOTAL 

CARTERA VENCIDA 

1989 

CUADRO 3.5 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA DE NAFIN 

1989-2000. 

{MILLONES DE PESOS) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

44,392,742 46,665, 171 54,283,361 69,915,670 95,763,627 166,452,346 243,324,530 241,597,649 205,736,221 236,219,112 222, 166, 111 225,426,057 

41,196,064 43,900,511 50,502,256 65,126,943 90,279,905 161,076,536 237,193,762 235,751,911 196,767,057 230,336,663 214,620,763 219,239,642 

3, 196,676 2,964,661 3,761 ,125 4 ,766,927 5,463,722 6,130,766 6,130,766 5,645,736 6,971,163 5,660,229 7,347,326 6,168,226 

36,067,134 39,775,706 46,505,166 55,207,506 70,103,564 125,147,754 166,176,433 166,446,460 149,445,115 183,773,155 177,179,891 171,414,542 

1,592,219 165,059 226,093 249,141 739, 162 2,295,712 6 ,024,695 1,570,560 2,356,301 2,220,049 941,492 662,655 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Boletln Estadístico de Banca de Desarrollo, varios números 
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3.3 La Nueva Banca de Desarrollo. 

La banca de desarrollo debe ser reestructurada para que pueda cumplir su función 

de fondeo a proyectos productivos, estratégicos para el desarrollo del país. Con la 

desregulación financiera la banca de desarrollo no resolvió sus problemas de 

ineficiencia y baja cobertura. Los programas de apoyo para sanearla sólo 

inyectaron recursos para ponerla a flote nuevamente. 

Si bien las modificaciones que sufrió la banca de desarrollo permitieron que ésta 

dejara de ser la "caja chica" del gobierno federal, no obstante, su modernización 

no se ha reflejado en mayor eficiencia en el otorgamiento de crédito a los sectores 

prioritarios y estratégicos para el crecimiento económico, a nivel sectorial y 

regional. 

Es importante para el futuro exigir a la banca de desarrollo un mayor papel en el 

avance económico. Esto se logrará redefiniendo su alcance y naturaleza de sus 

operaciones; así como a través de la especialización de las instituciones, por 

área, sector, región o problemática de los sujetos de crédito. En este contexto la 

plena autonomía operativa en una conclusión necesaria para lograr sus objetivos. 

La decisión de si la banca de desarrollo debe operar en el primer piso o 

solamente en el segundo piso también es fundamental, todo esto requeriría de un 

extenso análisis con la finalidad de no cometer errores como en el pasado. 

De acuerdo con la CEPAL, la liberalización de los mercados financieros 

nacionales y la apertura de las cuentas de capital a fuentes privadas de capitales 

internacionales ha dado como resultado importantes fallas en los mercados de 

capitales: la inestabilidad e insuficiencia del financiamiento de largo plazo y la 

exclusión. La banca de desarrollo puede ayudar a mejorar esas fallas, facilitando 

el financiamiento a largo plazo y en forma contracíclica; garantizando el acceso al 
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financiamiento; y financiando actividades de sectores definidos como estratégicos 

debido a su alta rentabilidad social. 5Ello muestra la vigencia del papel de la 

Banca de Desarrollo en la arquitectura financiera internacional, pues estas 

instituciones pueden contribuir a la estabilidad del crecimiento a largo plazo, al 

contribuir a generar solvencia al sector público mediante la provisión de 

financiamiento contracíclico, elevando la productividad del gasto público, 

buscando la transparencia en estas instituciones. 

La banca de desarrollo debe operar dentro de una estrategia con dos propósitos: 

crear un contexto económico y financiero que provea de medios y conocimientos 

financieros para desarrollar proyectos que no cubre la banca comercial ; y cu idar 

que eso proyectos arrojen retornos económicos y financieros apropiados. 

La banca de desarrollo puede contribuir a la estabilidad financiera de dos formas 

diferentes. Primero, mediante su experiencia en torno a la adecuación de capital , 

la evaluación de riesgos y la provisión de pérdidas. Segundo, puedes contribuir a 

la prevención de riesgos sistemáticos, mediante su capacidad de proveer liquidez 

para enfrentar cambios súbitos en la disponibilidad de recursos privados, pueden 

tener un papel preventivo esencial durante los ciclos en los mercados 

intencionales. 

Pueden actuar como creadores de mercados de capitales locales, mediante la 

bursalitización de sus clientes, incluidas la titularización , los fondos de inversión y 

de capital de riesgo y mecanismos de garantía o aseguramiento del crédito. Para 

darle liquidez a los títulos de deuda de largo plazo, deben asegurar un adecuado 

manejo de riesgos, la entrega oportuna confiable de información y el respeto a los 

inversionistas. También pueden promover la canalización del ahorro de largo plazo 

de los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales hacia el 

financiamiento de la inversión real, mediante el desarrollo de instrumentos 

adecuados en cuanto a sus perfiles de rentabilidad, riesgo y plazo, que estén 

5 Coloquio de la CEPAL, Santiago de Chile 2001. 
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confiablemente protegidos contra la inflación. Pero sobre todo puedan contribuir al 

financiamiento de actividades de innovación don alto contenido tecnológico, 

intermediando fondos de capital de riesgo o de créditos con garantía parcial, 

atados a mecanismos de subsidios de dichas actividades prioritarias. 

Con base a estas recomendaciones por parte de la CEPAL, es importante 

destacar que la banca de desarrollo en México tendría que evaluar mas a fondo la 

reforma que es planteada y tener un seguimiento muy detallado de sus 

funciones con la finalidad de no caer en los vicios que ha presentado. 
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CONCLUSIONES 

El papel de la banca de desarrollo no ha sido un instrumento para el desarrollo y 

crecimiento económico del país en la práctica de la política neoliberal. Cabe 

señalar que la banca de desarrollo tiene por objetivo el financiar procesos 

productivos de grandes proyectos a través de la participación del Estado, esta 

función en el caso de México se cumplió durante el periodo de 1950-1980, pues 

permitió el crecimiento y desarrollo del país. Posteriormente en el marco de la 

política neoliberal , en la que el Estado deja de participar en la economía, la banca 

de desarrollo reorienta sus objetivos para intentar fortalecer a la pequeña y 

mediana industria, pero no en el marco de una política industrial nacionalista, sino 

en la lógica de la liberalización comercial y desregulación financiera. 

La participación de la banca de desarrollo a partir de la década de los ochentas no 

ha tenido el resultado esperado de un proceso de modernización del sistema 

financiero. En esta nueva estructura la banca de desarrollo ha dejado de ser 

complemento de la banca comercial , para establecer una relación competitiva en 

la captación de recursos; por otro lado el sector privado se ha convertido en una 

de sus principales fuentes de fondeo de sus inversiones en proyectos de 

infraestructura. Como resultado de estos cambios, las inversiones canalizadas por 

la banca de desarrollo no se han reflejado en un crecimiento de la economía, por 

el contrario es una cuenta más que cargar a la deuda pública. 

Como parte del proceso de liberalización financiera, la banca de desarrollo se vio 

obligada a emprender reformas tendientes a modernizar su estructura. Lo que le 

permitió acceder a recursos internacionales, con aval del gobierno federal. En este 

contexto se suponía que la banca de desarrollo extendería su cobertura tanto 

sectorial como regionalmente. Sin embargo, la falta de una política clara y 

congruente sobre el papel de la banca de fomento, aunado a la inestabil idad de la 

economía, ésta banca presenta un grave deterioro contable en su estructura y 

fuertes contradicciones en su operatividad . 
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En el caso de Nacional Financiera, si bien es cierto que reorienta sus programas 

de financiamiento hacia un sector prioritario como la micro, pequeña y mediana 

empresa, su cobertura y eficiencia deja mucho que desear. Si a ello le sumamos 

que el comportamiento de este sector de empresas esta muy ligado al ciclo de la 

economía, la situación se agudiza, lo que se ha visto reflejado en le crecimiento de 

la cartera vencida de Nafin. 

La banca de desarrollo es un instrumento que permite la canalización de recursos 

a sectores consideraros prioritarios, siempre y cuando la canalización del crédito 

siga un comportamiento contracíclico permitiendo el desarrollo de esos sectores. 
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Ot~a..s institucio1ws 28-1,Zn ;()9,07<) J>i.27$ 1>1.792 11);71 ;S0,9J.1 

Gobierno Ft:dt:r.al 12,Si0,605 1,546,343 1.SSl.<lll OS.085) 372,444 12.907,96-l 

1 lnt·luyc deudor~ por in ten:.'S(.'$ v1:nddos y 1.'Stim.Kión ¡..xir cas.rigos d..: cr(-di to, 

!STI~ 

' 
IOOAQ 

'"" 
1.91 
7.tl 

0.00 
0.34 
0.00 

15.90 

4.32 

01>3 
0.29 
3.35 

11.SS 

1.98 
1.5) 

056 
0.65 
1.30 
0.66 
1.79 
2.17 
0.92 

11.95 

0.53 
5.38 
1.99 
2-10 
1.94 

l3.U. 

6.70 
25.4) 

1.03 

29.36 

: El fin<inci.imienro no mcluye rc·dt.'scuc ntos, intl'n.'S..."5 devengados ni prl'st;in1os J\ pcr-;onil~ de la Institución. Exdu yc l.l <.'Sl imaci..'.>n por casti¡.:os de l.¡ 
e.mera d t' c rCditos; los saldos en dólan"i se conv:rticron a! lipo de rnmbio to n:-rolí'do .a ! ci~rre dl' cad;i cjctcicio. S2,9-i5.4 a l 31 /dic/90 y 53,0il .al 
31 /dic í91, mk~ntus que para los movimicntns 5t' utilil.:ó un tipo d e t\1 mbio ponderado de 53,017.()9 por J(tlar. 
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~.:. ¡ Cl!rllCTr.IJ Fl~·~~\M.i!X'ró C:.\1(1,l'.U.Ulrt l'l;IR. nA ~.'-~ rr~).\iOC:.ti 
(,\jj)~ ~ N~v• il'l.':BH) 

:rut!D hL mi~ Jf(ll. VM:U'.JOO :;\IJY.) Al. r;m!r.Y.JlJilA 
u;11.s t:•!. 1.r.nv¡r..,1p 

"!'~ 
.i1.im::·91 1' Sl\:f8~FI;; = PlllJrüOl\í?l M~IO ü\llllLA.WL \l1m.~r...i. Ji "' 

1~-lli f,\~(J ~1,l ~ .. ·!;'"{! 2.}.i-X'.1(..(1 ~·~~T.~~ ·»¡W¡ ~ 1. ~f>"'tt;!!! l'.'1= 

rnfr.>:.!in,.;wr:i 4,M,;;.1il x-~:. t~: i:»S,0>11 l')?ú/l}j) (~7Slfl (i ~.w 1 .m :t .7l 

('J.:n.u:k:~r,:.~. ~~~~~· ::i'1.'Hl 16.~,..;s~ (1:ljj41) (12,~(~\ ;r:\m• t~ 
j{f~;)j(,j Hí/JM ,H1~i7 ~·J ~.?1 0~,311J G1i,MD ;\ 1'.l :i,~·~ ó~ 
i?l-i1:r.ib r .. ·~.:>t:• •1 (1 1) •] {:1,C~l) ·:~.'}11i 1)((1 

fl~n~fü 'lld-;:>":m.k~ l~;)]r~ li 1) 1) (1 1~ 1 .~1 (),l!J 
(;1m '~:11• >1"~0"11 u 1) 1) ÍI o 11 !;!;I 

h!)Jl!m G,~•,\\W) 11 ~171.~~ (.,;:;i)J(•) li.412 .• 'i'ii l~\i:W 11 .'.r!\l.S'l~ ~rn 

,r¿.:;~_.,_ 1.:~Y.1~}'..1 z;~~?>2 1 i57.i:t:7 ~i.'t '.'i r..\ '.)-!.~ ~)J~·~-'".:!. ~ l j 

·'l11:1ll . ~:>:. .. in !l(7'-!',I ~(·,((•¡ (¡ 1 . ~.m.:1 .;,~::. ·v1n l;~i; ~ )!i (i.H 

r··."r•:··.:,! ~· Gi:. t(r.;tJr1l l ~Ú.z;. l~~~ :;J,4:;:".i ~;9¡~~ 2~~j (1 ~-1í1''}I O.Y,• 
f.0Jr.l~~~1I ?J."L!);.'~ ¿1;.!.f~,0"'~ ; ~·.~l·7 it•~i. 1% ~l"ir»~ .. ).•St!,}t;' 7.<JI 

~ilt1.lfJ.J.IJ?l0 i .(P)1 .•i :O; !fJ' l,(;1 :; lj., ?;'~:~i2~ .,'ff.1.,)! ~~ \ i<i,'!li) Y.~J~:1~ l·ifJI 

~) 1·1-~0·:1! 1 , .!ti l:n·: r• k.iH !0'.1~. rn~ l,T.'~fül LJ~¡};!i <1~.t'.,(f.:.; (l.ó-,IJ.i l,) 1 ,.11},~)l ~ ~~, 

"f«<:fü~ \' ill'(i'nl~- ó; 'lblr i:iu.\m l ;;&.},'>~ l l .2.:"•~1....:6 JH§~·~ IJ.(l.;-;J •))511."\l l.~· 
}HtbJ .; Ü.'!'d~~ Y•tG~~ .1, ,,,r.··•? ~ t~ . .m l~':--·S:.<.! 1 :i:::~1~.t 5*·"i'1 ÍI '• 
l'--4;.d ·r.·J ll:P11.J! •J1.r:: ..l'l'('17i1 .'«.l.'Xl1 ;#1,rl'!l '9r~~"! oxr:;~1} ~t:.~. ¿2~ ÚJI 

· ; 1~ .. .ifp;J J> T l ~~<tJ:Y...-1 (~•1 ~i1~·1·#. ~~¡;2·.{(1:! l ,IX.\ ,7'5 ~T>-.97-t1 .m,)~·;· i l lJ~i?>,; it;i\t.'16 1 7+ 
;\~ ri."i':ír;í ~,:,-• J!t··¡.).,~M !.t~ t..).: .. 'l; ,~:. t .1)5 1 ~,OIJ<I Jl,,~7 ü.il.>:1:· s.'i.ü~· IÜU 
~ 1 r:l!.i b.'1 ~ fi:'t• }:":L'- ).~\)}~· \~'}fh'7 m.z-15 t:;s,,H} (~Xí'j :· ·m.6'.!-'· !~ 
l' • ..,.im-:>« .\J~ ~j l(<:i:<. Wi 11>lwt1 ·r 1>1ll¡>:>_,.,,,519 lj~:;Jr.i l.J)):í,F~ ;lt;i,ó-)i. (:~ .if·ri :· .i,ma;o.:· i.Sí 
O r.i~ Nm:fJLii.--i:.-::i:-. 

"""'" 
.x~ .... 'óOJ t.1!7.f;lll !Jl 31.~, ,!gm fí .'X';ii •'i-il 1~H l.H 

~:..:r\1 (.i~~i) ~ .l53:'i l ~( t '-~Z~'ti 11A~Jf.m 31~2,lJJ ('!.li!li &j};·l!J l·i 1(< lt; 

Jt}.f¡..;.fi¡(! ~11.1·>=· u m •} l.1-i;i l ~ (Hí 
~:virt.T.:i:1 !.~~'Í1 ~-.~1 "i.J:l,•7.<?f.· •l•.~.:!~~ I~ l~.7-Í,·1?9 1,1 IJ):til 3.·m.m :r.>&} 
1r»1:1:(rt•: :i7<_1,f~.:. ~i·i,}11 1~.~11 :H.~•:>:: .. Ü.'M~I ~.li~,¡¡,~ l .~ 

(i.xt..1 &.:k~·ü-1ii(-i. ~J25 .:..Y17 !-~.m ~u\~ ~ YJ.~:;7 ·)7~..-Ji'5 1.-!t 
., 01 ~=~ x-;1.1:i1 ¡ td·i>,:t."7} ·•-2!(; rm .. , .. l .4H.i75- 1:i)i 11.r.•1 ! ~l1t~,., +.p 

t~ 1'- P.:•(1 :. 1 ' 1u11.1r 1 1 ~. 11_)7(\i~) !,SH,m MW.~ 1 7 ~~1;1,.(4'J)- Gí1 .~)lit Fi/l'il.VI Zi'.ll 

Mi; ;:'1lt~::;; l'h:cu:,,>b ik Cn\ll u rn ~.~.;.~ ~t().')~~ 1~1.0l Gs.m { 1').)'(~::1 H,h~.11-i.:i~ ~&J¡T 

1\:-:n:ku d: l=(l1~ r• o ~A)i:•'t~'Oi:J) 11. u~.;lü'.i 71'.i' .:1'5~ L.C:.\1 ~~'J~J { l 1 H71 ~;'i".~) lf:!.(~'¡ l•J..f.'1 .'.<'íi l'.l.'91 
_ _Q_ij¡.¡:J~~~j~,J~' kn:l> ~Jtl:.d:ru «n<"i~i _....,._ .. ,. .. ¡ ,:;,.t,:.,1~-¡~ l. ! ~21~;t/. :~if&._ ú 7·Í'l ---~ l.~j 

(j (•~~! 1 (pi } f~:,J f.,~ 1;:,·;\!/,';(•i L.C(!.i,7U l . ,9&:t.~!! ~~~1()7 ~~ .1 ·ii l j/.>i1 ~1~7 ~4:· 

!~'1:? ~-!.!'Z:_•i-] rr- f·,.l .;1,. ... j · • • J..,~;.,,-...... l."U'lf'",,., l':.~~r..1o .. L..i:; l ~-i.-c#!(of :¡] ~~:-t..J ~ l.1M.:i ....... l'11 r '•i:-l •-4"'!>' 1!'~!1j.~ ,. ... . :u:~;t'~J.: IJ 1'.l:>l.11i•J.. 1Yeli1.t. ~P.~N "' 

.!:'1h~"=- "·"''Í' .~~o;;-a "i. 1°p1-J... ~.fi.iw1 ,. ,.,..ri1 .t«."h ~ •F-M:' 1)!: rJo.(3:& ..... !-. ... ~..: .. t.;0,(•~I :i !~ .\.k "-! 11 .~.._ .. . ,..r JMn: j l\~'J.r! K i¡~r-)1.J''P.(vd.• -rX'if;~ d-. :-t~J a:ri f'...-Z -Uu 
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:-.1,\C!ONAI. HNA.NClEl!A. S.N.C. 
Cifra..-. relevantes 

.-\l UL·:·:·1· llci :11'i ;)· 

,.\ ctivos tor:ilc~ 
C:1 11e.r3:de c redi~<) 11)::11 

C:1n<-" r;1 C:k ~;~f·d iw l er. p1.-.o 
C:l!lt"r:t di: n~·diio ..:'.d• 1. piso 
C:;:·tt·r.; :lf't:; i()f'l.ll'i. I 

t'- :pr:1t·i1'm inh:rn:l 

l},·:ubt '-' '\t crn:1 clircl·ta 
!'; h !H l to ltl 

Ctpit:tl (OlHahl(.· 

\)J¡; iµ.i <·hmcs :-: ut~tt'(l i na (Li .... 
(,:! µi~: d l."O n!:..ibk: nl:'L;;; 
11hl ig;u,·io1l:...':O: ..;~ 1ll( )Í<..\ i11:1d. 1~ 

11 :1\ l'li HOIÜtl fitk:i \·0111iri\.l(l 

.\\"; !k'"'=' O!úrf!:ld0$ 

i ) Ur:L [l l\.." d .il'ln: 
1 1ilid:1d d<..• ;1p ... ·facir'·n 
! n .~n~:-:()."i lh't(JS por ilH1: r'<.: .... '-·:-. 

l ' t diJ~1d n eta 

C n 1:·1:1riún tl) l ( " /' l);I ck: i"\.'Cl\1" .... l i;' 

~~)~~----~-)() ______ 199 1 

1 1 ~·) 5 ¡(1 , ,-.;.~) )Ú,7()t) 

5~~ ... )-¡(j :\'J.·1>i l -13.Y6S 
5<. . 1.i l .. ~.q-,.:.;{ 1 3·i,.i23 
~ .lJ ¡~ •J. X( ll 95.15 
J...j;..; ~ 1.28:1 1.390 
1 IJ7 i . ::;-í 7,9ú-~ 

5<C1-i 5.! .11_'. 2 !--6 .6~1 
.:,q.5B"i ·íl ,~ 79 '>0,fiW •· 
_.;, ¡97 1.;>85 3.781 
1.H l2 V l l l 2,107' 

:. _()U'J ') .tJ0 ( 1 5.0-'>'9 
().:' 19 1 1,.l):) 2·i,966 
1.<:tJ I 1.ns 7 2.6'>6 

lS1 256 627 
J(17 -1 1 532 
¡¡q 221 607 
· iOI l. 'l ·i l 1.587 

i1hll1,e u1 il:d:!.,.!i.::-< 111."1.' 11x1"t.·m1: ;1:1 >." t·n 1 .. r<.:.~rv:1 ... k .. onw1~<:nci:1. 

Millo11l\-, dt.' V:tri;u:ión 

r>óbn .. :s • Am1:tl 

·--~1 9'~)_2 ___ 1992 ___ (<_°{•) - -

69.9Hi ~2. írl2 :u.,i, 
51,592 lú.560 17.3 
:>S:92 1 l U.'lO ·L :í 
15.6i' l 'i.0:$0 6·i .2 

1.469 i72 ~. i 

10.967 3,51ü ,") !./ 

A0.7~•9 1.\ .08.~ 113 
62,989 NZl? 2).9 

'i.789 1,537 26.7 
2. 138 (,% 1.5 

6.927 :!,22~ 17.ú 
·i7.:128 15. 11.J:? 89.ú 

_$.(.()8 1.1 77 j.8.-1 

7~3 237' 1( 1. 1) 

486 15T · (8.()") 

69s 2'.l4 14.S 
992 520 l.'\'i .S) . 

Fi·, l.1.úot) \ \ T"!(m dl' fluj•)....: .~· mifüú un fi f') <. io::· <.::1m hir1 p1\~~n ... ·diü de 3.l)')Sl.~ in1\!:VOS pc~o~ ¡)(>r Jc'il:u, en t.tn!o qui: ¡ür:1 
:. 1 ... .... :1\dr l-= d !tpi ~ •. lt.> •.::unhii1 \ "tt:' rr1~ fur de ~~. 1154 nu1:n1s p1 : . ..:.1,,.; ¡x,,· dú i.ir. .. . · 
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i: . 1 l. 1; f'. 111 T ll 1, \ \ .\l. 1 z .\ 11 () 1' 0 !{ H 1 .11 A ~ re o\ ú 111 e .1' 

( Mi l " tÍ' Nli( t! (IS /'u o•) 

~aldo al lfüpo5ir.ÍO!l('S íl t:1.'1.l f>":racíuncs financiamlento PoolinH Saldo al E.1ruc1u11 

31tnidl99:\ ntlo vuis,ciOn 311didl994' % 

ean1biW 
Rimas de acti vidad 

Total 65,452,81 6 66 ,003 ,2.15 ·i8, 963,003 17,040,232 34,243,737 117.716 ,303 100.00 

lnfuu ttU<'lura 3,542,130 6'19,492 l ,21M53 (564!~~1) 2 ,91.8,2.!.~ .... .. s .895?4.4º 5.01 ... 
Comu nicac ione~ 5'\ll.96-1 270,704 352,607 (81,904) 42M23 895,484 0.76 

Irrigación 2,841,526 3i8,78<J 861,846 (.\83,0.Sl) 2,407,172 •.765.64 1 4.05 

Parques indu~lriale~ 151 .• M-O 82.675 234,315 0.20 

lndm1tria 16,MJ ,~05 20_,475.767 . !3!232 ,Ji:I 7 , 2:13,39~ .. 6,942,391 30!·128,892 25 .85 

Há8ica 6,011 ,451 1,483 ,736 162,201 1,321,535 4,897,4(,4 12,230,451 10.39 

Mi nería 127,087 3,&18 18,262 (14.454) 18,760 1?1.J?J 0 .. 16 

l'~ t r 6 l1"l) y ~a~ nalu r:a! iS'J.414 461.134 39,5.12 427,603 681.878 1,h'lll,395 l.lil 

Eiedric id•d 5JJlf\,95ó 1,012.794 IM.407 <J(llJ,386 4.1 3f1,826 10,1 40.1 63 8.61 

:\l..auuÍa. <' I U r"~ 10,23 1,654 . 18'.992,031 1.1 ,070.l i3 5,92 1,858 2,0·H ,927 llt,l?8Ml 15. ·H• 

Produ..:IO~ alimcntii· io ... 2.1106.829 :ta48,Si5 2.495.60.1 U53.2i2 29-1,78(1 3,(>5·1.882 :1.1 1) 

T i:1i i!r$ ! 11rt'.nJ ::i :< dt •;1-.,1ir 1.601.44.J 2,415.518 l,ll65.18J 550,035 8Hi0 2.238,?•iP. J.f¡fj 

~lt~ r r .;a ~· t' 1 i ~d11r 561,71 1 191:1:2') 6IU 0.1 180,trl6 .\4.9:\-\ 7Wi.67l 0.68 

Papel~· ~ ;¡, ¡1r0Jn(IO~ .;11.9;0 1,057.14> 933:\SQ 123/;93 iMló ;40.0;3 IJ.ü3 

3t:sl.il'.{:Ía~ ~ p:l..:luctlP químitDS i.374,')IS 3.326,9i6 1.900.14<) l,.\:lú,766 :wl.295 :ul.9.9so 2.r.Q 

Minenb nQ met~iícos 589.708 771 .958 f>l7 .Qil 124,888 116.(Ll l 830.626 IJ.il 

Metál i l~a.3 khit:as i.(165.975 756.499 8(11,401 i·H.90.11 (,%.fü l.62; .óZP. 1.:m 
l1md ¡;f. r.rr1 ~ i i <:1 1s. 01.1q, } <:: q. 1.8().1.120 3.líOfi,190 2.320,i2i 1 .285.(~>3 2•1ll,<16i J.39),ó,jj) 2.89 

Olras n:ar,ufar r urt'r:i~ 625.931 2.4li.503 1.4%,085 '122.4 18 193,580 l.i·ll,971J J..m 
Sc rY i (' i O~ 1 i ,360.355 36.7112 ,5'16 26!4.06.337 10,376,210. 2,1106!800 30,34.3,3(1 i 25.76 

Turis.mo $i4.86l :uó8 (71.:lfJ!l) ú0,337 563,831 o . .ii 
Comc!cÍv 9.330.<illó 17.910.162 13.i03.69i 4.201.465 7:18.4-16 14,270,itlli 12.12 

Tr.ins¡'ºi1c 1.261.9+2 265.405 326.686 (61 ,4l! I) 261.8% 1,162.351 1.2·1 

Comu nÍ('.':!1~io n.e11 l..\ll4.75 1 2i~.869 (277,869) 1,249,555 2.3i6.431 2.02 

Con~t r ui.:<:ién VZl.522 5.l5!,6li 3,0'J.i .923 2,0SS,694 14-0.486 ~.617 ,i(rl 3.92 

Otros smi1:iQ~ 2,366.293 IM~..S.363 8.'rl5.594 4S!'J.16? 156,1)9() 7.052,152 5.IJ'l 

Serri cio; finan d e.rt1:; 12l~8,l2 1 3,117,3116 :; , 778.002 (2 ... 660,6 l ~) R,710,261 19,867,28 1 16.88 

Soc. nari-lna !e ~ d~ !'rtdílo 2,918,998 24,0% 303.371 (279,275) 2. 148.973 4.71iil.ó% 4.!li 

Fondo~ rle fomrnto crofüím. 9.1 88.621 'Jll(l,\.i(J 3.3+2.l:lO !2.355,580) i.299,l{¡() it!J2 .. i01 12.01 

Ot rit:.in~ I. fi mmclc.r.i.:t 130.505 2,106.i4-0 W2,501 (25.761 ) 241.J.l-O 916.033 ll.llfl 

Go bierno f~ii ~. r 11. l l 51169, I 02 ·l, 9i8,04{ 2,331.837 2,M6,207 13,066,015 31.l81,3H 26A.9 

' i'J fir,,.iv.i1.":t1r:1i11M 1r.d•i:c r~<!H..~~ ...... inr.,-..-~ r!e,er--4;.U:.:.t< ni rr1:t1J.,.,b al prn.:N..l 1le la i n~l il~'<"~. k"l glJ1« tto d.li.1 !?' ~ ir ·~··111 Kf')Q .1 bf'tl•¡,. d111i.,,. al ~t ,j.. rvl• ~1m i. · 1~. 

:\$ ll(J~Q ,¡ 31.';:fo:J!?:n. 1111m:m ;.'f r ~r.a lli.1 1 c .l\ Síi~ n util11rl ur, 11["1 d!' •.';amblo Je Ni .l.J!)I} r•u ~~.u. 
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C-1 C!PRi\S RELEVANTES DL NACiONAL FlNA"lCIERA, S.N.C. 

Miilon;sde V3fiación 

1,@011es de Nuevos !'-¡ses Dóia1cs' Allual 
···-----------

1990 1991 1992 ' 1993 1993 (%) 

Al cierre del año: 

.~cti'.·os 1J81 es •16.885 .5'.J.709 70,173 95.754 :J0.832 36.~ 

Cartc:ra de crtd1to IO~Jl 39.48< t3;968 51.650 65.452 21 ,073 262 
C-::.rtera de cré(li!O 1 er. p.ix 3,í.680 34.423 3584! 36,889 1 !.37i 2.9 
CErlm :i~ ~r~ditc 2~c . piso ~.301 9545 16003 28,5G3 9.i95 ¡'8: 

c.anera a~i:iJnJ ri;, :,283 1.390 1,469 1,039 33~ ·:29.31 
C.::.~~ ~c ~ó; ·. ! i J ~ c1r r::i ~.S74 7 96.; I0.967 22.288 /. 1 tG :1J)_:> 

;JgJ<ja f~l;m1;i 32.~32 36.G34 40..'~íi 45.2a3 J;1_5:50 11 

.-..c!Si'/O t:: l ~ I 41.~19 :.o.a2J 63,'2:~6 88, i4S ?Q,3.Sl :\()4 

::¿p::at ccnt;;tte 2.925 .3,781 L)fl9 5,4M Pff ! ~ .5 

~b . gac:o;·,e.s subo1c,inaoas 2.021 2. 1Ci 2. 135 2.rn C~& !03~ 

Ci!~ita ! ::or:tah!e m~s 
o:diQa·:icnes subordinadas S.006 s_,sae C.927 !,51!:- 2 . .:~2 S.~ 

f'wi rnc·1¡¡:; lrnc ·cJ;11ilid·o 14.4:.0 ?.'. ,966 ~1 .320 Jli .239 30.355 gg;; 

i":;Jl~s :t:Jrtradvs 1.68? Zc.5G 3 , i.:J5-~ 4 402 ·-A-:::i 20.2 

Durante el año: 

U: ili:Jad de opernci5n 23.5 627 7''.Vi •vv 157 24J :u 
lr.~r;:sns n~'os ;ior i11 1~1csc~ 715 53í 486 869 t..79 73.8 
Uii licad 1 1~l3 221 ECi7 G95 714 ;; ~rn (/ 

Gcncr<.o: ij11:rcii1d de recJ::;os , 1.341 ·i .:B.-· 992 1,390 11'17 40' 

1 Ith..h.:\'c wt!iJaJe~ m:J.s ln{ r::'Lr~n w:: 1,:n IJ rl·::o('. ~·~t J-.· ._- ,~=1f..n t:.:ncü1 . 

' t'n~ <."1 t.:xcr üJ:Tlp\lrab l1·:< b s c ii":-:L~ de 1992 ~(1:1 l 993. l.a Clft•.'.:f :l Je C·r~diw y l ~s rc:~c rv: 1 -. :' ,:.: :! , ;bl:¡.:;K1m1~:; 

; ~ Ívcr ..; ; ;.~. Í-.:m :-:i.h, Í:a :.: rcmi;tüada.s Cll 2j i .5 !Hli:0 r.:\'.$ d¿o rJIJ,C'/1)5 (Jl;'~.lS, f i'>res;:• ltHIÍL: l'l lC-!'t .l l.1 e:,: iu·.adón ;:.u::t 

L ;\~( !(. 1:- ~: e l'.r.:JLLl •:i , C•)!fü' :·c-su trado Jr l ~H n.~i;b~ :~ t· ..: .,ü 1f1q1.::.ll.'ll J~ é:é~iiw. l \•~ 1 rh .1W 13- ..:. !!! l~icr,1m 1: n d.._· 
Grn..io~ Íin'1nci¿ro~;) 

: t-.:1 l;.1 f4. ~nver~ll·m di.: :111;~b se uiil~:l) un lipü ... fo .:=timb:- p-rrnncdio di..~ J.: 1 OJ pc:.:...ls 1;i ,, J.úh:: cu rn11tf1 4uc 

p:::d I:'' ~.-i l..'..:h d 1ipn Jit c1rn.bir• al dcm: t~x: de· 3- [i.))~ ;::"";s•t:-i por <lóhur. 
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C·2 CRErnTO: FINANCIAMIENTO CANAi.iZADO POR RAMAS ECONÓMICAS 

(Miie5 1fl' ll 1 ff'tll~ /1l''º·;j 

Saldo Al Variación Saldo Al Eslrvclura 
Ramas de Aclividad 31/0ic/92 11 Oi¡posicioncs R~upemiones tlelo Ci111bi1ria 31i0ic/93. '4 

' . . . . . . . . . 

Total 51 ,850,336 43,250,298 29,890,118 13 ,3~.180 242,300 65,452.816 100.00 

!niraeslruclura 3,981 ,477 191,088 612,866 (421.771) (17.569) 3,542,130 5.41 
Ccmillicaciar.e1 1 1 1 .~55 1.753 11(1.\5 (112.393) (5ll.s9a¡ sis 964 O.B4 
lrr~ación J.J li.518 189.335 ~98}2\! (309.385) 33,333 2.341 ,516 434 
Pdrques ffiduslriales 151.914 o o (354) 151.640 013 

lnduslria 11,578.913 13,136.458 8,382,450 4,754,008 (89,816) 16.243,104 24.82 

Básica 4,352,463 2,021,960 518,237 1,503,nJ 155,265 6.011,451 9.18 
~~j::r,¡i~ 225. 120 30.221 135.519 (1 05.198) 7,265 127.087 0.19 
!';!releo \' G.>s Na~ura! 510.994 331 ,051 52.9il8 2fi8,C<l4 10.:l56 789 414 111 
Ele~ tri cidad 3,616.349 1,66ü,657 319.730 1.340,957 13i.ó44 5.0~A ,950 ua 

Manulaclurm 7,226,450 11,114,498 7.864 ,213 3,250,285 (245,081) 10,231.654 15.63 
Pl0á1:ctns .~limen:icios 1.3".971 2.12'.081 \.4 1.!472 109.Wa (ló,750} 2.006 8/9 301 
lóJí~~ y P1endas d·:- VcstJr ~~.525 1.763.450 1.IS5 OJI 6C~ .429 (2.611} 1,601.443 245 
UJije;a ;C•)fClw JBO. ió5 57186~ 39\i.!? J 181,693 (148} 16 1.i ll Cil6 
~~·i :~· $U$ p¡Q;JuW::: 365.223 75%9 ~6óJ63 193.D':JG ¡i 6 .3~9) 541910 o.',3 
Susian~ías )' Pic&..:~.~s Oui;;,1w~ 898.165 1.643.!IB( l.lo U;9 482,1 1: [~.40 :~l ; Ji49i6 111:· 
M!ll~ra!es No Metl~:r;s 361.;;?() 557.307 32/. l58 12S.649 (1 .5ó l) 589108 0.90 
!.'ietJtcas Basica~ 912.635 613}39 484.551 129.1/B (35.B41l 1.065.975 1 63 
P:odi1~to~ Met.1licos. ~.~U1n;:1..:~ Y fawipo 1~7.6 70 1.913.090 1.384 &24 5811,4('6 ¡2J.11ci l.ó6).12G 155 
01ras \l~m1!ac~1 reras 6Jl.35i 1.lOIW 979183 127,631 (143.201) 61:>.981 0.% 

Servicios 8,339,914 23,718,301 14,742,081 8,976,220 44,221 17.~.355 26.52 
Tuti$ffi0 13·1.Jií 1.081 .541 740 ;53 340,9811 (54() Si~ %1 OJIB 
Comercici l.93W 2 12.609,051 i.1S6W 5,423G34 (29 .1 80) 9.330%6 1426 
lli.ílS~Ofli! %7.&oí 2,24(1,965 1,945 3Al 195,624 {1,347) 1.26 1.9!2 1.93 
Car.: :.:nicacinn~s 9i1 .S45 3.621 29.37 1 (25.95lli 458.850 1.404.151 /i S 
O¡r:;$ 2. 22S.S~i 7.783.123 4:640 . ~99 1.94?. .524 (3835&.5) !o }87 815 /.J I 

Servicios Financieros 14,302.m 3,537,092 5.131 ,006 (1.593,914) 129,363 12,838,114 19.61 
~cc; i ~d3des Nacio1\lle~ de C;::d1¡0 3.vn<<2 9,IMS ¡43:39. (134,41 4) 24,980 2.918998 4.•6 
FüMú!: de Fcmen!•:i fc1Jnóm1u !0.27(:! ,i 60.tó5 i,351:;1 (1.301.602) 215.675 s.JSaw \~ 04 
O;ras ir&tliuc1one.:; FiMnc;er~s 999.ó% 3,467.751 3.625 ;,;o (1 57.898) (111.293) 730.505 1;2 

Gobierno Federal 13,647.357 2,667,359 1.021 ,iiS 1.645,644 176,101 15,469.102 23.63 

• Ei ñn.um;H~\ :cmv no 1n.:iu '.·c rt..• tlc..,>ic:t!\: n¡, ,~, t:H l.'H.'h':l d\:VCl\\:\k!1~ m pI~~:amo.;. :il pl'r3n;rnl ,Je b ln .... ti:ucit.1n. E .\d1 !~\· b l' .,1mu~ 1 .'-r1 

fW ..: ;1~ tí~~r.; dt. 111 CHi.\!r,1 d ·~ Cl'l\füos ~\ l 3!/di~ 91. lcl:'i s:1ldns en ¡J..)l:m.:s 51.· ,:,,nvinkron a! tipJd~ cambio.) comn1hdu J! t Ílº i11." l!l· cLd.1 

Cjt' rl'. 1(!(\ N: 3.11 )4 JI ) i .. hr:~1. mknuas 'll it> piH;; 31 fdic/9J ~t' Li tili:ó c :1 ; ip;1 de: c <1mb11 Hk~ N.$3. JOS9 po r 1l'-L"1 t 
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C-2 Financiamiento otorgado por Nacional Financiera, S.N.C. 
por se<tores de actividad económica, 1996 

S.ldo Estructur¡ 
Ramas dt: 11ctividad 31/di</95 "' 
Total 156,504.0 100 

lnfracslructura 6,979.4 4.46 
Lomunica.::orie~ l7l8 0.17 
1uigic~:ir 1 6.142.3 l.91 
P;uqut') ind. y CtrJS obrd1 µ-...ibhr.;\ Sóll O.Jó 

lodu~tria 37,119.7 13.72 

Básica 10,436.6 13.Q6 
t .. ~;r,.wo l.ó9i.9' 1.08 
P~·t ró!eo y 9JJrutu ral J.SU.9 1.61 
tiff trk~--:1 16,ll lS iG12 

Manu fac turas 16,E8l.1 10.66 
!-'roJ<...\.WS ¿/lrm:rrtki·h \4}'. .J 719 
1"t-.>: til5Vflf?nd.isó1.·ve~: :; LSH6 l.ól 
M;idcray co:cho 770.9 0.4~ 

Pap.;:! ~· 5'.i~ prc.:!i.;:-i~ ¡;43 0.15 
~~:.."j \,¡ ,1(i;¡~ y proj ~ J ctOS i.(J 1m~· •:: !.lOLS 1.00 
'."~."l!.":71 1{~ r't-l rrh:tfü.o:. ))14 0.46 
Mr:j : 1;::~ W~:a~ 1,716.< 110 
Plodu<.tm mci .3i.:.;o), íl'!.fü. y t"~u: f,J 2631.8 1.68 
O;r¿:. ff'Jfr.Jfac:vrt" ras l.l87ó 0.39 

Servidos 32,902.8 21 .01 
j i;;imrn 1,&.'.lli l~l 

Cam('rcio 1),5).jl &S4 
r:artSp.:;1 1~ lf,llJ 107 
( on;. tru.:ci(.r1 3)72.S 241 
(C.'TIUiilC.l ,il)t11..~ !]14.1 1.EO 
Q¡;m\~~· l( rr;s 9)0<3 588 

Servicios firuncii?ros ns10.7 14.58 
Scxl('.'(14<)?~ de C:é-:J:to 4,4Q.}0 2Sl 
r :mdo~ <le f o:rrento twnómrrn 1 3.2~2.7 11 .66 
t); ta<> lm1i1ucic~5 k14nci Nri.~ ISO.O 0.1\l 

Gobierno foderal 56,691.4 36.ll __ , -------- --- ---· 

-- ----
Saldo Estructura 

31/di</96 '!!> 

160,464.1 100 

5,992.7 J.73 
J)li Olü 

5.11J5 JI') 

l 57.6 0)5 

18,546.1 17.79 

17,590.5 10.96 
1.Bll.I iH 
).1613 us 

ll.\96.0 8."7 

10.955.6 6.83 
)5075 ; ) 6 

1.4S·l.l (}l/2 
319-1 0.)0 
3ól3 0?3 

l ,0148 1 )6 
lll&l O.l! 

l .l4).0 l 'ó 
íó-19 rn 
9<8.i 0.19 

19,140.1 11.9) 
1.lla.D i rll 

7.545.! .t .70 
1.ill.9 091 
3.916D l. 14 

2.342.9 ' 46 
l.<59• QO I 

20.769.5 ll.94 
l.J53ó n.: 

i.:,913..S rn 
U7.l 011 

86,015.5 13.60 
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C-1 Cifras relevantes de Nacional Financiera, S.N.C. 

·---- --
Millones Millones Millones Va riación 
de pesos de pesos d~dólares por<:entual 

1995 1996 1996 % - - ---- -
Al cierre del año 

Artivo) ~otale5 ?43.)25 W .008 30.778 (0.7) 

(ar(N* &: crCdito total 156.488 160.~64 20.44 1 2-1 
(<1n-::-radecn~diiV ler.p.·w 1 j l,25ó 133.947 17.063 20.4 
CiHtf'rJ df' oédito 21) pi'.\O 45.m 26,517 3,378 (.1!.4 ) 

C;nerJ ac.( \Vt10f'i,1 1.500 1,601 m 67 
( \incr.1 de ··ra!ore; l.O!S 10.264 1.307 .1~ .. ! 

\.1:i:.Kión m.n. •IS.21J 51.582 6.$71 70 
[)r.1.; cj¡lf'};tt'íí~i 135.l~2 132.062 16.BlJ a·!:• 
Rt!'.>EíV(!S ph~v't~fü~VdS 7.J&J 1.957 )49 iHSJ 
Po ~ 1 \'D tutai 23), 194 13S.i62 l0,014 (fJ.6] 

Copita! conntk 6,131 S.846 71.~ 14.é' 
00! 1~1.K i 1m1:-; -;.:.1=>0."d1 : 1a6d::; 4.t::: 2.378 )!Jl (4?./i 
(J ~.n icl cont¿Jbl·: mjc; 
obl.9;;.:ion::'4. su til11-:i ln.-ldJs 10)61 $,224 1.048 (23.6) 

;)J:fr·11on~ foj<~ i ~c,i w. :tido i07.S7J 111.390 !<_ : S() ~.5 
;. ·.·.~!~ y ;;.a rcnt iJs 9.f:.19 6.532 852 \32.3} 

Durante el año 
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• C · ~ 

Financiamiento Otorgado por Nacional Financiera, S.N.C. 
Por sector€s de actividad económica 1997 
(.1 .. 1 m.,n~; de pesos} 

------------------------------- ·-- --- . -- -- ---------- -- -

Saldo Estructura Saldo Estructura 

---~~n:-~:-~e -~~-~~_c!_a~ -- _______ _______ __ -- ---~_!_<!_~9-~--- ----j-~L_ _ __ ~__!_~_i_:__'~~ ____ ___ _ (!".)__ ___ _ 

Total 

Infraestructura 
Comunicaciones 

Irrigación 
Parques indu"triales y otras o!nas públk:is 

Industria 

Básica 
r· .. {i11eri a 

Pc-tróieo y gas. natural 
Electricidad 

Manu facturas 

P!·oductos a !irr:er~ tidos 

Madera y corcho 

P.Jpel y sus productos 
Su5tar.cicts y productos quín-ti·.:os 
lvbncrales no rrH~ l ~Hcos 

·Met!: l ic:i.~ hás i c;;~s 

?roductos rnetá11cos. m3qL:!n(J!~a y et:u'. po 
Otras monufacturera:; 

Servicios 

Turismo 

Comcii:io 
Tr<lnsport e 

C.r;. :-;~trun.:iOn 

Comunicaciones 
Otros s~rvlcios 

Servicios Financieros 
Sociedades de cn~di to 

Fondo~; de fmnento ecor.6r::1icc 
Otra ~ inst¡tucioncs finan ci~:rn s 

Gobierno Federal 

160,464.0 

5,992.8 

321 .7 

5.113.5 
557.6 

28,546.1 

17,590.S 

l.832.7 

2.16Ul 

13,595.0 

10,955.6 

2507 .S 
1.-01s.; _; 

319.! 
363.3 

2.01.;_¿; 

505.2 
2.245.0 

SG-; _9 

943. l 

19,140.0 
2.358.0 
7,545.8 
1-5: 7 9 

3,915_0 

2,342. 9 
1,45'?.4 

20,769.6 

5.35S.5 
14.9 :'~ 8 

·1 ~ - .2 

86,015-5 

100 

3.73 

0.20 

3.19 
0.35 

17.79 

10.96 

1.14 

1.35 
847 

6.83 

1.S6 

(J.9? 

0.20 

0.23 

1.26 

0.32 

1.40 

0.35 

o 59 

11.93 

i . 1~ 7 

4.70 
0 .95 

2.41 

1.46 

0.91 

12.94 

3.34 
9-33 

0.27 

53.60 

149,764.8 

5,052.4 

3786 
4,177·1 

.~t 96.1 

23,840.7 

14,832.3 
l.258_-, 

l,833D 

9,008.4 

1.90') 8 

250.5 
W J. 1 

1.S76.3 

41W.8 

1,3G6J 

99·1.0 
$)1 l 

15,068.9 

/.93$ 1 

5.00) l 
1.290.8 

2,408-3 

1.8SS.b 

1.538.0 

15,249.4 

3.329.8 
11 ,919.5 

o l 

90,553.4 

100 

3.37 

0.?5 

2.79 

0.33 

15.92 

9.90 

o s.; 
1.!.2 

6.02 

1.28 
O St.) 

0.17 

o i'J 

1.üS 

0.66 

057 

10.06 

l .% 

3.3-"I 
0.86 

1.61 

l.26 
1.1)3 

10.18 

2. 22 
7.96 

(l ºº 
60.46 
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• C- l 

Cifras Releva ntes de Nacional Fina nciera, S.N.C. 

Al cierre del a ño 

CJ. !-¡en.i de ~~r .. ~nH· íi!·ianciC'ro 

C::nt~f < 1 de ('rCdir_o p: imcr piso 

C:;;n<·id d~:: c!'Cdiio ~:;egu ndo p!~~o 

:--oi:do p:~ !"~1 •?1 c..l<::-so.I! r0l10 dei )nercado,c!e v~ilOr(-~:. 

Ca¡:::tat ' 1Ól~ rn n. 

C~pil;:: cor1i:-.bl~ 

(\b~ t~};i-::ir:·rh"-:; s ubordin;¡das 

C<i ;)t rni con::tblc n1j5 obliga·:i i:> r!f'S ::.ubordin:1tfaz 

ratrirnrnilC.' fidPl{·orn1tido 

Millones d e Millones de Millones de Variación 
pesos pesos dólares porcentual 

1996 1997 1997 

2'11.6~)8 205 ,680 ?.5.'197 (l·i 9) 

160.461 149.765 I S,C,63 ¡<, ?} 

94 .0-'!~' 87,50B 10.846 í7 {j ) 

39 ~~2 11.070 5. :BS ~ 1 

2G.:.: 17 19.1S7 :::ns t) 7.(1'.4 

t;~ )j 1,57!) !'Jo (l : ~' 

l ü ) E>; 7.83G g;: ¡n ·:i 

6.5S8 8.350 '.:. tJ\."j :' ?9ü 

51 . ~8:: 53.008 5570 2.S 

: 3L. ' !):) 1 ;>0,0% ~.·;.C7;: {~ 11 

1.~S7 :~.°!80 369 :12. :i 
~~ ·F; _ :-~2 l'lB.708 24.1=-;.:9 (1.5.7) 

s.;.;r. G. 971 Bfi·1 19.2 

2.~ .... ) 2.11:·! 30'] :1 '· 
5 .. ' :"'! 9,115 t, ·::)l 14 5 

1 Ji _: ''º 231.871 ~~:...'39 108.2 

f,;:;2 5.59'.) 693 (]';<!) 

~- :;-g 238 ;?9 .;_.¡ 

j 53% 17.97% 
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Nafin 

Cartera de Crédito 

Consolld•d• con fideicomisos UDIS 

(MU .. ll••• Ma) 

Concepto 

Cartera M Crédito Tobl 

Cartera vlgt:ntt 

Crédilolola~COITll 

Crédilosotu9ÚJ'll'6 

""""""' VMenda 

Cr9diloc1entldldesgut 

Cléditos a intermediwio: 

C.waReestruc:turada• 

OtosQildib 

Cartera vencida brut.11 

Créditosolor~ llse 

'°"'""" 
Vrvienda 

Crildi1osaentidldesgut 

Credrti:x1ini.modim 

Ca18"1Reeslruct1.nd1• 

0Vo5Cr0ditcc 

Carteni de Crédito en Moneda Extnin,lera 

Carter1 vigente 

Crtidlti:xob';ado&CDIT'M 

CréditolOOlr;adoi• M 

""""""' Vr.tienda 

Crt.dik:is 1111tidades¡µ 

Crilldilol a intll!l'TnediN 

<:aw1 Re.1rvct1.nda , 

OlroaCn!ldiklc 

Cartera vencida bruta 

Crédilosot«g¡do&alse 

""""""' Viviend¡ 

Cr9dilolainll!mlediiWlo: 

Ca1etaReestruc\lrada 

Olro&Créditos 

IV·200 1 

1M ,468,830 

164,032,775 

91.992,132 

1,165.669 

35,410 

190.155 

53,437,232 

17,222,177 

434,055 

275.786 

12,270 

17,710 

128,289 

1os,<1n,6s2 

105,JOl,170 

91.992,132 

495.789 

s.611.sn 
s.1so.• n 

162 ,682 

132.133 

ll,549 

IV-2000 rv-tttt 

171,414,542 1n.111,n1 

170,751 ,817 171.231,Jtt 

101.112.892 99.644,057 

1,665,830 2,185,358 

33,.453 o 
153,625 

50,487.226 5',668,750 

17,298,861 19.740,234 

612,655 M1 ,4t2 

468,273 rn:m 
13,950 

24,'36 

155.996 313,520 

122,377,496 122,960,025 

122,141,071 122,145,135 

101,112,892 99,64026 

811,513 1,263,699 

12,587,685 10,995,597 

7,636.981 10.742,313 

228,425 314,0IO 

l78.14ll 247.718 

50,285 "·"" 

n. a. No aplica. a partir df! sf!ptiembre de 1998 los créditos reestruciu'ados se reincorporan a su dasificación Original. 

n. d. Nocisponíbte. 

IV·1tH 

113,773,155 

111,553,106 

107,217.506 

4,381.738 

47,479,356 

22,474.506 

2.220,G4t 

1,305,769 

1ll,H4.24S 

137,741,170 

101.211.ns 

3.065.942 

12,312,988 

15,150,265 

427,275 

331 ,190 

95,"5 

IV·1H7 

1-49,455,115 

147 ,OH,11 4 

86.617.859 

12,200,526 

37,326,126 

9,038,457 

1,792.143 

123.703 

2,356,301 

1.888.757 

160.982 

110,0I0,471 

109,631,062 

86.617,859 

J.2'13,425 

12,545.136 

6,554,134 

587,CJ 

103.075 

441,409 

:lM,518 

54,891 

83.789 
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Banca de Desarrollo* 
Balance Condensado 
Consolid• do con fide icomisos UDIS 

(Mii•• de pesos) 

Concepto Olc.97 Sep. 97 Jun. 97 Mzo. 97 

Activo 417 ,619,404 404,107,978 426,461,993 411 ,425,963 

Disponibilidades 17,707,702 18,704,531 22,638.o:µ 27,626,026 
Instrumentos financieros 43.627,173 32.819,691 40,791,730 14,659,846 
Saldos deudores en operaciones de reporto 560,748 350.022 132,702 47,070 
Valores a recibir en operaciooes de préstamo n.361 97,025 221 ,640 161 ,393 
Operaciones con instrumentos derivados 239,818 231,662 316.778 334.539 
Cartera de crédito y;gente m,885,oa7 183,808,984 321,170.456 318,102,927 
Créditos por operaciones como agente financiero 145,106,941 139,818,611 n. d. n. d. 
Cartera de crédito vencida 15,049,264 16,197,532 17,248.851 16.966.880 
Estimación prevenlil/as para riesgos crediticios -16,420,328 ·21 ,904,709 ·15,010,361 -14,587,706 
Otras cuentas por cobrar 10.921.291 12,816,808 12,942.397 13,001,637 
Activos fijos 2,720.079 2,466,442 2,370,836 2,336.230 
Bienes adjudicados 900.173 793.633 815,530 851 ,986 
Inversiones permanentes en acciones 4,925,893 6,289,471 4,907,896 4,642,864 
Impuestos diferidos 625,003 385,061 o 
Otros activos. ca<gos diferidos e intangibles 13.693,199 11 .233214 17,915,509 17,282,278 

Pasivo 39',892,771 380,680,310 403,446,793 389,244,726 

Captación tradicional 155,568,053 145,683,327 161 ,292,092 151 ,890,874 
Préstamos f'lterbancarios y de otros organismos 73,286.485 58,844,584 221,032,257 214,661 ,723 
Préstamos por operaciones como agente financiero 142,068,808 155,:µ2 ,232 n. d. n. d. 
Saldos acreedores en operaciones de rep()(I) 11 ,938 28,975 189,255 114,744 
Valores a entregar en operaciones de préstamo o o o o 
Operaciones con iistrumentos derivados 1,912.788 940,642 7,908 82,622 
ISR y PTU porpagar o 
Otras cuentas por pagar 19,295,586 17.277.oa4 18,325.311 19,025,747 
Obligaciones SUbordinadas 2,444,198 2,408,:µ2 2,444,734 2,408,323 
lmpuesk>S diferidos o 27.293 o 
Créditos diferidos 105,114 127.831 155.241 1.060.691 

C•pltal Contable 22,92',635 23,427,668 23,01 5,207 22,181,246 

Capila/Ccnlribuido 

Capital social 21,353,105 19,864.745 19,268,604 18,438,591 
Primas en venta de acciooes 3,538,182 4,975,238 4~31 ,090 4,694.m 
Obligaciones subordinadas de conversión obigatoria 12,887,805 7,183,597 394,1 32 1,058.501 
Aportaciones de capital pendientes de formalizar o o 6,595,m 6.630,978 

Capla/Ganado 

Reservas de capital 21,732,542 27.905,091 26,733.415 25.811.182 
Utilidades retenidas ·5,544,466 -ó,684.939 ~.952.291 -4,1 43.629 
Superávit o déficit por valuaci6o de titulos 

disponibles para la venta ·57.325 14,220 48,186 '7,059 

Resultado por conversión de operaciones extranjeras o 400 o o 
Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas 1,551,289 1,742,316 
Exceso (insuficiencia) en la acil.JalizaciOn de capital -28,889,119 ·30,:µij,278 ·27.713,307 ·28,618,878 
Resultados por cambios en políticas contables ·1,474,789 ·1 .682,906 
Resultado del ejercicio .J,645,378 ·l,232,722 ·715.310 -64,231 

Cuentas de Orden 

Avales otorgados 13,865,231 13,831,746 14,825,309 15,294.841 
Otras obligaciones contingentes 10,363,142 10,679227 9,222,509 5,919,759 
Apertura de créditos irrevocables 5.990.405 5,191,553 4,650,636 5,249,809 
Bienes en fideicomiso o mandato 402,725,625 357,825.642 329,241,446 287,135,272 
Bienes en custodia o administración 181 ,895.o:µ 157,392,434 167,686,715 159,729,051 
Montos contratados en instrumentos derivados :µ ,482,001 34,142,509 41,235,670 46.288.088 

• No incluye información de BNCI, por encontrarse en proceso de saneamiento financiero. 
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Banca de Desarrollo* 
Instrumentos Financieros 

Consolld•do• con fideicomiso• UDIS 
(Ml ... depe80•) 

Concepto Dlc.17 Sep.17 Jun. 17 Mzo.17 

Títulos valores U,859,146 40,791,730 32,119,890 43,827,171 

Títulos para negocia 16,432,433 29,834,825 19,596,060 27,365,063 
Valores gubemanen1ales 146,647 350,723 333,554 1,315,783 
Títulos emitidos por instiluciones de crédOO 5,451,543 20,317,364 10,682,ll!M 15,450,932 
Aa:iones 6,320,561 6,083,641 6,845,201 8,079,527 
Tillllos propios para coloca en f9POlb 2,309 14,397 5,847 2,218 
Otros 4,921,629 3,954,962 3,:x>S,719 3,772,532 

Titules disponibles para la venta 2,812,264 5,023,517 9,354,427 10,497,586 
Valores gubernamentales 31,697 102,279 503,183 1,219,ll!8 
Títulos emi1idos por insti1uciones de crlodoo 1,937,257 4,689,586 7,678,479 8.417,595 
Acciones 18,933 24,230 23,203 11 ,092 
Otros 824,3n 207,422 1,149,562 849,811 

Titules conserYados a vencinlerlti 4.699,622 5,795,258 2,835,269 3,022,411 
Bonoo gubernamentales .s.131.m .S,201 ,311 ·11 ,093,195 -14.106,042 
Títulos de deuda 1,009,625 2,442,127 2,339,410 2,407,382 
Otros 11,821 ,768 11,554,442 11 ,589,054 u ,n1 ,011 

Valores no cotizados 715,527 138,131 980,444 398,896 

Titules valores alectJs en glRltla 81 ,242 93,206 53,490 2,343,215 

Operaciones con Valores y Derivadas 
(S.klu cerrtentH en 111lllonH de pe80•) 

Operaciones de r9p0rto 47,070 132,702 350,023 560,748 

Tltulos a recibir en f9POlb (neti) 27,062 132,407 232,268 212,469 
Deudoras por f9POlb (neti) 20,008 295 o 3,340 
Reportes. Fmanciamientl con colale<al o o 117,755 344,939 

Valorn por recibir en operaciones 
depmtamo 161 ,393 221 ,640 97,025 n,361 

Operaclon" de derivados con fines do 
negociación (saldo deudor) 334,539 316,ne 231,662 239,818 

Futuros y con~'*>s adelantadoo 113,265 132,959 1,286 
Contr'*>s de coberturas cambiaias o o o 
Opciones adquiridas o 47 
Swaps 221.274 183,820 231,615 238,532 
Paqueles de inslrumentis derivados o o o o 

• No Incluye Información do BNCI, por encontrarse en proceso do saneamiento financ:loro. 

TE S NO SAL' 
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Banca de Desarrollo* 
Cartera de Crédito 

Consolidada con fideicomisos UDIS 

(Mlleade peso•) 

Concepto Dic . 97 Sep. 97 Jun. 97 Mzo. 97 

Cartera de Crédito Total 338,041 ,266 339,825,101 338,419,291 335,069,798 

Cartera vigente 322,992,029 323,627,594 321 , 170,452 318,102,930 

Créditos otorgados como agente financiero 145,119,883 139.830,568 n. d. n. d. 

Créditos al seclor objetivo 44,884,880 51,661,577 279,840,473 277,875.215 

Consumo 54,922 56,782 64,253 69.193 

Vivienda 1,961.705 1,949,945 1,938,252 1,888,323 

Créditos a entidades gubernamentales 82,286,483 71 ,105,151 n.d. n. d. 

Créditos a intermediarios financieros 37,459,450 36,973,576 n.d. n. d. 

Cartera Reestructurada en programas ptopios 8,672,525 9,005,067 '29,077,627 28,512,959 

Otros Créditos 2,552, 181 13,044.928 10,249,848 9,757.240 

Cartera vencida bruta 15,049,237 16,197,507 17,248,838 16,966,868 

Créditos a/ sector objetivo 7,056,526 8,012,567 14,466,266 14,095,061 

Consumo 30,468 32,169 57,955 55,673 
Vivienda 116,411 58,611 45,700 40,149 

Créditos a entid~s gubernamentales 800,436 640,904 n. d. n.d. 

Créditos a intermediarios financieros 801 ,263 1,047,006 n.d. n. d. 

Cartera Reestructurada en programas propios 5,313.514 5,398,264 1,556,287 1,577,306 
Otros Créditos 930.619 1,007,986 1,122,630 1,198,679 

Cartera de Crédito en Moneda Extranjera 226,320,140 221 ,076,394 202,440,032 201 ,214,666 

Cartera vigente 223,098,841 217,212,928 199,360,619 198,125,199 

Créditos otorgados como agente financiero 144,285,705 138.955,588 n.d. n. d. 

Créditos al seclOf objetivo 19,086,146 27,841.615 195,637,812 194.210,544 

Consumo o o o o 
Vivienda o 
Créditos a entidades gubernamentales 20,552,259 15,072,219 n.d. n.d. 

Créditos a intermediarios financieros 33,875,214 33,645,210 n. d. n. d. 

Cartera Reestructurada en programa5 propios 4,505,988 728,348 2,762,168 2.007,285 
Otros Créditos 793,5'29 969,948 960,638 1,107.370 

Cartera vencida bruta 3,221 ,299 3,863,466 3,079,414 3,089,487 

Créditos al sector objetivo 1,677,055 2,562,796 2,725,257 2,843,973 
Consumo o o o 
Vivienda 

Créditos a intermediarios financieros 512,585 41 1,207 n. d. n.d. 
Cartera Reestructurada 1,031 ,659 889,463 354.157 245,494 

Otros Créditos 91,522 168,546 382,817 233,165 

* No Incluye información de BNCI, por encontrarse en proceso de saneamiento financiero. 
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Banca de Desarrollo* 
Calificación de la Cartera Crediticia 
(MllH de pesos) 

Concepto 

Clasificación de la Cartera por Grado de Riesgo 

Total 

A Minimo 

B Bajo 

e MedKi 

D Alto 

E Irrecuperable 

No calificada 

Exceptuada 

Provisiones Preventivas 

Total 

B Bajo 

e Medio 

D Alto 

E Irrecuperable 

Provisiones adicionaes para intereses vencidos 

sobre operacK>nes vigentes 

Provisiones adicionales 

Dic. 97 Sep. 97 

349,758,897 350,705,718 

122,529,789 123,958,408 

14,942.727 18,649.481 

11 ,481 ,947 11,043,806 

8.253,491 7,905,985 

4,257,632 3.141 ,844 

236,857 23,135,457 

188,056,455 162.870, 736 

16,420,328 21 ,904,708 

2,474,168 Z135,461 

4,771,376 4,793,354 

5,707,536 5.458.224 

3,277,613 2,660,447 

88,549 278,983 

101 ,066 6,578,239 

• No Incluye información de BNCI, por encontrarse en proceso de saneamiento financiero. 

Jun. 97 Mzo. 97 

355,442,885 362,29ti,012 

128,064,594 131 ,435,988 

17,933,401 20,622,557 

11,373,140 9,775.038 

7,069,709 7,384,963 

3,037,591 1,789,024 

25,112.334 25,557.ns 

162,832,097 165,730,667 

15,010,361 14,587,706 

1.800,091 2,431 .366 

5,078,047 4.312,180 

5,247.886 5,766,476 

2,559,658 1,758,433 

197,891 194,532 

126,787 124,719 
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Banca de Desarrollo* 
Captación de Recursos 
(Miies de pesos) 

Concepto Dic. 97 Sep. 97 

Captación Total 375,078,072 383,062,408 

Captación tradicional 370,923, 147 359,870, 140 

Depósitos de exigibilkiad Inmediata 12,978,213 13,263,634 
Con interés 11 ,672,573 12,023,378 
Sin interés 1,305,640 1,240,256 

Plazo 74,034,844 67,300,847 
Depósitos retirables en días preestablecidos 306,270 250,923 
DepósittJs a ~azo 1,290,439 835,932 
Pagarés coo reOOimiento liquidable a verw:imiento 27,970,750 25,307,760 
Aceptaciones bcn::ilias en circulación 44,465,384 40,906,232 

Bonos bancarios en circulación 24,936,533 23,298,615 
vaores o titulos en circulación en el extranjero 43,616,464 41 ,820,148 
Préstamos inlerbancalios y de otros organismos 115,355,093 214,186,787 

Préstamos lnterta'lCarios 108,491,064 109,759,081 
Call money 2,123,074 1,129,949 
Préstamos de entid~ y de org<l'lismos internacionales 93,300,748 90,568,317 
Otros 15,351 ,030 12,704,119 
Baocos y correspoosales 171 15,205 

Obligaciones 2,444,198 2,408,343 

Obligaciones suboroinadas en circulación 1,444,198 1,408,343 

Reporto• ~1 1,710,727 783,925 

Acreedores por reporto 2,283 
Repartos. Finaiciamiento con colateral 1,708,444 783,925 

Captación en Moneda Extranjera 249,619,475 246,640,345 

Captación tradicional 53,047,715 52,606,596 

Depósitos de exigibHidad inmediata 8,056,923 9,369,623 
Con interés 7,995,367 9,335,249 
Sin Interés 61 ,556 34,374 

P~o 1,374,330 1,416,723 
Depósl10s retirables en dias preestct>lecidos o 
DepósilOS a~azo 445,101 544,287 
Paga-és con rendimiento liquidable al verw::imiento 929,229 872,437 
Aceptaciones bancaias en circulación o o 

Bonos bMcarios en circulación 
Valores o titulas en circulación en el extríWljero 43,616,464 41 ,820,248 
Préstamos interba1canos y de otros organismos 196,571,761 194,033,746 

Préstamos inlert>alcarios 99,394,059 100,707,075 
can money 250,491 54,395 
Préstamos de entidades y de organismos internacionales 92,786,711 90,565,791 
Otros 4,140,015 2,706,485 
Bancos y corresponsales 484 o 

Obligaciones 2,444,198 2,354,102 

Obligaciooes suboroinadas en clrculaclón 2,444,198 2,354,102 

Reportos~' 1,708,444 783,925 

Acreedo<es por reporto 
Repones. Fincnciamiento e/colateral 1,708,444 783,925 

• No Incluye Información de BNCI, por encontrarse en proceso de saneamiento financiero. 

~1 No incluye los títulos a entregar por reporto. 

Jun. 97 Mzo. 97 

384,881 ,671 369,051,520 

382,324,349 368,552,598 

17,629,630 20,459,606 
16,420,989 19,353,343 
1,208,641 1,106,263 

79,091,870 61,260,318 
171,050 128,125 
543,296 540,400 

19,601,402 18,627,385 
58,776,120 41 ,958,408 
23,046,183 11,835,876 
41 ,524,409 47,335,076 

121,031,257 214 ,661 ,713 
111,154,320 108,813,770 

¡259,187 119,109 
97,025,713 95,414,247 
10,370,621 10,286,311 

111,409 8,175 

2,444,734 2,408,323 

1,444,734 2,408,313 

112,588 90,600 

15,183 
112,588 75,417 

262,303,608 267,427,182 

56,404,347 65,457,184 

13,502,254 16,815,136 
13,473,597 16,785,410 

28,656 29,nB 
1,377,684 1,324,719 

o 
507,281 481,126 
870,403 843,593 

o 

41 ,524,409 47,317,328 
205,899,253 201,969,992 
106,044,220 103,756,586 

23,907 
97,023,155 95,421,663 
2,807,972 2.791.m 

o o 

2,408,541 2,390,395 

2,408,541 2,390,395 

112,588 75,417 

o 
112,588 75,417 
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Nafin 
Calificación de la Carte ra Creditic ia 
Conso lidad a c on fld•lcomlao s UDIS 

{MllHlll•~•H} 

Conupto 911-2002 11-2002 1-2002 IV-2001 11.2001 lt-2001 ,,.., IY·200CI 1~2000 11·2000 ., ... 

CluiRcaclón d9 la C•rt•r;ii por Grado d9 RIHgo 

'º"' 177,034,307 171,951,310 115,252,041 110,121,007 111.1n,1so 111,271,471 171 ,911,715 177,723,434 175,464, 111 113,312,MC 178,<425,770 

A Minimo 18,7'3,934 21,958,956 21,220,058 20.986,2'3 22.885,5"9 21,200,186 25,232.188 23.277,986 22.788.165 26.642.nJ 28,795,006 

B o.¡o 645,05 1,082,393 1.Cl89.021 877.SES "'·"" 814,667 821 .59-i 138,1.cl 156.651 107.2.tO 143,()49 

e """' 168,0U 257.703 201,987 51,977 "·"" 41,978 41,425 41,567 37.014 118.595 "'·"" 
o """ 52.0ll 130,568 111.1315 11".5C6 194,377 1!MJD2 253.283 274,710 312,290 489,921 396.233 

E 111''°'4*.i:.le 381,964 438,188 394, 141 410,070 340,374 3'4,188 314,613 313.074 476.1!16 311.115 379,491 

Nocalificrlda "·"' 13 o '·™ 61,ISO 45,501 273,681 625.003 427,97\ 515,692 22.385 

"°"""'' 157,019,546 153,000,.00 142,2JS,696 1sun.asa 163,706,KlS 138,630,919 145,031 ,326 153.052,954 151,266,654 155,197,842 146,43037 

Provisiones Pr•vt1nllvn 

,,... 763,004 192.131 907,415 741,956 721,409 649,956 708,3-41 783,942 153.209 953,617 1,273,710 

A Minilno 115,118 1.701 , .... 1,327 o '·"" B o.¡o "·"' 108,269 100,144 53.915 ...... 77,'81 85,979 2".566 22,125 16,(63 18.316 

C Mtdio "·"' 115,208 "'·"" Zl.000 18.052 16,549 18.233 16.71li 16,656 "·"" 114,871 

o AHo 36.180 102.655 • .sn 1!19,9Xl 161 ,510 160,753 206.539 225,561 256.528 Q ,133 330,953 

E lntoJ?Wable 381.474 CB,174 394.073 410,llil ""·"' 344,160 314,607 313.074 476,166 311 .115 379.491 

PRMliionu~!H'"l inW-svencidos 

ICtlttlOJ191a:íorlll$YigenlH 

ProvilionesfdáonalH ro.sn 126.832 123.265 1«l,6'3 10U61 47,927 "·"" 1116.036 82.734 173,006 430,077 

A partir 0. ..,u.mbfe de 1991, la ~fonnKIOfl .. ,,...m. COMOlid..J. COfl fldeic-itoe UOIS 
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Nafin 
Captación de Recursos* 

(MllHdepesos) 

Conceeto 

Caetación Total 

Depósitos de ex~ibilidad inmediata 

Con interés 

Sin interés 

Plazo 

Bonos bancarios en circulación 

Préstamos interbancarios y de otros organismos 

De exigibi1idacf inmediata 

De corto ~azo 

De largo plazo 
Préstamos en c"idad de agente financiero del gobierno 
federal 

Préstamos del Gobierno Federal 

Obligaciones 

Obligaciones subordinadas en circulación 

Reeortos 11 

Acreedores por reporto 

Repartos. Financiamiento con colateral 

- No incluye los títulos a entregar por reporto. 

• Por redefiniclón del detalle de la inform1ción que Integra Htt cuadro, 

111-2002 

265,674,501 

101 ,379,666 

11,754,384 

151,540,451 

40,000 

36,040,390 

11,641,694 

103,817,366 

o 

o 
o 

situación que hace que st pierda la homogeneidad con la serie que se venia 

presentando hasta diciembre de 2001, a partir de este periodo se inicia una nueva serit. 

11-2002 1-2002 

259,892, 144 222,573, 787 

126,120 

116,219 

114,518.648 86,938,163 

15,851,881 23,504.161 

119,042,568 111,596,610 

4,850,379 1,493,840 

15,140,108 8,368,296 

8,009,497 8,195,163 

101,042,484 92,539,211 

o o 

479,a.7 308,634 

48,928 

430,11 9 308,634 
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