
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ECONOMIA 

"LA EVALUACIÓN DE DOCE AÑOS DE 
BANCA PRIVADA EN MÉXICO: 1990-2001" 

TES 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

PRESENTAN: 

MIRIAM NÚÑEZ MORONES 

MABEL ROCHA RAMÍREZ 

ASESOR: 

LIC. JOSÉ ISAÍAS MORALES NAJAR 

MÉXICO, D. F. 2004 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Esta tesis está termina gracias 

A mis padres que los amo con todo mi corazón: Sr. Mario C. Nutlez Ávila y Sra. Ma. 

Dolores Morones lara, que a cada paso y en cada decisión que tenia que tomar en mi 

vida y en mis estudios profesionales me apoyaron, y demostraron StJ amor. Agradezco a 

mis hermanos Mario e Israel que también han estado al pendiente de mis estudios. Tengo 

que agradecer a mi esposo lván Pérez H. que en esto últimos meses de trabajo, nervíos y 

enfermedad ha estado a mi lado. Gracias a mi compatlera, Srita. Mabel Rocha Ramírez, 

de tesis y amiga de estos últimos cinco arios, porque con diferencias pero también con 

acuerdos seguimos juntas y espero seguir conservado su amistad. 

Ya solo me resta decir Gracias Dios porque permites que a mi lado estén mis padres, 

hermanos y esposo para que les pueda dar las GRACIAS por TODO. 

MIRIAM NÜ~EZ MORONES. 



Esta tesis está tennina gracias 

A mis padres que los amo con todo mi corazón: Sr. Andrés Rocha Calderón y la Sra. 

Emilia Ramírez Cabrera que a cada paso y en cada decisión que tenla que tomar en mi 

vida y en mis estudios profesionales me apoyaron, y demostraron su amor. Agradezco a 

mis hennanos Edwin y Nayeli que también han estado al pendiente de mis estudios. 

Est.e lrabajo esta dedicado a la memoria de mi tio Rodolfo Ramlrez que síempre estuvo al 

pendiente de mi. 

Ya solo me resta decir Gracias Dios porque pennites que a mi lado estén mis padres y 

hennanos para que les pueda dar las GRACIAS por TODO. 

MABEL ROCHA RAMIREZ. 



LA EVALUACIÓN DE DOCE ~ DE BANCA PRIVADA EN MÉXICO: 1990-2001 

GUIÓN 

CAPITULO 1. LA GLOBAUZACIÓN FINANCERA Y SU IMPACTO EN LOS SISTEMAS FINANCEROS LOCALES 

1. Gestión Bancaria 
1.1 ¿Qué es la banca? 
1.2 Agentes: banqueros, ahomidOfes, Inversionista e Instituciones 
1.3 Funciones 
1.4 lllllrumentos 
1.5 El negocio bancario 
1.6 Pollticn Públicas 

2. Oesempetlo del Sistema Bancario dentro de la Globalización Financienl 
2.1 Economía Internacional y Economra Global 
2.2 Concepto y Caracterrstlcaa de la Globalización Financiera 

2.2.1 Concepto 
2.22 Factores que han incidido 
2.2.3 Condiciones 
2.2.4 caracterf&ticas 
2.2.5 Ventajas 
2.2.6 Desventajas 
2.2.7 tmplicaciones 

2.3 La Liberalización de los Sistemas Financieros Locales 
2.3 .1 Ventajas 
2.32 Oeswntajas 

2.4 Comportamiento Bancario a Nivel Mundial 
2.4.1 Anállaís de los principales bancos del mundo 

3. Veinte Moa de Crisis Bancarias en el mundo: 198().2000 
3.1 Las Crisis Financieras 

3.1.1 Definición 
3.1.2 T eorlas de las Crisis Financieras 
3.1.3 causas 
3.1.4 Consecuencias 

3.2 Las Crisis Bancarias 
3.2.1 Definición 
3.22 causas 
3.2.3 Coitos 
3.2.4 Duración 

CAPllULO 2. MOOERNIZACIÓN FINANCERA EN Méxlco 

1. Inserción de México en la globalzaclón 
1.1 La nacionalización de la banca 
1.2 Programa de Reordenamiento Eoonómíco 
1.3 l.n recomendaciones del Conseneo de Washington 

2. Instrumentación de las Re<:0mendaciones del Consenso de Washington 
2.1 Polllicas prácticas adoptadas por el Gobierno de Salinas 

• Apertura Comercial 
Privatización 

• Liberalización y Desregulación de los mercados 



• Internacionalización del Capital Financiero Mexicano 

3. Modernización del Sistema Bancario 
3.1 liberalización Financiera 
3.2 Privatización 
3.3 Desregulación 
3.4 Reorganilación del Mercado 

CAPITULO 3. GÉNESIS, AUGE YCRISIS DE LA BANCA PRIVADA NACIONAL EN MéxlCO 1990-1995 

1. Génesis, auge y euforia financiera en México 
1.1 Shock de eicpectatlvas y la entrada de capital externo al pala 
1.2. Evolución de la economla mellicana 

2. Evaluación del ejercicio bancario en el crédito, ahorro e intermediación financiera. El 
caso de los cinco bancos más importantes en México. 

2.1. Anélisis Bancario 
2.1.1 Evaluación de la Participación Bancaria 

2.2. Evaluación de Indicadores Financieros 
2.2.1 Auges del Crédito y vulnerabilidad Financiera 

A. Cartera de Crédito Total 
B. Cartera de Credit.o Vigente 
C. Cartera de Credito Vencida 
D. Cartera por Tipo de Riesgo 

2.22 El Ahorro (Captación) 
A. Captación Total 
B. Captación por Instrumento 

2.3 Indicadores Financieros 
A. Indice de Morosidad 
B. Índice de Capitalización 

2.4 Indicadores de productividad 
A. Con relación al número de empleados 
B. Con relación al número de &UCursales 

3. Crisis bancaria en 1994-1995 
3.1 Causas de la crisis eegún Mishkin 
3.2 Causas de la aisis según autoridades 

4. Consecuencia• de la aisis bancaria de 1994-1998 
4.1 . El precio de la aisla financiera 
4.2. Accionets implementad• por el gobierno para evitar el "detlastre financiero" 
4.3 Repercueionet1 (Macroeconómicatl) de la Crisis Bancaria 
4.4. Repercusiones de la crilitl mexicana en otros bancog latinoameficanos. 

CAPITULO 4. DE LA BANCA PRIVADA NACIONAL A LA BANCA PRIVADA TRANSNAC/ONAL 1996-2003 

1. la reprtvatilac:ión de la Banca Comercial una re91>uesta a la crisis bancaria 
1.1.Concentración en los mercados financieros 
1.2. FOBAPROA 

2. la Asociación con el Capital extranjero como Vla para Capitalll.ar e Internacionalizar la 
Banca Privada Nacional 

2.1 liberalización de la Inversión extran.íera en la Banca Mellicana 
2.2. la Nueva Presencia de la Banca ElClran.íera en México 



2.3. Ofensiva bancaria 

3. Concentracíón, Centralización y Nuevo Perfil de la Banca Privada 
3.1. Antecedentes 
3.2. Consolidación de tos Grupos de Cap•al Financiero 
3.3. Evaluación de la Economla Mexicana 

4. Evaluación del Ejercicio Bancario en el Crédito, Ahorro e Intermediación Financiera 
4.1. Análiaía Bancario 

4.1.1 Evaluación de la Participación Bancaria 

4.2. Evaluación de Indicadores Relevantes 
4.2.1 Auges del Crédito y vulnerabilidad Financiera 

A. cartera de Crédito Total 
B. Cartera de Crédito Vigente 
C. Cartera de Crédito Vencida 
D. Cartera por Tipo de Riesgo 

4.3 El Ahorro (Captacíón) 
A. Captación Total 
B. Captacíón por Instrumento 

4.4 Indicadores Financieroe 
A. Indice de Morosidad 
B. Indice de Capitalización 

4.5 Indicadores de productividad 
A. Con relación al número de empleados 
B. Con relación al número de sucursales 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

ANEXO 



LA EVALUACIÓN DE DOCE AÑOS DE BANCA PRIVADA EN M~XICO: 1990-2001 

La finalidad de nuestra inve8tigaci6n es evablr el comportamiento de la Banca Meióc:ana en el 
periodo 1990-2001, los caeos de Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte, SeotiaBank·lnvel1at, Serfln 
y Bital, considerando sus tres funciones más importantes: otorgamiento de crédito, fomento del 
ahooo y prevención del riesgo finanáero. 

Con el propóeilo de cimentar los elementos de diagnóstico del l\Jnclonamiento bancario en la 
década referida, comenzaremos haciendo una breve reset'\a histórica de la Banca MelCk:ana que 
puntualice especialmente condicíones que preoedieron su privatización, modernización y 
Hberalzación, pues ellas explcan en gran medida tanto In decilionee gubernamentales radicales 
en la materia que ee tomaron a partir de 1988 como las caracterlsticas del proceso de Yenta y 
cesión de lo8 bancos a particulares con experiencia bésicamente en el mercado de valores. 

Es imprescindible considerar la impoftancla de la globatizacíón financiera como un elemento 
caracterfstico de la actual faae del capílalismo pues BU rasgo Integrador de mercados financieros, 
produdos y operadores lnc:icle dlredamente en las díversas economlas en tanto éstas aon 
afectadas por los continuos movimientos intemac.lonales de capital que alteraron no sólo 9Us 
paridades cambiarias sino la posi>iidad de gestión bancaria de las tasas de ínterés, el ahOO'O, el 
crédito y el riesgo financiero Inherente a las operaciones del sector; aobre todo cuando díchas 
economlas han realzado procesos de liberalización y desregulación financiera pues se toman més 
sensibles a la movílidad de dicho captat Especial relevancia merece este tema si se considera que 
en las últimas dos décadas ee han registrado más de 160 crisis cambiarias en el mundo, una de 
las cuales fue la mellicana. 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a analzar y evaluar el proceso de reprivatización bancaria 
de 1990, pues se considera que en el mismo se presentan caracterhltlcas que explican las fallas 
del ejercicio bancario durante el primer lultro de la nueva banca privada, entre las cuales es 
preciso destacar: los rasgos inherentes a la cesión de los bancos a particulares que no reunian en 
general ni la formación profesional ni el perfil moral propio del empresario bancario; la audaz 
modemizac:ión del sector en aras elevar sus eficiencia, impulsar su Internacionalización y alentat la 
formación de grupos bajo este enfoque se incurrió en el exceso de desregular sin aplicar medidas 
de autorregulación prudencial ni esquemas gubernamentales de control de un ejefclcio público por 
parte de particularee. 

Se estudia la crisis de 1994 como el primer gran impacto de la globalézación financiera aobnl una 
economla con un conjunto de problemas eslructurales no resuelos por la modemizacióo ni la 
liberalización. Esle choque fue particularmente grave porque afedo la estructura manciera del 
pala, en particular la bancaria, no tl61o al quebrantar el ritmo de crecimiento de muchas empf
sobreendeudadas que tuvieron que inaJ1Tir en lncumplmiento de pagos con los bancos, o al alterar 
la llllbílldad financiera de los recién formadoa grupos financieros nacionales, o al minar el nl\<91 de 
ahooo interno elno tambi6n pon¡ue generó una monlllruosa deuda tlOCial para evitar la quiebra del 
sistema financiero del pala. Este impacto de la globalización financiera solo deja una salida al 
sistema bancario privado del pala: su asociación con grupos financieros intemacionales. 

Con esta cri9ls ae Inicia un segundo periodo de nueva banca privada en México, cuyoe matices 
mé• relevantes senlln un acelerado proceso de saneamiento y capltalzación mediante su 
asociación con grupos fnancieros internacionales. En eeta nueva etapa se presentan t... grandes 
caractertstlcas: excesiYa concentración y centralización del capital, exlran)erlzación del aédllo de 
la banca y reecomodo del e,le!ciclo bancario en el pale con ca9I una total aueencia del aédlo y la 
lneerclón de la banca en el men:ado de valores. 

La experiencia de una década de banca privada en MéJCico Yielumbra díversas refleJClones, tales 
como la difla.lltad de gestión bancaria en un entorno de globalizaci6n manciera si se Incurre en 
excesos liberalizadores cuando no se cuenta con la fortaleza, experiencia y eficiencia de empresa 



privada bancaria. Que la viabilidad de una banca modema y global parece asociarM a su 
vina.ilacíón con grupos financieros internacionales excepto si se pretende ser un banco minorista o 
parroquiano (ea decir, ligado a una comunidad o a un nicho local}. Que el ejerclcio de la banca en 
el pala ea aún incipiente y le falta mucho camino por recorrer al menos en tres indicad0fe8 béaícoe: 
ahorro interno, crédito a las empresas y prevención del rieago financiero. Que la banca privada 
terminará por concentrase en pocos grupos financieros con peligrosas repercusiones $Ob(e la 
eslablidad financiera del pala y ampla aubbancarizacíón de regiones y actlvidade1S económicaa. 

IMPORTANCIA DEL TEMA 

El tema de la "Evaluación de Doce Mol de Banca Privada en México" lo deaam>llaremoa con el fin 
de saber por qué y cómo es que la Banca Mexicana dejó et funcionar eficientemente y cómo se dio 
este proceso, al tiempo que queremos conocer y evaluar las posiblea allemattvaa para que la 
Banca Mexicana contribuya al desarrollo del pala mediante el otorgamiento del crédito, fomento del 
ahorro y la eficiente intermediación financiera dentro de un ambiente globaizado (gesti6n del 
riesgo financiero). 

HIPÓTESIS 

Nuestra inve&tigaclón moetrará la üuación de la Banca Mexicana deede 1990 haata el ar.o 2001, 
considerando durante el desarrollo de ésta loa siguientes puntoa a demostrar: 

Que la Banca Mexicana no cumple de manera eficiente con 8U8 funciones principales de 
fomentar el ahorro, otorgar crédito y prevenir el riesgo financiero, corno resultado de que 
loa banqueíOll en una primera etapa (1990-1995) estaban más interesados en capitalizar 
su inwraión, posicionan1e del men:ado e incrementar aua ganancias que en cuidar el 
ejercicio bancario en relación al fomento del desarrollo económico del pal&. Que en la 
segunda etapa (1996-2001) se han pn!OCUpado más por eobre't'lvi', reconstruir su capial 
en tiempos de un entorno globalizador y aeociarse con bancoe extranjerOll que le pennitan 
eot1ear estoa nueYO& tiempos, subordinando el ejercicio bancario a estas preocupaciones. 
Que loa banqueros mexicanos han percibido que la mejor e&tnltegía para fünáonar oomo 
una banca modema y global es mediante una asociación con grupos financieros 
lnlemacionalea ~ ello lea permitirá fortalecer sua instituciones, obtener la tecno6ogla 
bancaria modema, acercarse a nueYO& nichoe de mercado o por lo menoa no perder loe ya 
adquiridos; pero eobre todo a sortear loa efectoa deaelabiizadorea de la globalizaclón 
financiera. En otraa palabras •para que se globaice y rnodemlce la Banca Me>ócana, étta 
debe asociarse al capital extranjero' . 
Que tas pollticaa gubernamentales de modemilllción y lberaltr.ación del aislema financiero 
alientan la conc:entraci6n y centralización de loa grupog financieros no en torno • 
empre881ioa nacionales sino a empresarios uociadoa al capital lrananaclonal. Que lo8 
resuttactoa de etitaa polltlcas ponen en riesgo la eolwtncia y certeza de la eatrudura 
financiera del pals, además de depositar el ahorro interno y la estabilidad financiera en 
manoa de tranenacionales no vina.iladaa a una vocacl6n de desarrollo económico nacional 
autónomo. 
Que la economla nacional no dispone de fundamentos macroeconómicoe sólidos 
favorables al desam>llo de un sec;tor bancario comprometido con el ctesarrolo económioo 
autónomo del pala, lino más bien propicia una banca aliada a loa eectore. méa 
internacionalizados de la economla nacional. 



OBJETIVO GENERAL 

Nuestro objetivo principal al realizar esta inYMtigación es estudiar el comportamiento de la Banca 
MeJCic:ana durante el periodo (1990-2001) para evaluar si ha a.implido con los pr~ para las 
cuales fue privatizada: otorgar financiamiento a In ac:tMdadea productivas; fomentar el ahom>; y 
pre"8nlr el riesgo financiero (aervicio de intermedladOn financiera). Resultado de la eYIWación ae 
proponen recomendaciones para mejorar el dee«npel'k> de la banca. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Conocer el comportamiento de la Banca Mexicana en el periodo previo a la privatización 
de 1990. 
Evaluar las medidas de modernización financiera y privatización bancaria en el deaempel\o 
de los primeroe cinco atice de adMdad bancaria privada en México. 

• Analizar y evaluarlas cai.n yconsecoencia de la crlsiade 1994-1995. 
Evaluar el Impacto de la crisi8 de 1994-1995 en la nueva etapa de banca concentrada en 
Méióco, donde el capital extranjero juega un papel central. 

• Evaluar cuales pueden ser las estrategias de la banca asociada con capital extranjero para 
afrontar loa retos de un enlomo globaizado pero también de una economla con serios 
problemas de Insuficiencia en au desarrolo económico. 
Establecer el papel que juega un banco doméstico con caracterlaticas internacionales, es 
decir, las funciones que le competen; diferenciar este tipo de banco con un banco 
tradicional o parroquiano. 



CAPITULO 1. LA GLOBAUZACIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN LOS SISTEMAS 
FINANCIEROS LOCALES 

1. GESTIÓN BANCARIA 

Los Bancos han sido y son pieza clave en nuestra vida económica, simplemente porque ellos manejan el 
dinero. No podriamos imaginar la vida económica contemporánea sin un Banco. Sin embargo, en nue11tra 
sociedad el porcentaje de usuarios de la Banca ea baja en comparación a las grandes economlas del mundo; la 
cultura financiera que ae vive en el pala en general ea de niYeles muy bajos, por lo que ea necesario acen:arse 
a estas instituciones partiendo de un conociniento de ellaa, ya que no pocos meióc:anos no hacen uso de la 
Banca por temor o por desconocimiento o más aún, por una mala experiencia con una tarjeta de Cfédllo, un 
crédito hipotecario, una cuenta de ahorro, una inversión, etc. 

Los bancos comerciales son loa lntermediarloe financlero8 principales. Los bancos tiene un papel decisivo en la 
creación del dinero, no como entidades que imprimen bilelea, sino por los préstamos que efec:túan; un 
prétlamo bancario crea un depósito en cuenta de chequea, que ea un componente del medio cin:ulante. 

A travé1s de un largo proceso evolutiYo. las actMdadea de banca y crédito ae han convertido en un servicio 
esencial para la comunidad; en un satisfacer de inprescindibtes necesidades sociales, porque han penetrado 
en el modo de vida de la sociedad. 

Debido a esto es ímportante conocer que ea ta banca, cu'1es son sus funciones, las leyes que la rigen, etc. en 
resumen saber cual ea el papel que juega en la economla. 

1.1 ¿Qué es la banca? 

Un Banco en la adualidad es aquela institución de crédito considerada como banca múltiple, o banca de 
desarrollo. que tiene como principal función prestar el seM<:io público de banca y crédito. 

Los bancos son ínstitucionea financieras que aceptan depóeítos y efectúan préstamos. Instituciones como los 
bancos múltiples, los bancos de desarrollo, las sociedades financieras de objeto limitado (Sotoles), las 
empresas de factoraje y las uniones de crédito se lncU}'en en el concepto de bancos. Son importantes para el 
estudio del dinero y la economla debido a que: 

• Pro11een un canal para vincular a quinea deeean ahorrar con aquellos que quieren Invertir. 
Deaempellan un importante papel en la determinación de la cantidad de dinero en la economla (Frebma 
I Rochet, 2000). 

Los bancos son los intermediarios financieros oon los que la peniona promedio entra en contac1o con mú 
frecuencia . Han sido fuente de rápida innovación financiera que continuamente expande las llfas por las que et 
público puede ínvertr sus ahorros (Ramfrez. S .• 1994). 

Decimos que el banco ea un Intermediario financiero, pero, ¿qué ea éste? 

Los intermediarios financieros son entidades que realizan las actividades de banca y las relacionadas con el 
uso de crédito en forma habl!Ual, masiva y profesionat, dichas actMdades ae refieren a recibir o colocar 
recu~ monetarios; diw!'IÍficar instrumentos financieros para poder levar a cabo esa colocación y recepción; 
proporcionar eegl.tidad, economla, lquidez y prontitud en las transacciones; y contacto r6pldo y eflc:iente de fa 
oferta y demanda. Hay dos tipog de intermediarios financieros: 

1. fntermedial íos Financieros Bancarios. Son aquellos organlamoa que cuentan con fa autortzación de la 
SHCP para poder realizar operaciones de crédito brindando ade~a. lel'Vlclos conexos tates como 
ahorro, inveraión, aeMc:i06 fiduciarios, cobranzas, bovedas, etc. Loa intermediarloa financierog 
bancarios estén conatiluidos por: 
• Banco de México. 



Banca Múltiple. 
• Banca de Desarrollo. 

2. Intermediarios Financieros No Bancario8. Son aquello$ organismos que prestan servicios financieros 
complementarios dístintos al otorgamiento de crédito&. Como son: 
• Aseguradoras 
• Afianzadoras 
• Arrendadoras 
• casas de cambio 

Almacenes generales de DepóNo 
• Empreaag de factoraje 
• Uniones de Crédito 

caaas de bolsa 
Sociedades de lnwraíón. 

La intermedíación f11anciel'a ea una actividad ímportante en la economía porque permite que loa recursos ee 
canalicen de aquellol que de otra manera no loa podrlan en au uso !Ms productivo, hacia aquelos que al Jo 
harlan. De esta manera, los íntermediarios pueden ayudar a promover una eoonomla más eficiente y mn 
dlnllmica. 

Dado que I06 banc:oa son los intermediarios financieros mn grandes en la eoonomla, merecen un estudio 
cuidadoso. 

1.2 Agentes: banquero, ahorradores, inversíonistas e instituciones 

Los Bancos reciben el dinero del púbi co en calidad de depóeito (ahorro) con la responsabilidad de cuslodiarto. 
y hacerlos productivos (ganar un interés) tanto para el deposiante como para el mismo Banco, y en su 
momento, poder entregarlo nuevamente a Jos depositantes. Esto ea lo que se llama ccaptación de recursos>, y 
por recibir estos recunioe, los Bancos pagan una tasa de interés, según el contrato fijado al momento del 
depóeito. 

Una vez que Jos Bancos tienen en su custodia los recursos recibidos como depóslo, tratan de ccolocarlos>. Es 
decir, los prestan a otras personas, empresas o gobierno que neceslan esos recursos para llevar a cabo 
negocios o proyectos. Al colocar (prestar) estos recursos, loa Bancos cobran una tasa de interés por la cantidad 
entregada en calidad de préstamo (crédito) y e&ta tasa de interés hace posible pagar a los deposiantea el 
Interés por su dinero y cubrir los gastos de aperaci6n de los Bancos. Entonces el financiamiento de gobiernos, 
empresas y de personas, con lo8 recu,_ recibldoe de otros en custodia son las ccaracterlstlcas permanenteu 
de la Banca de ahora y siempre, de aqul y de allá. 

Como vemos en la explicación anterior los agentes involucrados son: 
• EL banco, representado por el banquero 
• Los ahorradOl'ea: representados principalmente por las familias y públíco en general 

Los inversionilltas: representados pmcipalmente por empresas y el gobierno, aunque también se 
incluyen a las familiat y el público en general. 
Las lnstluclones reguladoras y superviloras. 

Sabemoe que todos los agentes son Importantes en el circulo de actividad de la banca, ninguno tiene mn peso 
que otro, lo que los diferencia son las actividades y objetivos que cada uno tiene. Veamos cuales son. 

A El ballQllerp es: •aquella pensona cuya función profesional es manejar dinero, se considera como cajero y 
contador colectivo y como prl)wedor de crédito, por lo tanto debe procurar cumplir con sus clientes y con lo 
establecido en loe contratos (Martlnez, 1991). 

Un banquero, debe preguntarse: 
¿Para qué quiere el crédito mi cliente? 
¿Cómo lo va a pagar? ¿Es rentable et proyecto? 
¿Qué plazo es el conveniente? 
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¿Se requiere garantla real o personal? 

EL banquero en la íi¡ación de sus tasas, considera: 
Costos de operación 
Costo del dinero en el mercado 
Por la fuente de 8U8 recul'806 (corto plazo, e>ctemos.) 
La polltica monetaria del pala. 

El objetlYO principal del banquero ea obtener una ganancia de los depóeloa de sus clientH, la cual, como ya lo 
dijimos tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir la ganancia de los ahorradores y del mismo 
banquero. Actualmente podemos decir que el banco no solo obtiene ganancia por manejar et dinero de sus 
cientes, ano que además recibe un beneficio por todos loa servicios adicionales con loa que cuenta como por 
ejemplo en eervlcloa de pago de luz, teléfono, etc., en servicio de banca de Inversión, tanto en et manejo del 
capttat de sus clientes como et suyo propio. 

B. Los Ah()(lldor8s: se trata pri~mente de las Familias y el público en general. Son los agentes de mayor 
número, eb levan su ahorro al eistema bancario para tener más seguro su dinero. Eatoe agentes también 
recl>en financiamiento por parte de loa bancos, aunque por lo general ea para el consumo corno tarjetas de 
crédito, créditos hipotecarlos, etc. 

Aunque cada uno de los agentes contribuya con una muy pequetla cantidad de ahorro, la suma de todas las 
aportaciones es muy grande y sin ella no se podrla llevar a cabo la prif'ICé>al aGtlvldad que realiza el banco, la de 
otorgar crédito. 

Loa ahorradores obtienen del BÍ&terna fnanáero: 
una mejor remuneración al aacriftcar el consumo presente, es decir, al ahorrar; 
disminuye el riesgo de ahorrar, gracias a una mayor dlYervidad de tltulos-valores en loa cuales puede 
invertir su ahorro y una gama más amplia de instituciones en que pueda llevar a cabo sus 
transaociones; 
mayores oportunidades para ahorrar por la misma razón de <frvenidad de tltuloa-Yalorea e 
instituciones. 

El obje!M:> prilcipat de estoa agentes es el tener seguridad con su dinero, disponer de él cuando lo neceslen, 
además de obtener una ganancia adicional. 

C. Los Inversionistas: son los agentes cuyas principales actívidadea dentro del circulo bancario es pedir 
recursos económícos para su financiación y manejo de alguna parte de su dinero en banca de lnwrelón. 
Aunque también se sirve de la banca como ayuda en el sistema de pagos, por ejemplo pago de nomina para 
sus empleados. 

En este rubro se encuentran principalmente las empresas (micro, medianas y grandes). aunque también se 
puede considerar a inversionistas individuales. 

El lietema FlNnciefO le brinda a la empresa las diYeraae opciones para coneeguir los recuraoa de capital para 
operar: 

Mercado Bancario 
• Mercado Bursátil 

Mercado cuasibancarioa 

Por su parte los agentes reciben del IÍSlema financiero: 
recUl'&OS financieros adicionales que quiere a un costo menor; 

• dispone de mayores oportunidadea para obtener esos recuflOS financieros adicionales graciaa a ta 
mayor dMtrsidad de tHulos-wlores ya a la amplia gama de instituciones . 

• 
El objetlYO principal de eatoe agentes en este circulo de la actMclad bancaria es obtener fnanciamiemo ya -
para Invertir en aGtlvldades productivas o en actividadea de la banca de inveRÍÓn (eapecutación principalmente). 
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D. Les lnstítuciones Requladon1s y Sup«v#soc!s-. tenemos a la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valorea. E&toa agentes como eJll)licaremoa en el punto 1.6 t0n las 
encargadas de vigilar por el buen funcionamiento del Sistema Bancario Meldcano y el Sistema Financiero 
Me>Cicano en general, además de regular las relaciones entre loa acreditados y loa Grupos Filancieros. 

1.3 Funciones de la Banca 

Como mencionamos en el punto 1.1 loa bancos t0n empresas que tienen por finalidad el ejercicio hablual de la 
banca y del crédito. Fundamentalmente ee caracterizan por desarrollar adMdades de iltennediación en el 
crédito. La función esencial de la banca conaiste en actuar como Intermediario en el crédito, reuniendo primero 
loa capitales dispereoa que ae encuentran disponibles, y asignándolos después en operaciones de crédito a 
quienes necesitan financiamiento. 

En otras palabras, en teorfa su objetivo es la obtención de ganancias mediante la aceptación de depóaltoa, 
ahorro del público y después la conc:eal6n de prMlamos destinados al ftnanc:lamiento del consumo y de la 
lnverai6n. Pero sabemos que en nuettroa dlas esta función no ea la prilcipal o por lo menos no tiene el peeo 
que antes, ahora el objetivo principal de loa banqueros ea la obtención de ganancias realilando cualquiera de 
las actMdadea que sugiere la actMdad bancaria, ea decir, bien puede ser por medio de créditos al consumo 
(como tarjetas de crédito), créditos para financiar proyectos de inversión, financiamiento para actividades 
especulativas, oomo obtención de ganancia mediante los servíclo& de pagos. 

La intermediación financiera se realiza cuando loa bancos captan recursos de loa ahorradores para transferirlas 
a loa que necesitan financiamiento, actMdad que realizan a cambio de recl>lr un beneficio, el cual ea 
materializado en las tasas de interé11, de las cuales existen una gran variedad, pero en términos generales 
tenernos, las pasivas, que son las que pagan loa bancos ahorradores, y las activas que son las que cobran a los 
deudores. El diferencial entre estas dos tasas representa la ganancias de loa bancos (margen de 
int«mediac::ión ), esta actividad, la de captar y prettar se considera la función más importante de la banca 
comercial, pero corno dijimos, en loa últimos al\oa la banca comercial se ha venido desarrollando y han 
prolferado otras actividades. 

Las actividades o funciones de la banca rnodema son (Casillas, A., 2000): 

• Intermediación en el Crédito 
Captación de ahorro 
Encauzamiento de la inversión 

PrincípaltJs ActMdades en /11 /ntermediecíón en e/ C~ito 
otorgar crédito, es decir, preatar a sus clientes parte de los fondos que recogen a través de loa 
depósitos del público 
Facilitan la transferencia del poder adquiaítiw (ahorradorea-lnversioníataa), y son intermediarios 
por el pago de una comisión. 
Recibr depóeitoa a la villa y a término, aceptar loa instrumentos emitidos en su cuenta y pagar 
lnteretea eobre loa misrn<>9 corno lo permita la ley. Retienen el dinero de loa depositantes para 
rnairor seguridad 
Ofrecen al púbico valorea rnobilarloa (accioneg y obligaciones) emitidas por las sociedades. 
Que la institución se conetituya en deudor de terceros (operaciones pasivas de la banca) 
Que la institución se constituya en acreedor de terceros (operaciones activas de la banca). 

La banca debe oontribui' al desarrollo del pafa, por medio de otorgar créditos deetinados a proyectog a realizar 
dentro de la ac:tivldadea productivas o del eec1or real, como por ejemplo en la industria. Sin embargo, oorno 
vemos en la prKtica no es aal, el mairor crecimiento en loa últimos al\<>41 lo ha registrado el crédlo al consumo y 
para actividades flnancieraa. La dearegulación y globaliz:ac:i6n financieras logradas en loa no-..enta no 
promovieron mayores YOlllmenea de financiamiento bancario destinados al aparato productiYo (consumo e 
Inversión), aunque al privilegió la canalización de recursos hacia el sector financiero. 

A partil" de la prlvatiZac::ión, la mairor parte de loa bancos fueron adquiridos por personas accioniltaa o dirigentes 
de Casa de Bolsa. A través de las Socledadee de lnY91"1ión captan un importante segmento del ahorro público 
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que no va destinado al apoyo de la índuaria, al comercio, a los servido•, sino a la inversión en la bolsa de 
valores; lo cual desvirtúa de alguna manera la función tradicional de los banco11, y ademn no contribuye al 
crecimiento y desarrollo del pals como debiet'a. 

Lo anterior ee debe a que los actuales duetlos de la banca no tienen un compromiso con el desarrollo del pals, 
esto ea porque su ObtetiYo principal es obtener ganancias en gran cantidad y en un principio recuperar IU 
invereión en un corto plazo. Lo que significa que 1811 empresas melCicanas deben acudir a otros intennediarloe 
financieros no bancario a fin de obtener financiamiento para sus proyectos como por ejemplo arrendadora•, 
empr- de factoraje, o incluso obtienen financiamiento por parte de 8U8 proveedol'H. 

• Intermediación en ro. pagos 
Principales ActMdades MI la Intermediación MI los Pagos 

Operaciones de pago. Son operadores del mecanismo de pago&, para el movimiento de fondos, 
pagos y dinero entre inatitucionea financieras a eecala nacional y mundial. (En la misma plaza o 
fuera de ésta). 
Operaciones de cobranza. 
Operaciones sobre divlaaa y metales preciosos. 

Algunos instrumentos más importantes para llevar a cabo la intennediaclón en loa pagos son: 
Cuenta de Chequea. 
Cuentas de Chequea con rendimientos. 
Chequea de caja. 
Ordenes de pago. 
Giros. 
Cobranzas. 
Pagos de eervicios (teléfono, kJz, agua, etc.) 
Chequea de viajero. 

Adminiatración de caplalea y valorea 
Principales Actividades en /a Intermediación en los Pagos 

Realizar inversiones por cuenta del cliente. 
Custodia de sus capitales. 
Asesorla y administración. 

Operaciones de Gestión 
Son aquellas que, percibieron una comiaión, no suponen ningún riesgo ni utilización de recursos del banco, ya 
que ae trata 9implemente de un servicio prestado por cuenta y orden de aus clientes. Al no exiatr anticipos de 
dinero, no da lugar al devengo de loa intereses, aino solamente al cobro de una comieíón por la gestión 
realzada. 

Este tipo de operaciones ae puede agrupar en: 
Operaciones de cartera: son la8 relacionadas con letras de ca.mbio (no descuento). red>os y 
otros documentos .miares. 
Operaciones de moneda eidranjera. 
Operaciones de 81uacl6n de fondos: transferencias, giros, etc. 
Operaciones con valorea: auscrlpcionea, canjea, conwl"lionea. 

Servicloa bancarios 
Domiciliacl6n de efectos, recibos, impuestos, etc. 
Informes comerciales 
Asesoramientos 
Servicfoa dM!l90S (reconocimiento de firmo, etc). 

• Dar liquidez a la econom la 

• Tranamieorea de la polltlca monetaria a la economla 
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1.4 Instrumentos 

En la actualidad existe una gran variedad de instrumentos en el mercado financiero 1• Algunos de éstos pueden 
aluarse dentro de la actividad de varios íntermediarios financieros como "el caso de los reportoe. 

El inelrumento básico con que operan loe bancoe lo conltlluye el crédito bancario, que permite poner en manos 
de loa illvel'llOl'e$ los recursos ahorrados, captadoa por el banco. 

Existe en el mercado díversidad de crédlos loa cuales se clasifican dé acuerdo con el destino que financian, el 
plazo, la fuente de pago y las garantlas que se requieren; por lo tanto &e dividen en doa grandes grupos: 

•} Crédítos para Capital de Trabajo.- Financiamientos a oorto plazo que se emplean para apoyar 
neoesidadea especificas de capítal de trabajo, derivado de las operaciones propias del negocio u oponunidades 
en los ciclocs operativos del acreditado. 

Tipos de crédito a corto plazo: 811'118 para cubrir inluflciencias de caja y permle condiciones para admínillnlr 11 
cuentas por pagar y las exletenclaa. 

• Lineas de servicio 
• Descuentos Mercantiles 

Préstamo Quirografario 
• Préstamo con Colateral 
• Préstamo prendario 

Crédito en Cuenta Corriente 
Crédito Comercial Documentarlo 

• Cartas de Crédito 

1. [)eacoentoe Comerciales: Operación de oorto plazo en la que el Banco adquiere •en propiedad" titulo& de 
crédito no vencidos, como letras de cambio o pagarés. 

2. Préstamo Quirografario: Ea el crédito a corto plazo, que se otorga para solventar necesidades traneitorias 
propias del fi1no del solicitante, balándose en la reconocida solvencia moral y económica de é9te, y sobre todo 
en su capacidad de pago en corto plazo. 

3. f>réttamo con Colateral: Financiamiento a corto plazo que ae otorga en una determinada proporción del valor 
nominal de los tltulos de crédito que el acreditado entrega en garantla, debidamente endosados, conslatentea 
en lelraa de cambio y pagarés provenientes de las operaciones normales de su negocio. Tiene como objetivo 
cubrir necesidades transitorias de efec:tM>, mediante 11 conversión de &uS cuentas por cobrar, a satisfacción de 
la Institución. 

4. Préttamo Preoclario: Ea el crédito a corto plazo que se otorga al solcitante, equivalente a un porcentaje del 
valor comercial de los bienes que 8* entrega en garantla. Como objetiYo tiene ser destinado generalmente 
para la adquisición ele inventarios, con miras a que el solicitante pueda aprovechar oportunidades que se 
presentan en el mercado, y que por eatar fuera del programa normal de adquisiciones, carece por el momento 
de los re<:~ necesario&. 

5. Crédito en Cuenta Corriente: Financiamiento a corto plazo documentado en un contrato, mediante el cual el 
Banco pone a dlspoeicl6n del cliente una eoma de dinero, de la que éste puede dltponer en forma rel!Olvente. 

b} Ctédltos para Inversiones en Activos Fjos.- Financiamientos a mediano y largo plim>, destinado para la 
adqulalción de ac:tlvoa fijos, ampliación de la planta productiva, desarrollo de proyectoe lndualrtales e 
lrunobillarloe, entre otroe. 

Tipos de Crédito a mediano y largo plazo: 8Íl"8 para adquirir recurso& de teroeroe por plazo& superiores a aeil 
me.a o 1 al\o y permite condlclonea para aumentar capacidad de producción, planes de expansión o de 
desarrolo tecnológico. 

' l.JI irtonnaciOn se 1D<nO de wrios aub'es. 
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Apertura de Crédito Simple 
Crédito con garantla de Unidades Industriales 
Crédito Refaccionario 
CrédiliOa de Habilitación o Avlo 
Arrendamiento Financiero 

• Adqultlción de Bienes de Consumo Duradero (ABCD). 
Créditos para la vivienda 
otros créditos con Garantla Inmobiliaria 

6 . Cfédjlo Sjmp!e: Financiamiento a mediano y largo plazo documentado en un contrato de apertura de ctédito 
simple, garantizado con la unidad industrial 

7. Crédito con Garantla de Unidades Industriales: Financiamiento a mediano y largo plazo documentado en un 
contrato de apertura de crédito simple, garantizado con la unidad industrial. 

8. CrédiloJ Refacciooarlot: Es un financiamiento otorgado a mediano o largo plazo con el propóeito de 
foltalecer o Incrementar los actiYos lijoe de las empresas industriales, agrlcolas o ganaderas, con miras a 
aumentar su producción. Tienen el objetivo de adquirir, sustluir o reponer maquinaria y equipo y otroa actlvoa 
fijos de las empresas. 

Los créditoa refaccionarlos se distinguen de los de avlo "en la mayor permanencia de los bienes que deben 
adquirirle con su importe. En los créditoa de avlo se consumen o emplean en un solo ciclo de producción en 
tanto que en los créditos Refaccionarios esoa medios son de carécter permanente o bien tiene una larga 
duración que hace posible eu empleo durante varioa cic:los productiYos. • 

9. Crédgos de Habilitación o Avlo: Préttamo a mediano plazo que se concede para la comPf'S de materias 
primas y materiales, asf como para el J)<lgO de gastos diredoa de explotación -q>eración-, indillpensables para 
la realzaclón de los fines que persigue la empresa. Su objetivo es fortalecer el delo productivo de las empresas, 
incrementando su capital de trabajo y fomentando la producción de bienes y seM<:ios, en los sectores 
económico-produc:tiws que conforman el Pala: Agricultura, ganaderla e industria. Loa créditoa de habilitaci6n o 
avlo e.taran garantizados con las materias primas y materiales adquiridoe, y con los frutoe, productoa o 
artefactos que ee obtengan con el crédito, aunque éstos sean futuros o pendientes. 

10. Arrenc!am!ento Financiero: Es un financiamiento a mediano o largo plazo documentado en un contrato 
normatlw, que ae concede a personas flaicas o morales dedicadas a la producción, al comercial o a la 
preetac:ión de servicios. 

11 . Créd!lo! al Consumo: Los Créditos al Consumo ee contemplan dentro de los productos de colocación, que 
en pocas palabras son los productos que otorgan crédito. Su papel es colocar el capital de los inversionistas y 
ahorradores en el mercado de consumidores de crédito, con el menor riesgo a fin de recuperarlo en el tiempo 
establecido para obtener el margen de utildad que los haga rentables. 
Un crédito al consumo, ea un financiamiento no revolllente2 a corto plazo (de 1 a 2 aoos) que se otorga a 
personas flsicas, para la adqUisic:ión de bienes o tefVlcíog. 

Clasificaci6rr. es de acuerdo al destino de los recun101. Existen dos tipos: 

1º Crédilos para la Adquisición de Bienee de Consumo Duradero.- aqul el dinero prestado tiene un destno lijo, 
puede adquiril'lle un auto, linea blanca, etectrodoméeticos, muebles, etc. Este tipo de crédito repreaenta menor 
rl89go para la lntltitución, ya que el bien adquirido queda en garantla de pago, mediante faclura endouda y 
contrato de crédito. 

2• Crédlo Pereonal.- aqul el dinero prestado no tiene un deatlno fijo, es decá', el diente puede darte el destino 
de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo: salir de vacaciones, compra de bienes o tervk:ioe, etc. Elle tipo de 

' Un cttdto no rwoM!rfle es aqoel qua scl4o se cispone 1.na wz y pcr Lll l)lam dellnldo. No elásle rolaáón del dinero, es decir, corlonn• el 
aaedlado 111 liquidando su adeldo, no puede clsponer -• de los ~- Un cléáto que ei es l1MlMlnle se aplica por ejemplo, 
en las llrjalas de cr6<1S>, donde la t!n. de crédill> se utiliza mucllas YaCeS mierb"as la tarjeta esté .,;gente. 
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crédito representa mayor riesgo, ya que no necesariamente hay un bien en garantla de pago, eólo exíste un 
pagaré (incluido en el contrato de crédito) en el cual el cliente se compromete a pagar su adeudo. 

Los mas comunes t0n: 

1) Tarjeta de Crédito 
Ea el último pno en evolución histórica de loa medíoa de pago. En efecto, más allá de aquela época 
prehietórica en que tas tranaaccionea se canalizaban por la vla del trueque y pasando en este milmo camino 
evolutivo por el uao de la moneda y luego por el cheque y las órdenes de pago bancarias, llegamos hoy a la 
"Taljeta de Cr6dlto", para encontramos frente a loa úllmoa peldalloe que noa pueden llevar a la "IOCiedad sin 
dinero•. 

La función Económica de la taljeta de crédito es como sistema operatiw económico creado para determinadas 
necetidadea del desarrollo productivo, del crédito y del eélmulo al consumo, responde a la necellidad de dar 
aatlafacción a ciertas flJncionea dentro de la propia realidad económica comercial. Se ha dicho que la tarjeta de 
crédito cumple una función multifacética, respondiendo a ciertas necesidades, como la de aatiaf11C81' una 
finalidad de desarrollo comercial, una finalidad de desarrollo crediticio, una flnaidad de garantla y una finaldad 
de sustituir al dinero como instrumento de pago. 

li) Cr6dlto Automotriz 
Es un financiamiento con garantla para la adquisición de automóviles y camionetas destinados a uso partlcular 

iiO Crédito Hipotecario 
El crédito hipotecario puede apreciarse desde dos puntos de vista: 

1. Genérico.- Es el que set'\ala que la hipoteca es una garantla real conllltuida sobre bienes que no se entnigan 
al acreedor, y que da derecho t0bre éstos, en caso de incumpliniento de la obligación garantizada, a ser 
pagado con el valor de loa bienes. 

2. Por au destino y garanlia.- El tlpico crédito hipotecario, es aquel que se invierte en la adquisición, 
construcción, mejora o reparación de bienes inmuebles. 

Además exislen otroe instnnnentoa bancarioe como lo son: 

12. Aceptaciones Bancarin: Estoa instrumentos del mercado de dinero son letras de cambio (una orden de 
pago similar a un cheque) giradas por empresas dornícíliadas en México a su propia orden y aceptadas por 
bancos comerciales o de desarrollo, con base en llneas de crédito previamente concedidas a las empresas. 

Sin embargo, en la práctica , las aceptaciones bancarias son un préstamos hecho por el banco a una empresa, 
que se documenta con una letra de cambio aceptada por el mismo banco; esta letra (o aceptación) luego se 
comercia (o descuenta) en el mercado de dinero a ~ de una o varias casas de bolsa. En esta forma, el 
banco, en vez de tener que proveeree de fondoe mediante los depódoa del público, lo hace por medio de 
fondos del mefC&do de dinefo. 

13. Paaaré Bancario Buráti!: Es el inetrumento de deuda bancaria tradicional, con rendimiento lquidable al 
vencimiento, generalmente a un plazo Inferior a un at\o. 

14. Cerificadol de Depósjto: Son Instrumentos de deuda bancaria que documentan depósitos a pla2x> del 
público, a un plam ínferior a un at\o, en moneda nacional. A partir de 1991, el Banco De México autorizó a loa 
bancos a poder negociarlos en el mercado secundario. 

15. ~: Un reporto es la operación de compraventa de un instrumento del mercado de dinero (con más 
frecuencia el cele) con la garantla de efectuar la operación Inversa en un plazo determinado. En el reporto la 
casa de bolsa o el banco pacta con el inversionista venderle en el preaente cetes en un momento detennlnado, 
pactando 81mult6..-mente su recompra a una plazo determinado, garantaándole un rendimiento durante el 
plazo convenido. 
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1.5 Negocio de los Bancos 

De todas las funciones que realízan los bancos, son algunas en particular de donde obtienen el grueso de sus 
ingresos, las cuales aon las siguientes: 

Crédltoe a teroeros: su ganancia ea el margen ftnanciero, es decir la tasa activa (que cobran a los 
inveraionlslas -quienes recibieron el crédito-), menoe la lasa pasiva (los intereses que pagan a los 
ahorradores) 

• Banca de Inversión: es una de las áreas más impoftantea. Reaiza inwrsionea en el mercado de 
valores, mesa de dinero, tesorerfa , IOCíedades de lnvereión, agente de valores, mercado de dinero, etc. 
Brinda garantfas o avales: a particulares, empresas u otros bancoe 
Servicios de ingenieria financiera: por ejemplo aeesora a sus cientes respecto a sus inverslones, es 
decir, le aconseja en donde y que Instrumento ee lo idóneo para Invertir en ese momento, dependiendo 
de las necesidades de cada inversionista. Además de que crean nuevos instrumentos financieroe, cada 
vez más especializados de acuerdo a las necesidades del mercado. 
Servicios al público: corno por ejemplo pagos de &erVicios de luz, agua, teléfono, predio, etc.; Pago de 
nominas, Cajas de Seguridad, etc. 

• Banca eledrónica: para realizar algunas transacciones ya no es necesario hacerla• filicamente en lae 
sucursales, sino que puede ser por medios electrónicos. 

• Seguros: cuentan con este eervicio en sus diferentes modalidades: como por ejemplo seguros de vida, 
sobre actiYos flsícos, etc. 

1.6 Polltica• Públicas 

Con las polltical públicas nos referimos a la Legislación Bancaria, es decir, a todas aquellas leyes que rigen el 
funcionamiento del sistema bancario mexicano. La autoridad máxima del sistema fnanciero mexicano es la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público, éste ea un organismo del gobierno federal que Interviene como 
intermediario del poder ejecutiYo federal y las instituciones de crédito, administrando las facultades que le 
confieren a este últrno por las actividades de banca y crédito, adoptando asl las medidas que comprenden para 
la creación de estas instituciones y de otras entidades financieras no bancarias. Por lo tanto, a la SHCP le 
com!$pOllde planear, coordinar, evaluar y vigilar el aiatema bancario mexicano que comprende al banco 
central, a la banca de desarrolo y demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. 

De acuerdo con el argumento de una de las corrientes que explica la regulacíón prudencial, representada por 
Tlrole y Dewatripont, "la verdadera razón para regular a los bancoe es la necesidad de proteger a los pequeftos 
depoeitantea. Loe bancoe, corno la mayoria de las entidades financieras y no financieras son sujetos de una 
sustancial amenaza moral y de selección adversa. Esto hace que quienes invierten en deuda bancaria 
requieran de un conttante monitoreo de la evolución las ínlltitucíones, lo cual se puede convertir en una 
actividad alamenle sofisticada" (Dewatripon yTlrole, 1993) 

En este punto solo presentaremos loa puntos má.s importantes, que se refieren a la autorización, supervi8ión, en 
cuanto al capital requerido, de grupos financieros. 

Autorización y Supervtaíón 

El primer contacto que tiene un banco comercial con las autoridades financiera• ee cuando obtienen una 
autorización de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público para organizarse y operar como ll"lltitución de 
banca múltiple3

• 

Una vez que et banco tiene autorización para operar, se le exige suministrar lnfonnee perfódicoe 
(ordinariamente mensuales) que describan los activos y los paeivos, su etllado de pét'didaa y ganancias, la 
estructura de su capital, - operaciones con dlvlaas y otros aspectos. El banco también eetfl sujeto 1 
ínspecclonea pedódicas de la CorniBión Nacional Bancaria y de Valores para verificar su apego 1 laa 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito principalmente, aal como para precisar su 8ituacl6n 
financiera. 

3 Estas disposic;ones se 100>an de la rueva Lev de lnstituc:iones de Crécilo de 1990, donde ya se supone la openiciOn como una banca 
privatizada. 
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• Requerimientos de capital bancario y restricciones 110bre la tenencia de determinados activos 

El capital bancario es la cantidad en que loa a<:tillo8 bancarios exceden sus pasivos. El propósito de las 
autoridades financieras reguladoras para pre\llenlr quiebras bancarias las ha llevado a exigir requerimientos 
especlficos mlnimos para el capital bancario y a restringir el monto de activos rie8g0806 que loa banco8 pueden 
retener. El capital del banco se mantiene como un amortiguador frente a caldas pasajeras en el valor de loa 
actiYos, lo et1al podrla, de otra manera, causar la in110lllenáa del banco y lleYarlo a la quiebra. 

Como loa bancos probablemente mantendrán muy poco capital desde el punto de vista social, las autoridades 
reguladoras establecen un requerimiento de capital minino. Por lo general se requiere a loa bancos mantener 
un capital igual a por los menos 8% de sus actiYo&. Con la crisis de 1994, se obligó a los banc08 a mantener un 
porcentaje por enáma de 8% sobre sus actilloa 

Pollticas y normas en materia de liquidez 

A. Del Banquero 
Paradoja del banquero. Al trabajar con recursoa de terceros se debe evitar mantene008 
inmovilizados, sin dejar de tener un nivel óptimo de liquidez. 
Conocer la naturaleza especifica de su entidad y sus objetivos, diferenciándola de otras entidades 
finanáeras. 
Establecer pollticas coherentes de captación de fondos y asignación de recursos. 
Seguimiento permanente a todos los factores que influyan en la liquidez de su instíCución 
considerando: condiciones del mercado, cambíos en los plazos de depósitos, nivel de competencia, 
dificultad de realizar actiYos por congelamiento de algunos rubros, aumento de costos. 
Reacáones ante niveles crtticos: venta de activos financierOB, redescuento de papeles, 
transferencia de créditos, préstamos, reducción de crédtos a terceros. 

B. Aspectos normativos orientados a proteger a la comunidad 
Encaje. Obliga a mantener cierta suma de recursos llquidos. 
De inmoYillzación de activos: se ponen limites al monto de activos no factlbles de rápida 
transformación (con relación a un parámetro como el patrimonio instlucional): bienes muebles e 
inmuebles, tltulos no coli2ables en bolsa, préstamos en gestión y mora, el "leasing" y el 
•underwriting". 
Las que reglamentan la actMdad de las entidades mismas: lfmites de créditos a empresas 
asociadas, a personal directivo; prohíblción de recibir como garantlas las propias acciones o 
constituir gravámenes sobre sus bienes lin previa autoriZación del Banco Central, y las que 
deümitan su campo de acción. 
La constitución de fondos Bancarios para contingencias. 

• Grupos Financier0& 

La Ley de Agrupaciones Finanáeraa Oulio de 1990) reconoce y regula la existencia de grupos financieros en el 
sentido moderno. "Los grupos financieros podrán estar Integrados por una aociedad controladora y por algunas 
de laa siguientes entidades: u n banco, una casa de bolsa, una empresa de seguros, un almacén general de 
depósíto, una compatlAI afianzadora, una arrendadora fnanáera , una operadora de eoáedades de Inversión, 
una casa de cambio y una empresa de factoraje financiero". "Habrá grupos integrados con ba1e en bancos de 
inversión (casas de bolsa), otros con ba1e en bancos comerciales. Pero todos, aín importar su origen, debenin 
Integrar servicios y competir con servicio óptimo y menor costo•. 

• Pollticas de Crédito 

Las polltlcas internas de crédito de una Institución, son todas las nonnas y criterloe que emiten - máxinos 
cuerpos de decleión con el fin de uniformar loa criterios para analizar, otorgar, ~llar y recuperar los créditos. 

Laa polltlcas de créditos son importantes porque 110n un marco de referencia muy importante para IU pefSOnas 
encargadas de atender a los chntes de las instituáones de crédito en este tipo de servicio, que constituye una 
de las principales actividades. Además son importantes porque ayudan a conservar una proporción adecuada 
entre las operaciones activas y pasivas. 
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En general, para que un Cfédíto bancario ae considere bien autorizado, debe loe tres ~ios siguientes: 
a) Seguridad 
b) Liquidez 
c) Conveniencia 

Estas son solo algunas de las nonnas que rige a nuealro aistema bancario. Entonces, después de saber que es 
un banco, cual ea su importancia dentro de la economla, cuales son sus funciones, etc., pa&elTI08 a revisar 
como ha sido el desarrollo del si8tema bancario dentro de la globalización. Es decir como y porque nuestro 
sistema bancario se vio en la necesidad de insertarse en un nuevo orden económico llamado globalización 
financiera. 

2 . DEsEMP~ DEL SISTEMA 8ANcARJo DENTRO DE LA GLOBAUZACIÓN 

2.1 Economla Internacional y Economia Global 

Algun• persona• cuando hablan de globalización usan los término• internacional y global, porque pudieran 
pensar que son el:lónimos, veamos si lo son. 

Loa términos •economla mundiar o •economla globar tienden a sustituir al tradicional de economla 
internacional. La eoonomla internacional supone que la nación se define con bases geográficas y pollticas (una 
moneda, un eepacio terrttorlal y un conjunto de reglas e inetlucionea). As! también ea la disciplina que tiene por 
objeto analizar las relaciones entre esas unidades económicas homogéneas denominadas naciones, sujetas al 
mismo t1>o de racionalidad que las empresn y loe individuos. 

En la eoonomla mundial las fronteras pollticaa ya no corresponden a las economlas y los mercados desbordan 
las naciones. La mundialización entralla una ruptura con respecto al movimiento de internacionalización, pues 
significa la desaparición de la economla lntemacional corno principio de organiZación de la •economla mundo". 

Internacionalización " Mundializaáón 

As! la Internacionalización es el proceso que se refiere a la apertura de las economlaa nacionales, mientras que 
la Mundlalización es un proceso integrado, que implica et cuestionamiento parcial o total de loe factores que 
fundamentan la e>óstencia de las economlas nacionales (Gullén Romo, H., 1997). 

El modelo puro de economla mundial es una abelraccíón en la que ya no estén las propiedades que sustentan a 
la eoonomla Internacional. La eoonomla mundial globalizada obedece a su propia lógica: tienden a 
desaparecer las relaciones económicas entre entidades nacionales independientes, las empresas 
mulinacionales se desprenden de su base local, loe movimientos de capítal salen a naciones ajenas a la suya y 
loa paises pierden el control de su moneda. 

Sin embargo, a pesar de que et desarrolo de las formaa de intercambio acelera la ellOluci6n hacia la 
mundializaclón, los pueblos y naciones siguen apegadas a la defensa de la soberanla económica. El proceso 
de mundiallzaclón ha eido refor.zado en gran medida con un conjunto de prjctlca• económicas que se 
recomendaron a las nacionea en detarrolo para superar loe problemas que enfrentan. 

Después de saber que intemacionalizacíón y mundiallzación no es lo mismo, hablemos acerca de la 
globalización. 

2.2 Concepto y caracter1sticas de la Globalización Financiera 

La globalizaclón et et niego caracterlatk:o de la economla internacional de fn de siglo XX. Aunque la 
globalzación surgió en las dos últimas décadas como una tendencia y como una forma de llevar a cabo loe 
negocios intemadonale• y conducir las relaciones económicas; su centro y eje de función han sido loe 
mercadee e instituciones financieras y las em~ mulllnaclonalee. En el presente, la globalización se ha 
acentuado sobre otras bases distintas: la desarticulación del socialismo real y la calda del muro de Benin, que 
ha propiciado una "transición" casi generalizada a la economla (globaO de mercado. 
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Según et FMI, la globellzación se refiere a la creciente interdependencia de loa palees a traYés del crecimiento 
del volumen y variedad de las transacciones en bienes y servicios y los flujos de capital, como a traYés de la 
difusión mú amplia de la tecnologla (Fondo Monetario Internacional, 1997). 

La globallzación económica es un prooeeo que comprende intemacionallZacíón e Integración económicas, lo 
que se refleja en un mayor volumen de la actMdad económlc:a: producir, di81ribui' y consumir bienes y servicios 
a partir de eatructuras de valorimción de factores de producción materiales e inmateriales organizados sobre 
beees mundialea, para mercados del mismo carácter por normas y estándares internacionales reglamentados y 
también en una mayor interdependencia económica y polltica entre todas las naciones. Esta globelzación 
incluye, por supueeto, irlcide en los mercados financieros, donde ocurren fenómenos también de 
mundllllzación. 

2.2.1 Concepto 

La globellzación financiera pude entenderse como "la generación de una estructura de mercado 
caracterizada por el comercio de capitales a el nivel mundial, por parte de agentes que consideran las 
actividades flnancíeras nacionales e Internacionales como parte irltegral de su actividad y que ha 
repAH1entado una mayor dM!rsificación y expansión de las fuentes y u- globales financieros" (Bolsa 
Mexicana de Vak>res, 1992). En otras palabras, 11 gk>baliz:ación financiera puede entenderse como ·1a 
interconexión de k>s mercados, loa productos y plalas financieras a nivel mundial en tiempo real" (Morales 
Nájar, 1, 2003). 

La globalización financiera fue Inducida por cuatro razones (Scott Pardee, 1990): 

Crecimiento del comercio y laa inwrsiones Internacionales, es decir, excedentes de capital que circulan 
en Europa y laa economías emergentes. 
Creación de sucursales de bancos comerciales en centros financieros off shore de América, Europa, 
Medio Oriente y Asia 

• Liberalización de loa flujos de fondos entre paises 
Nuevas teaiok>glas de comunícac:ión y manejo de la Información. 

Detpués de estaa definiciones formales, nue&tra definición es, Globallzación Financiera como el conjunto de 
rnercadoa partioolares, tales como, dinero, capital, divisas, y commodities, entre otros, para fusionarse entre al 
sil ningún con1ratiempo en las plazas financieras, debido a que las miarnaa están enlazadas las 24 horas por 
redes muy modemas de comunicación, como son la informática, las telecomunicaciones y la electrónica. Asl 
mismo, va a ofrecer varias oportunidades de inverslón~orro, k> que implica, para loa invenlionialas nacionales 
y extranjeros contar con instrumentos más ágiles para rnollilizar el capital en todo el mundo y de manera 
instantánea, ya que existe una cor1$1ante innovación de instrumentos financieros.; y más oportunidades para 
lograr la "maximización del vak>r" de las irlstitucionea intermediarias financieras y la de aua clientes en el manejo 
de carteras o portafolios de inwrsión. 

Existen 40 centroe off-4hore que están orientados al mercado irltemacional, reciben depóaitoa del exterior y los 
envlan igualmente al exterior. Entre laa principales plazas financieras se encuentran por nlwl de importancia: 

Londres 
• NuevaYork 
• Toldo 
• Hong-Kong 
• Frankfort 

Singapur 
Bahamas 
Nasaau 

2.2.2 Ftlctores qu& han Incidido 

En la globalizaclón han Incidido factores de caracter rnacroeconómlco, teaiológicoa, institucionales y de 
innovación financiera: 
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Macroecon6micos: la rápida expaneión del oomereio y las inversiones internacionales dlrectn e 
indirec:las. Lo que induí<> a las empresas multinacionales a producir con la mejor oombínación de 
factores de producción. 

• Tecnológkos". avances en la informática, las telecomunicaciones y la electrónica. Lo que posíbilU que 
las operaciones financieras se realicen las 24 horas del dlas, los diversos ilall'Umentos financieros se 
comercialicen sin irrupción y se conozcan sus resultados simultáneamente en varias partes del mundo; 
que se lleve a cabo un arbitraje má perfeccionado entre los mercadOI y a que se reduzcan los 
diferenciales de los rendinientos de los activo6 financieros denominados en diferentes monedas; que 
exitta una moneda oomCrn. 

lnatitJJcionaleff. desregulaclón de los men:ados financieros, que incluye las siguientes medidas: 
Ubre entrada y salida de inversiones de cartera 
Liberalización de los tipos de cambio 
Liberalización de las tasas de Interés 
Desregulaclón de las reslricciones a la oompetencia: aear nueYOs intermediarios financieros 
Menor supervisión a las inetltueiones financieras. 

Pero la desregulacl6n financiera ya contribuyó en el proceso de la globaliZaclóo financiera en 
dos aspectos: 
o Eliminación de barreras a la inversión Internacional, asl como la destitución de muchas 

restricciones impuestas por varios paises en la compra de tltulos por parte de elClranjeros. 
o Privatización de muchas inetituciones financieras operadas por el Eelado, asl oomo la 

privatización de algunas de sus operaciones. 

• Innovación financíera: nueYOS instrumentos financieros que han sido creados para ampliar las 
oportunidades de inversión, los rendimientos y la protección del riesgo a los participantes en el Mercado 
de Capitales. Entre las novedades deetacan los nuevos valores lamados derivados, convertibles, y 
diferentes modalidades de estos productos. 

2.2.3 Condiciones 

La Globalización Financiera supone tres condiciones (Guillén, 1997) las cuales son: 

1) El producto es fl/Obal. El producto es uníversal fácil de ser Identificado y demandado en todos loe 
rinoones del mundo. Por ejemplo, las hamburguesas de McDonald's. De igual manera, un banoo que 
opera como banca unlYersal en todas las grandes plazas financieras del mundo. 

2) La adivfdad de un grupo será considerada global si la posíción de su competidor en el mercado 
nacional es afectada por la posicf6n fl/Obal. Por ejemplo, para los banoos univenlales su credibilidad en 
materia de solvencia en determinado pala depende de su balance consolidado. De otra manera, la 
posición a nível mundial es la que va a permitir una consolidación a nível nacional. 

3) La ausencia de pteferencla opereclonal por el pals o le zona de implenteción origin•I. Sólo las 
oondk:io..- de ooetos y rendimientos oomparadoa deben detenninar el apl8cio de los medloe 
financieros y humanoe. El grupo global es el que tiene oirculaclón intensa de personal de dirección, 
incluso ei en la préclica los dirigentes del pala de origen son mayoritarios. 

2.2.4 Caracterfsticas 

Como caracterlsticas de la Globalización Fnanciera encontramos que se pueden explicar por medlo de la Regla 
de las tres "dº, que según Henri Bourguinat es la siguiente (Guillén, 1997): 

• Deecompartamentaización de los mercados. Es elimínar fronteras que antes eeparaban a los 
mercados. 

1 • . Hay una apertura al exterior de los mercados nacionales, pero también de los mercados intemos. 
2•. Los mercados monetario, financiero, de cambios de opciones y a futuro (mercados particulares cada 
uno de ellos) pasan a ser suboonjunlos de una mercado financiero global de carácter mundial. 
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Hoy en dla, el &i8tema financiero internacional es un mega mercado único de dinero que ae caraáeriza por una 
regla de unidad de lugar y tiempo. 

• Desreglamentación. Es una aceleración de ta movilidad geográfica de los capitales y una mayor 
sustituibilidad entre los Instrumentos financieros. 

Hay una globalización financiera incompleta ya que a pesar de la desreglamentaclón, la electrónica y la 
computación, existen obstáculos a la movilidad de los capitales, mismos que Impiden la sustituibilidad perfecta y 
la Integración financiera total como: 

coslDs de transacción 
gastos de conveRión de monedas 
impuestos sobre las operaciones y 
reglamentaciones. 

Pues P1f8 que dos actiYos financieros sean perfectamente IU&tituibles en la car1era financiera de un 
inversionista se necesü que el invensionista no prefiera un titulo emitido en lugar de otro, a una tasa de interb 
real idéntica. 

Por ejemplo, un bono del Tesoro melácano puede llUStitulr un bono del Tesoro franoés, japonée o 
estadounidense. Esto es considerado como una contradicción de la globallzación financiera. 

• Deaintermediaci6n. Es la disminución de la parte del f1nanclamiento que transita por los intennediarios 
en beneficio de las f1nanzas direc:tae. 

Como el mercado mundial de fondos prestables funciooa por la regla de unidad de tiempo y de lugar, o de otra 
fonna, cualquier información de éste ae difunde en tiempo real de un extremo a otro del planeta, es fácil que los 
lnvenlionlstas puedan seguir el mercado global: los posibles efectos de su comportamiento en el riesgo y el 
rendimiento de sus carteras. 

2.2.5 Ventaías 

De lél globalización no se puede huir, y son muchos los beneficios que de ella pueden derMlrse. Sin embargo, 
también eetli claro que aumenta los riesgos de inestabilidad. Las ventajas que encontramos en la globalzacíón 
son: 

./ Acceso a fuentes diversificadas de financiamiento, como son el mercado bursátil, bancario, de bonos, 
de diviaas, de commoditie6, entre otros . 

./ Bajo costo financiero . 

./ Féc:il y expedito acceso al mercado financiero . 

./ Acceso a innovaciones financieras para cubrimos del riesgo . 

./ Aumento sin precedentes en la magnllud y movilidad de los flujos Internacionales de capitales. En 
buena medida, se han desmantelado las barreras a las entradas y salidas de capitales, y las trabas que 
se oponlan a la expanlión internacional del negocio bancario. 

La globalizaci6n económica y financiera e.la dando pautas aeimétriCM de oportunidades y opcionee, es 
decir, puede afirmarse que los pal- en vfas de desarrollo la globalización no los ha beneficiado sino que 
més bien ha servido para afirmar ciertas relaciones de dependencia (Cabello, Alejandra, 1999). 

2.2.6 Desventajas 

x Actúa eobre las condiciones de crecimiento de las economla, se acompal'la 88KT'lltlfl'IO de una 
ineslabHidad que se repite una y otra vez y que alimenta laa crisis financieras recurren!•. Estas crislll 
acompat\an la elClenlión de la liberaización f1nanclera en los pal- en desarrollo (particularmente en 
los mercado emergentes). 

x Sübltas salidas masivas de capitales y ataques cambiarios, tanto en paises desarrollados como en 
mercados emergentes. 

x Aumenta las probabilidades de mica.o. bancarios si no se dispone de un tli*ma efec:tiYo de 
regulación y supetVislón que induzca a las instituciones financieras a administrar loe riellgos en forma 
prudente. A estas alturas del proceso, afortunadamente los gobiernos, los bancos y taa autoridades 
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supervisoras reconocen cada vez más la conveniencia de tener una mejor supeMsión, mayor 
tranaparencia en la infonnación y buena gerencia bancaria, y atacar las causas que lleVaron a los 
colapsos sufridos hasta ahora. 

x Enfrenta¡ una competencia nueva y más fuerte. 
cambio de morfologla del negocio flnanáero en al. La especialización de las instlucionea 
financieras se deedibuja, y el campo de acción tradicional de la banca (prestar el dinero captado de 
los depositantes) pierde importancia ante la proiferación de productos y aavicioa de muy variada 
lndole. La banca universal y los llamadog grupos financieros no 600 sino una manifestación de ese 
proceso de diversificación. 
Dimensión internacional del negocio. Las instituciones financieras internacionales están entrando a 
competir en nuestros mercados. Loa instituciones latinoamericanas se están expandiendo dentro de 
América Latina (en banca comercia~ banca de inwrsión, fondos de pensiones, seguros), y además, 
también buscan poeiclonarse en los mercados de los pal- induetriales. 

x Mayor incertidumbre, ante mayor volatildad misma que a su vez ea un factor de ganancia. 
x Efectos lilltémicoa a nivel mundial. 
x lnaemento de la wtnerabiidad nacional ante efectos e>democi, cuando estamos hablando de ftujoa de 

capital. 

2. 2. 7 Implicaciones 

Las implicaciones de la globalización económica son (Cabello, A., 1999): 

• Polllic:o- Administrativas: aignlflca la profundllación de la pobreza y la deslgualdad en algunos caeos. 
Macroeconómica: ae refiere a la Internacionalización del comercio y las inversiones y a la tendencia de 
los paises a conformarse en bloquea: 

Bloque Integrado por México, EatadOCI Unidos y canadá. 
Bloque liderado por Alemania e Integrado por 15 paises de la UE. 
Bloque asiático conformado por Japón, los cuatro tigres asiáticos y los paises de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático. 

• Microeconómica: significa que la opción de los Estadoe-nación es promover políticas púbicas dirigidas 
hacia la modernización y eficiencia de sus plantas productivas. 

De acuerdo a los puntos anteriores tenernos que el beneficio de estar inmersos en la globalizaciófl no ea para 
todos. Exílten una serie de Incongruencias, la cuales no aplcan a todos loa ~. ni en la misma dinensión, 
depende de que economla se trate, de cómo haya realizado el proceso para llegar a la globalilación, etc. Lo 
significativo de esto ea conocer los puntos débiles o fuei1ea en cada caso para as! mejorarlo o utilízarlo pera 
nuestro beneficio. Otro punto Importante que wmoa ea que la tendencia hacia la globalizaci6n se transmite a 
todas las actMdades de la economla aunque se inpone con más fuerza en las finanzas que en la Industria. 

2.3 La Liberaizacíón de los Sistemas Financíeros Locales 

Corno vmoa en los puntos anteriores de la globalización no nos podemos escapar, cualquier economia que le 
Interese crecer y deaarrolarae tiene que rea.Izar una serie de modíflcacionea en su estructura productiva, 
polltica, social y hasta culural para poder Integrarse a este nuevo mundo globalizado. 

Como sabemos, el li8terna financiero internacional, en los últimos tres lustros, ha mostrado importanllH y 
frecuentes transformaciones. Una de ellas, y tal vez la más caraderlstica del periodo, ea el tránsito de la 
eegmentación hacia la globaización de loa servicios financieros, misma que se deriva de la tendencia marcada 
por la desregulación e intemac:ionalzación de los mercados financieros. En particular, bancos e lntennedlarioa 
financieros no bancarios tienden a deaempel'lar funciones adicionales a las que lea eran tnldlcionalmente 
exckltivaa. 

La iberalización y dearegulación financiera son procesos que están modificando profundamente las ettructuraa 
finanáeraa, tas condiciones de financiamiento de la inversión y el reparto de la riqueza mundial. En ealoa alloa 
pueden identificarse en los mercados flnanáeroa tres grandes etapas en su transformación. (Eugenia Correa, 
1998) 
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Primera etapa 

Desde el inicio de los a/los setenta huta la critis de deuda de 1982. caracterlsticas: 

• Elevadas tasas de inflación y bajas tasas reales de interés 
Crecimiento rápido del aédito bancario tanto en los mercados localea como en el mercado 
Internacional. 

a) crédito bancario principalmente de corto y mediano plazo y con tasa de interés variable. 
• Auge del endeudamíento público latiloamericano, de incremento del crédito sindicado, del acortamiento 

en los pelfiles de vencmlento de los pasi'.os y de cambio en la administración del balance de los 
bancos para adaptarlos a las modificaciones en los costos de fondeo, desde tasas estables de largo 
plazo a tasas variables y de corto plazo. 

• El fondeo de los ntermediarios financieros fue cambiando hacia el mercado lnterbancario, mientras que 
los estados nacionale1s abandonaban las pollticas de control de cambios y de tasa de Interés. 

Segunda etapa 

TrallSQJrre desde la crisis de deuda hasta finales de los allos ochenta. caracterfsticas: 

• Proce808 de control inftacionario en las mayores economlaa. 
Lento crecimiento con elevado endeudamiento de los estados nacionales. 
La titulación del crédito se convierte en la fónnula fundamental para reflexionar el manejo de los 
balances bancarios y liberar activos oomprometidos de bajo rendimiento. La frontera entre los banooa 
comerciales y bancos de inYersión, ahl donde ésta eicistla, va siendo borrada al rtmo de la propia 
titulación del crédlo. 
Acompalla a la titulación del crédito una ampfla difusión de la Innovación financiera . 

Tercera etapa 

Desde finales de los al\os ochenta, cuando se pre11enta la oontracción crediticia en Estados Unidos, hasta 
nuestros din. caracteríaticas: 

• Amplia difusi6n de los productog derivados, creando una enorme liquidez en manos priYadas, frente a 
loa mayores niYeles de sobreendeudamiento. 

• La dearegulación financiera se oonvierte en la palanca fundamental para revertir los efectos 
deflacionarios del sobreendeudamiento en la economla estadounidense, permitiendo altos rendimientos 
financieros de loa adNo8 en manos de los fondos de inwrsión. 

2.3.1. Ventajas 

De manera general, la llberalllaclón financiera ha pOtlibilitado la profundización de loa siguientes aspectos: 
1. La de.regulación de loa mercados (levantamiento de rMlriccionea en la movildad de capitale1s) . 
2. La libre a~ad de las empresas elclrW'ljeraa al mercado financiero doméstico. COmo ejemplo 

tenemos la apertura del mercado domésllco a la internacionalización de la banca, a través de la• 
asociaciones estratégicas de la banca, a través de la adqulaición de bancos nacionales por la banca 
extranjera, la universalización de las Instituciones financieras y los mercados. Ejemplo la banca 
uniYersal, la cual permite que los bancos comerciales operen a au vez oorno banca hipdecaria y de 
inversión 

Podemoe decir entonces que loa beneflCÍOS o Yentajaa que se desprenden de la liberalización financiera eon: 
.,, Lewntamiento de reatricclonea en la rnovílldad de capitales, 
.,, Tener que enfrentar una mayor y mejor oompetencla contagia a nuestro eiltema financiero a mejorar en 

todos los aspectos, 
.,, Si hay diversidad de oompetencla, tiene que exiltlr una diveraidad de Instituciones financieras, lo que 

algnlflca mejores oondicionea para los U8Uarioa de los~· financieros, 
.,, Las mejores condiciones para loa usuarios pueden traducne en menores márgenes de ntennediación, 
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./ Rentabilidad de la banca a través de nuevog negocios levando asl a un circulo virtuoso a la economla, 
aunque siempre se tienen nuews rie9goa de los que se llenen que estar alerta, por que de no 
manejarlos adecuadamente se puede revertir su efecto en forma negativa, 

./ Hay una mejor dimensión internacional de negocios, 

./ Fluidez de monedas nunca antes imaginadas, 

./ Oferta de productoe, de nuevos mercados, y ma)'Qrea ganancias. 

2.3.2. Desventajas 

Sabiendo de algunos ~. podemos decir que la liberalización de loa mercados financieros de las economlaa 
emergentes han hecho máa vulnerables el comportamiento de loa movimientos de capitales, lo cual ha 
desettabilizado a tales mercados y a sus moneda• además de llevarlas a criail económica• recurrentes. Esto 
se ha dado IObre lodo en aquellas economlas que no presentan condiciones macroeconómlcas sólida• (o 
tennlnaron por debilitarse) y estabilidad monetaria-cambiarla que garanticen la confianza y rentabilidad al 
capital financiero in18maclonal, y que además no cuentan con reeervas Internacionales para aviar laa p"cticas 
eapeculativu que ee derivan del libre movimiento de capitales. 

La liberalización f111anclera, al no generar condiciones eólldaa de estabilidad monetaria-cambiarla, y al 
vialumbrar conclusiones devaluatorias que comprometan la rentabilidad al capítal financiero lntemaclonal, 
agudiza las pradicas especulativas, lo cual desestabiliza a las monedas y a los mercados financieroe. 

Dicho todo lo anterior concluimos que las desventajas de se desprenden de la li>eralizaclón financiera son: 

x Fragilidad de los Bancos 
Aunque las condiciones macroeconómicas hayan siclo diferentes, el factor decisivo de la inestabildad 
prowcada por la liberalización financiera fue, en todos los casos, la fragiidad de los bancos endeudados en 
dólares y dadores de Cfé<lito en monedas locales. Los bancos locales acumularon los riesgos de aédilo, 
vencimiento y cambio al contraer deudas a corto plazo en divisas y, según los casos, financiando en moneda 
local operaciones especulativas o inversiones industriales de rentabilidad dudosa. La fragilidad bancaria 
acrecentó la vulnerabYidad ante la entrada de capitales cada vez más especulativos y restringió los medios de 
la polltíca monetaria para luchar contra la especulación. 

x Crisis Financiera Recurrentes 
Fueron numeroeas las crisis financieras (bursátiles I cambiarias) inducidas por la liberalzación en loa pal- en 
desarrollo. La primera de ellas estalló en México a fines de 1994 y concemla sobre todo a la deuda pública a 
corto plazo. Luego, la crisis de loa paises emergentes de Asia comenzó en Tailandia en julio de 1997 y alcanzó 
su paroxismo en el conjunto de la reglón desde mediados de octubre hasta fines de diciembre del mismo atlo. 
El número de crisis da una idea de los rietgoe del mercado: 

Hutbauer y Wada contabíizan 64 cri8ifl bancarias, 79 crisis cambiarias y 35 programas de ayuda 
del FMI entre 1970y1998; 
Kaminsky y Reinhart cuentan 25 crisis de balanza de pagos y 3 crisis bancarias entre 1970 y 1979 y 
46 c:risis de balanza de pagos y 22 bancarias entre 1960 y 1995. El promedio anual de criail de 
balanla aumenta de 2.7 a 3.2 entre ambos periodoe y el de crisis bancarias de 0.3 a 1.4; 
Llndgren et al., en una Investigación para el FMI, registran 41 crisis bancarid en 36 palws entre 
1980y1996; 
Filalmente, el Council on Foreign Relationa Task Force encuentra que en los úllirnoa 20 allos ~s 
de 125 paises experimentaron al rnen<>& una serie de graves problemas bancarios (Hufbauer y 
Wada, 1999). 

El problema entonces radica en como ea lleva a cabo la liberalización económica y financiera, es decir, cada 
caso es espedal debido a las condiciones económicas, pollticas y sociales. No se puede lberar el sector 
económico y financiero de Alemania de la misma manera que el de Guatemala. El gran erTOI' que nosotras 
encontramos es que los paises emergentes tomaron como ejemplo las experlenclaa de los palees 
desarrollados, pero no realtaron las modificaciones pertinentes pana cada una. Ea por todo esto que se legó al 
objetM> principal (que era la globalil.ación). pero con una serie de complicaciones que a la larga no pudieron 
enfrentarse y lleYaron a eetas economlaa a una crisis financiera, la mayorla de tos casos especificamente crieis 
bancaria con grandes consecuencias. Es precisamente de estos dos temas de los que hablaremos a 
continuación. 

17 



2.4 Comportamiento bancario a nivel mundial 

Si ya dijímoa que el proceso de liberalización llevó a atgunoe C8806 a aisis bancarias debemos primero conocer 
el funcionamiento de estos durante el proceso para llegar a la globalización. 

En el periodo de globalil.ación, la banca oometcial se enfrenta a un mercado de capítalff fonalecido, aunque 
muy eapeculatiw, c:on una gran rotación de loa tltuloa financieroe, privilegiándose los de corto plazo (euforia 
financiera). Ello debilita la función de fondeo del mercado de caplales y .ocasiona menores tasas de creciniento 
económico y más inestables. (David Felix, 1995). 

En esta nueva ettructura financiera, loa crédfos ba~ -de corto plazo.. no son avalados por la captación de 
ahorro financiero de largo plazo, lo cual propicia et Incumplimiento de pagos que aumenta et riesgo del 
prestatario y del preetamilta, pues aparecen las carteras vencidas que, a la larga, pueden desembocar en 
crecientes y profundas criaia bancarias y económícaa. 

En este marco, ae modif1ea el papel de la banca comercial. Su función de lnlennediaño ae reduce (emilor de 
deuda y captador de ahOIT08), incrementa au participación en la compra de tltuloa gubernamentales y ae fondea 
con créditoe y valoree de otra• lnatiuclones financieral. 

De acuerdo con John Kteget, la deaintermedlación bancaria se explica por vañaa razones, entre tas cuales 
re&altan la modificación del financiamiento estatal y el aumento de liquidez mundial ( Kregel, 1994). 

Corno sabemos el fenómeno de Globalización Financiera ha traldo consigo una competencia nueva y más 
fuerte a la que se tiene que enfrentar la banca. Una de ellas tiene que 11er con et cambio de rnorfologla del 
negocio financiero en al. Loa bancos comerciales, que tradicionalmente han sido el corazón de nU88tro listema 
financiero y también del alstema de pagos, deben competir con una creciente dlwraidad de lnttituciones 
financieras. La etpecialización de In instltuclonea financieras 88 deadibuja, y el campo de acción tradícional de 
la banca (prestar el dinero captado de loa depositantes) pierde importancia ante la proliferación de productos y 
servicioa de muy variada lndole. La banca uniYeraal y loa lamadoa grupos financieros no eon sino una 
manifestación de ese proceso de divenificación. La otra, ea la dlmenaión internacional del negocio. 

Como ejemplo tenemos que la globalización de los mercados financieros en América Latina está tomando tres 
vfas. 

l. 
11. 

Las instituciones financieras internacionales etün entrando a competi' en nuestros mercados. 
Loa inatítucionea latinoamericanas se están expandiendo dentro de América Latina (en banca 
comercial, banca de inve111ión, fondos de pensiones, seguros) y, 

111. Adeimis, lambién buscan posicionarse en loa mercados de loa paises industriales. 

2. 4. 1 Aná/lsi$ de lo$ principakJs bancos do/ mundo 

En eete ambiente mundial, el papel y la actividad de loa bancos ha presentado cambio9 8Ullantivog, corno lo 
revelan loa datoa que 88 presentan a continuación. 

SI bien durante el periodo 1986-1990, loa mejores bancos a nivel mundial ae encuentran en el continente 
aalático, para Inicios del siglo XXI ae presenta un cambio notable con una mayor presencia de los bancos 
estadounider.M y europeos. SI observamos el cuadro 1 podernoa observar corno ha sido el cambio. 

Corno sabemos loa cambios en el aiaterna bancario mundial no eon parte aolo de los movimientos económicos 
nacionales (locales), sino mundiales. T odoa loa inversionilltaa cambian de lugar conforme se wa el panorama 
económico, financiero, polltic:o de las diferentes naciones, por ejemplo ei para eb se vislumbra una economla 
japon- debilla<la, o con problemas futuros, salen de ahl y trasladan su riqueza a otra plaza donde tengan 
mayor ganancia o por lo rnenoe donde haya mayo!" c:ertidumbfe de lo que pasara en el futuro. 

Otro punto importante son las fusio,_ y adquíaicionee. En la mayorfa de loa cal08 de bancos que han 
mejorado eu posición a nlw:I mundial es debido a que ha abeorbldo o ee han fUsionado con otros bancos de 
importancia no despreciable a nillel mundial. 
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1987 1990 2001 
RAHI( 

BANCO Y OFICINA ~ BANCO Y OPICINA c...., BANCO Y Ol'ICINA ~ 
PtllNCIPAL US$ PRINCIPAL - PRINCIPAL -- - -1 Dal-lc:hl KaroYo Bank 6,374 Sumltomo Bar* 13,357 Cití¡Joup 54.498 Toloo Osalal, JaD6n (31/3/90) NU11118 YOl1<, EVA 112131.m\ 

2 SUmitomo Bank 7,861 Dai-lchí Katigyo Bank 12.322 MIZIÍIO F'-'t:ial Gtoc.p 50,502 
Osaka Tokw>, Japón (3113/!10l Tcl<io, Jep6n f03/31'01) 

3 F~iBank 6,6ol0 ~~i Barl< 11 ,855 Bank or Ameriica Cap 40,667 T'*'"> T<>k)o. Jm><ln (3113/!iO) Chlri:Jne, CN. EUA (12131,(1)) 

4 MHsubishl SMk 6,030 Crédit AQócole 11,802 JP McrQan Cha# & Co 37,581 Tnlnn Peris, Francia (31/12189) N.-a Yorlr. NY EUA (12/JWO! 

5 sanwa""'"' 4,473 SanwaBarl< 11,186 HSBC HolJirQ.s 31,620 Osaka Osaka, Japón (31/3/9Cll Laxtw. kr1kilwra (121J1..00) 

6 
tnduslrial a.. d Japarl 

5,232 Mitslblshi Bank 10,900 
Crédít Agricole Gniupe 

26,383 Toldo T o1cio. Japón (3113/!10) Parfs, Fnincia (12131!00) 

Crédit ~rlcole earaar.i ean1< Industrial and Comercial Bank ot 
7 Patfs 8.740 Looctw. Reino Unido 10.175 China 22,792 

(31112189) Beiiing, China (12131IOOl 

Citioorp Nalion8I Westmin5'tr Bar« Deutsche Ballk 
8 8,810 U:w1óe&, Reino Unido 9,761 Franldat A.l9manle Ocddental 20,076 

Nueva Ya1c 
<31112189! (12/31,(1)) 

Norinchukil Bar« "'""""""Bar« Bank ot T okyoMillwbishi 9 853 Franklor1, Alemania Oocidental 8,462 20,050 Tdt)o (31112189! Tcl<io, Japá> ~W1) 

10 Banque Nalionale de Parfs 5,790 lndustnal """"d ~ 8,184 Sakl.nBank 20,035 
Patf• Tolrkl JllDM (31.MOJ Tokio, Jao6n {()3,131/01) 

11 Oouls<:he Bank 6,860 Union Barl< d SWitlJ8rland 8,150 Bank One Corp 19,824 Franlcbt Zuri<:ll. Suiza (31/1 :1189) Ch""""'. llinois, EUA 111131/00) 

12 Crécit Lyomaís 4,531 Citioorp 7,319 HypoVereinsbanl 19,806 
Pwf• N,_ Yorlr. EUA (31112AJ9) Munich, Alemania (12131!00) 

Mitsubishi Trust & Banlciog Compegnia F"onanciare de UBS 13 Tdt)o 3,888 Paribas 6,968 Zurt:I, Suiza (12/31Al0) 19,488 
Patfs, Ffanc/$ t31/121891 

14 Bardays 
12,733 Tokai Bank 6,821 BNPPanbas 18,889 

LClrld'es N_,,,. ~ {31/JIOO) Parfs. Francia 112131!00! 

National Westmin5* Barl< Hongkong Bank Sumitomo Bank 15 
l.Dnttw 

9,139 Hongl«ing. HonglcnQ 6.746 Osala>-shi, Japón ~1A)1) 
18,12A 

(31112189) 

16 Tclali Bank 4,135 Bank ot Chine 6,611 Royal Bank ot ScoC!and 18,011 
Naaat1a Pel<in. Chine (31112189) Edlmbunt> '"""*'"" (12/J1,00) 

SUmitomo Trust & Banki!ll l.oog-Term Cid Bank ot ABN AMRO Bank 17 3,8n Jape11 6,463 17,689 
Osalra Toldo, .-{31/JIOO) Amsawdilm, Holanda (121J1,00J 

18 Mitsli 8arl< 3,715 Bank Natlonale de Pal1s 6.1n BankotCtma 17,086 T<JNo Parls. Frencia (311121891 Beiiin, China f12131,00) 

19 SociM6~1e 4,109 .....-ean1ceorp 6,153 Credlt SUisse Group 16,566 Plt1$ 8-11. Suir.. (31112189) Zllit:h. Suiza (12/Jt..ooJ 
L~Term CAICIC Bank ot Bank ot T<>k)o Wel15 Fergo & Co 

20 .lepan 3,288 5,928 San Frr.cisco, CA, EUA 16.096 
Tt>hn TOOo, ./apf¡tl (3tr.WJJ (12/3MXJJ 

21 Taiyol<obe"""" 2,310 Mitsli Bañe 5.675 AgriailtlJral Bank ot China 15,971 Kobe Tcl<io, ..iMm (31/JIOO) BAidM China 112131/00l 

22 Bank ot T olCyO 4.270 Oülyomais 5,617 Sanwa11ar1< 15,963 T<JNo Patfs. Francie {31/12/89) OsaktHN. .Jotl6n ftl'll'lf,01) 

23 Milsli TMt & Banldng 1,536 .lepan Bank 5,532 Batda)'5Bank 15,737 Toltvn Tr*in .J.Mn (31/JIOOJ l.alchs, Reino Unido f121JWO! 

24 ............ 118 .. 4,232 Soc*6~ 5,528 ING Bank 14,702 Frwidal Pwfs. FrancJa (31112189) Am- Holllnda (12131.()01 

Y.uda TNll & Benó!ll 
Banoo do .,,.¡1 

FlaelBoslal F"llllflCial Corp 25 2,596 Rlo dt ~ Brasil 5,503 14,334 T<>k)o (31112189) Bosb!, MA. EUA (12131,00) 

r-: f)lqlla C(ll basa en ºThe Banloel" . Julio 1987. 
Veamos ~ cal<* particulares de: Japón representado por Dai-lchi Bank, Sumltomo Bank, Mhubiahl Bank y 
Sanwa Bank; Francia representado por Credle Agricole; Inglaterra representado por Barclays Bank; y Eeladoa 
Unidoa por Cltioorp (ahora Citigroup ). 
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En el caso de Japón escogimos cuatro banc:o. debido que a principío del periodo de estudío (1966-2001) estos 
cuatro bancos japoneses son los primeros en el ranking mundial, y al final del periodo solo dos de ellos 
aparecen entre los primeros 25 del mundo. En el caso de loa otros trefi bancos (de Francia, Inglaterra y estados 
Unidos) escogimos esos bancos porque son loa más lignificativos para cada caso (ver cuadro 1) 

En el cuadro 2 tenemos resumido loa siete bancos mn Importantes del mundo durante el periodo 1987-2001. 
Como podemos observar, el crecimiento que han registrado a lo largo del periodo. El caeo más impresionante 
es Citigroup, que registró un crecimiento promedio de 518.59% de 1987 a 2001 (el mayor de todos), sin duda 
alguna, este et el caso del banco más eJCitoao del mundo actualmente. Este comportamiento se debe a que, 
como todos loa sabemos ha realizado una serle de futionea y adqulsíclones por todo el mundo (en Méldco no 
podla ser la elel:epción al comprar Banamex), ademáa de que cuenta oon sucursales por todo el mundo. Ea 
decir, las fueíonea y adquisiciones con bancoe locales eJCit0808 se ha reflejado en el gran credmiento del capital 
con el cuenta Citigroup. 

Ea un factor muy importante en el credmiento y desarrollo de este tipo de inatiluciones el pala en donde ae 
encuentre su matriZ. Como sabemos la central de Citigroup se encuentra ubicada en uno de loa pai.ea con 
mayor poderlo económico y financiero por aupueslo, no olvidemos que Nueva York ea la segunda plaza en 
orden de importancia a nNel mundial. El crecimiento obtenido por Citigroup ee puede obeervar més claramente 
en la gráfica 1, en 1987 la distribución se cargaba ligeramente a favor de 3 o 4 bancos, en 1990 la diatribución 
ea casi la misma para todoa, y para 2001 existe una clara diferencia (36.15% contra 17.50% de Credite Agricole 
su perseguidor mas cercano). En cuanto su poaici6n dentro del mercado la podemos obeervar en la gráfica 2, 
que paso de mas a menos de 1987 a 1990 y un repunte Importante hacia 2001 . 

CUADllO 2: LOS 7 -l!a IWICOll DEI. llUNDO !JI B. PEldoDO 1988-2001 

Capital US$ millones !Crecimiento 
1987 1990 2001 1 1987-2001 

Dai-lchi l<llfl0'0 8ank 6,374 12,322 93.32" 
Sumitomo Bank 7,861 13,357 18,124 130.56 
Mitsubishi 8ank 6,030 10,900 20,050 232.50 
SalPMIBank 4,473 11,186 15,963 256.87 
Credit Agricole 8,740 11,802 26,383 201.86 
Citigroup 8,810 7,319 54,498 518.59 
Barcl- 12 733 10,175 15 737 23.59 

Fuente: ElabolaciOn propta en base cuadro 1. 
'En este ca&0 es la tasa de a-ec:imient> de 1987 a 1990 

El caso de Credile Agrícole también ea interesante, ha eeguído con paso estable, a lo largo de todo et periodo 
presenta un crecimiento del 201.86%, esta situación se debió, al igual que Citigroup, por seguir un camino de 
adquisiciones y negocios con instituciones de grande poder a nivel mundial, o por lo menos dentro de la 
localidad donde se sitúa. Siguiendo éste comportamiento es como en el ano 2003 Credite Agricole contaba con 
el 25% de las cajas regionales de Francia, y el 94.8% de Credlt Lyonnals. 

En la gráfica 1 podemos constatar que de 1987 a 1990 eu participación fue casi la misma, aunque para 2001 ya 
presenta un crecimiento mayor. En este caso aunque Francia no ee encuentra dentro de In primera• 8 plazH 
flnanciern del mundo, este banoo ea uno de loa que se encuentra dentro de loa prlneipalea del mundo. Si 
observamog la gráfica 2 se Pf""«!ta claramente el comportamiento que ha desarrollado a lo largo del periodo, 
terminando en eegundo lugar en 2001 . 

Credite Agrlcole ea uno de loa principales bancos de Francia, que al unirse con Credil Lyonnaia se considera un 
grupo. Con 7,2&J ventanillas, In Cajas regionales de Crédito Agrfcola poseen la primer red bancaria en 
Francia, al l«Vlcio de 16.1 millones de dientes particulares y profeeionales. Combinando dinamismo comercial, 
relación de proximidad y calidad de servicio, esta red constituye un actiYo compettiyo pri~I. Bajo el ligno de 
una man:a reconocida y aprec:lada, el Credlt Lyonnala se apoya por su parte en t.lla red de c:al<lad que cuenta 
con 1,850 agenciaa. En total, es máa de 9 , 100 puntos de venta que el Grupo está en adelante en condiciones 
de propon« a aua 21 millones de clientes. 
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Inglaterra se encuentra representada por Barclays, este banco ha tenido un crecímiento muy discreto, en el 
cuadro 2 se muestra que de 1987 a 2001 solo creció un 23.59%, lo que comparado con los demás es muy 
poco. Sin embargo, el procedimiento fue el mismo, es decir, que las fusiones han sklo el camino para hacer 
crecer su poder del mercado, o al menos mantenerse dentro del ámbito mundial como uno de los principales 
bancos. Como ejemplo podemos citar la compra del banco español Zaragozano, la cual se dio por terminada en 
enero de 2004. 

Debido a que Barclays ha realizado una serie de fusiones, adquisiciones y negocios su participación en el 
mundo se ve incrementada al tener sucursales en Barbados, Islas Caimán, Trinidad y Tobago, Dominicana, 
Granada, Guayana, Reino Unido, España, Francia, etc. 

El Grupo Barclays PLC es una de las principales instituciones financieras del mundo presente en más de 60 
paises (como por ejemplo, España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Trinidad y Tobago, etc.), con más de 
78,000 empleados y más de 3,500 oficinas. 

En la gráfica 1 vemos que, aunque no ha dejado de crecer en términos nominales a nivel mundial, si lo ha 
hecho en realidad (pero no a nivel local), su participación en el mercado paso de 23.14% en 1987 a 13.20% en 
1990 y finalmente a 10.44% en 2001. AJ observar solo las cifras nominales no nos dábamos cuenta de cuanto 
terreno es el que esta perdiendo este banco a nivel mundial, en la gráfica 2 se constata lo dicho. Barclays ha 
ido perdiendo posición dentro del mercado, tanto que para 2001 se encuentra en el último lugar, "1 embargo ha 
seguido el camino de los demás bancos (fusiones y adquisiciones). Contrario a Ciligroup, éste banco se 
encuentra situada su central en un pais de los más importantes en el ámbito financiero, lo anterior quiere decir 
que no por el hecho de tener corno respaldo una plaza financiera fuerte e importante se tiene asegurado el 
buen funcionamiento de sus instituciones, sino que hay que trabajar en esto cada dfa en cada fugar donde 
podamos encontrar las oportunidades para lograr ubicarse dentro de los primeros lugares en nivel de 
importancia. 

Gráfica 1: Participación Porcentual 1987-2001 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gtllftca 1.2: Par•dp1Ci6n p~ll 1990 
Kasigyo 

Griftca t .1: PartldMFi189 por'*'tull 1987 

Sri 

l'uenlll: Elaboración propia en base al cuadro 2 

Por su parte de los bancos Japoneses han hecho lo propio. Sanwa Bank es el más importante de ellos al final 
del periodo, le sigue Mltsubishi y después Sumitomo Bank, solo Dai-lchi Bank no ha sobrevivido. 

En el cuadro 2 se puede ver que Sanwa Bank ha registrado un crecimiento de 256.87% de 1987 a 2001, es el 
segundo banco que ha registrado el mayor crecimiento nominal (solo por detrás de Cillgroup -<:uadro1-), 
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aunque si observamos la gráfica 1 noa damos cuenta que en realidad no ha sido importante el crecimiento 
regl8trado de 1987 a 1990 y que de éste último al\o al 2001 registró un ligero retroceso en cuanto a la 
participación a nivel mundial. Sin embargo la estrategia de é81e banco era la de fusionarse con los bancos 
Asahi y Tokai, lo cual crearla el tercer banco más gl'W'lde del m undo después del 2001 . De co.-.uma111e éeta 
fusión en Japón eióstirlan 801o cinco bancos Importantes comerciale8. El la gráfica 2 obseMlmo8 que eete 
banco es uno de los tres (lag otros d08 son Bardaya y Sumltomo Bank)que ha regislrado una baja importante 
en su participación mundial, al ubicarse en la penúltma posición, solo dentro del periodo de estudio. Sanwa 
Bank cuenta también con sucursales en varios paises 

Dos ca80t muy parecidos aon Mhublshl Bank y Sumilomo Bank, los cualff aunque han registrado un 
crecimiento menor a Sanwa Bank (232.50% y 130.56% COITetpondientemente -<:uadro 2-) ~tan una 
mayor participaci6n mundial en los tres allos de corte. Ea importante tomar en cuenta que parten de un nMll 
nominal rmfla alo, porque como vemos en la gráfica 2, la tendencia que sigue Sanwa Bank y Sumítomo Bank es 
la misma, lo que cambia es el nivel de capital con el que cuenta cada uno. 

En el caso de Milaubishi Bank. fue fusionado con el Banco de Tokio el primero de abrt de 1996, esto le in)'9Cto 
capital (ver cuadro 2). No obstante, la tendencia que siguió los últimos 11 al'loa del periodo de estudio 
(estancamiento), tuYO un ligero retroceso (Yer gráfica 2), y lo podemos constatar en números en la gráfica 1 al 
pasar de representar el 14.14% en 1990 al 13.30% en 2001, esto en cuanto a la participación mundial. Tokio es 
una de las plazas más Importantes del mundo, esto quiere decir que significa un apoyo e Impulso para la 
instituciones japonesas. 

Como d ijimos el primero de Abril de 1996, Banco de Tokyo-Mitsubíshl se fusionó con Mitsubíshi Truat Banking 
Corp para crear uno de loa gruPQ6 financier08 más grandes a nivel mundial, Müublsht-Tokyo Anancial Group, 
lo que le ha permitido ofrecer una amplia gama de servicios y productos bajo un solo nombre: "The Bank of 
Tokyo-Mitsubiahi Lid". Adermfls éste grupo está apoyado por una extensa y coneolidada red no eolamente con 
las más de 382 oficinas en Japón, sino también cuentan con el apoyo de las m4a de 400 oficinas a nNel 
internacional cubriendo todos los continentes (Europa, Medio Oriente y África, Asia y Oceanía, Norte América y 
por supuesto en América Latina con negocios en Panarmfl, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasíl y 
México), lo cual le da una presencia al Banco en los rmfls importantes centros financieros alrededor del mundo. 

Por su parte Sumitomo Bank se fusionó con Sakura Bank el 2 de abril del 2001 para formar Sum•orno Mitsui 
Banklng Corporatlon. Lo cual algniflcó un crecimiento en su capital al pasar de U$ 13,357 rndd a U$ 18,124 mdd 
de 1990 a 2001 . Sin embargo su participación en el mercado en cuanto al capital descendió (yer gráfica 2). Las 
actividades realizadas por este nuevo banco dieron corno reaullado contar con sucursales en Europa, A&ia, 
África, América, Medio Oriente. Corno ejemplo tenemos Estados Unld08, Canadá, Brasi, Alemania Gran 
Bretal\a, Bélgica, Francia, Espal\a, Irlanda, Egipto, Sudáfrica, Singapur, Malaaia, Indonesia, Vietnam, Tailandia, 
Filipinas, India, Australia, ek:. 

En resumen el crecimiento rmfls explosivo lo ha tenido la banca de Estados Unido• debido a su comportamiento 
económico y f11anciero a lo largo de todo el peflodo de ellludio, por el contrario, loa bancos japoneses han 
quedado rezagados en comparación de loa americanos y del banco que representa a Francia (eolo en cuestión 
de participación mundial en cuanto al capital). Por el contrario Inglaterra ha tenido un deeceneo importante con 
Barc:laya. Todo lo anterior se constata al l1M8ar las principales plazas financieras y la acti\lidad económica de 
las naciones. Queremos decir con lo anlerlor que Estad08 Unidos ha liderado los úlimoa atlos el negocio de la 
banca, pe!"O no qulemoa la vista de los demás (japonesM y franceses) que siguen ahl detrás y con mucha 
fuerza, por su parte lnglatemi aunque Ban:lays no es el mas importante dentro de los primeros 25 bancos, ee 
encuentra bien repr--.tada por olJaa intstituclonea. 

Un punto muy importante que Incluye a todos los bancoe que consideramos en éste análisis, asl como los 
deméa bancos que eslán a la vanguardia es que han realizado una aerle de fusiones y adqulslcionM, es decir 
crean grupoa llnanaeroe para garantizar una posicl6n importante en el mundo. Ea esto lo que los bancos 
nacionales han hecho, se han fusionado o han sido comprados por otros bancos porque te consldeni que por 
medio de étte proceso se mejora el funcionamiento del banco, se garantiza su existencia , posteriormente 
podl'án competir con loa mejores bancos del mundo. Una de la innovacionff bancarias es precisamente el 
proceso de fusiones, las cuales se han dado en MélClco desde hace tiempo, y ae eeguirán llevando a cabo por 
mucho tiempo. 
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Grillca 2: Polldonlmltnto 1987·2001 

FIMtlte: Elaboraci6n propia en base a a.adro 1. 

E• importante ver el comportamiento de los demú no solo de los que siempre han estado presentes, tal es el 
caso de China que ha registrado un crecimiento enorme en los últimos allos. Veamos como ha sido el 
crecimiento por paf&ell. 

En cuanto a la participación porcentual de los bancos procedentes de Estados Unidos, Inglaterra y China se ha 
elevado continuamente. En el caso de Estados Unidos de una participación de 4% en 1987 paso a una de 24% 
en el 2001 ; Inglaterra de 8% a un 12%; yf111almenteChlna, de 4% en 1990 a 12% en el 2001 (ver cuad.ro 3 y 
gráfica 3) 

CUADRO 3: PARTICPACIÓN POR PAISES DE ACUERDO Al NÚMERO DE BANCOS . 

P1ls Partlc 
1987 

Japón 6 
Francia 16 
Alemania 8 
Inglaterra 8 
Eslado6 Unldoa 4 
China 
Suiza 
Holmida 
Hong Kong 4 
Brasil 4 
TOCal 100 100 100 .,... 

La• cifras anteriores revelan un cambio en la correlacíón de fuerzas en el capital financiero mundial: después 
del auge de la banca japonesa durante los ochenta y parte de los noventa, ahora se asiste un resurgimiento del 
capital fnanciero estadounidenae e inglés, como consecuencia, por un lado de la fuerte crisia bancaria japonesa 
de 1994-1995, y del auge económico de Estados Unidos durante los últimos doce al'los. 

Todo lo anterior lo podemos conetatar en la gráfica 3. Japón presenta el crecimiento mú acelerado de 1987 a 
1990, aunque también representa la desaceleración mú nlpida de 1990 a 2001. Estados Unidot es el que 
presenta el mayor crecimiento en la última década de estudio. 
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Gráfica 3 : Participación porcentual por pals 1987-2001 
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En la gráfica siguiente se observa más claramente como ha sido el crecimiento en cada país. 
• Japón: empezó con una elevada participación de 1987 a 1990, de 1990-2001 presenta i.nduso tasa de 

crecimiento negativa. En promedio del periodo (1987-2001) crece ligeramente gracias al gran auge que 
tuvo en 1990. 
Francia: no se caracteriza por tener una gran participación, si vemos en promedio de 1987-2001 
presenta una tasa de crecimiento negativa. 
Alemania: su participación más significativa la tuw en 1990. 
Inglaterra: al igual que Alemania su participación más importante fue en 1990, pero sin llegar a estar 
considerada entre las 3 primeras. 

• Estados Unidos: sin duda es el mayor crecimiento en la participación mundial, de 1987 a 1990 no 
cambio, pero a partir de 1990 oomenZÓ a incrementar su participación de forma considerable, llegando 
a representar en 2001 la mayor participación. 
China: aunque no se tiene registro de éste pala en 1987 logro incrementar su participación ele 1990 a 
2001 en un 200%, llegando a ocupar el 3er lugar junto con Inglaterra para este úlímo afio. 

Gráfica 4: Tasa de crecimiento de la participación % 
por pals 1987-2001 
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Fl*lta: Elaboración propia con base en el cuaó'o 3. 
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3. VEINTE AAos DE CRISIS BANCARIAS EN EL MUNDO: 1980-2000 

Como mencionamos en el punto 2.32 el proceso de liberación financiera trajo consigo ooa dimensión adicional: 
problemas bancarios. Al respecto, estudios recientes mueetran que degpués de una liberación financiera, las 
crisis cambiarils y bancañas están estrechamente lgadas. Además, estos estudios corroboran las 
extemalídades negativas que surgen entre estos dos tipos de crisis, registrando que cuando el efecto de las 
crisis gemelas ocurre (no sorprendentemente), sus efectos son aún más severos que cuando cada crisis ocurre 
de manera alsllda. 

Para realizar el estudio de éslle tema iramos de lo general a lo patticular, es deci", empezaremoe definiendo 
crisia financiera en general, sus causas y consecuencias. Después pasaremos al tema en particular de ai8is 
bancarias. 

3.1 Las Crisis Financieras 

3. 1. 1 Dellnlc/6n 

Se entiende por crisis en los mercados monetarios y c:redlk:ios cuando se cuestiona la viabiidad, la confianza, 
el valor y la aceptación social de los medios de pago. Dicha crisis puede ser ocasionada a su vez por una crisia 
económica, de solvencia financiera, de credibilidad, polltica o por efecto de una serie continuada de actMdades 
especulativas que lleYen a un bajón en los mercados de dícha economla. Las crisis financieras son de tres 
t.lpos: 

1. Cambiaría• 
2. Buniátiles 
3. Bancarias. 

3. 1.2 Teorfas de las crisis financieras 

Existen diversas interpretacíones sobre la gestación y desarrollo de las crisis financieras, la gran ma')'Oña de In 
cuales consideran que al menos algunos procesos básicos implicados en las crisis financieros son debidos al 
funcionamiento fundamental de una economla capitalista industrializada. Es por esta razón que a continuación 
exponemos de manera brew algunos enfoques releYantes sobre las c:riaia financieras. 

ENl'OQUI! MAR.XISTA 

La teorla de las crlsia financief'lls de Karl Marx está lntlmamente ligada a su teorfa de las crisia industriale9. 
Ambas forma de crisis están situadas dentro de la estructura global de las tases del ciclo industrial (aunque 
Marx no analizó siaternáticamente este tema más reciente). 

Para Marx, una crisjg financiera (o de dinero) ocurre cuando hay una crisis en el sector •rear. La posibilidad de 
que el tipo de crisis mas reciente sea presentada cuando la compra y venta de commodities Negue a ser 
separada: •tas crlsia aparecen si, la compra y venta legan a eer separadas, eso ee convierte en una crieis de 
dinero tan pronto como el dinero ee haya desarrollado como medio de pago, y ésta segunda fonna de cr18la 
sigue como un problema POf supuesto, cuando el primero ocurre•. 

En la opinión de Marx, el crédito ea "indispensableº para "la producción a gran escala". El crédito no solo ayuda 
al desarrolo de la produccl6n; 88 respontsable de ampliar el proceso de producción a sua lfmites absolut08. 
Marx dice que el desarrollo a la cúspide de la expansión resulta en un incremento de la demenda por pedir 
prestado para lllllafacer los paga. comprometidos. 

"Las aieis surgen y derivan su carácter no solo de la Incapacidad de venta del commoditl, pero de la 
realización de una serie completa de pagoa que dependen de la wnta de este commodltl particular 
dentro de este particular periodo de tiempo. Ésta ea la forma caracllerf&tica de las critía financieras o de 
dinero· 

Marx define una crisis financiera como •una tremenda carga o precipitación de medios de compra" prOYOCada 
por la abrupta sugpeneión del clédito. 
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ENl'OQU2 KINDL.l!BERGl!R 

Charles Kindlebefger, considera que las crisis financieras inllemacionales "incluyen una serle de elementog 
crftlc:ol ... , etpeCUlación, expansión monetaria, aumento del precio de loe activos, eeguido de un descenso en 
picada y de una precipitación hacia el dinero• (Kindeleberger, 1991). La causa remota es la etpeCUlación y la 
expansión del crédlo; la causa pró~a es algún incidente que eeaga la confianza del sistema, hace pe.nsar a la 
gente loe peligfl)S de la bancarrota y lea conduce a volver a loe productos, acciones, propiedades inmobiliarias, 
letras de cambio, pagarés, dMsas, sea lo que sea, al dinero en efectivo. En si misma, la calda próxima puede 
ser trivial. .. , los predog bajan, las expectativas sufren un cambio de eentldo; el mo'Yimlento gana velocidad, el 
descenso de loa precios conduce a nuevas demandas de margen eobre elloa o de efecüYo y a una nueva 
liquidación. A medida que los precios siguen bajando, se recortan los prestamos bancarios y uno o más bancos 
comerciales, bancos de descuento o de comercio de tttulo quiebran. El propio sistema de crédito es inettable y 
la carrera en pog de la liquidez esta en marcha. 

ENl'OQUI! FRIEOMAN SCHWAR1Z 

Milton Friedman y Ana Schwartz consideran que las crisis manáeras no eetalan por escasez financiera sino 
por la tardanza de las autoridades para responder corredamente al peligro (distre11) frianciero y que ello 1e 
agrava por la incertidumbre del sector privado a<:erca de las respuestas de pollticas correctas. Para la escuela 
monetarista, la oferta monetaria es exógena y las crisis hncleras son debido a errores en la polftlca 
económica monetaria. Los mercadog son racionales y no e»sten prácticas especulativas, las autoridades 
monetarias se equivocan. 

ENPOQUE MIHSKY 

En la eecuela Keynesíana, es Minsky quien desarrolla la teoría de la ineslabüidad finanáera y aostiene que las 
crisi8 financieras estallan como parte de un ciclo de crédito; el ciclo va del crédito, que puede ser cubierto por el 
flujo de efectivo de las empresas endeudadas, a lnstrumentog del crédito por encima de la capacidad de pago 
de las empresas. Crece la burbuja especulativa hasta que caen loe precios de loa actiYos y se configuran las 
condiciones para reiniciar el c:lclo (Correa, 1998). 

ENfOQUI! REcleNTI! 

Para Flood y Maríon, las crisis especulativas recientes han dejado ver la fragiidad del sistema de tipos de 
cambio fijos, asi como dichas crisis no siempre son responsabilidad de gobiernos que siguen polftlcaa 
demaeiado expansivas: sin su existencia también se puede producir el ataque. La importancia de dicha 
po&ibiidad es evidente pero, al mismo tiempo, conviene no eJCager.ir su importancia práctica. Aunque los 
ataques especulatÍ\IO& autoalimentados pueden ocurrir, su realizac:lón es muy rara y los ataques pueden Ir 
precedidos de múltiples avisos de los Indicadores, especialmente en el sector financiero externo (cuenta de 
capital) y en el interno (Vega, 1999). 

A maneni de conclusi6n podemos decir que casi todos éstos enfoques coinciden en que entre laa cusas de las 
crisis flnanciern se encuentra el crédito y la especulación. Las teoñas de Klndlebeger y Mlnsky se parecen 
mucho, ll<*ltras coincidimos en que laa crisis linancíenis eon producto de la especulación, lo que qina el 
rompimiento de un c:lclo en el crédito y al revés, es decir, se presenta un circulo vicioso entre estos. Todo lo 
demás que rMncionan loa otros autores son punto. que sin duda alguna son detenninantes en el 
funcionamiento de una crisis financiera, pero loa anteriores son los centrales.. 

Lo que queremoe decir es que las razones principales eon la euforia financiera (gran cantidad de Cféditog 
otorgadoe) y la eepeculaci6n, lo demn son causas que contrt>uyen o consecuencias del choque entre estas 
<loe situaciones. Pero constatémoslo en el siguiente punto y en el an41isia de las crisis bancaria•. 

3.1.3 e.usas 

A pesar de que exilten muchas diferencias entre la• recientes crisis financieras y de que ningún diagnóetico 
común podrla eicplicarlas, se pueden subrayar cuatro factores que han estado en el centro de casi todas elaa: 

• Un régimen de tipo de cambio rlgido que ha generado grandes entradas de capital. 
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- La liberación del sietema financiero (baí<> una supervilíón débiO y la subsiguiente expansión de crédlo. 
- La vulnerabilidad de la economla ante cambios repentiloa en la confianza, debido a incongruencias 
entre los plazos de los aetiYos y pasiws de la economla. 
- Problemas institucionales. 

3. 1.4 Comecuencias 

Los aspectos principales de la crisis financieras eon que: 

1) Producen camtMo. cuya extensión y aparición sUbia carecen de medida común con la variación 
preWI de las magnitudes rnacroeeonómicas llamadas "fundamentalesº. 

2) Provocan contagio. Cuando falta la liquidez en un mercado inportante, implicando el hundimiento 
del actiw que no puede venderse ein una tevera péfdida, las necesidade9 de liquidez ee 
8Cfecientan a fin de financiar las pérdidas, al mí8mo tiempo que desaparecen lls contrapartidas. 
Los operadores deben reportarse a otros mercados cuy. lquldez se w sometida a prueba con los 
mismos efedo8. Es posible que se produzca una desconfianza generalil.ada en un conjunto de 
mercados, creando caldas de precios estadltticamente correlacionadas, hasta que 11 necesidad de 
seguridad de los invelWOl"eS los conduzca hacia mercados que eon lo bastante fimles porque eltán 
808tenld08 por un prestador en últino término. 

3) La mayor parte de las crisis financieras tienen dimensión internacional. Esto se debe a que las 
finanzas tienden a globalizarse impulsadas por la bú9queda de beneficios, mientras que tu 
monedas están segmentadas por múltiples soberanlas. Esta disparidad impide instituir un prestador 
internacional en último término, como sucede en las naciones dearrolladas. 

En la década de los noventa se han obeervado diverws su~ de tensión y crisis financiera a lo largo y ancho 
del mundo. En estos caeos han estado involucrados tamo los sistemas financieros domésticos, como el 
mercado de moneda extranjera y de deuda interna y eJC!ema. Por otra parte, las crisis bancarias han sido mas 
frecuentes en las dos últimas décadas que en los anos anteriores. 

3.2 Las Crisis Bancarias 

3. 2. 1 Deflnlci6n 

La literatura económica y financiera referente a crisis bancarias es muy eJC!enaa, es por ello que existen 
diferentes puntos de Wlta reepeclo a la definición de crisis bancariaa, principalmente porque se han estudiado 
aspectos diamtos de crisis, y por lo tanto, las causas, manifestaciones y coneecoencias han variado. 

De manera general, es una crisis propia de los bancos que generalmente se trata de una crisis de IOIYenc:ía por 
mata gestión y -.mción de rieegos desproporcionados. Una crisis bancaria te puede caracterizar corno una 
aluación en la que tas instituciones financieras tienen un nivel de capital muy baí<>. Esta situación de potencial 
insolvencla puede traducirse en corridas bancarias, reestructuración de portafolios, quiebras de insllluciones 
financiera e i'ltlervencl6n del banco central. A su vez, tas crl8ls pueden eYidencllrse cuando se da un aumento 
en i. cartera venc:idli, en las p6rdidaa de los bancos, y una reducción en el valor de las inwraionea. 

Las cri8is bancarias se caracterizan por un deterioro pronunciado de la mayorla de los indicadores financieroa: 
t- de interés de corto plazo, precios de activos, insol\lenciaa oomerclales y quiebras de instituciones 
financieras. En algunos caaoe, las crisis bancarias se puede dar cuando quiebra un banco de tamal\o 
importante, y esta ocurrencia se extiende hacia un gran número de bancos, generando el llamado efecto 
domino. 

En general, se considera que existe una crillill bancaria cuando te preeenta uno o varios de los siguientes 
elementoe: 

i) 

il) 

Se incrementa la participación de la cartera vencida, dentro de la cartera tota~ a nill&tea que 
generan problerMS de aolVencia bancaria (Sundararajén y Balir'lo, 1991 ); 
Se dificulta la liquidación de créditos otorgados en una etapa anterior de auge económico 
(Veblen, 1904 y Mitchefl, 1941); 
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ííQ Se reduce el valor de los activos bancaOO., lo que conduce a la ínsolvenáa de bancos (Federal 
Reserve Bank of San Francisco, 1985); 

lv) Se propicia una venta forzada de los actiws, al volvenle incompati>les aus valores de mercado 
con los de los pasivos (Flsher, 1933; Flood yGarber, 1981; Minsky, 1982); 

v) Gran parte de los deudores dejan de eer sujetoe viables para la obtención de nuews créditos 
(Guttentag y Herring, 1984; Manlkow, 1986); y 

vQ La demanda por reservas monetarias es tan intema que no puede ser satíatecha en el corto 
plazo (Schwartz, 1985; Wolfson, 1986; Mirón, 1986). 

Las experiencias intemaclonales 1181\alan que las crilia bancarias tienen su origen en la Interacción de dos 
variable$: el shock y la vulnerabilidad. Un banco es vulnerable si un shock relativamente lew que afecta el 
ingreso, la calidad de los activos o la liquidez, lo vuelve Insolvente o socava suficientemente su liquidez como 
para cuestionar su capacidad de cumplir sus compromisos financieros a corto plazo. 

El auge del cridlto es un elemento lmpol1ante e interesante que llama la lltención, ya que existe una relac:lón 
eetrecha entre la expansión del crédito y las crills financieras, m..-tra de ello son loa cno. de Argentlna 
(1981), Chíle (1981-1982), Uruguay (1982), Colombia (1982-1983), Noruega (1987), Suecia (1991), Finlandia 
(1991-1992), Jap6n'(1992), y México (1995), en donde el deeequilibrio en sus reapediYos aiatemas bancarios 
fueron precedidos de una etapa de incremento del crédito como proporción del Producto Interno Bruto. 

3.2.2 Ca1JSes 

Como ya hemos mencionado, son diverso& los factores que desatan una crilia bancaria. En este punto 
expicaremoa brevemente los principales factores que inciden en la formación y desarrollo de las crisis 
bancarias. Loa cuales se puede clasificar en macroeconómlcos y microeconómicos. (HaUll'llllnn y Rojas
Suérez, 1996 ). Para explicarlo de mejor manera anaizaremos loa casos eapeclficos de Malasia, &uil, Rusia y 
hablaremos también a grandes raagoa del caso mexicano, ya que abundaremos en el tema en el capitulo 3. 

1 . CAUSASMACROECONÓM~AS 

Loa factores macroeconómicoa se refieren al comportamíento de la economla nacional, pero enfocado haáa el 
exterior, es decir, se refíere a todas aquelaa actividades e indicadores (variables) que miden la relación de la 
economla nacional con el resto del mundo. 

lndependíentemente de la legislación bancaria que permita controlar la actividad de loa bancos, é8los siempre 
aen\n vulnerables en un grado u otro a los shoci<8 macroeconómlcos que ee presenten, pero también exíaten 
oCroll elementos que pueden afectar el funcionamíento, veamos cuales son. 

Uno de las causas de crisis bancaria• más importantes (o la más importante) en este sentido ee refiere a loa 
ChoQuea Macroeconómlcos. E.lCiaten ciertH caracterlatlcaa npeclficas de cómo se dan, las cuales se asocian a 
oCroll aspectoe, que son la calidad de los activos bancarios, el fondeo bancario, la dinémica crediticia , etc. 

En cuanto a la CALJOAD DE LOS AC7M'.>S BANCARIOS loa choques macroecondmicos generalmente ae traducen en 
menores tasas de crecimiento económico, reduciendo la capacidad del eervício de la deuda de loa dientes 
bancarios, incidiendo negativamente en loa actM>a de los bancos. Los actiYos bancarios también se pueden 
deteriorar a través de efectos Inducidos por los precios de los actM:>s. 

Por ejemplo, loa préstamos lnmoblliaOO. asociados con mercados deprimidos, han sido una causa lrnportarCe 
de algunas crisis bancarias. Este es el caso de la crisis bancaria de Japón. 

Adicionalmente a la recesión, otros factores dallaron la capacidad de pago de los deudores bancarios. En loa 
ca- de Argentina, México y Chile, las induatñas y los indMduoa estuvieron su~ a periodos de atas tasas 
de Interés que OC88ionaron presiones negativas sobre la calidad de los actiYos bancarios. 

Loa choques macroeconómlcos también deterioran la demanda de depóait08 y otros pasivos bancarios y, por lo 
tanto, la habilidad de los bancoe pana fondear 8U portafolio. El FONDEO BANCARIO ea precisamente el segundo 
punto. Las dos fuentes más importantes de fondeo bancario son: 
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depósitos del público 
préstamos del exteriof. 

Durante la ai8ia financiera de México de 1995, los depóaltos a la vista y a plazo disminuyeron en términoa 
reales en 32.9 y 4.35%, reapedivamente. Además, se presentó un limitado acceao a loa mercados 
internacionales de capital como resulado de la devaklación del peso de finales de 1994. En el caso de la crisis 
sueca de 1991, ésla eahM> precedida por una disminución en loe depósitos de aproldmadamente 5% del PIB 
(Yer cuadro 4). 

la generación excetiva de crédito, 881 como su otorgamiento durante la fase expallllioniata del ciclo económico, 
conetituye una causa Importante de 188 aisi8 bancarias, nos referimos a la OINAMlcA CREDfTICIA. Pues debido a 
que la determinación entre ~ altos y bajos para asignar créditos se dificulta cuando la economla ae 
expande rápidamente debido a que la mayorla de los prestatarios ae encuentran, al menee temporalmente, 
obleniendo utilidades y con una adecuada liquidez, esto ocurrió en el caso de México, tema del que hablaremoe 
en el capltulo3. 

El aecimiento desmedido en el otorgamiento de crédito ha estado presente en crisis bancarias tanto de pal
latinoamericanoe como de algunos palees induetrializadoa: 

CUADRO 4: VOl.ATIUOAO DE LOS INDICADORES MACROECONóMICOS Y LOS AGREGADOS BANCARIOS OURANTE El 
PERÍODO DE 1980 A 1995 

(Desviaciones estándar de loe cambios porcentuales anuales) 

Depósitos 
Crédito bllncaio al 

Pal•• PIB lnftllClón sector prtvado como 
bancarios nrnnnrclón del PIB 

l.alinoamérica 

Argentina 5.5 seo 23.5 3-4.4 
Brasil 3.7 767.8 20.7 32.8 
Chile 5.8 7.5 20.9 21.8 
Colombia 1.5 3 .9 9 9.1 
Mélóco 42 39.4 33.2 22.1 
Venezuela 4.9 21.9 12.7 16 
Asia 

India 22 4.1 3.4 4.6 
Hong Kong 3.4 3.5 79 u 
Co<ee 3 .5 72 5.3 5.6 
Singapur 3.3 2 .6 5.7 4.6 
Taiwan 2.4 5.5 6.4 8.7 
lndonmia 2 3 .1 7.8 20.1 
Malasia 3 2.4 8.8 8.4 
Tailanda 2.7 4.6 8.6 6.5 
Economlas Dellarrolladas 

E.UA. 2.1 3.1 4 .4 3.4 
Japón 1.8 2 2.5 2.5 
Alemaria 1.8 19 5 .4 3.1 

Y M111P Timar 1'"""1· aaniong UJses m l ~ Economie<s: UVM em MllCY 01'itJtl$ 

Argentina (1980-1982), Chile (1981-1985), México (fines de 1994 haela eltadfllticaa re'liaadas en et 2000), 
Eltadoe Unidos (1984-1991), Finlandia (1989-1993), Noruega (1989-1993), y Suecia (1989-1993). 

En las economfas emergentes, la volatilidad es mayor que en los palaea induetrialzados porque las en1raclaa de 
capital, particularmente de corto pllm, llegan a 1er relativamente elevadas con reapec:.io al tamallo de loa 
mercados financieros Internos, proYOCando asl una alta dependencia del eicterior y una mayor variabilidad en 
los indicadores internoa. 
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En el caso me)(icano después de la privatizacl6n bancaria (1991-1992), los nuf!V09 duellos de la banca 
incrementaron sustancialmente el número de créditos otorgados, esto se hizo con el propósito de recuperar su 
invef8ÍÓn en un plazo corto. ~ate aumento en la cartera de aédilo fue lmpulsa<Ja también por k>daa las 
expectativas y comportamiento coyuntural de la economla, ee decir, ae Yivla una etapa de euforia financiera, 
tema que trataremos en el capitulo 2. 

Además de loa choques macroeoonómiooa, existen otras causas que son el papel de las expedativas. ~ 
volatilidad externa e interna y la exoansjóo excetjya de lo• agregados maqoecooómiooa. 

Las expecialMls de los agentes económicos también pueden jugar un papel importante en las criais bancaria. 
Según Calvo (1995), las aisla bancarias pueden ser cau•das por un efecto reballo "herdº. El efecto reballo 
conaiate en la generalización de las e>q>eclatlVaa sobre un posible eyento advet'$0, a pe1ar de que dictln 
expectativas se sustenten, o no, con l6lidoa elementos analltiooe. 

El análili& de las criais bancarias, en ténnlnos de comportamiento ret>allo, lel\ala la impof111ncia de los fadorea 
que originan la ine&labilidad de la demanda por depósitos. Oichl ineatabiidad está aeodada con las 
expectativas que lnftu~n aobre el ooato de oportunidad de mantener esos acllvoe financieros, m4a no con la 
evolución de la actividad económica. Por lo tanto, expectativas variables, propician movimientos erráticos de 
algunos agregados monetario$ (CalYl> y Mendoza, 1995). 

Como ya lo hablamos comentado anteriormente, en este caso se encuentran las salidas de capital, ea decir, 11 
loa inversionistas vislumbran (de acuerdo con la información con que cuentan) una sluaclón dificil o 
inconveniente para ellos, se van del pala. Este comportamiento puede no ser generalizado al principio, aunque 
se llega al mismo comportamiento al fim!I de cuentas. 

Por otra parte la volatilidad externa se explica por: 

1. La alteración de la relación entre los valores de loa adM>a y los pasivos bancarios que ubica a los 
bancos en una poaíción muy frágil. Loa bancos captan depósitos a corto pla2lo y prestan a largo plazo; 
operan con poco capital; y mantienen montos relativamente bejoa de efectiw. 

2. Las fluctuaciones en los ténninoa de intercambio. 
3. Las tasa internacionales de Interés, y el efecto inducido sobre los nu;os de capital privado. Las 

entradas de capital, que no ae eateriizan totalmente, pueden provocar aumentos en loa depósitos 
bancarios, incrementando de esta manera el riesgo de su cartera, aobre todo, 11 la nueva captaci6n se 
de&tlna al otorgamiento de crédiloa. Cuando los capitales salen inesperadamente, como reeultado de 
una pérdida de confianza, el retiro de depósitos tiende a generar una venta forzada de activoa 
bancarios. 

4. El tipo de cambio real puede causar problemas bancarios cuando las monedas y loa plazos entre los 
acliYoa y los pasíYoa bancarios no coinciden, o cuando la wriación en el tipo de cambio causa que loa 
preslatarioa inairran en pérdidas. Una lección intere1ante que surge de las medidas cambiarin 
aplicadas en América Latina, es que, en promedio, la regi6n ha tendido a operar bajo ~de cambio 
fijos o semHijoa, como andas de estabilización, pero al resultar en muchos caó. in908lenibles, se han 
tenido que modificar con mucha frecuencia, sin que se haya podido obtener una reducdón en la 
volatilidad del tipo de cambio real. 

Y la interna, se explica por: 

1. El crecimiento económico. 
2. La inflación. El cuadro 5 muestra la volatilidad observada, en el periodo de 1980 a 1995, aprecW!ndoae 

que la ma)Offa de loa pal111s latinoamericano. presentan la más alta wlatildad en todos loa concepio.. 
Asimilmo, se observa que los paises con ambientes maaoeoonómioo9 menos wlélllea mostraron, en 
promedio, un comportamiento menos variable, tanto en loa dep6eitDa como en el crédito bancario 
otorgado al sector privado. 
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CUADRO 5: CONDICIONES MACROECONÓMICAS ANTES Y DURANTE LAS CRISIS BANCARIAS 
(Porcentajes) 

Crecimiento Cuenta Inversión (% 
T"1rllnos de tntet'. Tipo cambio efecto Inflación Comente(% comer. 

Palslll ruldel PIB 
PIBI 

PIB) 
cJ(198Qli100) 

ruld/(1980a100) 

antes 
durante 

antes 
durante 

antes 
durante antes durante antes bl durante antes bl bl bl bl bl 

Argentina 3.1 -3.6 170.3 121.5 1.5 -3.9 12.8 19 88.9 99.8 65 (1980-a2) 
Chile 8.1 -3.4 36.2 18.8 -6.6 -8.9 15 14.9 97.5 87.4 90.4 (1981-83) 

Wicicoe/ 3.3 --0,6 9 39.8 -6.5 -0.6 19.1 15.5 92.7 96.6 99.1 
(1~ 
~ 4.8 -42 51.6 47.6 -4.7 -22 16 10.6 102.1 92.7 90.9 (1982-86) 

FlliPnMf/ 4.6 -2 14.7 19.7 -6 -22 25.9 20.5 98.1 86.4 101.3 (1QIB.M) 
Taillnia 5.4 4.1 72 1.7 ..S.8 --4.8 22.7 20.5 87.6 82.8 106.8 (1984-86) 
Eepalla 4.8 1 15.2 15.3 -1.8 -1.3 262 21.8 118 99.3 99.2 (1978-83) 
Malasia 7 0.1 3 .8 0.5 -9 -12 35.7 26.4 82.9 72.1 113.9 (191!1S.86\ 

l'uotM: ~ondo- lOln__...., =IBW3ticas ,.........., ...nos anos. 
Mola: a/ Los anos ercre pirinl8sís re~n los periodos de ma)« iquidación, iUlerYenciOn y~ de bancos. 
bl Promedio de .., periodo de tres allo6 8111115 del allo en el cuol empezó la alsis. 
e/ Es un Indicad« que pondera los pnicios prnmedio de las arportacia >es en relación con los precios promedio de las im~ 
di La reduccm del Indicé signilca una d&preciaciOn del tipo dt cambio de la denominaá6n local. 
el Los términos de inlarcambio tienen una -198&=100. 
f/ Hubo un mercado alcista en 1961 que repe<cutiO en el si*"'1a bancario. 

durante 

812 

11n.8 

61.1 

8U 

88.8 

95.8 

86.3 

101.5 

Con referencia a los agregados monetarios sabernog que los aumentos en éstos son representattvo. de un 
desarrollo fa110rable en los mercados financieros, e indican un ineremento en la fragilklad del sistema ban<:ario 
sí se presentan elementos como: 

a) si el capital bancario y/o las reservas para créditos irrecuperables no se expanden para considerar el 
riesgo de loe actlvo41 bancarios; 

b) 81 el aumento en los pasivos bancarios es muy rápido en comparacíón con el tamal\o de la economla y 
con el saklo de reservas internacionales; 

e) si los activos de los bancos difieren significativamente de loa pasivos en términos de plazoe de 
venclmiento y denominacíón monetaria; y 

d) si la economía está sujeta a choques de confianza. 

Con relación a Jo anterior, como consecuencia de las innovaciones tecnológicas en 59 paiaea en deaam>llo, la 
relación de M2 a PIB se lncr9mentó de un promedio ponderado de 32% en 1980 a 48% en 1993, sil que 1e 
hubiera dado el correspondiente y necesario aumento en el capital bancario. En tanto en el cuadro 6 ee 
observa que el agregado monetario M2 definklo como la suma de dinero más cuasidinero, como porcentaje 
del PIB tuvo incrementos de 1980 a 1993, eigni1ic:atiYoa en Alpinas, Malasia, Taílandia y Braal. En MéJcico, la 
razón de M2 a reservas internacionales aumentó substancialmente durante 1994, al pasar de 3 .9 vec:ea en 
febrero, a 10 veces en nO\llembre y a 13.6 veces en diciembre. 

CUADRO 6: AGREGADO MONETARIO M2A/ 
(PorcentaJ! del PIB2 

Afto Brull Chlle Colombia Múleo Uruguay Fiiipinas Malasia 

1980 11.8 25.9 20.3 29 39.5 29 51.5 

1993 78.6 39 21 .4 27.6 40.6 '42.1 89.9 

í'...,.: FOíídO Moneeaoo lí&iíí8Ci0ñííí. E&ladlslicat Fll'lllllCienls ~. wrios anas. 
NoCll: al a agregado monetario M2 se define como la soma de dinero m6s cuasidlrwo. 

Tallmdla 

38 

78.9 
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2. CAUSAS MCROECONÓMICAS 

Los fact>res microeconómicoe se refieren a todn aquellas actividades que afectan el desarrolo económico al 
interior del pala. En este sentido uno de loa elemem:>I impor1antea que estén eetrechamente relacionados con 
el origen de una cri8is bancaria es la falla de aupervlaión y un marco legal que regulen de manera eficiente a lal 
inatluclonea por parte de la autoridades. 

Al igual que laa causas macroeconómicas son inportantes la caU888 microeconómicaa, oomo dijimo9 estas se 
refieren al eiatema operatM> del banco principalmente (en la mayorla de la veces), aunque también contribuyen 
de manera importante loa aspectos que se refM!fen a los estatutos Internos y al funcionamiento de la economla 
a nivel interno. 

De entre la causas microeconómk:oe enoontramog la DEBILIDAD EN LA REGULACIÓN y SUPERVISIÓN BANCARIAS. La 
regulación bancaria implica el establecimiento de una eerle de nonnaa oñentadaa al fortalecimiento bancario. La 
auper.iaión tiene como objeto asegurar el cumplimiento de laa nonnas a través del oontinuo monitoreo de las 
operaclonet bancarias. La debilclad en la regulación y aupeMaión bancarias ae ha manifestado en 
pniálcamente toclaa laa crisis bancarias. 

Otra ca...a son loa INAOECUAOOS SISTEMAS DE CONTASll.JDAD, que en varios palaes loa pl1nclpios oontablea para 
clasificar activo• bancarios c:on problemas no son lo suficientemente objetM>s, debido a que loa banooa pueden 
refinanciar créditos con problemas y aal presentar la información como adecuada. Roja&-Suárez y Weiabrod 
(1996) encontraron que, durante criaia bancarias, la relación de cartera vencida a cartera lotal en varios pai
lalinoamericanoa ha sido mucho menor que la proporción Yerdadera, subestimando con ello el problema 
bancario. Incluso, dicha aubeetimación perrnkió a alguno. bancos con problemas graYeS reportar utilidades en 
paises como Chile y Colombia durante las crisis bancarias de principios de los al\oe ochenta. 

Los esquemas de liberalización financiera, que ee canicterizan por eliminar controles sobre laa tasas de Interés, 
reducir la obligatoriedad de créditos a ciertos sectores. disminuir laa retervaa bancarias y propiciar una ma)'Of' 
competencia en los me.rcados financieros también son causantes de cnsls bancarias, entonces poderno9 decir 
que la PRECIPITACIÓN EN LOS ESQUEMAS DE UBERAUZACIÓN FINANCERA pueden incrementar los rieegos a los que 
se exponen loa ban<:08 y aumentar la probabilidad de que se genere una crisis bancaria. 

Laa liberalizaciones que han acabado en cri8ia bancarias son loa caeos de Argentina, Chile, México, Venezuela, 
los paises nórdicoa, Fílplnn y Tailandia, entre otros. 

Otro punto importante se refiere a loe bancos con PROBLEMAS DE CARTERA VENCDA y MARGEN DE NTERMEDIACIÓN. 
A menudo loa bancos amplian aua márgenes de intermediaci6n financiera para cubrir, al menos parclainente, 
los costoa de au cartera vencida, penalizando con ello a lo8 usuarios de crédito oon buenos proyectos de 
inversión, aunque liguen otorgando crédito en función de - propias expectativas, las cuales no liempre son 
correda8. En la mayorfa de loe paiae& que padecieron crisis bancarias, los Indices de cartera wncida 
preaentaron valores elevados en comparación con periodos precedentes. El cuadro 7 mueen loa porcentajes 
de cartera vencida observados en al\os de aisle bancarias en algunos palees. 

Las presiones 80bre la intermediación financiera y la situación con io. bancos en crisis también fueron 
causadas en au mayorla, por los allio8 Indices de car1era 1llllf'ldda: en Venezuela oon un Indice de cartera 
vencida de 9% en 1994, Finlandia con 13% en 1991 y Ghana con 60% en 1983. 

CUADRO 7: CARTERA VENaOA DEL TOTAl. DE PRÉSTAMOS 
(Porcentajes) 

Flllplnaa(1.181)Chlle(1181) ~ .. / Uruguay AtgenUna Venezuela Flni.ndla 
(1182) (1881) (191M) (1981) 

19 19 10 11 9 9 13 

Noruega Gh8na (1983) 
(1987) 

6 60 

Piílíi9: &íñd8íiiñijin y Bíiflí\O (1991) pn Afíílñtine. díie, FíiPlñiS y ÜnJQ1.8Y. KCSkriYli (1994) 1*11 Fiñiiñdii y N<iüíií& 
Guili6n (1996) Pfl'1I Vencuela y Ghsla. Gavm, Sitie y ZamafT1>e (1&97a) pera Mbco. 
NGá: al Promecio de meao de 1995 a marzo de 1996. sin incluir a los bancos lláM!nldos ni la compra de actM:>s banc8lica por 
l*'8 del gollierno. Para el cMct.tlo de la carlBnl wnclda se utilizó la mélc*llogla...., en 4l$Cl5 al\cls. 
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En cuanto a la actividad del aector estatal en loa aístemas banalrios tenemoe que es precisamente le 
pat1icipación estatal en le propiedad de los bancos y otorgamiento de crédito$ a partes relacionadas, otra de las 
causas microeconómicas de cri8i8. 

A pesar de la creciente tendencia a la pri\latlZacíón en varias economlas emergentes, la proporción de 
propiedad estatal en loa bal1CO$ es aún elevada, y dada esta siluacíón, en general la canalizací6n del crédito 
cuentan con un ato riesgo, al ser proporcionado a sectores o proyectos con grandes problell'188 en su 
financiamienlD. Por elo, en la mayoría de loa caeos, las carteras YBncidas de estas inlltituciones eon superiores 
a las de loa bal"ICO$ privados. 

Con respecto a los créditos relacionados, la operación del sittema financiero, su eficiencia y rentabilidad ee 
afectan cuando se il~n objetiYoa pollticos de loa gobiernos o illle,_ pereonalea de loa administradores 
de loa banco8 en la asignación de éstoa. Ali, cualquier problema que surja con alguno de I08 grande& deudores 
relacionados ae tranamille al IÍltema bancario. Ella eiuación fue determinante en loa problema• bancarios de 
Bangladesh, Bralil, lndonetia, Malasia y Espat\a, e influyeron en las crieia bancariaa de Argentina, Chie, 
VeneZ11eta, Ftllpinas y Tailandia. 

La ASIMETRfA DE INFORMACIÓN entre I08 prestamíslaa y los prestatarios, con respecto al rendimiento de I08 
proyec:toa que darán lugar al pago Muro de I08 cré<fltoa, eleva los riesgos y coetos de las transacciones 
financieras y o~ina complicaciones de selección y monitoreo que afectan al mercado de crédito. 

Para suplir las deficiencias en la ilformación, las autoridades financleraa de casi todo el mundo han efltablecido 
seguroa de depósito. Sin embargo, este ~ de seguro puede contribuir a la generación de cri8i8 bancarias, 
pues, los ahorradores no vigilan la adquisición de riesgos de los intermediarios, pues aus nicul'90S están 
garantizados por el seguro; y los aceionistaa y administradores de los intennediarios continúan captando 
ahorro, independientemente de loa riesgoa que asuman. 

Deepués de haber revisado laa causas mia"o y macroeconómicaa, podemos saber que una criaia se gesta con 
varios de éslo8 factores a la vez. Es por esto que a continuación presentarnos un diagrama de como se gesta 
una crisi& bancaria tlplca. 
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S4tuación 
Eldema 

l'allorable: tasas 
de irW&tés 

ltámadoreles 
bajas, mejoras 
en los 16nninos 
de irtercambio 

Desreglllación 
Fínanciera y 

Apellura de la 
CUerlade 

Capül 

CUADRO 8: C».a- DE U11A CRISIS BANC:lolM TIPlc:A 

1 

Malas Pr6c:tices 
BancotÍa$, 

11118nnedieel0n 
k'oefic:iefQ de 

Reanog 

~de laCrlsls 

¡ 

Relajamielto de 
los 

requerimienlol de 
eapilalizac:iOn y 

contables 

lnl8Mlncl6n de 
aJgunog ba'IC:o5 
en problemas 

Medida ....... 

l~de 
Capbl o Compta 

de.Acciones 

Pr01J111'1115de 
Compnide 
Cartin: $8 

eslallleoen pata 
comprar, 

adminislrw, y 
ll9nder la c::alWa 

vencida. 

RllllisiclndelMen:o 
RegoAat>rio y 

fortalecimiento de 
la Entidad 

SupeM5ooi 

,uenta: Villa-, Rafael, cope<iencia lradicioral en la resolución de crisis llencarias, Banco de M6lóco. 1997, pp.5 

Todas eetaa etapas ee llevaron a cabo en el caso meldcano, de este tema abundaremoe en el capitulo 3. 

3.2.3 C0$1o$ 

Las crisis bancarias recientes eubniyan que el IÍlltema llnanciero (y el sector bancario en particular) no 
solamente ha sido el arnpificador de problemas originados en algunos otroe eectore9 de 11 economla, lino uno 
de los principales culpables de las crisis. 

En un estudio reciente se parte de que las crisie bancarias pueden tener efectos nega!M>a lignificalM>a en el 
desempefto del sedor real de la economla. Impiden el buen funcionamiento de loe mercacto. flnancieroe y en 
particular repercuten sobre los precios de acciones y bienes ralees, lo que afecta las ~ de inYersión y 
ahorro de los agentes. Ademés, las crisis bancarias agravan el problema de información a8lmétrica que 
enfrentan loa partk:ipantes en los mercados ftnancieros, a la vez que aumentan el ringo percibido por los 
depositantes. Eslo se debe a una mayor wlalildad de los mercados en loe mesea inmedialos anteriores y 
posteriores al estalldo de las crlais. En este periodo, los problemas de Información asinétJ1ca se recrudecen 
porque loa bancos generamente no cuentan oon ni\lelea de capilalizaclón adecuados, lo cual reduce su eolldez 
(Girón, 1998). 
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Las cri8ia bancarias siempre van a implicar un costo el cual es muy alto. Para su explicación dMdimos loa 
costos en tres~. los rualea son: 

• Costos FISCales 

Son aquelio. que ímpactan de manera directa al presupuesto público ei el gobierno adquiere obligaciones, ya 
sea por su part~ión en la propiedad de bancos insolventes o por loa pasil.oa derivadog de las garantlas a 
los créditoe y a lo8 depó&iloa. L06 oompr~ adquiridos a largo plazo por el gobierno, para apoyar a 
deudores e instituciones, pueden en ocaalonea ser muy elevados e incrementar loa coetos fiscales directos. 

Aslmitmo, el impacto directo en el balance fiscal puede estar también dado por el lado de loa ing.,,_ (Guitián, 
1996). Por ejemplo, el cobro de impuestos al aiatema bancario dieminuye en la medida en que las pérdidas del 
sector reducen la base gravable. Adicionalmente existe un coelo directo para el gobierno por la ma)'Or 
necesidad de emitir bonos gubernamentales para respaldar lo8 flujos de liquidez otorgados al aíetema 
financiero. 

Costos Cuaaiflscales 

Estos costos cuaei fiscales se originan principalmente por loa préttamos dll'ed08 de los Bancos Centrales a las 
inatiucionea financieras afectadas y por la reducción en los coeficlentea de reserva. Estos préltamoa inyectan 
liquidez inmediata a loa bancos en criala; sin embargo, en el largo plazo el Banco Central puede verse en la 
necesidad de rubrir con sua propios recursos loa depó&los que no tengan una garantla adecuada en reaeMIS. 
La reducción en loa coeflcientea de reservas límilan el rendímlento obtenido sobre In mismas, reduciendo la 
utilidad del Banco Central y, por lo tanto, las transferencías al gobierno. 

Un costo adicional que se transfiere a los depositantes y usuarioll de crédito, y que se deriva de una crisis 
bancaria, es el aumento en loa márgenes de intermediación financiera. En los ~ de Argentina, Kuwait, 
Pakistán, Boivia y Brasll, la situación anterior fue de gran importancia. En dichos paises loa altos márgenee de 
intermediación y la disminución en la oferta de crédito, redujeron la poeiblidad de nuevas Inversiones y, por lo 
tanto, de una reactivación en sus economlaa.. 

El ruadro 11 muestra que loa costos f1SCalea y ruasi fiscales de las aieis bancarias han sido elevados en la 
ma)'Orfa de loa paises, aunque han sido menores en los paises desarrollados que en loa paises en desarrollo. 

Dentro de las a1sís bancarias de loa paises industriaizados, la• más coslosas han sido: la de Eapafta (1977-
1985) con 15% del PIB; la de Finlandia (1989-1993) con 14. 7% del PIB. En el caso de loa palees en desarrollo, 
Chile (1981-1985) con 33%, Venezuela (1994 hasta estadlstk:as revisadas en et 2000) con 17.2%; MéJClco 
(1995 hasta Mtadlsticaa nwisadas en el 2000) con un estimado de 11.9%; y por lo que rell)eCta a los paises 
aaiátiooe, resulta relevan'8 el elevado ~ de la crisis bancaria. 

Costos Sociales/Económicoe 

Diset'lada originalmente la banca para canalizar loa recul"808 del ahorro de la sociedad en actividades 
productivas, mediante el ok>rgamiento del crédito, le amenaza sin embargo, el peligro de la tentación 
especulativa crediticia y el peligro de la ten1ación especulativa financiera. (Vega Rodrfguez, 1999). La primera 
se da cuando el banquero preata en abundancia, a.in rigor técnico y sin considerar el estado de la economla, en 
tanto que la segunda, cuando crece la vonigine de la especulación en las operaciones de mfll'Cado de dinero y 
tesorerla. Ambas especulaciones se han presentado rerurrentemente, desde que se Inició el caplalsmo, 
lignificando crisis econ6micaa y bancarrotas bancarias, eYentoa precedidos por una euforia financiera y una 
gigantesca transferencia de riqueza flnanclent, a fallOf de las a- e individuos que ponen en funcionamiento 
el engranaje 89f)8CUlativo, y en detrimento siempre de loa grupos y clises con menor poder económico, y que 
infortunadamente deciden participar en las ,_ últSnas de las euforias, preYias al colapso de la 91P9CUlaci6n y 
al denumbe de la economía. Los efectos de este proc:eso, indefectiblemente se traducen en el deterioro del 
nivel del Bienestar de la población trabajadora, en t6rmlnoa de dettrucci6n de empleos y pérdida de acer.os y 
aclM>s. 
Se ha demostrado que tas crilia económicas recientes de las dos últimas décadas muestran claramente que, el 
comportamiento de las variables financienta tienen profundo impacto en la marcha de la economla, en contralte 
a lo que opinan los economistas més ortodoxos, empet'ladoa en adoptar el dogma de la neutralidad monetaña. 
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En el cuadro 9 se muestra cómo siete de nueve paises seleocionados registraron promedios de creciniento 
económico más bajos en los cinco al'los potteriofes a las crisis bancarias. Entre dichos paises, destacan 
Finlandia, Flllpínas y Uruguay, los wales tuvieron un promedio de crecimiento negativo durante los cinco al'los 
posteriores a la crisis. 

CUADRO 9: EFEcTOS DE LAS CRISIS BANCARIAS SOBRE EL CRECIMENTO REAL DEL PIB 
(rasas de crecimiento económico) a/ 

Chite Múleo Uruguay Venezuela Flnllrxllll Noruega Flllplnas 

2.08 

0.62 

8.03 

1.35 

3.86 

-0.05 

2.47 

-023 

2.89 

n.d. 

2.84 

-4.07 

3.16 

1.66 

f- &índlwaraj&í yBaht1o(19911 y Fondo rn1nl9mecional, &íidtillC8S MíiíiWíCiirii tíiiíriMíCICíñi. 
vsios 11\os. 
Moa.: al Promedio& simples de ta5a$ de etacimienlo ec<lllOmico cinco~ antas y cinco anos después de las 
respectillas crisis boric:arias. 
bl PS11 el caso de MOoo. el período "OespuéS' ~a ... promedio J*8 lo6 ali05 1995-1998. 
n.d. No disponible. 

5.78 

-126 

Gh111a 

521 

2.6 

Los costos de las crisis bancarias tambíén se reflejaron en el sector externo de las ec:onomlaa.. Como se 
observa en el cuadro 10, en varios de los casoe la moneda local tendió a deprecillrse durante las crisis y 
después, debido la íncertidumbre en los mercados financieros locales y a la fuga de capitales. 

En Argenma y Chile, el tipo de cambio real promedio se apreció, mientras que en México y Uruguay el tipo de 
cambio real promedio se depreció. Por su parte, en Filipinas, Malasia, Tailandia y Espalla, los tipos de cambio 
reales invariablemente se depreciaron durante - respectivas crisis bancarias. 

CUADRO 10: S ITUACl6N DEL S!ClOR EXTERNO 
(Indices 1980 = 100) 

T6nnlnosde Intercambio Tipo de cambio Real efectivo" Pals Periodo 
antes• dur111te• antes • 

Argentina (1980-82) 88.9 99.8 65 
Chile (1981-33) 97.5 87.4 90.4 
México" (1995-96) 92.7 96.6 99.1 
Uruguay (1982-85) 102.1 92.7 90.9 
Filipinas (1983-86) 98.1 86.4 101.3 
Malasia (1985-86) 82.9 n.1 113.9 
Tailandia (1~ 87.6 82.8 105.8 
Eapalla (1978-33) 118 99.3 992 ......... ,.""""~ .-allc:B. 

Ilota: al Promedio slmple de los bW alloa anleriorea a la Cllsls. 
bl Sluación ~ los .nos que liglnn llf'llre par6nlllsis debajo de ceda pals y QI» se ralllren a los 
momera més o11ic:os de laa crisis, ea decir, cuando ocurrió el maior nl)nero de liquidaciones. n.wnciones 
y~ de benc:o5. 
el Una AlducciOn en ei Indice implica una dep~o del tipo de awnbío de la moneda nacional 
di Los IWmlnos de lnlercambio tienen una bese 1988=100. 

dur.n•• 
81.2 
103.8 
61.1 
81.4 
88.8 
101.5 
95.8 
86.3 
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CUADRO 11: COSTOS OE LAS CRISIS BANCARIAS MAS RELEVANTES POR CONTINENTE 

Pala 
,..rlodo de la c 11111 

Coito°' bancaria 
Atrlca 

Ghana 1982· 11189 Costo fi8C81derescate19% del PIB. lnaolvencla del 25% de loa bancos del sistema. 
1983-1990 3% del PIB en 1990. "" 

Tanzania 1992 • a la fecha 
~4.5% del PIB d11111nte 1992y1993 sólo en boooa gubernamentales pare el reeoate dedos banooe. La pérdida neta a finales de 1994 

fue de 7% del PIB. "" 
Costa de 1988-1991 Coito de reeoluclón 25% del PIB. Intervención de 3 bancos, que significa el 65-70% de loe activos del síatema. Liquidación de 4 
Marfil lnetltucfone• de banca de desarrollo. 

Benin 1988-1990 Costo de resolución 17% del PIB . 80% de la cartera total del alstema bancario ea vencida. 0..pariclón virtual por meses del 
comercio reaional. 

Am6rlca 
1980-1982 

4% del PIS anual. Costo de la resolución de la crllia: 55.3% del PIB. Liquidación den lnatltucionw flnanct.u(198B-11183).~ilo 
1989-1990 del Banco Central al si.tema bancario: 3% del PIB. Indice de cartera W1nclda del lfatema bancario: 9%. 

Argentina Loa de~itantw sufrieron pérdida• oercanaa al 13% del PIB. "" 
11194 3.3% del PIB durante 1994. 

1995 halla la fecha P.9% durante 1995. Pérdida del 17% de loe depólitoa toCalea en el alatema bancario (1994-11195). P6tdida del 33% de las reservas 
lntemeclonalee del Banco Central. Cn1ck bur8'til (pérdida del Indice del 60%). Aumento del rieago pala en 700 puntos base. 

BollYia 1994 a la fecha 3.3% del PIB durante 11194. 0.9% durante 1siés. "" 

11194 a la fecha S.9% del PIB en 1994, que incluya lineas de crédito, Incentivos flacalee, préstamos del Banco Central y asistencia a bancos estatales. 
Brasil 1995 Costo de reeotuci6n S-10% del PIB. lnterW1nclón gerencial de 37 bancos. Reducción del tamallo del sistema de 12.4% (1995) a 7% 

(1995). 

Chile 1981·1983 Coito de reeoluclón de 4% del PIB. lntervencf6n y naclonalizacl6n del 45% del sistema bancario. 
1981-1985 Costo total 33%. " 

MélCÍCO 
1994 Costo del rescate 16% del PIB. Recesión económica 

1995 a la fecha Costo e.timado total Igual a 11.9% del PIB de 1997. 
Venezuela 1994 a la fecha 13.2% del PIB en 1994 y '4% en 1995. C09to del reecate 18% del PIB. lneolvencia del 30% del aiaterna bancario 
Paraguay 1995 a la fecha 3.5% del PIB. 

1984-1991 2.9% del PIB. 
Estados 1982·1991 Coato fiscal tolal del rescata 3.5% del PIB. crisis Saving and Loan. 85 entidades se liquidaron. '413 fueron fuaionadoe. Crieia bancaria: 
Unidos 1,098 bancos con problemas, 805 fueron Intervenidos gerencial mente, 94 se liquidaron. Entra 198()..1991, quebraron 1,'400 SlllVing and 

Loan v 1 300 bancos. 
Asia 

Bangladeeh 1992 • a la fecha Bonoa gubernamentales equivalentes al '4.5 del PIB fueron provistos entre 1991y 1995 . ., 
Indonesia 19112 • a la fecha El costo a6lo para la recapitallzaci6n de bancos eBlafales ae estima en 2% del PIB para todo el periodo. 

Japón 1990-1997 
Coito estimado del rMC8te financiero (1990), 3% del PIB. El ooato del reacate de 1997, aac:iende a 300 mil mlllone5de d61area. Crack 

burúlll. Quiebra de bancos. 
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Malaela 
1985-1986 
199~1988 

4.7% del PIB. 
eo.to del rncate 4.7% del PIB. Insolvencia de 24 lnelltuolones, 4 bancos y 432 cooperallvae de depó81to. 

17.8% del PIB entre 1981y1986. 
Filipinas 1991-1997 osto fiscal del reeo1te 19.&% del PIB. P«dklu de 1hofradorM 0.6% del PIB. 2 bancoe comercialn priVldoe, 32 bencoe de ahom>, 

4,126 bancos rurales fueron lnterwnidoe o quebraron.111 

Tallandla 
1883-1997 

1983-1988 

Se intervino gerencialmenle al 25% del elatema. Coeto fiscal 0.7% del PIB. Loe ahofradOrM perdieron 50% de eua depógitoe. 
El costo aaoendió a 1.0% del PIB. 

Eur 
14.7% del PIB pera todo el periodo. 

Flnlandla 
1969-1983 

19111 stoa fiecal• del rMcate &% del Pl8. Reducción del 30% en el tamatlo del eitdema financiero. Las pérdidas bancarias significaron 
3'11. de loe aclillos totlllea del eistema financiero. 

Noruega 
19111 

1969-1983 
1991 

Costo del rescate 3.4% del PIB. Crack buíMtil . Intervención del 85% del eltdema bancario. 
4.5% del PIB pera todo el periodo. 

Suecia 

Eepalla 

Estonia 

1969-1983 

1977-1985 

1992 

Coato del reacate 5% del PIB. Recuperación del 75% de los rae~ detdinedos al rncate por la eficiencia del .;.tema 
judlcial. Intervención de la cael totalidad de los banoos. 

8.2% del PI& para todo el periodo. Sin embargo, el gobierno espera recuperar la mayor parte con prlvallzacionea. 
15% del PIB para lodo el periodo. Costo del rescata 5% del PIB. Insolvencia de 52 bancos (20% de 1oa depóeitoe totalea). 

Nacionalizaclón del conglomerado RUMASA duello de 20 bencoe. Intervención gerencial de Bannto. 
ea.to de r~ucl6n 10.4% del PIB. Loe bancos lnsolwint• representan el 41% de loa activos lolalea. Crea.Dión de un consejo 

monelarlo. Cinco bancoe concentran 80% de los acu- bancarios totaln. 
Hungria 
Lelonia 

1~1983 

1995 
Cotdo del reacate financiero 10% del PIB. lmiolvencla del 25% de loa bancos del aitdema 

Cinco banooa conoentran 70% de loe actlvoe bancarios totales. Renuncia el Minletro de Hacienda. 

Lituania 
elida del 15% de loe depóeitoe en moneda local ydel 195en monedaextranjeni (1995-1998). Aumentoeignlftcativodel déllcltfiecal. 

Renuncia del primer minielro y del Gobernador del Banco Central. 
Polonia Cotdo del rncate 9 mil mlllone& de dólarn. La cartera venckta repr-ta 5.8% del PIB. 

uentes: ui , nuel 1 ). ~ S.nk UnS01Jndneu. Wuhington: Monetaryand c:tlenga a rs . Alex.ndar, . (1 ), 1 
&¡wi.nc.. ín Sy11amlc Sanie R•twturlng: l.Maoni end El-nta ot Baat Pr9cace. Washington: IMF. V90a Rodrfguez. Francl.co J . La slngul., historia del r--. bancario meldc#lo 
1S94-1999 y el relevante~ del Fobeproa, Blb41otaca Plural. Meico, 1999. p.452-453 
Nota: a/ Las cifra correspondan a dif.,..,,.. perlodot da !lempo y en ocasiones podran diferir de la •ti!Mdas por olrot alllofac. principalmente por diferencias en los cr!te<ios y 
periodicldld utilizado. ptra au estimación. 
b/ El eotto en el -to del periodo se desconoce. 
el Incluye los compromieos a largo plazo adquiridos por el Blnco c.ntral y el gobierno, equillelentes a 1~ del PlB a partir da 1990 y hasta la fecha. 
Crisis bancarias: causas, costos, duración, eleclos y opclonea da pollüca. 
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3.2.4 Duración 

Las cri&is bancarias en los diYenlos paises analizados tuvieron periodos de duración que fueron variables, pero 
con consecuencias .wraa o persistentes sobre 11 ec:onomla. Uno de los problemH llnancleroa IN• 
prolongados, pero que te mane;ó con élilto, rue la c:rieis bancaria etp81\ola. En dicho pala, la crisit ocurrió entre 
19n y 1985, periodo en el cual t1e dio un gran número de lnteM!ndones, llquldacionel y reeelrucluraclo 
bancarlat. Etlta criais fue de las primerae que ocurrió en un pala delllrrollado y tlM> una gran eimllitud con la 
crisll bancaria chlena, ocurrida durante el periodo 1981-1985. 

En pal- europeos como Noruega, la crtsis comenzó en el al'IO de 1989 y te exllendió huta 1993. Otrat 
naciones europeas en una elluaci6n limitar fueron Suecia y Finlancia. 

En el conlhente americano cletltacan: Chile, Argenma y México. Pira el primer pala, la c:rllit comenzó en 1981 
y su duración trascendió hasta el al'IO de 1985. Argentina comenzó a tener problemal en - lnltluciones 
bancarias detde principios de la década de loa ochenta. Un caso importante en eete continente lo oonduye la 
crisl8 bancaria de Eltadot Unldoe, pala en el que loe mercado& financieros comenzaron a tener dificubde9 
de9de mediadot de la déc:ada de loe ochenta y haeta 1991. 

En Aeia, tree peleee expeñmenlaron crillt financiera• durante la década de loa ochenta: Flipiiaa, de 1981 a 
1986, Tailandia, de 1983 a 1988 y Malasia, de 1985 a 1986. Tree paises m'8 en dicha reglón, (Bangladesh, 
lndoneela y Japón) comenzaron a tener problemas en sus aJstemlll bancarios detde 1992 y la situaci6n en 
dlc:hoe paises se mantuvo ha8la muy avanzada la década de loa nownta. 

En el África, loa ~ de Ghana y Tanzania resultan relevantes. Para el primer pala, la crisis • eldendl6 por 
siete al\os comenzando en 1983. En el caso de Tanzania, loe problemas iniciaron desde 1992, loe cualee 
peniiatieron durante la segunda mitad de los noventa. 

39 



CAPITULO 2. MODERNIZACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO 

Antes de explcar como es que México se ineer1ó en la globailación hagamos un pequello recuerto de lo que 
haeta ahora hemoe -lil.ado. 

Primero definimos que es un banco y wal es la ínportanáa de e8to8 dentro de la eoonomla. Despun noa 
adentnamoa al tema de la globalízadón ftnandera , explcamc>9 que ea, cuales IOl'l - condiciones, - wnlilju 
yd-nlajaa. 

Teniendo en cuenta el~ fundamental para llegar a ineertaree en la globallzacl6n, que es por medio de la 
llberalzactón, eeguimoa con este tema. Aqul expllc:amoa como ha sido el proceso en general. Una vez realiZado 
este proceeo se puede ewkls el desempeflo de loe bancos en un mundo globallmdo, aqul ewluamoa el 
comportamiento de loe principales bancos en el ranking mundial. 

Siendo que el funcionamieneo (bueno o malo) de estos representa una infkJencia de mucho peso en el 
comportamiento de la economla, anallzamoa laa crill8 bancarial. De ésta ettudiamo9 i. causaa. ce.to. y 
duración de manera general y para algunoa ~ en particular. 

Habiendo entonces, comprendido haeta aqul el accionar del liltema bancario, analicemos el caso npeclfloo de 
México. 

1. INSERCIÓN DE MÉXICO EN LA GLOBAUZACIÓN 

En laa últimn siete décad• la economla mexicana ha registrado una sustantiva rnodemizací6n que ae expresa 
en el cambio de una eociedad rural por otra con carácter Industrial y urbano. Como toda sociedad ha 
expermentado vaMlnes que le han lignificado procesos de crecimiento importantes con otro. de 
estancamiento o de franco atraso. Corno per1e de estoe procesos ae han tenido que realzar inportsrtes a~ 
en eua ~ de acumulación económica de tal manera que pueda expresar no sólo loa avwlcea proploe de 
su mercado Interno lino la neoealdad de reaíusle• a un entorno mundíal dlnámíco, y en muchas ocasiones 
adverso. Uno de estos aíultes ae presentó al inicio de loe alloa ochenta cuando la eoonomla experimentó un 
dramétloo colapeo económico y financiero que mostró laa debilidades de un patrón de desarrollo que no 
mottraba puntoe a favor para seguir cntdendo. En dichoa at\os el pala optó por raaizar cambi08 hacia una 
economla acorde con un entorno mundial crec:ientemenle intenelacionado, mundiallzado, como ae explicó en el 
capitulo uno. Estos cambioe ee delinearon bap nueva• nneaa 

• liberallzaclón, 
• adelguamlento del Estado, 
• eficiencia baíO laa setlalea del mercado y 
• deereguladón. 

En ette pl"00890 de cambio, loa ajuatea ee praeentaron en i. diversas áreas de la actividad eoondmlca. El 
alatema financiero también ha cambiado, aunque ea precieo menc:ionar que au evolución no ha sido un modelo 
de cambio gradual, sino acelerado y hasta dramétloo, como ha sido la inaen:ión de México en la globaf11.ac:i6n. 

Sabemos que el proceso que MéXlco a.lguló para llegar • w-tarwe en la globallzacl6n fue inducido en gl'W'I 
parte para h_. frente• laa crilia por laa que atra-6elpalaenloaat\081982y1987. Son tres i. etapas en 
laa que ae puede diYidir, la primera ee praeenla al nacionalizar la banca corno una de laa medidn .,te la crtlla 
de la deuda en 1982; la segunda cuando ae inldan laa reformas estruduralea oon el PIRE en 1983, prognirna 
apoyado por el FMI; y la tercera al lleYllr a cabo laa recomendacione. del Co,_..IO de Waahlnglon. VeM!oa 
como fue el deaarrollo de elte proceeo que noa llew finalmente a la liberallzaclón y rnodemlzací6n de nuestro 
sistema financiero. 

1. 1. La Nacionaización de la Banca 

Durante el periodo de 1972-1982 el proceso de crecimiento ae distinguió por tener doa carac:terlalicaa: 
1) en el 4mblo nacional hubo ineltablidad eoonómlca que ee manifetll6 mediante al'T'llllqUM y frenoe 

en el crecimiento, un fuerte aumento en la tasa de lntern nominal (pno de 81' en 19n a 55% en 
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1982), hubo conltantea y aecientes fugas de capital y ocurrieron dOI devaluaciones (1976 y 1982) 
que incrementaron lrel veces el tipo de cambio; 

ii) en el ámbito íntemacional ee rompió el orden monetario mundial imperante desde la Segunda 
Guerra Mundial, y desapareció la regulación del movimiento de capitales, lo cual amplió la oferta de 
los recureos pñvados internacionales, y en loe paises d-mlados se adoptó un réginen 
cambiario flotante, provocando fuet1es variaciones en la tasa de ínterés elllema. Ello transformó la 
diapoek:lón de ~ para los paises en desarrollo, predominando loe flujos priYadOI de oorto 
pla2D a ta• de Interés llolantea, lo cual alentó la fuga de capitales de las economlas en desarrollo. 

La combinación de alta liquidez con altos montos de clédito estaba destilada a generar una fuerte crieia 
financiera, tal cual sucedió en 1982, YI que el ahorro generado por et aec.miento no fue lntegrarnente al 
818tema bancario, lo cual fue agudizado por las fugas de capital. 

Para hacer frente a la crieia se tomo como medida, entre otras la nacionalización de la banca. 

La nacionalización de la blinca no se dio como una decisión únicamente pollllcas, lino como una reepueata de 
una lilua<:i6n dificil ante la cual, como en ollas épocas, debla tomar el Goblemo el control del aislema. La 
dedal6n como lo aetlala Carlos Tello 98 tomó para acabar con pnkticas nociYaa a la economla nacional, entre 
otras: 

a) otoq¡amlento por parte de la banca de en.dilos blandoa (baratOI) a empresas cuyas accione8 eran 
parcial o totameme propiedad de 1os banquerog. 

b) Otorgamiento de créditos a empresas de loe banquer<>1 o 8U8 parientes, vla acuerd<>1, por montos que 
excedían los limites legalmente autortzadOI. 

e) Pago de intereses por encima de los autorimdoe a clientes especiales. 
d) Cobro de cantidades determinadas por no mantener un saldo mlnimo promedio en cuenta de cheques. 
e) Pago de intereee. lnfimoa en cuenta de ahorro. 
f) Trato cfl8Crinínatorio en la p<eltaci6n de seMcioa. 

La crisis de liquidez de 1982 fue originada, entse otras causae por las elevadas tasas de Interés en los 
rnen:ad<>1 inlll!macionalea y la calda de los precios del petróleo, combínadaa con un fuerte crecimiento del PIB, 
que se manifettó en un elevado desequilibrio elC!emo de la balanza comercial y en un momento en el déficit 
fiecal. La reacción de polltica eoonómica no se hizo esperar. 

En una primera etapa, se estatlzó la banca prillada y se estableció el control de cambios, como medidas 
orientad• a enfrentar los problemas de escaeez de divisas. Posterionnenlll! se iniciaron lo8 cambios 
estructurales (programas apoyados por et FMI) a m de lograr el equilibrio de la finanzas públicas, que como 
veremos mn adelante no ee cumpleron en su totalidad los objetivos trazados. A partir de entonces In 
autoridades adoptaron nuevas formas de conducir la política económica, formas a la que 98 ha denominado 
modelo neoll>eral, que en slnteels ha consistido en el saneamiento de laa finanzas públicas, mediante la 
mejorla en la captación impositiva y la desíncorporación de emprMM y organillmos públlco9, entre laa que 
destacó la privatización de la banca comercial y de los servicios telefónicoe. 

1.2. Programa de Reordenamiento Económico 

A diferencia del modelo de 8USliluci6n de irnpol1aclone9 prevaleciente antes de 1982, la polltica 
macroeoon6mic:a a partr de la crieia de la deuda ae dirigió a la corrección de lo8 prlncípalM desequilibrioe 
rnacroecon6mloo8 y a la realineación de precios relativos para bajar la illlación o, lo que es lo milmo, a butcar 
ante todo la eetabllil.aci6n. El crecimiento dejó de ser objetiYo. 

Durante la establlzación de la economla después de la a'ilia de la deuda en 1982 es po9Íble distinguir tres 
fases príncipale8: 
1983 a 1985: el "Programa Inmediato de Reordenación económic:a" (PIRE). 
1986 a 1987: Renovadas aisia de conftanza y, en 1986, el derrumbe de los preciOI del petróleo. 
11988 a 199: alivios de la deuda, concertaci6n social y recuperación de la confianza y del cree.miento. 

En etite caso hablaremos un poco acerca del PIRE (ya que no es nuestro objetiYO abundar en el tema, llino que 
solo es el antecedente de lo que ocurrió con las recomendaciones del Consenso de Washington). 
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El gobierno pra«itó el "Programa Inmediato de Reordenación Económica" (PIRE), para la estabilidad de los 
predot y de las condiciones financieras mediante una dnistica corrección del deeequlíbrlo fllcal, pretendían 
corregir las dialDraionea que la acelerada fnfladón y las polfticas seguidas en el pasado hablan ntroducido en 
dos variables de precios estratégicoe: 

• El tipo de cambio devaluado en 90% y, 
• Los precios admfnletratlws públicamente (eepecillrnente loa de lol produdos petroleros), ruyo valor 

real se derrumbó al acelerarse la Inflación. 

Como sabemos io. programas que apoya el Fondo Monetario Internacional debe (obligadamente) cumplir con 
ciertas cuestiones exigidas por ette organilmo. Siendo aal López Portillo (1977-1982), se enfocó a un camino 
de austeridad palll estabilizar la economla, con el reepaldo del FMI (Méxlc:o recibió 3, 700 mllonea de dólares). 
Sin embargo, cuando ee confirmaron lol rumorea de grandes descubrimlenloa de petróleo al despertar del 
primero choque petróleo, su gobierno ;weWliendo ingrMOS futuros cada vez mayora.- adoptó polftlcaa de 
gallo deficitario y de expansión monetaria agresivas, fltdmente financiada• mediante el a'édilo bancario 
externo a taeas de interés reales bajas, o Incluso negativas. Loa productores domésticoa se vieron protegido9 
de loa efectos reaultams de una fnllaclón acelerada eobre su competitividad intemaclonll mediante un 
reforzamiento ITl9YOI' de laa reelriccionea a las importaciones cuando se abandonó el programa de eatabilzac:ión 
respaldado por el FMI. 

El ambk:loeo objetivo del PIRE: reducir la razón de loa requerimientos de endeudamiento del eedot público 
(RESP) con respecto al PIB en 7.5 puntos porcentuales (llM\nd088 en 69.4% del PIB) en el al'lo nidal del 
programa (1983}, fue logrado, pero los resultado. concomitantes de las variables macroeconómicaa clave 
estuvieron lejos de las metas: la producción se contrajo fuertemente en vez de estancal'l8 (pasó de un 
cre<:imiento del --0.6% a uno de -4.2%), el equill>rio externo registró un impreaionante superávit (5.6% más del 
PIB, para tituarse en un 9.5% del PIB) en vez de la reducclón esperada del déficit, y la taea anual de inflación 
cayó en sólo ta mitad de la reducción de lol 40 puntos porcentuales que ee hablan establecido como meta, 
sluáncloee en 80.8% (ver cuadro 12) 

PtB realº 

r- de lnllaci6n • 

TlPo de C8mtio. 
Balanza Cta. Comercial V 

Balanza Cta. Coniente • 

Cuenta de Capital• 

R--
lnlemacionalea d 

SuperM Primario• 

D6llclt Flecal " 

Deuda Públlcaº 

RFSP 

CUADRO 12. COMPORTAllll!NYO MACROl!CON6MICO 
(Promedios Anuales) 

1983 1984 

Metas Reaultillcloa Metas Resultados 
0.0% --4.2% 3.0% 3.6 

55.0% 80.8% 30.0% 59.2'!1. 
0.16135 0.20997 

V 9.5% V 7.5% 

-2.2% 3.8'11. -1.8% 2.1% 

339.3 1305.8 

3.98% 5.30% 

-4.D4'11. -4.18"' 

-8.5% -8.61% -8.50% 

89.-4% 61.0% 

8.5% 8.6% 5.5% 8.5% 

Metas 
6.0% 

18.0%% 

V 

-1.2% 

5.1% 

3.5% 
,_.: Elaboreción prqiia en t.eealBcllstieaa balelirlM t::1111<11&tioo& CNBV y Banco de Mélóoo. 
• A pnlCios de 1993. 
• De clciemln. ~ 
• ¡>_,. por dóler. 
d% del PIB. 
• Millone5 de d6l8res. 

198& 

Resultado• 
2.6 

57.~ 

0.44750 

-4.5% 

0.2% 

-316.-4 

-4.35% 

3.93% 

·9.57% 

n.0% 
9.6'1. 

Cuando la producción se recuperó fUertemente en 1984, la balanza en cuenla colTiente se mantwo en 
supemt (2.1% del PIB) y la Inflación continuó en deaceneo (65.5% en promedio en 1984), el gobierno pennitló 
que el superávl p!'imarlo se redujera en 1985 (de 4.18% al 3.93% del PIB). Cuando la razón déficit público I PIB 
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comenzó a aumentar otra vez (de -8.50 en 1984 a -9.57 en 1985) y tenninó el programa de apoyo del FMI, loa 
men:adog sufrieron pénico: 18 acelero la devaluación del peso (de 0.20997 petOe por dólar a 0.44750 en 1985), 
continuó la fuga de capitales (de U$1 ,305.8 mdd en 1984 a U$-316.4 en 1985 rndd) y bajaron las reeervas 
intemaclonalet (de 16.48% del PIB en 1984 a 4.35% en 1985). A medladoe de 1985, la inflacíón comenzó a 
tomar nl.leY06 brlos (de 59.2% en diciembre de 1984 a 63.7% en diciembre de 1985) y quedó claro que no 
cumplrlan lo8 objetivos del PIRE (ver cuadro 12). Ea al como la economla mexicana, con un bajo crecimiento, 
gran Inflación, moneda devaluada, deuda pública ncrementada, casi sin inveralón ectranjera (por la fuga de 
capitales) llene que enfrentar una nuew etapa, que aunque presenta una reeatructuraclón total 18 Yialumbra 
como la poeible eallda a loa problemM que viene acarreando. 

A manera de concluelón podemos decir que la crisis de la deuda que eslalló en México en agosto de 1982 
marcó un decilllvo punto de infleJCión para la eoonomla ITl8)dcana, no aolo porque cuatro décadas de cteeiniento 
fueron Interrumpido brutalmente y porque la inftaci6n alcanzl6 nl\<elea no reglalrados, sino, por haber generado 
un cambio dréttloo en el enfoque de desarrollo económico por parte del gobierno. Loa gastoa salientes de la 
nueva ealrategla fueron la redeflnldón del papel del estado y por la tranafonnaci6n de una economla 
sumamente regulada y prolBglda a una economla abierta y orientada hacia el mercado. 

1.3 Las Recomendaciones del Consenso de Washington 

Como e~ en el punto anterior, la crisis de 1982 planteo como obje!M) el buscar una nueYI alematMI, 
fue duranlll loa at\og ochenta, cuando la economla mellk:ana tranaló del modelo keynealano-cepalino, baaado 
en la 8U8lluc:ión de importaciones y un releYanlll lnter.<enalonismo gubernamental en la economla, al modelo 
neollberal, basado en la apertura económica externa y la teVera reducción de las funciones del Eltado en la 
promoción activa del desarrollo (Guillén, h. 1996). 

Estamos convencídas que la cfisía económica ocurrida en 1982 fue producto del nuevo en1omo financiero 
internacional y la falla de adecuación de loa mecanilmos compensatorioa en el "1\bilo interno. Eata nueva 
aluación bloqueo el mecanismo tradicional de fondeo del gaeto púbico, lo cual fue especialmente nocivo en un 
conteldo de crecimiento económico. Aal, apareció un circolo vicioao que fue de mayor gasto público hacia 
ma)'Ores intereses y de inflación, inllrumentos financiero& de menores plazo• en la captación, dolarilación de la 
economla, déficit público y endeudamiento eldemo, que en conjunto proyocaron riesgo cambiario, sin dejar de 
contar el inclemento de las la8aa de interés externas, el cual fue uno de loa elementos que más aportaron para 
que 18 deaarrollara la crisis. Por lodo esto la economla mexicana empe216 a adecuarse a las normas Imperantes 
en el nuevo orden monetario mundial. 

loa programas neoliberalell de cambio eetructural, recomendaclog por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial bajo las llamada• l900melldacionea del Conaeneo de Washington, se aplicaron en Mé>clco 
desde 1983, las cuales han significado un viraje radical en la eetrategia económíca del pala. 

Bajo el "Consenso de Washington·, nombre utiilado por el economilta inglés John Wlliamaon en la década de 
loa ochenta, para referne a laa propueetaa de a)lete eetructural introducid• en lo8 programn del Banco 
Mundial y del Banco Interamericano de Det:lrrollo, entre otras lntltilucionea•, 18 agrupan diversas temétlcas 
(Guitián. 2000 ) . 

Dleciplina preaupueetaria; 
Cambios en las prioridades del gaeto púbico (de *9aa menos productivas a aanidad, 
educación e infraestructuras); 
Reforma tiaca! encaminada a buscar !>-. imponibles ampllaa y tJpoa marginales 
moderados; 
l..ibenallzacl6 financiera, eapecialmente de loa tipos de interés; 
Bl)squeda y mantenimiento de tipos de cambio com~; 
Uberallzación comercial; 
Apertura a la entrada de inversiones extran;eraa directa•; 
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Privatizaciones; 
Detregulaciones; 
Garantla de los derechos de propiedad. 

Loa argumentos que subyacen con cada tema se plantean ensegtJida: 

(1) Dieciplina fiscal: No más déficit fiecal. Pmupuestos balancead~. Grandes y 908lenldos déficit fiecales 
constiruyen la fuente primaria de loa trnk>moa IMCIOeCOl'lómlooa que se manifiestan como proce
inflaclonarloa, déficit de belana de pagoa, y f\¡ga de capitales. 

(2) La Inflación como parémetro central de la economia: Para Williamson no parece dan> que laa reforma 
promovida• por Washington apunten a llOlucionar tod~ los problemas que enfrentan loa palMs de 
América Latila, es el caeo de laa pollllca antinflacionatiaa, laa que se euponen conMCUencia del 
~rmen de diaclplina fl8C81 recomendado. Como regla general, loa palaea parecen haber adoptado la 
inflación como el parámetro alrededor del cual 1e mueven y 1e subordinan loa otros parámetro., 
incluido el desempleo. 

(3) Prioricladea en el gasto público: La neoeaidad de cubrir el déficit fl8Cal pn!9enta la dil)\Jntivll entre 
aumentar los ingreeos fiscatea o reducil' el gasto púbico. El coneenso de Wuhington, influido por los 
economietaa ·reaganian~· ("auppty-.icfera"), optó por favorecer la reduccí6n del gasto público. 

(4) Retonna Trlbotaria: El aumento del lngreeo vla lmpuestoa ae oonaidera una alematiYa a la reduc:ci6n 
del gasto público para disminuir déftcl f11calea. 

(5) Taaaa de Interés: Exísten doa prl~loa generales referentes a loa nlwln de las taeaa de interés que 
incitan el apoyo ma~rttario en Wahlngton. El primero, laa tasas de interés deben aer determinad• por 
el mercado, para evitar distonsionea en la asignación de recu~. El segundo, la neceaidad de taaaa de 
interés real podivaa, para Incentivar el ahono, por un lado y deaalentar la fuga de capitales, por el oll'o. 

(6) Tipo de cambio: Como en el caao de laa tasas de interés, la tendencia ea lncli'larse por tipos de cambio 
determinacloa por laa tuerzas del mercado. No obstante, se conaidera máa importante lograr un tipo de 
cambio "oompetitiYO", máa que el cómo elle tipo de cambio ee detennina. 

(7) Polltica comeráal: La lbenllízaci6n de laa importacionea consliU)'e un elemento --.cial en una 
polltica económica orientada hacia el sector e>ctemo (orientaci6n hacia afuera). 

(8) lnvenión Extranjera Directa. (IED): La llberaización de los flujos financieros elltemoa no es visto oomo 
de alta prioridad. No obllante, una adltud reatric:tiva que limite la entrada de la lnveniión extranjera 
dírecla {IED) ea c:onaiderada una insensatez. La IED, ademlia de aportar capl:al necesario para el 
desarrollo, pn>we capa<::itaci6n y know-how para la producción de bienes y aeMcioa tanto paira el 
mercado Interno como para la exportacl6n. 

(9) PrMtizac:lones: La l6gica de las pMlizlcionea obedece a la creencia de que la Industria privada te 
admlnltlra lnM ellclentemente que la ernpreea ettatal. 
En general, se conlidera que la privatilac:i6n de empresa• de propiedad estatal (EPE) conduye una 
fuente de lngniaoa de corto plazo para el Ellado. En el largo plazo, 18 argumenta, el Ellado 18 libera 
de la reeponeabllidad de financiar ulteriore& ln\<ersíonea. 

(10) Deeregulación: Una forma de promowr la competencia ea mediante la deeregulación. Em última 
práctica ea baltllnte difundida y pelgroaa en Latinoamérica ya que crea lncertidumbrff y pr0\<88 
oportunidades para la COfTUpci6n. 

De9pués de los lntent~ reellzadoa por el gobierno 1e llego a la oportunidad de aplícar un nuevo método, el cual 
te eeperabe fuerll causante de un cambio radical en et rumbo de la eoonomla me>clcana. E• aal como te decide 
poner en pnidica iaa recomendaciones del Coneenao de Washington, las cuales uplicar~ de tonna 
especifica para el caao de México. 
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2. INSTRUMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE WASHINGTON. 

El eje del cambio conslllló en etminar aquello8 obsbk:ulol que trabeeen la operaci6n de las fuerzas de 
mercado, lo cual te realizó mediante la aplicación de tres clases de medidas: 

1) La aceleración de la apertura comercial para tratar de fortalecer la competencia y ellminar loa 
llamadoa monopolios dlatributivos creadoa al amparo del proteccioniamo. 

il) La transferencia masiva de loa ac:llvos del tector püblico al privado, con lo que tieóricamente el 
Estado dejarla de Interferir en la asignación eficiente de ~. 

iii) La liberalización del ailtema financiero eerla el lnllrumenlo para eliminar las dietonllones que 
supuestamente afectaban la asignación de Cl'édito al sector privado. 

Una vez que el proc:eao estaba en marcha, las medidas ameriore. se coronaron con la filma del Tratado de 
Libre Comeráo de América del Norte (TLCAN) que jugarla un doble papel: 

•) garantizar la permanencia y continuidad de las refonnlll anteriormente deacrllM y 
b) favorecer In exportacionea meldcanH en el contexto de un imyor ftujo de lnwrlionee 

noneamericanaa hacia México. 

En todos loa caso. loa prooesoa de rnodemizlción y cambio eatructural han sido ~ de neoliberalizllción 
del Eltado (Cabello, Alejandra, 1999). En muchoe palsa, Incluido México, el Estado Interventor alietencialilta 
habla adquirido varios vicios e ineflCiendas que deblan ser eliminados, aluacionea por In que habla perdido 
au capacidad para responder a las neceaidadea nacionales y a lo8 retos del entorno mundial (Guerrero, Ornar, 
1992). Las reformaa al Estado pretenden restaurar 1U credibilidad ante la sociedad a la wz que reducen o 
tratan de reduci" el car6cler oneroso de au operación. 

2.1 . Pollticaa práctlcaa adoptadas por el gobierno de Salina en la adopción del Consenso de Washington. 

Las propueetas neoliberales asumen loa cambios como objetivoe de la globalimción (comercial, financíera, 
productiva y tea"lológlca), nuón por la cual cuando un pala como Mélácx> debe inaatanie a dicha globallzacíón, 
la estrategia precleamente ha sido de corte neofiberal: apertura comercial, liberalimción de loa mercadoe 
flnanderoa y retiro del Estado de IUS funciones económicas como regulador, conductor y promotor actiYo del 
desarrollo económico y social. No realizar lo anterior implcatla quedar al margen del progreso y del pasaje al 
Primer Mundo (Saxe-Femández, 1999). 

La reforma Impulsada por el preeidenllB Salinas implicaba pérdida de la sobenlnla, compromiso con lal fuerzas 
de la derecha, redOl'la del mercado, en general la modeml:zaci6n pllnteada por et Est.do era la modernización 
en todos loa sentidos. Es en e l sexenio de Salinas de Gol'tarl que pasa de un Estado patemalilta a un Estado 
regulaclonlsta y subeomido por las ordenes del capital flt18nciero, donde rige una polltk:a gubernamental de 
privatización y desregulación que tiende a fortalecer la hegemonla de capital y que en el campo del trab4ljo 
estaña orientado a controlar loa efectos cataltr6flc::os en tMnlnos IOClales de la transicl6n mexic:ana bajo el 
modelo neoliberal. 

A continuación presentamos las polllcas inslrumentadu por el gobierno de cartoe Sainas de Gortarl en 
ma'9rta de las AK:Omendaclones del Con•nso de Washington. 

• APERTURA COlllRCIAL 

Una de las mM importantes es. sin duda, la apertura comercial l!sta fue má que la consolldaci6n del proce90 
iniciado en el eeJlltnlo anterior, en donde el cambio en el patrón de acumulaclón requiere obligatoriamente de 
nuews acuenlos en materia de comercio inllllmac:ional para que se coneolidara el modelo secundario 
exportador. Aal en este ••nio, ae contlnUI con la apertura comercial lnicladll desde Is Incorporación de 
Méldco al GATT, y se ce coronada en 1994 con el inicio al Tratado de Lbre Comercio de Am6ra del Norte. 
Actuamne M6xico ha negociado traladoe de lltn comercio con: 

• América del Norte (C8nadi y Estados Unidog) 
• Chile 
• Bolivia 
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• Grupo de loa Tres (Venezuela y Colombia) 
• Triángulo del Norte (Guatemala, Hondura y El SalYador) 
• Costa Rica 

Nicaragua 
• Israel 
• Unión Europea 

Ante el cambio del Estado mexicano en el ámbito económico, que lo forzaba a de91ncorporar emprelU no 
eetra~k:as ni prioritarias, ee pretendla que el motor de aecimiento estuviera baeado prinápalmente en la 
lmwelón del eedor privado, In exportadonea no petroleras y en el forlalecinlento del mercado interno, por lo 
que • tomarlan medidas para conseguir una mayor apertura al comercio ellteriof, entablando relllclo,_ de 
libnl comercio con canadá, Eatadoe Unidoe de Norteamér1ca, con vanos pel- lattnoamer1canoa y europeos. 

En .el cuadro 13, se obeeM la dinámica de la apertura comercial a partir de la eliminadón de In berreras no 
arancelarias y siguiendo con la reduc:ci6n de loa aranceles de Importación. En 1991, e6lo 9.1% de la 
importación de blenH comerciablea requieren un permiso, con un arancel promedio de 13.1% y un m6Jcirno de 
20. Todo lo anterior significaba elinlnar obetáculoa al comercio intemaclonal, lo cual representaba una amenaza 
para loa producaotes naclonalea, ya que al estar deeprotegidoe por el gobierno (eliminación del Eltado 
patemalilta) se enfrentarlan a comerciantes potencialmente poderoeo. al tener Yentaja• operativas. En cuanto 
a dllminuclón de requldoa o irnpedimentoe, lo anterior se traduce en menores aranceles. otro punto en c:onlr.l 
de 111 prodl.IClo!M naclonales era la dtemlnución de permiloe a la importación de bienes, significando para elloe 
menores ventas, ya que los productos e>dnilnjeros eerjn de mayor demanda. 

CUADRO 13. OINAMICA DE LA APt!RTURA CoMl!RCIAL 

1983 1985 1988 1989 1990 1991 
Alarod 27.0% .22.6% 13.1% 12.1% 10.4% 13.1% Promedio 

Cober1ura de los penni$oa 100% 35.1% 21.2% 18.4% 13.7% 9.1% 
de~' m :SE'. 

' Porcentaje del valor táal de las lmpor1aáona6 S..- a permisos. 

Aunque se i1eYo a cabo la apertura comercial mediante la• medida• que se muestran en et cuadro anterior, no 
se lograron loa objetM>I acercad del motor de aecimiento. Ea decir, no se logro que la inversión del MCtor 
privado fuera lo 111Jftcientemente impol1ante como se requerta, tampoco se logro que las exportaclonea no 
petroleras tuvieran un peso importante en nunlro ingreao y el objetivo que quedó muy lejos de conaeguir fue el 
fortalecer el mercado interno. En el cuadro 14 podemoe observar lo anterior con cifras. 

Cuadro 14. llMnión, Exportaciones no Petrolefaa 
Y BA1NaA COlll!RCIAL, 1988-1994 

~delSector 
Prlwldo 

Expol1aclooes Pelrolenas 

1988 19119 19111) 

%de1Tolaldelaa 21.92 22.41 24.10 
Expolbicb-

Bellnza Comercial u 02 -0.3 

• PRIYATIZACIÓN. 

1991 

19.18 

·2.3 

1992 

17.99 

-u 

1U3 

-3.3 

1994 

12.25 

-4.4 

Hablamoe en el punto amerior acerca de que el Estado se Yio forzado • deeincorporar empreeaa no 
estratégicaa ni priorttarias, esto ee logro mediante la privattzación. 
La• eetrategiaa de polltica económica de prMllimcl6n y deweguladón son estrategias oomplementarlaa entre 
al, y que se inaeftan de forma nlllUl'al en el modelo neolbenll en México. 
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Aal durante el eexenio de Salinas de Gortari, se "Verificó un cambio lnetilucional y reglamentario muy amplío 
destinado a sustentar, mediante la creación de un nuevo sistema regulatorio, la liberalización financiera y la 
privallzaci6n de empresas públicas. 

El proeeeo de privatización de empr- paraealalales puede dividirle en cualn> etapas: 

Primera etapa 1983-1984 

Al inicio del programa de detincorporac:ln, el estado mexicano participaba en 63 rama de adMdad con 1,155 
empr- paraeetatalea. La m~ parte de laa empresas manos del gobierno enfrentaba g111- problema 
flnancieroa, operatlYOa y de control, baja productMdad y un fuerte rezago tecnológlco, por lo que el arranque del 
programa no encontró realstenclaa fundamentales (V« cuadro 15). 

Durante este periodo se observó la venta ocaeional de pequellaa empresas no estratégicas y con eecaN 
rentabilidlld. Elte procetO se aoompal'ló de la liquidación de pa111estalale9 que e6lo exlstlan en papel, no eran 
útiles para lo& nuevos objetivo& del etlado o duplcaban funcíonea. 

Segunda Etapa 1985-1988 

En eate periodo se planteó la privatización de empresas como un instrumento de polltic:a económica que 
Incrementara la productividad y c:ompetilMdad de la lndulllria mexicana ante la aeciente globalizaclón y ITlll)'Of 
competencia. En elte c:onlle>Cto ee intensificaron las operaciones de deUlc:otporaclón del ee<tor parlleltatal, en 
particular de las em~ de participación mayoritaria, que pasaron de 703 a principio. de 1985, a 252 al clemt 
de 1988. Una gran proporción de las empresas desiic:orporadas en ea etapa 1e orientó a la liquidación (en su 
mayor1a empresas inoperantes), lo que contribuyó a reduci" aceleradamente el número de paraesllltllles. Asl, a 
fines de 1988 el estado admlnilllraba 412 empresas, esto ea, menos de la milad que en el inicio del perfodo (wr 
cuadro 15) .. 

La mayoria de laa empresas privatizadas en esca at\os representaba poco o nulo poder de met'C8do, como 
algunas ¡equet1as fábricas y centros de esparcimiento, y el monto de las operaciones fue relativamente 
peqoet'lo 

Tercera Etapa 1989-1993 

En ese periodo se inteneific:ó el programa de privatizaciones, que incluyó a empresas con gran poder de 
mercado (incluso monopolios y oligopoioa) y gran viabildad económica. Los objetiw. del programa de 
delincorporación r~ la mera eficiencia y ee buscó además maximizar loa lngre908 por la venta de 
emiw- y mlnimi2ar la intervención del Estado en la economla (Aspe, 1993). Con eata finaldad, 1e fulionaron 
algunas empresas para incrementar su potencial y hacerla atractlVas para loa lnWf'lionlatas privados que 
pagarlan por elas un ~ predo. Aalmiemo, se liberaron eectores eabat6gicos y de gran etecto en el manejo 
de 11 polltica económica, como la telefonla y las ilatítuclones financieras. 

Durante etta efaJ>ll , la de ~ Importancia Plll'I la enajenación de J>llra..tatales por loe nlCUrlC* genenidos, 
se prlva1lzaron Importantes ~: Aerom6xlco, y Mexicana de Avtaclón, Grupo DINA, comJ>lltlfas mln«as 
como Cananea, T elmex, liderúrgicaa y complejos indulllriales, 18 banco9 y dlvensas lnttilucionea financieras 
(arrendadoras, aseguradoras, bancos, etc) (ver cuadro 15). 

Cuarta Etapa a partir de 1994 
Al ténnino de la ~ etapa de privatmlciones de 1989-1993, las plincipales tareas del programa de 
privatilacion• por el Ellado te hablan realizado. El número de empreas administradas por el Estado era ya 
muy reducido y los sectores en los que aún participaba eran poc:o., aunque ilnpc>l1antn. 

En este c:onte:do, a partir de 1994 ae obeer.ó una !Imitada wntll de empre91tS, y los esfuerzo. por Implicar al 
eector privado en los campos antes ocupados por el Estado ee concentraron principalmenll8 en la conceai6n 
para la administración de adlvoa públicoa (ver cuadro 15). 

1 Entre 1982 y 1988 el nWnen:> de anpnisas prhatizadll& mcendi6 a 204, generando rec~ por c:en:a de 500 mllklne9 de 
dóla-es. 
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Cuadro 15. Desincorporaclón y creación de entidades 
PARAeTATAL.ES, 1983·1997 

Entidades Desinoorponlcio Oeti~ Creación Entidadee 
Mo al ll'iclo concluidas ~en de al final del 

del 
Tolal Vena proceso enldllde8 periodo 

f!!!!odo 
1963 1155 75 n.d. 32 10 1090 
1984 1090 64 n.d. 7 18 1044 
19115 1044 96 n.d . 23 7 955 
1986 955 155 n.d. 75 7 tlJ7 
1987 tlJ7 161 n.d. 49 15 661 
1988 661 45 204" 204 2 618 
19119 618 76 29 170 7 549 

1990 549 139 61 138 8 '418 
1991 '418 95 '42 87 5 328 
1992 328 66 23 53 8 270 
1993 270 2'4 5 "8 12 252 
199'4 258 21 37 15 252 
1995 252 16 35 3 239 

1996 239 21 1 .. 11 229 

1997 229 9 2 '42 11 231 
1998 231 3 2 39 5 233 
,...,. '1tiíñ1í85 ae G<&iñO. 1993 y 1999. 
•NO-ele"",._ pñVlllladls entrw 1112-1983. 

En resumen podemos decir que esta polltica de privatlzac:ión tue viste como una condición necesaria pera la 
corrección permanente de laa finanzas del sector público y para el desarrollo de una eficiente beee productiva, 
por lo que las autoridades comenzaron con la venta, lquldac:íón, fusión o transferencia de pequellas entidades 
del sector púbico en 1983, este estuem> prosiguió con más i'lteneamente durante el gobierno de Salinas de 
Gortari. A partir de 1988, toco el tumo de laa grandes empresas para ser privatizadas. Tal fue el acaso de la 
m&)'Orla de laa emix- Industriales y mi'leras, las dos grandes compalllas aéreas (Mexicana y Aeromé)jco), 
Telmex y los ha.neos comerciales, adicionalmente lrnevisión, la compallla de segura. y Miconsa, el segundo 
productor de harina más grande del pala, por medio de la realizaciOn de gnindes y complejas operaciones de 
prfvatlmc:ión (Ver cuadro 16). 
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Periodo 

CUADRO 16. PROCl!SO DI! PRIVATIZACIÓN DI! l!MPltl!ASAS PARAl!STATALl!S 
1983-1993 

Medida y I o sectores oompRNldidos 

Venta ocasional de pequell8s l'J inicio del peffodo, el ESlado mlllCicano 
empresas no eslndgicas y administnl 1, 156 ~ que participan en 63 AJ fi,.I del petlodO el ESlado ~ 
ccrt escasa rermbilid9d. En rama de adMdad, desde la lnduSlria 1,049 enidadas ~; su 
muchcs casos, 115 sidenlrgicm. awolf- telMonos, hclllleo. i~ en la economla conlinlla 1 ~ pa¡-- son l~idedas mlnas de cobre, eedOr ftrencien:> e ingerlioa siendo impor1ana El procw1 de 

19&4 porque eelaban de hecho __,., hmá la producción de agua privalizacl6n aperm ilidl. y los 
8lllinlllS (s61o en papel), no minera~ paltills paia ~les, molMls. objetMls que se persiguen no son 
flf'llll lltiles o dupll<:aben camiones, tmlilee. Wlricea de biciclelas, cines. cleroL 

1985-
1988 

f\Jncione5. cabaretJ y un equipo de l\Jbol. 

Venll de ~ con poco 
o nW poder de mercado. 
ll'lll8tsilic8cl del proceso de 
liquidación de empresas 
inopenllles. 

Se ple,_ la sirNatlzaciOn de empresas como 8 Estado delincolpcn 111 gian 
un inllJumento de polltica econ6mica que nómwo de ~ y se '*' de 
incnmentJt la prociJdMdad y compadlMdad de la ma)'Offa de llS - de la 
la industria medcan8 de cs-. a 111 apertuni mantlaclura (mantill1e mellillcas 
economica (m.,r compelencla ->· No b6sices y péOqlllmica() Se 
obsllntll, im~ sedaW de aclMdad ~n $ÓIO 412 erlticlldea 81 ftnel 
camelen bajo eonlrol del estado. del periodo. 

AQ!esM> ptq¡rama de Se privllizln impoñams empNSaS como la wnlll de emix- genera 
privalizaciOn que inc:IU)'8 a Aeromécico y MtDCic8na de AWoción; Grupo 18CU1S05 por 64,e&l mlllones de 
grandes empresas con DINA; Plantas Conasupo; dM!rsos l~nlos nU9\IOS '*"' (22 mll millones de 
mucho poder de m9IC8do azucareros; compelll• míne<as como e-ne.; dólares), que aon utiliado& pera .r 

19119- (alg\llos monopolios y di\lelsos c:orn¡ilejos ltWslriales como P1jarttgs y pogo de deuda inlllrre y la maci6n 
oligopolios). Se fusionan MiNlillán; Telmex; Fet1imex; sidenlrgica; 18 de un fondo de contiigeoc:ia. Los 

1993 ~ pata ~ bancos y cMws8s instiluc:iones l!nanáeras. A11Ullados son mbclos. 8 80Jnos 
su polencial y wndane a En 1900 se craa ta Unlded de Desincorporaci6n caso& 9Ultlenla eficiMcll e if'lowwsiOn. 
mejor piecio. liberac:l6n de de Entidades P8I Wlatale6, que depende de la En el caso de la banca sucede lo 
seclrlf9s en el manejo de la SHCP, cuya función es de coordinar el proceso contraóo, derivando en 1995 en 1111 
polltica econ6m. de dt&it ~ . . fiNwlciera bancllria. 

l'uenllt: RiilOíñiiitsiñJCííi8188 ~¡iOiltk:as M8CiOeCóñ&ñ~.· FriñCíO y vaidM8SO, Süiiiíi. _. cnslS y 

Asl durante el periodo 1983-1994 el número de empresas públicas ca}'6 de 1 155 a 252, como vemos en el 
cuadro 16 y la gráfica A. la venta de empresas publícaa generó un monto acumulado de 23, 700 milonea de 
dólare11 durante el periodo 1988-1994 (ver gráfica 5) 

Grttka I: l!tltldllcles al ftnal del peñocto 1183-1197 

:~'~ 
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

Demo del punto de privatización debemos tomar en cuenta el cato de loe banco&. De éete tema hablaremoe en 
el punto 3 (Modernización Fillllncierll). 

• LIRRAUrACIÓM Y DISRIGULACIÓM INTl!RHA De LOS MERCADOS. 

la Uberalizaclón comprende varloa sectores, enaegulda pnieentamos un listado acerca de loe puntos en loe 
que se llevo a cabo la lberallzación, para después explicar como ee instrumenta liberallzacíón en el pi.mio 3. 

• Liberación de precioa internos (abriendo cauce a lo6 leeillos precios monopólicos y oligopólicos, v.gr. 
telefónicos, bancarios, entre otros). 
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Liberalización de los flujos de inwraión eldranjera. 
Liberalización del aietema financiero. 

•) Desregulación de ÜI lnvtnlón extnJnjera directa 

A principlo8 de los a/los ochenta la legillaclón vigente se regla por la Ley de IED expedida en 1973, que 
claeificaba laa actMdadea económica& en cuatro categoñas: 

1) las reservadas al Eetado: petróleo, petroqulmicos básloos, electricldad, ferrocarriles; 
li) las rewrvadas elclusivamen'8 a mellicanos: comunicaciones y tranepoñes, explolación de recuraoa 

forestales, radio y televieión; 
iil) taa sujetas a limitaciones especificas estipuladas expllcllamente en dicha ley (como la petroqulmica 

secundaria y la indullria de auto partes, sujetas a un llmi1e de 40% o estipuladas por airas teyas 
especlfica1), y 

iv) todas las actMdades restantes en las la participación extranjera no podla ser superior a 49%. 

A partir de 1984 ee dio una clara tendencia a la flexibilización, con la promulgación de nuevos lineamientos y 
deaetos por parte de la Comieión nacional para la lnveraión Extranjera (CNIE). Asl, esta in81ituc16n autorizó la 
lnstalacl6n de empresas de capital mayoritario o totalmente eldranjero en sectores e>cp<>rladoree, lntenslvog en 
capital o de alta teaiologla, y ta apertura de filiales de empresas extranjeras. A partir de 1986 ee procedió a 
reducir et número de productos daeificados como petroqulmk:a b6sica para ampliar las oportunidades de 
ioYenión extranjera en ese sector. Fíialmente, y con et objetivo expllclo de estimular la entrada de inversión 
ewanjera directa capaz de aportar tecnologla, divlsaa y empleo, en 1989 ee pueo en vigor el Reglamente de 
Ley para Promowr la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Eldranjera, que derogó todas las disposiciol ies 

y reeoluclones administrativas existentes y dio una interpretación muy liberal de la Ley de 1973. 

la nueva Ley de lnwrsión Eldranjera contribuyó a que, a ralZ de la entrada en vigor del TLC, las comentes de 
inversión 9)(tranjera directa se incrementaran de manera considerable: entre 1994 y 1997fftas fueron de 10 mll 
millones de dólares anuales (wr gnitlca 6). 

b) L• •petfur• de los mercados ffmncieros • la ilvef$/6n de cartera 

la apertura a la inYer8i6n eldranje.-. en cartera se Inició en 1989, cuando se ernlló un decreto de lberaclón del 
régimen de inWl9i6n neutnl, Introducido en 1986, y se cte6 el régimen de inveraión temporal, que estableció la 
poeíblldad de que la inversión eldranjera ~ara de manera lndireda, por medio de fideicomlso9, en 
actMdades anteriormente eJCCJuidas o sujetas a limites de partlápación. A fines de 1990 se eliminaron las 
restricciones a la compra de valores de renta rp, en la pn\ctica sobre todo valores gubernamentales. 

Eet.s formas, aunadas a otros factores politiYos de orden ínt&rno, como la firma del 11tt1erdo de 
reestruc:tu.-.clón y alMo de la deuda eldema (Plan Brady de febrero de 1990), y de orden externo, como la 
disminución de IM tasas de il)tlerés internacionales y las modificaciones al marco regulatorio de la inversión en 
cartera en lo8 Estados Unidos, contr1buyeron a que México ee conwtiera en un receptor prMleglado de 
inversión en cartera. En efecto, éstae pasaron de 3.4 míl millones de dólares en 1989 a 28.9 mil millones en 
1993. 

Sin embargo, a díferencia de la inveraión eldranjera directa, que presentó variaciones moderada• antes y 
deepué9 de la ctlsis de 1994, la inwraión de cartera rna~ gran volatilidad; se redujo a C61'ca de 8.2 
millones de dólares en 1994; en 1995 presentó una corriente negativa cercana a 1 O mll mitones de dólares y en 
1996volvióaserde13.6 mH milones, para ba}arde nuevo en 1997 a 4.9 míl millones de dólares (wr grafica 6. 

50 



"-* ElabonlciOn propia en ti.e Cllvio, Femando y VakfMMo, Susana 

• INTDNActONALIZACIÓM DEL CAPITAL FINANCIERO MEXICANO 

Con la •ndencili hacia la desregulación y deaprotec:clón de la banca • desanollo la competencia no banalria 
y de lo8 bancoe extranjeros en lo8 men:adoa nacionales lo que ha obligado a lo8 bancos a buecar fuentes de 
lngreeot adicionales. 

En ate oonlexlo se inició la apertura en el mercado manciero doméstico. 
Primero, con la reprivatizadón bancaria que abrió la posibilidad para que lo8 inwniioni.t. exlranjeroll 
pa~n en el capital social de lo8 bancoe y de los lntennediañot financieros no bancaric:>a; 

• segundo, con el TLC que permitió el ntablecimNlnto. de inltituclones fnancienla en tefrillOrio nacional 
de lo8 socioa de México en el tratado; y, 

• tercero, con laa Regla& para el Establecimieuto de Filiales de lnetituciones Financiera& del Exterlor,8 

que permiten la participación en el mercado local de lnatlucionet flnancieral de palsee dillillol a E.U y 
Canadá. 

La conformación de •grupoe flnancieroa" fUe la respuesta mexicana tanto al surgimiento de la banca univerlal 
corno a la reforma llnanclenl integral que se planteó en 1990, con la finalidad de dar una mayor eoldez al 
8ilterna financiero fortaleciendo a todoa y cada uno de los integrantes, faclitando la generación de economln 
de eecala, abatiendo coetoa de operación y adminlslraci6n y dando un mejor eervido al público al quedar su. 
integrantes autortr.ados a ofrecer los servlcioa que pre9tan los demas grupos. 

La ~ de nuevas lnatlucionet en el men:ado lilanáero ae han convertido en un lncentillo adiciona! a la 
modemizaci6n y büsqueda de mejoras en el eiltema de control y aulogettlón, aunque en et proceeo de apertura 
linllnciera no puede deciree que la competenda fuera algo Inesperado. Aaf los nuevo. banC041 nacionales que 
oomenzaron a oparar poco después de la reprMdilación eataban prevenido& de la problemMX:a eld9tente que 
ya enfrentaban loa previamente etlablecldoa. 

3. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA BANC.ARIO 

En el apartado 2 hablamos de lu refonnaa que ae lleYaron a cabo en todos los 88dorM de la economla, toca 
ahora habllr acerca de ta. refonnn en et alatema bellCllrio en partfcular. 

Durante el periodo 1982-1989 podemoe dllltingufr caramente doa etapa&: la primera mbd, caracterirada por la 
rápida globallzaclón de los mercado& flnanderoa y el desanollo de la banca unlYerul y, la eegunda, en la que la 
pR:OCUpaCi6n central ae desplaza hacia la reducción de coetoa y la rentabilidad, •I como a la ofefta de 
aer'licíoa eepeclaltzados. 

La modemizaci6n llnancienl en Maco lmplcó delregular, liberalizar, paro t111nbi6n no cubrir, ni controlar, ni 
moderar la operación bancaria, lo que algniflca que en eete marco de modernización ae modifican el paipel de la 
banca comercial. Su función de lntennedlador ee reduce (emisor de deuda y captador de ahonoe), e Incrementa 

1 V._ los Diarios Oficlalea de la Fedenlci6n del 23 de dk::lembre de 1993 y 21deabrilde1994. 
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su particlpec:ión en la compra de tltulos gubernamentales y ae fondea con Clédiloa y valonls de otru 
ínattuc:lonea financieras. 

De acuerdo con John Kregel, la deaintermediaci6n bancaria ee explca por varias razones, entre laa cuales 
resaltan la modfficación del financiamiento eatalal y el aumento de liquidez mundial (Kregel, John, 1994). 

En consecuencia, en el per iodo de globalizacíón la ban<:a comercial • enfrenta a un mercado de capblea 
fortalecido, aunque muy eapeculatiYo, con una grwi rotación de loa tltulos financiero., prlvilegi4ndoae los de 
corto plazo. Ello debilita la función de fondeo del mercado de capitales y ocaelona menores taeas de 
ctecimiento económico y má• ineetablea (Felix, Dallid, 1995). 

Como la eacateZ de recunioa ae convierte en un problema de atención Inmediata en la agenda potltlcll pública 
de loa palee. en vfaa de desarrollo, su estrategia de moclemlzadón ae basa en el cambio inatituclonal financiero 
al que debe aunarse la apertura comercial. Esto ae uume para el caao de México. 

Veamos loa puntoa especfflcoa que inplioó la modernización bancaria, loa cualee aon: la liberalzaclón 
flnandera, priYatlzación bancaria y dearegulación finllnciera. 

3 .1 . Uberalizael6n Financiera. 

Como ae mencionaba en el apartado anterior, el saneamiento de laa flnazas públicas ea inportante para el 
proceso de liberallzaclón financiera, ya que ee menciona que a través de una menor necesidad de 
requerlmlentoa ftnancl«oa del sector público ae eupone habrá mayores recuraoe para el aector público. En el 
caso de Mé>Cico, el equilbrlo de laa finanzas públicaa por ti solo no fue capaz de Incrementar la d~ 
de crédilioa, lino que ae debió a una gran entrada d capilalea, derivada del mayor endeudamiento exlerno y al 
proceso de privatización de emp..- púbicas, la reducción del gasto y a la enCrada de capital de corto plazo, 
lo que permitió hacer frente a la mayor demanda aectíticia que se generaba ante la• expe<.Uttvaa de 
rentabilidad y crecimiento. 

El proceso de liberalización se inicia en mornentoa en loa que la integración de los mercadoa profundiza la 
competencia en loa slatemas financieros. En México este proceso de li>eralización financiera vM6 su momento 
más importante en 1985, cuando, estinulado por el desarrollo del mercado de valores se autorizo a loa bancoe 
a participar en este mercado con operacionea aimilarea a las de laa caaa de bolea. Se desarrolaron In mean 
de dinero y 1e crnron nuevoa productos de 1ervlcioe, aeclendo con ello la banca de inYeralón. 

Dicho Plt>0880 se hizo más profundo a flnea de 1988 con el proceso de eliminación de laa víeíal regulacionea y 
la creación de un nuevo diael\o regulatorio del aec:tor flna'lciero. L• !rea principales medida• fueron: 

a) Liberación de las tasas aáivas y pasivas.. 
b) Eliminación del encaje legal 
e) Desaparición de loa cajones de crédilo obligatorio (crédito de asignación direda). 

Veamos como se llevaron a cabo estas medid•. 

a) La Liberalización de las taaaa de interés bancariaa. 

Fue un proceeo lento pero progrelivo. En loa al\oa •tenla laa taus de interéa estaban sujeta• a eatnctoe 
mecanlsmoa de control a la vez que la banca etpeeializads tenla regla• rfgidaa dlrigldaa hacia la canalización 
ot>Qgatorla del crédllio. Eeto generaba diatol'lionM e lnellcienciaa en el 8latema bancario poR¡ue a la mayorla de 
las actMdades ee lea fijaba una tasa de interés máxima. Y cuando laa tasas empezaron a eleWrl8 a 
conaec:uencla de la illlac:ión esta situación de inellclencia ae hizo más evidente. 

Ante laa allaa tasa de ilteréa y la neceaidad de contar con condiciones máa flexíbles, en 1979 se ae6 el 
concepto de Costo Poro&ntual Promedio de captación (CPP, que ea un promedio ponderado de laa taaaa de 
depóalto que pagan loa bancos a .. clientela) que llegó a conwrtirse en un Indicador del coato de fondeo del 
llÍlltema bancario y del crediticio. Con el CPP el gobierno fue desregulando gradualmente las taaaa de interés 
activa• y permanecieron bajo control las aplicables a adMdadea prioritarias como la agricullura y la YIYlenda. 
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Simultáneamente hubieron dos factores interrelacionad0$ que incidieron en la liberalil.ación de las tasn de 
interés y eon: 

1. La aceleración de la In Ilación a partir de 1982. 
2. El eurgirniemo y expansión de un mercado de dinero paralelo. 

Pues al la inflaclón se acelera al mismo tiempo que las taaaa de Interés ee mantienen controladaa tienden a 
aurglr mercados paralelos que ofrecen al depositante al ahorrador loa rendinlentoa que el sistema financiero 
tradicional no puede proporáonarle. Este fenómeno ee obMrvo en México a partir de 1982 y two su má>cilna 
elCj)lelión a mediadoe de 1988 (ver gnlficll 7). 

GrMlca 7: lnllKlón y Tasa de Interés RHI 1182-
199' 

Con el fin de evitar el deterioro del llÍ9terna fnanciero tradicional ante el auge del mercado credliclo informal ee 
permlti6 a las inatiuciones emitir aceptaciol 1es bancarias a tasas y plazos !brea, y aal incrementar..., captación. 

La mejorla de laa expedativu del púbico o un mejor enlomo macroeconómico, fruto del programa de 
estabiízación económica, provocó que desde haoe algunos al\oa loa mercados financieros en México en lo 
referente a talas de interés tunclonen de manera libre, mismo que ha permitido la aeaci6n de nU8Y09 
instrumentos acordes con las preferencias del público y las neceeldadea de loa uauarios. Se alargaron loa 
pluos de colocación de la deuda pública y de loa Instrumentos emitidos por el eector pñvado (ver cuadro 17). 

CUADRO 17. R!l'ORMAI FIMAHCIERAS 1988-1989 

Periodo Regulacl6n Finarciera Regulación organizac;lonal e il1IKMM:lón financiera 
Regulación 
prudencial y 
~ 

La tranaici6n de un mercado de tasa de Interés adlnnillradas a uno de tataa de interés Mbrea se dio con 
fluidez. Hasta la última semana de marzo de 1990 las tatas de Interés dométltic:aa (ac:tiYas y paaivaa) fueron 
altas para comenzar a mostrar una tendencia deecendem (1181' gnlllca 8). Esta tendencia ae aoentuó debido a 
la iniciativa preaidenclal de reatable<:er el "°lmen milito: para algunas ac!Mdadff las tasas de lnterta eegulan 
siendo fijadas por las autoridades, y para otras actMdades las tasas de inleré8 eran ll>rea. Ea decir, el 
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financiamiento barato (laeaa de interés librea, y menores por la competencia) ee da • lol sectores prioritarioa. El 
financiamiento caro (tasas de interés adminillradaa, das) a lol eeetores no prioritarios. 

La liberación de las tasas de Interés permitió la desregulac:i6n de una parte importslte de la Intermediación 
bancaria, de maneni que: 

• Al lbenne la Intermediación bana111a, y poder lol banc:ot determinar lol plazos y tasas de -
operaciones activas y paslvaa ee g-ró una ITl8)'0I' competencia entre lol intl!lrmedlarlol bancartoe y 
loe no bancartoa, lo que propició una reducción del margen ftnandero y un aumento en la eflciencia de 
loe lntennediarioa (ver cuadro 18 y griflca 8). 

• Se supone que si ee desregula la Intermediación bancaria un eector debe _. beneficiado. Si las tasa• 
de lnterlls eC¡uen una tendencia descendente et elstema bancario o et mercado paralelo a Hte debe 
incrementar 11t1 cartera de <ridito. 

Puede dedree que cuando ae lbentn la• tasa• de interés, loa bancos pierden la protecci6n que goabarl bajo 
una ealnlctura lneertemponil regulada. la m.yor competencia aumenta la wlatildad de laa taaaa de Interés y 111 
expansión creditJcla puede validar una amplia demanda por crédb sin la adecuada evaluación del ringo (..,.r 
cuadro 18 y grillca 8). 

CUADRO 18. TASAS DI INTERD ReAus PRoMEDIO 1988-1984. 

18 
T-de lnteréa ktMI -10.21 
T- c1e 1n1era. Pa.iYa .21. 1 

Ma Flnln:iero 11.5 
......,.: ElabonKlo en beA a dU:ls de le Com 

1981 1990 191 
33.6 19.-4 1 t.2 
20.5 8. 7 .0.5 
13.1 10.7 11.8 

1982 
14.2 
2.8 
11.3 

GrMlca 8: Tasa Activa, Palva, Margen Financiero y Cr6dlto Total 
1991-1994 
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..---; ~~i ~~ ~ ~· ~1-=~ ~oJ~ 
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11M 
23.5 
7.1 
Hl.-4 

Corno podelllOI 'M en 111 gnliflca anterior entre 1991 y 1993 la Tasa de Interés Paeiva pretenta una gran 
volatilidad, lo mismo oon el Margen Flnaindero, •unque éste (llllmo es menoc wlilltil que ta tau pniYa por que 
el comportamiento estable de 111 tasa activa lo contaglll. Esto lignib que loe ~ tncrement.ban la Taa 
Paeiva oorno elgno de competencia entre eb, ea decir coincide que dada la competencia loa b9nqueroa 
peleaben por loa clenlln de d09 formea: otorgando mayor número de crédit09 y mayo,.,. PeQ09 • loa 
.tlorradores, la tau de Interés actiYa ee mantiene cui en el mlelno ni...t porque ea era la ettrategi., no c:obr9r 
máa a loa lnYerllonillas para que pidieran más créditos. 

b) Canalzaclón SelecWa del Crédito. 

El gobierno suele recurrí" al financiamiento obligatorio pro ... niente de taa instluclonee de Clédito cuando Incurre 
en déflcl flac91ea, aln embargo, la C9Mlimción aeledMI del crédito no ea el medio máa eficiente para prewr de 
recureoa financieros .i goblemo. La eldstencll de cajones obligatonos crea diltoralones en el elatem. al otorgar 
fln.nclamlento barato a loa sectores prMlegAldoa y claro • loa no prioritarioa. E.to puede proYOCar p~ 
ind-blea corno destinar recuraoa a sectores que no .,n 11M1mente prlorbrloa. 

El desmantelamiento del lisllema de crédllo dirigido tuvo ooneecuenclu rulnoaaa ya que favoreció la el1C81Na 
caMllzación de recunioa hacia el consumo auntuarlo en detrimento de la lnvefaión productMt, oonatluyendo 9sl 
uno de loa oontra-efect09 m'9 perjudicialff de la liberalización banc.rill. Corno podemos ver en 111 gnlitlca 9 111 
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Inversión ~ta una serie de ciclos, mientras que el consumo se ha mantenido más ettable, aobfe todo en 
loa últimos anos. El comportamiento al que se hacia referencia ea que por ejemplo de 1985 a 1986 la Inversión 
tiene una gran calda (22.6 puntos porcentuales), mientras que el consumo cayó eolo 5.9 puntos porcentuale9; 
detpuéa de 1988 a 1989 la lnwrlión tiene un nuew retroceso (1 .4 puntos porcentuales), por otro lado el 
consumo incn1menta su niwl en 4.5 puntos porcentuales.. 

La subordinación de la banca de deaam>llo (tranetormación en banca de aegundo pleo) le reató C8S*id8d de 
maniobra quedando sujeta a las reglas de la banca comercial que antepuso aua principloa de rentabildad 
inmediata. 

Or6flcl t: lnwralón y COnsumo 1 ... 1991 

--lnwrsión .....-Consumo 

A partir de 1983, el proceeo de corrección de las finanzas públicas tuw como uno de loa beneflcioe preparar un 
slatema de lntennedlaclcSn !Ms eficiente. En 1989, la cooecci6n del déficit flacal y el deaarrollo de un mercado 
de valorea públic:oa eliminaron las pocas reglas de canalización obligatoria de crédito que todavla exiltlan; 
además de ettablecefse que de otorgarse financiamiento preferencial deberla concederse a traWs de loa 
bancoe y fídelc:omíaoa de fomento e iba a ser crédito preferencial no por ofrecer tasa de Interés Inferiores a In 
de mercado sino por ofrecerlo en virtud de: 

La dificultad de loa ae<:tores a obtener crédiloa provenientes de la banca comercial. 
• La aaeaorla técnica que habl"la de dar la banca de desarrollo a loa acreditados 
• La adecuación de las carac:terfelicaa de loe aédlos a la naturaleza de la actMdad por fomentar. 

Esta nueva polltk:a de financiamiento mejoro y divensiflcó loa inatrumentoa de captación utilizados por el sector 
público. Esto porque en diciembre de 1988 a6lo el 40% de la deuda pública Interna estaba documentada en 
valorea gubemamenlalea, mientras que el otro 40% c:orreapondla a crédito4I directos del Banco de México y el 
restante 20% ettaba conformado por financiamientos del liltema bancario, en tanto que para 1993, el total de 
la deuda interna del gobierno federal estaba pnic:tlcarnente documentada en valorea gubernamentales. 

e) Encaje Legal y Coeficiente de Liquidez. 

La desaparición del encaje legal tuw un proceao largo. Inició en 1985 con la reducción de 50 a 10% de la tasa 
de encaje leg8l, que fue sucedida por un acuerdo con loa bancos come~ (eetatlzadoe) de dMtlnar 35" de 
- recuraoe financieros al gobierno federal. En 1986 ee deainc:orporaron laa aceptaclonea bancarilla de 11 bMe 
de loa recuno1 flnancleroa deatinadoa al gobierno federal, limitando con ello el encaje legal. 

A su -..az, el nuevo dllel\o regulatorlo se fue conformando gradualmente y comprendió tas ligulentea medldn: 
a) Creación del coeficiente de liquidez 301' de 11 capt.c:l6n de loe bancoa lrwertidll en Ylllofea 

gubemamentalM en auatilucl6n del encaje legal. 
b) La prerrogatiw poateriof de autodefinir por cada banco el c:oeflclente de liquidez. 
e) La calficación y crellción de l9l8Ml8 para a.ibrr la cartera crediticia 
d) Fijación de un Indice de capllallzación para garantizar loe activos de alto riesgo. 

En 1989, el r9glmen del encaae legal fue auatiluldo gradualmente por el coefiáente de liquidez de ~. Cuando 
se elimina el c:oeflc:lente de lquidez, algunos bancos tenlan más de 11 mitad de su captación integ111I fuera de 
balance, en tas a.ienta• de orden: se estaba dando la "pramldaclón" del coeficiente de liquidez, ea decir, loa 
bancoa estaban Invirtiendo loa rec1nOS captados a traWs de fideic:omiloa de lnwnlón en sus propios 
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instrumentos de captación "de balance". El coeficiente '8nfa que cumplirae doa veces y eáo prCM>Caba un 
promedio efec:Wo de liquidez de 41 % y no del 30% oficial. 

En 1990 ee elmina1on loa controlea a la tasa de i!Urés y a la canalzación de loa Cfédltoa bancario9 y• 
eetableció un coeficiente de liquidez de 1 <>% que, en 1991, te eliminó por completo 

La eliminación del coeftciente se debió a 111 oonjmc:lón de d08 factores: 

1. EYOluclón favorable de laa finanzas p(¡blicaa. El gobierno ya no recurrió al fhanciamiento obligatorio de 
la banca múltiple. 

2. AmplibJd del mercado de dinero. Los banco1 pocllan obtener con rapidez loa recu.- para h9Cet' frente 
a sus obllgadonea oportunamente. 

Con la eliminación del coellclente se evitó: 
-> deeorden en el mercado de di'lero 
•> operaciones de arbilrl,je regulatorlo de loa lntermedilrio9, al mismo tiempo que se bu9C6 que 111 benca 

se centrara en 1U func:lón esendal de intermediación financiera. 

En cuanto 1 la catlfltaclón de cartera se previó distintos gradol de r1etgo en loa que poclrll ubicarse oo aédllo, 
confonne al grado eetimado de pérdidas: riesgo nonnal, cr6dlo ligeramente superior al normal, Cfédltoa con 
problema potendales, créditos con pérdidas esperadas y aédilos irrecuperables. 

La cartera aedillcia se calificarla tomando en cuenta la regularidad de la amortización del crédito y loa 
intere.., las garantlas, la condición financiera, la admintstración, el merc1do y la lltuaci6n laboral del 
acredlado. Alf, que los Cfédb que representan por lo menos el 80% de la cartera total deblan calfical'IMI de 
manera individual; en ese porcentaje se lncluirtan loa Cféditot CU)'O monto total fuera 1Uper1or al equivalente de 
50 mil YeOel salariol mlnimoa general diario vigente en el Dislrito Federal, y el 20% restante poclria califical'IMI 
en fonna gradual; la caiflcac:lón se harta de manera trlmestral y la IMtluclón bancaria, tomando en cuenta la 
calillcacl6n obtenida, deberfa oonstluír reeervas prewntlvas de O a 1()()'1(, para riesgos credílk:ios con cargo a 
resultado.. 

Adicionalmente y con el propósito ele dotar a las netiluciol'!ff bancarias de una mayor solidez, se fijo un capital 
fijo mfnmo que las instituciones bancarias deblan de mantener, por un monto no menOI' a la cantidad que 
resulte de aplicar el 6% a la suma de sus actM:>s ponderadoa según su riesgo, manteniendo el comproml90 de 
que ese dicho porcentaje ee elevarla halta alcanzar el 8" con el fin de lograr loa niYeles con loa que opera la 
banca lntemacíonal; adeniM de asumír la obligación de no repartir dividendos durante su tres priTleros anos de 
operación, con el objeto de conmlidar su posicl6n dentro del alltema. 

La desregulación financiera ee Instrumentó bajo el principio de que laa ll>res fuerzas del mercado originan una 
mejor distribución de loa r~ linanaero. e Incrementan la efic:iencia y la modemizaci6n del sector 
financiero. La de&1egulación financiera, al eliminar laa medidas de control que el gobierno Yenla ejerciendo, 
para evitar prácticas especulallvas que pudiesen dallar la estabilidad y el funcionamiento del sector, dio lugar al 
libre manejo de g 19CUrao. financieros por parte de g nue- duet\oa de la banca. 

3 .2. Privatilación. 

Como menclonabemos anteriormente la prlvltlzac:lón y detregufación aon etlrategiaa oomptementarlaa entre 
si ya que laa medidas tendientes a profundizar la liberalización y modemll.adón del lillema llnandero 
melCicano, ae dieron en do9 punto.: 

b. Dnregular laa operaciones del llstema financiero en su conjunto y del bancario en partlcular; 
c. Reformaron y adicionaron las leyes que reglan a loa dlllinto9 lntennedilrio9, con el fin de 

adecuar la estructura jurfdlca e inltiluclonal del lietema financiero meiclcano a laa condiciones 
cambiantes de un mundo cada YeZ má abierto y oompetllYo. En 1989 se introdujeron reformaa 
al marco legal de gran inportancla: 

• Ley Reglamem.ta del Sector Púbico de Banca y Qédlto. 
• Ley General de Organizaciones y Actividades AIDdliarea del Crédito. 
• Ley de Sociedadee de lnYeraión. 
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Ley General de lntllluciones de Seguroe. 
• Ley Federal de lm1tiluciones y Fianzas. 

Ley del Mercado de Valorea 

Y precilamente con respecto a e81le eegundo punto, et que en mayo de 1990, el Ejecutivo Fedenll envió al 
eon.tituyente la iniciativa para modificar el Articulo 28 conltitucional, que otorgaba al Estado el monopolio en la 
prestación de los servicios bancarloe. La finalidad era preparar el terreno jurfdlc:o para la priYatizac:lón de la 
banca ml'.llllple, que serla Iniciada el al'\o siguiente y culminada en 1992. 

El marco básico para la privatización de los bancos comerciales ee estableció por medio de una cuidadosa 
defillclón de los fundamentoa operaclonllea y legale8 para deam>llar un sistema bancario moderno y etlclente. 
Una YeZ que ealuvo listo el marco jurldíco, comenzó la privatización de los bancos comerciales, conforme a la 
reglas establecidas por un acuerdo del Prelidente Salinas de Gortar1, el 5 de aeptiembre de 1990, por el cual ee 
creó el ComM de Desi'lcorporación Bancar1a y se fijaron los pri~ios que hablan de regir el proceeo de 
privatización: 

Contri>tk a a-ear un siltema financiero més competitivo y eficiente 
• Garantizar Ullll patticlpación dlYerslflcada en el capital de los bancos para fomentar la inlol&l'lión en el 

sector bancario e impedir la concentración 
Ligar en fonna adecuada las capacidades adminiltratfvas de loa baricog con su nlYel de caplaliZad6n 
Asegurar el control de loa nacoe por parte de los mexicanos, ain exckJlr la partic:lpaci6n minortar1a de 
loa ínY&rsioni&tas exlnlnjero8 
Promover ta descentralización de las operacioneg bancar1aa y favorecer el desarrollo regional de las 
instiucionel 
Obtener un precio joslo, de acuerdo con un avaluo basado en criterios generales, objetiwa y 
homogéneos para todos loa ballCOll 
Promover un sector bancario equilibrado, asl como una operación de acuerdo con practicas bancarias 
tranaparentet y sanas. 

La venta de laa 18 instltuáones de crédio a particulares {Vl8f cuadro 19), fue un proceso que acarreó al men09 
tres consecuencias, los efectos se hartan sentir en la crisis f111anciera de 1994: 

1. Asignación Prlvtlegiada. Las instiucionea fueron aeignadaa a personas o grupos con 88C8l8 o nula 
experiencia y conocmiento del negocio bancar1o. En su gran mayorla, loa benellcllrloe prownlan de laa 
caaaa de bolsa, que hablan cobrado un auge inulitado durante el periodo de la banca es&atizada. La 
preferencia hacia este 1"° de agentet económícoa habla sido legalmente dlsel'\ada por mocflflcaciones 
legales que precedieron a la priYatización. El paquete filanciero enviado al Congreso de la Unión en 
1989 reconoció la figura de agrupaciones financieras no bancarias; "*tarde, la Ley de lnltilucionea 
de Cr6dito, que regirla la operación de la banca mbda, hizo posible que los bancos pudlerln fonnar 
pana de esos conglomerados. 

2. Criterio Mercantil y Recaudatorio. El mecanllmo de IUbasta plivllegló el precio como norma de 
asignación. En nlngl'.ln caso ganó una poeh.ra que l'uera rebasada en ellte rubro. Con ello las 
autoridades, arnltnldlS por el éxito de la convocatoria, olvidaron el calilcter eatr.téglc:o de la banca en 
la econornla naclonal. Mil importante que i. cotización era la capeddad peiw forWecer las 
lnstluclon• de crédito, y por ello, para prnentar proyec:los de desarrollo de mediano y llrgo plazos. 
que Incluyeran programas de capitalizaci6n, de penetración de mercado y de atlignaci6n de recu,_ 
hacia los MdorM ~. aal como de adaplaclón a las nuevas cln:unancils que habla 
configurado un mundo !TIM competltl\lo. Loa nueYOS banqueros creyeron que - clrcunltancla entn 
sinl8res a laa que hablan prevalacldo mientras la economla se mantuw cerrada, y por eso prelr'ieron 
un negocio allamente rentable y, al mismo tiempo, eeguro. L09 beneficiarlos de la ventll también 
oMdaron la Importancia de la banca pani consideral'la un negocio como cualquier otro. 

3. Alto Precio. El alo precio al que fueron cedidos los bancos (3.4 vecee el valor en libros) trajo consigo 
dos con88CIJelldn Importantes para el deterioro que seguirla el alatema: 

• representó un aliciente paiw la el!pllnelón Indiscriminada del crédio, que reepondla a un af*\ 
por recuperar las grande• lnYenliones inYDlucradaa; 

• dejó a - propletañoa sin recu,_ para la capitalización. 
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Este proceso de prMltizaci6n inició con el regillro de solicitudes una vez que el 25 de eeptiemble de 1990 ee 
publicó el procedimiento de registro y autorización de lnteresado8 para participar en la dellncorporación 
bancaria. Siguió el proceso de subasta que duró 13 rneeea, lo a.ial inplicó, en promedio, una IUbaeta cada trea 
semanas, un proceeo n!lpido y fluido. El proceeo pñvalllador de la Banca MelCicana abarco 18 subastas, 
misma que ae organizaron en paquetes (Vega, 1999) (wr cuadro 20). 

CUADR020. 8ANCOSCoMERCIAl.ES MEXICANOS PRNATIZAOOS 1991-1992 

INSTITUCIONES 

BANAMEX 
BANCOMER 
SERF~ 
COMERMEX 
INTERNACIONAL 
MEXICANO 
sóMEX 
DELA NTICO 

B.C.H. 

MERCANTLDE 
MÉXICO 
CREMI 

DEL CENTRO 

PROMEX 
MERCANTL DEL 
NORTE 
CONFIA 
BANORO 

BANPAis 

BNACRESER 
DEL ORIENTE 

GRUPO 
COMPRADOR 

lnvslat 
Del Valle y Bemindoº 

I~ 

GMB 
Cabal Peniche• 

Probursa 

Génzalez, Gónzalez y 
Gral 

Abaco 
E la Bursétil 

, : éctor. 
• Sa Nliel9 .i Grupo FinanOelo Momney. 
•Se~· Prime . 
• Sa..,.... Emp. del s-
• Sa refi«• a Emp. • Jalisco 

REGIÓN DIE DESTINO 

Ciudad de Méldco 
Tabasco, C~ y 

Ch~ 

COBERTURA FECHA DIE VENTA 

Nacional 23-Agoúc>-1991 
Nacional 2S-Octtae-1991 
Nacional 24<rwo-1992 
Nacional 07..f'ebnln>-1992 
Nacional ~1992 

Nacional 2~elnro-1992 

Mullireglonal 27-Mam> 1992 

Multiregional ~1991 

Multiregional 17.Junio-1991 

Mulliregional 21.Junio-1991 

Regional ()3.Julio-1992 

cn.Abri-1992 

12..Jtri>..1992 

Multiregional 02-Agoslo-1991 
R 1 1<Mbri-1992 

Mulliregional 14.Jl.l\lo-1991 

r.t:Jltiregional 
R 

Durante el periodo que comprende de jurio de 1991 a julo de 1992, el Estado meici<:ano emprendió un proc:eso 
de prMl!lzación bancaria de los 18 banco. que conformaban la actividad bancaria comercial; ae licitaron a 
•grupoe financier06 rep~dos por onoe e-. de bolsa y siete grupos particulares; los precios llegaron a 
ser ha.ta 5.3 veces de su valor en I~ lo que indujo ingreso9 al gobierno por 12 mil millones de peeoa" 
(Moneada, Jorge, 2003) (ver a.iadro 21). 

CUADRO 21 . INGRESOS PROVENIENTES CE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS BANCOS CoMERCIAlES 

Tot.I 
a.neo 

(mllones de dólares) 
MercarCil 14-Junio-1991 6112 
~· 21-Juilo-1991 544.9 

Banca Cremi 2~1991 748.3 
BancaConfla ~1991 892.3 
De Oriente 16-Agoslo-1991 2232 
Bnacr- ~1991 425.1 
Bermmex ~1991 9 744.9 
Bancomer ~1991 85642 

Tolal 21 754.1 
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En el cuadro anterior vemos que por la venta de Banamex y Blncomer ee obtuvo el mayor ingreeo, debido a 
que eran y son lol bal'IC09 con mayor poder de mercado en nuestro pala. 

la delincorporacíón ee llevo a cabo para evitar la concentración en pocas ~ y garantizar la participación 
de grandea, medianos y pequetlos capitalilais. Pero el objetiYO no 98 logro, ya que como ee aprecia en el 
cuadro 3, antes y después de la privatización de Banamex, Bancomer y Serfln fueron la• inelituciones en 
donde 98 concteto la ac:tlvidad bancaria en todos lol rubroa, eeguídas en au momento por Comermex, 
lramacio11al, SÓMEX, y Dei Atlántico, en otra palabras, la concenlnlción fue la milma a pes8I" de la cieación 
de nueYM inttituciones de Ctédlo 7• 

La pr!Yatización fue ahmente inequltativa no tllntJO porque se aubYaluaran lol actlvol lino porque fue utJlizada 
como un vehlcuio para conaolldar la posic:i6n económica de clertog agentes y/o gtup09 ernpreArtales. Loa 
nueYt» empreurlo6 se encontraron en condiciones favorable8 para expandlrae, pero elo eucedl6 en 
activldlldes con esceso o nulo efecto en la aceleración de elltemalklades tecnológicas posltiws (cemento, 
alimentoa, acero, etc.). Además al haber orientado 111 prfvlltización hacia agentes o grupos predeterminados ee 
contnd¡jo la necesidad de crear una nuewa ettruclura regula.toña que e't'ltara el aurglmlento de pr*::ticu 
mol iopólcal, la banca y los eeMclos telefónicoa. 

3.3. Oesregulación. 

La desregulación financiera det;piazó la em1916n monetaria y se impueo la emisión de tltuloa gubemamentale8, 
con lo que se aleró en varloe aspectos el funcionamienlo de la banca comercial. 

2° Aumentó la dependencia de loa bancos en la emisión de créditos, reduciéndoee lol podere. 
regulatoñoa del banco central; 

3° Aumentaron loa créditos de lol Uluios gubemamentales lo que provoc:ó la modlflcac:i6n de la 
captación financiera y el encarecimiento de los Ctédltoa; se redujeron loa depóüoa bancarios, 
eliminándose aqueloa 'con cero lntereMS y lol grandes, medianos y pequelloa ahorradores fueron 
alraldos hacia instituciones financieras no bancarias; 

4• El fondeo se hizo con base en los depóeitol y, dado que eran de corto plazo, loa mol/lmientoa en la 
tau de Interés o en el tipo de cambio afectaron fuertemente las condiciones de ~. generando 
irwolYencil en lo• prestatarioa y proYOCando quiebnle de instluciones bancarias. La desaparlci6n de un 
patrón estable en las tata de Interés, atl como del tipo de cambio fijo, propició un fuerte movimienlo 
eepeculatiYo. 

En conaeto, la lllrel del financiamiento y el fondeo 98 dejaron a las inltiluciones financierat que, con 
beae en loa mecanlsmot de men:ado, deblan canalizar la iquldez hacia el sector produdiYO y 
lrantformar el mayor ingreso en ahorro financiero a fin de garantizar la ettabilidad de creclmlento. Pero 
no se crearon las condiciones mecroeconómlc:M n-rlas para alcanzar la ettabilldad monetario
camblaril, el crecimiento toetenldo, ni loa niYelea de acumulación, que aaeguraeen el reembolso de lol 
cr6ditoa concedidoa y garantizaran la renlablidad y funcionaldad del tlltema bancario nacional, por lo 
que 11 economla cayó en una dependencia aecienle de la entrada de capltalee" (Huerta, Arturo, 1992 ). 

~ El Incremento de la inllación, lo cual modificó los i'lllrumento. de la pollllca mouetalia, 
imponiéndole et control lobnt los agregados monetarios y dejando a las fuer.m• del mercado 11 fljlcl6n 
de la ta.. de interés; el banco central, en vez de determinar la tasa de lntentt, se dedic6 a controlar la 
oferta monetaria; 

66 Disminuyó la dependencia del gobierno. Una vez que se Uberalizó el lillllema flnanciltro el gobierno 
meJdcano 98 llberó de la dependencia de loa recu,_ de la banca comercial, pues corno necesitllba 
fuefWet de financiamiento que no fueee n lnllacionariatl, empezó a introducir tubattn de CETES, 
Bondel, T eeobonoe y AJustabonos. 

7 En 1983 ennn en (lf)8l'8clón do5 ~ ~ .....,....... e lnllll1lociol- Para 1994 I~ Cepilll lndullrill, Promclcr del 
Nona, MWll, Ir-, &lreÁll, Bernglo. Del Bajlo. Ouadnm. be y An6h...:. 
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7° La variabiidad de la tasa de interés y del tipo de cambio creó llUeY08 tipos de íntllrumenta. 
llnancieros, denominada. derivados, que crean contratos Muros relacionadoe con Instrumento. de 
deuda para evitar pérdidas por cambios en la tasa de Interés y el tipo de cambio. Se caracterizan por el 
ínten:ambío de posiciones netas, lo c:ulll Implica que loa participantes pueden tomar valor del actiYo 
IUbylcente ein tener que pagar el Importe total de eM actiYo; 

8º Loe bancoe ee beneflcian del comercio de deriYadoe porque no esbin obligldot a crear reservas 
como en el caso de 188 operaciones tradlcionalee, • decr, pueden otorgar ma~ volúmenes de 
cr6clilo9. (B. Macellntoct, 1996). 

9º Mayor financiamiento a la esfera etpeCUlatlva. La detregulación financiera, al eliminar 181 medida• 
de control que el goblemo winla e)erdendo, para evitar plácllcaa e.peculallvaa qué pudiesen dat\er 111 
eatabiidad y el funcionamiento del eedor, clo lug• el Kbre manejo de loa recunos financieros por parte 
de loa nueYOI duet\08 de la banca. Elo ptomo'll6 la eepecullción financiera, restringi«ldoee lo8 
r1lClnOI al aector no financiero, a partir de lo cual ee poalble inferir que la ínwiraión, dinamizada en loa 
noWtnta no utilizó al liltema bancario para ftMnclarae. 

10" Modiflcaci6n en los balancea bancar1oa. Por el lado de las carteras bancañaa, en el periodo de 
desregulación financiera ea posible wirificar que aquelaa aumentaron au participación en el PIB. En los 
ochenla, dicho coeficiente osclló alrededor de 30%, mlentraa que en loa noventa atcendló y en 1994 y 
1995 sobrepasó 50% con relación al PIB. 

11º El ahOl'To financiero aumento. Peee a que se redujo el cteeinlento económico durante el periodo de 
detregUlación económica en comparación al lapeo de ll.lltluclón de Importaciones, el ahorro financien> 
aumentó. La penetración financiera creció ele 1967 a 1982, último periodo del modelo de aultilución de 
importaciones; deede 1985 vueMI a crecer con algunoa vaivenes. 

Las medida• adoptad• en el periodo de dearegulación ayudaron a elevar el grado de intermediación 
de laa inatituclonea bancarfas, medida por el agregado monetario M2, que paaó de 24.73% en 1990 a 
33.57% corno proporción del PIB en 1995, así mismo se intensificó la profundización financiera, medida 
por el agregado monetario M4, que pasó de40.11% en 1990 a 47.89% con reepecto del PIB en 1955. 

3.4. Reorganización del mercado 

Oetpuéa de haber analizado la• reformas realizada• en el nema económico y financiero, anaí1Ce11101 como ee 
reorganizó el llstema bancario en nuestro pala. 

Un punto importante que hay que anaizar ea el comportamiento de la banca prlvallzada. Un Indicador 
Importante 90fl loa actlvoa, como ee muestra en el cuadro 22, Banamex ea el banco con loa mayorea actiYol, le 
sigue Bancomer, Banorte, Bttal y por último Scotlabank. E8to nog confi"ma lo que dijimos en ptrrafos anteríorea, 
la privalizaelón no modifico el ranking en cuanto al poder de mercado de cada banco. 

Con el anterior comentarlo no queremoa dedr que i. privalizadón no haya lldo 81gnlflcatlya, li lo fue, tolo que 
noa referimoa a que ei un banco como Banamex ya tenla bien afianzado un lugar (el primero) en el meraiclo a 
nlY9I global con la prtvatilaclón lo confirmó y lo allanz:ó méa. 
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CU.ADRO 22. EVOLUCIÓN DE LA BANCA PRIVAlllAOA, 1992-2001* 

Grupo FlnMdero capital 

~ITMIX E.E.U.U. 

B8VA-8ancorn« Espallol 

• Hi5tíi Siiíííl8iilbíi ¡¡¡ 2001. 
' Cifras., míle5 de milanes de pesos. 
2 Se n1e1 de 11 compra de SüClJl'88le&. 

Fullono 

Banal'TMIX 
Benca Coolla ' 
8ancomer 
Banco PIOrMX 
Men::anli-Probu 
Saoca CA!flli 2 

Banco de C>rlene ' 
BCH-Unlón 2 

Setfln 
M8ldcano Somex 
Banco lntlln•áooal 
Banco del AIMnlloo 
CornenneK~ 
BallOlte 
Banpala 
Benco del Centro 
Bencr_. 
Banoro 

390, 330.00 

384,935.00 

225,148.00 

111,m.oo 

81,509.00 
188,280.00 

' Mantiene una esociación con 11 bara ~: Banco Cennl ~ 20%. Banco Cenlr8I Hisplncemeñcano 211!'. 
• Propiedad y co<trd por em~ ~ 8 lunes 2A de septiombre. el IPAB a tnNta de su Jura de gcbilmo. 
ninci6 11 ccmp'1I de a-:r-..eanoro por GF Bancñt, n. una Sl.tlesla desollda. )11 que Benct.- fue el llríco 
comprador que apeAICiO al final Con esta compra el grupo que encabeza Roberlo Gonz61c, se ubico en 11 wceni 
poslci6ll dem'o del slsllaml benceño al alcanZar 135 del b:tal, tia$ · Banlrnex~ y Bllbeo Vlzaaya-8anoomer. 
a.~-e.noro cuenta con una red de 756 sucursales, 9lf1 ca¡,ioa IU\anfdlcos y aproximadamente un mRlón 700 mH 
CUll'llas, su c.Wa "'°81* sumeba mil 400 pesos. 
,..,...: Elebol'ación propia ellbonlda ., bise a lnfoonaciOn pulllicada en: 8 Financiero. lunes 5 de abril de 1999. p.8, 
k.- 5 de jl.lllo de 2000, p10 y martes 25 de Mptiemtn del 2001, p.8, ~IX>C' seminario de Mélóco, nl)nero 52:>, 21 de 
mayode2001, Pp. 14-15, yMilenio semen.i, nOmero 193. 211demeiode2001.Pp. 40-"6. 

Y es con la entrada de capitales, In eJCpeClatlvas de crecimiento de la economla y la deaapañclón del encaje 
legal (mecanismo de respaldo de los depósitos y estaba a dilposición del sector púbico). permitió la banca 
comen:ial lleldbíllzar el crédito al seciDr privado, al crecer éste en 2.~ promedio anual de 1989 a 1994, 
contrastando con la cMmínución acumulada de 32.6% entre 1981 y 1988. a su vez. este mayor Cfédilo fue 
favorecido por la menor demanda de él por parte del eector público, ya que en 1988 abeorbló el 62.8% del total 
del financiamiento bancario y para 1992 este paso a recibi" eólo el 15.3% del total (Gulén, 2000) 

MI, la iberalílaci6n del crédito y la reducción de In ta- de interés que ae lleYó a cabo de 1990-1992, 
permitieron ilaementar el consumo y la invenlón privada, teniendo ettoa lndlcadorea una tasa anual de 
crecimiento de 3.8% y 9.1%, reapectlvamente de 1988 a 199-4 a travée de lo cual ae pudo recuperar 
brevemente la economla 

También denlro de ea ma)'Of Cfédito la mayor parte te concentró de modo notable en las grandea e~ y 
en las del eector aeMcloa y adema fueron a la esfera especulativa, y ea que entre los contra-efectos m'8 
pe~diclalea de la lberalizacl6n bancaria, ead el detmantelamiento del alltema de crédito dirigido mareci6 la 
excesiva canalizacl6n de recul'I09 hacia el consumo suntuario en detrimento de la lnveralón productiYll. En 
tanto que la lnlnlformación de la banca de deaanollo en banca de eegundo le restó capacidad de maniobra 
quedando sujeta a In reglas de la banca comercial que antepuso - principios de rentabilidad inmediata. 

Asimismo, la elminaci6n de los controlff eobre las tasa de inter6s, la reduccl6n de la obligatoriedad de cr6dlo 
a derlloa aedorea, la dilminudón de las reteiWS bancarias y el aumento de la competencia, Incrementaron loa 
rlngos a los que se expone la banca comercill. 

Por otro lado, como sabemos la creciente globalizaci6n de la estructura financiera Internacional ha hecho que 
deade la década de loa ochenta hayan aurgido nuevas forma de operación de instituciones financiera&. de 
manera conjunta, para obtener un mejor funcionamiento y mayor rentabltldad. Estas formas aon corporaclonea 
controtadoraa de otrae oompatllas y se denominan holdnga o conglomerados. la banca uniYersal y el grupo de 
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entidades de Cfédito empiezan a coexisti' oon la ooncepción de conglomerado mbcto, forma que puede geetaree 
deede un conglomerado em~I hasta un bancario. Las fónnuJaa précticaa de conglomenldoa eon 11• de 
los •grupos ftnancieroe" con un banco cabecera de grupo y participaclonea dominantes del miemo o de eus 
flialea en emp,_ no financieras. 

Entre las nuevas formas de permanencia de loe grupoe tlnancieros mexicanos esta la Introducción de ciertn 
entidades que en eu pala de origen reciben el nombre de non bank, mismae que han tenido un auge Importante 
ya que tienen como objetivo el proporcionar eerkioa friancieroa especiales: créditos <lrectoe al ooneumo, al 
tiempo que son flexibles en su etpeeialldad, lo que a nivel mundial lea ha ganado su propio nicho de men:ado. 

De loa grupoe flnanciel'oe que hacia 1993 sumaban 23, 20 estaban encabezados por un banco y tres por una 
casa de bolsa. Actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valorea tienen una claaíflcación de loa grupoe 
financieros. En el cuadro 23 podemoe observar la claUieación de los grupos existentes hasta aeptiembnl del 
2004. 

CUADRO 23. GRUPOS FJNANCEROS ~POR LA CNBV 

Gnlpo Flnanciero AArme 
GE Capital GNPO F'llllW1Ciero 
Gnlpo F'inn:iero "-*n 
Gnlpo F'llWICiero ~ 
Grupo Flnanciero Benemec 
Glupo Flnanciero S.nk d Americe 
Grupo F'llWldero e.norte 
Glupo Financiero B8VA S.ncomer 
Grupo F'onrdero HSBC 
Grupo F'INlllCiero Caterpillar M4Dóoo 
Grupo Flrlllnc:ilro Qadil SUiMe First 
(Mélcico) 
Grupo Flnancl«o Flnemec 
Gru Financiero GBM All6rCico 

GNpo Financiero lnbursa 
GNpo Flnanciero ••acdol• 
GNpo FlMncieto Margen 
Grupo F'manciero MKel 
Grupo Financiero Santander S«fln 
Grupo Financiero ScolaBank 11'111911at 
ING Gn¡po Filanc:ilro (M6oóc:o) 
Grupo AIWICien>I,,_ 
Grupo AlllllClero be 

.,~ J.P. McrganGrupoflrenáeto 

.......,., Grupo Flnenciero Menee 

mx 

MutlillakJnlg G114>0 Financiero 
Value Grupo F'irenáero 

Es a partir de estos anoe coando se da el desarrollo de la banca paralela, ea decir surgen y desarrollan una 
serie de institucionea eapecialzadaa que contribuyen al mejor funcionamiento del aistema financiero (a la 
economla en general). Se trata de Arrendadoras, afianzadoras, aseguradoras, empresas de factoraje, etc. 
Estas lnstituc:iones realian algunas ac:tivldadea que realiza también un banco, su partlcipacl6n en el mercado 
ha sido Importante. COmo mencionamos en el capitulo uno, tanto para loa ahorradores, como para loa 
inv«lionlata ea ben611ca esta situación, ya que cuentan con una gama méa amplia de tltuloa-valorea y de 
inathtc:ion88 de donde pueden escoger dependiendo de aua necesidades y propóeitoe. 

En cuanto a la economla en general veamoe las cifras con las que lego a la década de loa nO\leflta. En la 
~lica F ae observa como Ni lido el comportamiento de In variables macroeconómica. El PIB, la lnllaclón, 
In reaervaa i'ltemadonalea, y el déllcl flacal fueron algunas de la wñablea que presentaron una mejorla en el 
periodo 1986-1991 en comparación con el periodo 1982-1985, eeto se debió a las polltlcaa lmplementacfaa que 
ya explicamoe. En el caao del tipo de cambio, se depreció como lo 1abemoe, en la gnfifica ae muestra en 1986-
1991 que la barra correspondiente a este rubro ea mayor que en 1982-1985, esto ee hace en alguno. caeos 
para corregir la balanza en cuenta corriente, en ea caeo 6'111 retrocedió al pa1ar de un euperM de O.~ del 
PIB a un d6ficit de 1.58" del PIB. Hay que t-r en cuenta que a partir de la Hberallzadón y dewegulación 
económica y financiera se íicentl\'6 el comerdo lntemadonel, " deá 111 lmporbiclonea M lncmnentwon, 
puesto que algunoe aranceles y regtamem:>e dlamin1y•on o Incluso desaparecieron. Por lo t.nto, como 
muestra la gnifica F el superávl de la balal'llll Comercial dleminuyó de 7.17% del PIB en 1982-1985 a 1.52" 
del PIB en 1986-1991. 

Por su parte la deuda pública se lnaemenlD de manera c:onelderable al pasar de un 69.83% del PIB como 
promedio durante el periodo 1982-1985 a 71 .4()'l(, del PIB como promedio durante el periodo 1988-1991. ette 
Incremento ee debió, 1 como ya lo expllcamoe 1 lo largo de ..- capitulo, el gobierno mexicano entro en ai*, 
para lo a.ial hecho a andar programas de aJU8119 estructural, io. cuales Implicaron pedir dinero prestado. 
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Gráfica 10: Comportamiento Macroeconómlco 1982-1991 
(Promedios Anuales) 

l'romedlo 1-.11111 
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CAPITULO. 3. GÉNESIS, AUGE Y CRISIS DE LA BANCA PRIVADA NACIONAL 
EN MÉXICO 1990-1994 

1. GENESIS, AUGE Y EUFORIA F .. ANCIERA EN México 

Una vez concluida la modernización del eector bancario mediante la deeregulación operativa y la• 
adecuaclonea hechas al marco legal, la banca mexlc:ana eatwo en condiciones de ofrecer financiamiento a loa 
agentes económk:os; oferta que no sólo ee explica por loa cambios operatiYog Bino también por loa liguientea 
factores: 

l. El Inicio del gobierno de Salina• de Gortarl experimentó un proceeo de tueftea entrada• de ftujoa 
financleroe debido a la baja de las la•• de Interés lntemaclonales y por el entusla8mo por parte de laa 
potencias económicas por Invertir aoa capitales en loa pal189 latinoamericanos; tan sólo entre julo de 
1990 y septiembre de 1994, México reclbl6 un flujo acumulado de capital e>dnlnjero de 
aproximadamente 115 mil millones de dólares (Yer cuadro 24). 

11. La renegociacl6n de la deuda eiclema hizo menos abrumadora la carga financiera. Ademá• el 
saneamiento de las finanzas públicas, el fortalecimiento de loa lng~ público• y la creación de un 
mercado de dinero, el mercado dejó de acaparar el grueeo de loa rea.i,_ bancarios, loa cuales 
quedaron libres para atender loa requerimientos del crédito lntemo (ver cuadro 24). 

111. La demanda creciente de aédito también ti.le apoyada por el programa de eetabilización, ya que a 
medida que fue cediendo la inflación 118 anticipaba paralelamente una baja en la tasa de Interés (Yef 
cuadro 24). 

IV. Los banc:oa mexlc:anoe tuvieron una rna)Or dependencia de fondeo bancario, particularmente de lineas 
de crédito de bancos extranjeros, denominados en dólares. 

Ante la situación que México presentaba, se pensaba que mejorarla notablemente, ea decir, loa lnver11onletas 
nacionales y eictranjeroe empezaban a ver a México como una poelblldad de ganar. Fue asl como 118 desata 
una situación a primera Wsta favorable para la economla mexlc:ana, pero que al largo plazo no lo era, nos 
referimos que 118 em¡iezó a vivir una euforia financiera, propia del exceso de optimismo, ademá.s de ciertas 
combinaciones en las wrlablea macroeconómicas, que coyunturalmente pareclan favorables. 

Son varios loe faáores que llevaron a la economla mexicana a la Clisl8, estamos convencidas que una de ela• 
fue la euforia financiera (ooa de la• mn importantes) rene;tndoee en et gran optimismo de algunos 
inver8ionlstas y el mejoramiento C0)1.lntural de los Indicadores macroecon6mic08 y el comportamiento de la 
banca en general. Como wremos éste comportamiento llew a la economla a una crisis financiera . 
Precisamente de llOdo lo dicho hablaremoe en étte capitulo. 

1.1. Shock de expec;talivas y la entrada de capital externo al pa fa 

El shock de expectativas ee da primero por "tener una viaión demaliado optimilta" eoerc8 del compo!1amlenlo 
de la economla en general, debido a indicadores, que, coyuntunilmente presentaban comportamientoe que 
tarde o temprano no podrlan ~enre mn. 

Loa indicadores a los que noe referimos son: 
Crecimiento del PIB (lmpulaado por et ahom> externo); 
lnvcnlón extranjera (en cartera ~lmente); 
Bajas tasa• de Interés; 

• Incremento de la actMdad comercial a nivel internacional (Importaciones principalmente), aunque no ae 
vela que esla acceso al rneroado lnternaclo1'191 nos darla un reYéa al preeental9e grandes d6tlcil en la 
cuenbt cornen:ial y por lo tanto en la Balanza de Cuenta Corriente; 

• Ingresos públicos por la venta de empreaaa y banc:oa; 
• Gran acx:eeo a Cfédllos 
• Nlvelea alloa de conaumo. 

Es decir, eobrecalentamlento de la economla. Mencionamos en el capitulo 1 que los faáores que dan oñgen a 
una aiai8 financiera eon macroec:onómic08 y microeconómicoa, tanto intemoe como elltemos. Una politlca 
macroeconómica expansiva en un entorno intemllClonal favorable (bajas ta•s de interés, t«mlnoa de 
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Intercambio eleYados) puede contrf)ulr al sobrecalentamiento de la economla, a un endeudamiento externo 
exceeM> y al surginiento de burbujas 8$peCUlatival en bienes ralc:ee y acciones, comprometiendo a.si la 
eetablidad del eislema financiero. Veamos como ee da este comportamiento. 

La gnlflca 11 noe confinna lo dicho, el comportamiento general de la economla MI en aecenso. El crecinlento 
del PIB, debido a que fue impulsado por el ahorro externo preeenta el milmo comportamiento a partS' de 1992, 
siendo eu m4lcimo punto en 1994. Esto se debió a que dada la apertura financiera (deeregulaclón de la 
lnverelón extranjera), los flutoe de capital externo te incrementaron muchllino, tanto que el ahorro externo MI 
uno de los principales motore9 de aecimiento del PIB, por lo tanto, al dieminuir el primero influencia al PIB en 
eu comportamiento. 

Olnl de lae coneecuendas que trajo consigo la deeregulación de la lnvereión Eldranjera fue el aumento de la 
lnvet"lión en Cartera, élta presentó un comportamiento a la alza muy nlpldo, como wmoe en la gnlllca 11 de la 
derecha paeo de 56.14% de la inwnslón total en 1990 a 86.82% en 1993, a partir de éste at\o dleminuye 
dramitlcamente haeta caer a 42.72% en 1994, esto debido a que algunos inwraloniltas exlranjero9 ae 
percataron de los focos rojos que presentaba la economla, y por lo t....to, decidieron eallr del pal.._ No hay que 
olvidar que en el nbro de ll'Mlf'li6n en Cartera, los lnversioniltaa ton muy eepeculat!Yos, y a 't'9Ce9 a la mb 
mlnima eel\al de derrumbe de la economla donde ee encuentren se tralladan a otro pala. 

En cuanto al comercio internacional las Importaciones se inaementaron de forma importante, ya que debido a 
la lberallzac:ión comercial, los productoa extranjeros tuvieron una mayor demanda. Por el contrario In 
exportaciones no preeentaron el miamo comportamiento, lo que origino que la Balanza Comercial cayera en 
déficit, y por consiguiente la Balanza en Cuenta Corriente. En la gnlflca 11 del lado Izquierdo ee puede obeervar 
elararnente e.te comportamiento, euando laa importaelones aumentan, la Balanza Comercial y Cuenta Corriente 
disminuyen, y al contrario. De 1990 a 1992 la Cuenta Corriente paaa de un délicit de 2.8% a 6.7% del PIB, 
mientras que la Balanza Comercial pasa de un délicit de 0 .3% a 4.4% del PIB, siendo que laa inportaeionea 
aumentan del 15.8% al 17.1% del PIB. éete milmo comportamiento ae obsel'va de 1993 a 1994 laa 
Importaciones ~n un eupemit del 18.9% del PIB, la Balanza Comercial y la Cuenta Corrlen1e preaentan 
un délicit de 4.4% y 7% del PIB respeetivamente. 

Hay otro compor1amlento aaoeíado, éste ee el de laa tasas de interéa y el aédito. En la gnlfiea 11 ae obeerva 
que a lo largo de todo el perfodo el comportamiento ea inverso, ea decir, euando aumentan la• tasa de interés, 
diamlnuya el ctédito. La lata de interés pae6 de 34.8% en 1990 a 14.1% en 1994, por eu parte el erédito como 
poreentaje del PIB paaó de 19.90% en 1990 a 36.22% en 1994 (eeto a preeioa de 1993). Eata situac:ión les 
eonvenla a loa nuevoa duet'\oa de los bancos, porque al tener una tasa de interés a la baja loa inveraionletaa 
pueden pedir mayoree erédltoa, lo que aignlfiea mayores lng~ para loa primeros. 

Grtllca 11: Evoklción de la Economla Me>dcana 1990-1994 

PIB, Allono l!dtnlo, lmportKlot- BCC, 8 
C-rd91 

201~~ !º 15 ~ ~ -2 

#. 10 ~"' ,~__..__l' ~ ¡F. 

s::=-s~.a 
o 1 1 1 1 .a 

1990 1991 1992 1993 1994 

~ 

Cr6clllD, r-de lldtr6s, Ingreso POllllco, IEC 

100 40 

~ 
35 

80 30 

60 25 20 
40 ...._, 15 20 ........ _ . 10 

• - 5 
o o 

1990 1991 1992 1993 1994 

if. 

IEC --r- de Jnter6s nomlnel a 

,....,. s.bolaelón Pfopla con be$8 en el cuadro 24. 
Nola&: • Se refterll a Cellas a 28 etas nonirel 

• Como pcrcenllje del PIB. 

lfv'eso PObllco b --Crédlo b 

La l""811Ül Eldmtna en Cet9ra (IECJ ~ como poroertaje de la ll'MMSIOn Extranjera T Cllal 

65 



Como ya lo dijinoa, un punto que alienta eete esoenario de euforia lo representa el procetO de privallz:aclón de 
la banca y liberalización del eector financiero, aunque ello implicara dejar eate ramo en manos de neobanqueroe 
o empresarioa inexpertos en el miamo. Estos emprMBrioe se vieron forzados a recuperar de la forma má 
rápída posible la Inversión realizada al comprar loe ban<x>s, razón por la cual decidieron ~jar al alZI el 
ote>rg11miento de crédlloa, op8fW lln regulación ni controles al ejen::iclo bancario eetricto y ejecutar operaciones 
crediticial adverlas a un negocio de por 11 rlesgolo. Lo. nuewe duel\os de la banca no mídieron 
consecuenclal al otorgar grandes cantidades de crédloa, que muchos de ellos no estaban garantizados en eu 
totalidad, o dicho de otra fonna, las garantla otorgadas no eran lo auflciente para cubrir el importe del ctédlto 
oloigado. En la gráfica 12 podemos wr el comportamiento de la cartera de crédlloa globel y de loe tres bancos 
má grandes del pafe. 

El caeo de loe ns bancos (Banamex, Bancomer y Serfln) es muy limilar, loe tres presentan un crecimiento 
importante en eu cartera de ctédito Total. ean.rnex • el que pretenta el cnteimlento más r6pido al pasar de 
$54,7n .78 millones de pe909 en 1990 a $92,293.32 millones de peeoa en 1994, reglatrando aal una ta• de 
crecimiento de 68.49%. Por IU parte Serfln •el liguiente al pasar de $43,013.89 milonea de peeoa en 1990 a 
$70,313 .70 milones de pesos en 1994, con una tasa de crecimiento de 63.47%. Bancomer ocupa el tercer k.lgar 
al pa•r de 1990 a 1994 de $70,616.02 millones de p-. a $90,308.85 millones de peeos en 1994, con una 
tasa de crecimiento de 27.89" . En cuanto al Mtema, regilltro un aecimlento de 93.75% para el milmo 
periodo. 

En reeumen, la tendencia que siguen loe ns bancos mée grandes del mercado y el re.to de éste es la misma, 
todos se vieron influenciados por la euforia que ee eataba vMendo en el paf& La diferencia entonces entre los 
que crecieron má de loe que crecieron menos ea como realizaron la función de banca, ademé• de que es 
importante el eatalu• de cada uno de loe iltegrantes del Sistema Bancario. 

Gr'11ca 12: cartera de er~ Total 198().1195 
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En reeumen podemos decr que el eector finanáero bureátil fue el gran favorecido en la asignación de rew..
por la polltica de desregulación económica y ftnandenl, por pretenlar mejonis niWllee de rantablldad a corto 
plazo en comparación con la lnwf'IÍÓn en otros eec:toree de la economla como el primario o el MCUndario, lo 
cual retroalimenló una ola especulalivll que eerla intlol*enible con el tiempo. Eatoa he<:tloe colocaron a la banca 
en una lltuaci6n de gran wlnerablldad, cualquier cambio de las expectativas y condiciones de nwábilkl9d del 
sector burAtil comprometerlan el reemboleo de loe crédtos otorgados que ee Invirtieron en la bolla de valcne. 
Ya que Wnol el comportamiento de la canera de crédlo tata~ eeóa lntereaante analkar como fue el ITIOYlmiento 
de lll cartera de créditoa vigente y vencida, lo cual Yef'8mo1 '"'8 adelante. 

Una de las conclusiones que obtenemos de eato ea que ee estaba vMendo era un ambiente positivo en tocto. 
loe agente1 econórnlooa, que determinaba que io. negocios serian promleorloa. se eataba generando un 
ambiente de aliento a la demanda, a la lnwl'llón como resultado del conjunto de reforma de modemilación de 
la economla. Este eecenario de euforia por supuesto tiene un llmle: cuando los que lo alentan la definen como 
la "dead fine" para poder saine. 
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1.2. Evolución de la economla mexicana 

En una siluación como la crilMI económica-financiera es ímportante revisar todo. los npecto. que intervienen. 
Por nto en eete punto analizaremos el funcionamiento de la economfa en general. 

Como •bemoa. la economla mexicana inlcllba 111 década de loa nOYenta con un nuevo modelo económico 
(lamado neoliberal), es decir habla llevado a cabo reforma• elltructurales, laa cualea camblarfan el rumbo del 
comportamiento económico. Ahora uno de loa punlOI princlpalea seria el sector externo, la lnvet'lión externa en 
nueetro pela, la polltica monetaria como un lnltrumento de pollllca económica de gran peso, etc. 

Del cuadro 25 poclemoa obtener laa siguientes c:ondulionea: 

Producto lntemo Bruto {PIB) 
Loa primero9 atloll del periodo tendió a la baj9 debido a que, como aabemos, ae implantaron una aerle de 
reforma• 8*uduralea, la• cualea no lograron lmi>t*ar el aecimienk> de la economla, lo contrario ocunló a 
partir de 1993-1994, cuando la economfa ae ~a recuperar, producto de la lnYetslón exlnlllef'll (ahorro 
llldemo). En el cuadro 2• vemos que el Ahorro ExiBmo preaenla un crecimiento, pero aunque sucedió eeto el 
PIB no l8tlPOf\dló al principio debido al reacomodo que se daba en la economla. De 1992 a 1993 tanto el Ahorro 
Externo como el PIB caen, y dado que el primero ea el que jala al PIB la calda de éste fue mayor que en loa 
anteriol'M al'loa (1 .6 puntos porcentuales). 

lnveraíón Extrarjera Directa y De Carlere (IED e /EC) 
Con eataa cifra& confirmamos que la inwrsión e>dranjera era muy especulativa y cada vez entraban má 
capitalea a nueetro pala. De 1990 a 1993 la lnwl'llión Extranjera Directa iba en deeceneo (~.3'!1.), mientra& 
que la lnverel6n Exlranjera en cartera iba en ascenso (54.n'!I.) en su participación en 11 lnwl'llón Ell!ranjera 
Total. En cifra• nominales wmoa que el Cl'ecimiento de la IED fue de 66.67'lll, mientra• que la IEC fue de 
758.01'!1.. Etta dferencia se debió a que conforme J1M8ba el tiempo los especuladores e irwenlionllta• wlan a 
MélClc:o un pela en donde ee podla invertir o especular (coyunturalmente hablando). Pero a partir de 1993 118 
revirtió e.fa tendencia, la IED aumento notablemente su participación(334.09'lll) al pasar de U$4,388.8 a 
U$10,9n.5 mllones de dólares, mientras que la IEC la diaminu)'6 un 50.81'll. al pasar de U$28,919.3 a 
U$8,182.2mllones de dólares. 

rasa de /nteris 
Tasa• de Interés: ae preaentaba un buen panorama con tasa de interés nominales a la baja (aunque en reaklad 
eran muy YO!itilea). Esta situación puede verse de dos maneras: el tener una tasa de interés "a la baja" era 
beneflcioeo para loa banqueros, puesto que atralan mayores inwrslonlatas (ae otorgaban mayores crédloa). 
Por otro lado la tasa de interés real, aunque era muy volátil era redltuable para loa pequellos lnwralonletlla 
(excepto en el al\o 1991y1994). Como mencionamo9 antenonnente, eele comportamiento de la tasa de interés 
fue influenáado por taa tasa• de interés intemac:lonalea. En 1994, en términos nominales ae perdió 0.9 puntos 
porcentualea, pero en realidad ae perdieron 6.8 punto. porcentuales, ffte era un indicador de la aisla que 
estaba en puerta. En cuanto al Crédito vemos en el cuadro 2• que durante todo el periodo 118 incrementó de 
manera coneiderable. ~ate era otro de los focos rojos que la economla mostraba ante la cr1aia en puerta. 

I~ E~s, Balanza Ccmerclllly Cte. Comente 
En el primer a¡wtado de 6ste capitulo e>1pllc:a~ el comportamiento del comercio Internacional pan M6xlco. 
O.da la aper1ura y liberaliladón comercial laa importaciol iea ae incrementaron de man.. importante, mienlraa 
que laa ~- diamlnuyaron. Elle compor1amiento trala dos comecuenclaa: una era el d61c:it en la 
Batanza Comercii1J y por lo tanto en la cuenta Corriente. Otra era que loa productorea nadonalea wran 
mennaclaa - ventas y por lo tanto sus ingretl09 al competir con loa productos extranjeros, loa cuales eran m'8 
barato. por su lliltema de producción y comercialll.ación. Entonces por un lado era benétlco porque loa 
consumldorM nacionalea se beneficiaban de loa menorea precios, pero por otro lado arect.ba a la economla 
mlDicana al dejar salir ingl890S al exterior, ai'I tener una c:onbapwte que ae reinWtlera dentro del pqila.. Uno de 
loa errores que ae comprueba con lo anterior es que no ee considero que al abrir laa barniraa comerciales loa 
productorea nacionales no eetaban en condk:ionM de competir al mismo nivel con loa eldranjeroa por toda• laa 
carencias y Yicloa que hablan adquirido a lo largo de laa décadas paaadM. 
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Cuente de Capital 
Ya dijimos que la ínveBlón extranjera se incrementó de manera oonsiderable, y también expuslmoa que el rubro 
de lnwrsión Eldranjera de Cartera fue la que ~ crecimiento tuvo. Esto lo conelatamoa al revisar el rubro de 
la Cuen111 de Capital. tata tuYO un crecimiento de 291.49% de 1990 a 1993. Para 1994 el comportamiento huta 
ahora reglltrado cambio, la disminución fue del 55.10% de 1993 a 1994. También como ya lo eicpl<:amos, los 
lnveraioniltas de cartera cuidan mucho del compottamlento de las variables macroeconómica• del pal• donde 
se encuen1re au capital, estos al ver que la economla mostraba llgnoe de debilltamienllO deciden salir. 

Tipo de Cambio 
Debido a la8 reformas y comportamiento de las dem6s variables el tipo de cambio se dejó que se devaluara. El 
caso especifico es el de la Balanza de Pagoe, cuando el superáYlt en la Cuenta de Capital es muy grande y por 
lo tlnllO el déficit en la Balanza de Cuenta Corriente es muy grande tambí6n se deja que la moneda ee deva((Je 
para que autométicamente esta diferencia dieminuya. 

Jnllec/6n 
Un elgno vital, era muy YOl6tl. Indicaba que el compottamiento de la economla no tenla base. llrmea, sino que 
era muy vulnerable y producto de la coyuntural euforia que se estaba llMendo en el sectol' flnancielo y reflejado 
en algunos otros indk:adores, como el ahorro ellt.emo, y la Cuenta de Capital. 

CUADR024: INOICAOORESW.CROECONÓMICOS 199().1994 

1980 1991 1992 1893 198' 

Pt9 (a precios de 1993) 5.1 4.2 3.6 2 4.4 
Ahorro Elllemo (% del PIB) 2.83 4.87 6.n 5.8 7.06 
IED ~ de la m. ElllTanjera T olal) 43.9 27.2 19.6 13.2 57.3 

IEC ~de la lnv. Extninjera Total) 56.1 ns 80.• 86.8 <427 
IED ~de dólares) 2.633.3 <4,781.5 •.3928 <4,388.8 10.972.5 
IEC ~de d61aree) 3,370.S 12,753.2 18,041.0 28,919.3 8,182.2 
Tasa de Interés nomlnal • 34.8 19.:.i 15.6 15.0 14.1 
T-de Interés real• 9.9 ~.9 4.2 8.7 -15.S 
lmponaciooes (%del PIB) 15.8 15.9 17.1 16.2 18.9 
Elcpol1acb 188 (% del PIB) 15.5 13.6 12.7 12.9 14.5 
Balanza Comercial (% del PIB) -0.3 -2.3 -4.4 -3.3 -4.4 
BCC (% del P8) -2.8 -4.7 ~.7 -6.8 -7.0 
Cuenla de Capital • 8,297.2 24,507.5 26,418.8 32,482.3 14,584.3 
119'.o Público(% del P8) 25.6 23.7 23.8 23.1 23.1 
cr6clto• 22.6}187.6 267,326.9 326,346.8 421,126.3 475,119.1 
lnllaclón. 29.9 18.8 24.8 8.0 7.1 
Tipo de Cambio 2.9 3.1 3.1 3.1 4.1 

pn¡poa con bese en 
'SI tWler-. a C-28 <las. 
• ~de D6lates. 
• Milori. de p..,.. pnocios de 1993. 
• o. cicilfnln • dlcieml:n. 

En la gráfica 13 podemos obteiwr 11 Eutoo. financiera en M6xico en do• de - m6a claroa exponentea, la 
lnverelón Extranjera en Cartera y en la Cartera de Crédito Total. Solo al final del periodo la IEC dllmlnuyó por lo 
ya explicado. 

La economla meldcana Miaba pasando por un periodo donde loa extninjeros oonaídenlban nuestro pala, una 
buena piara donde Invertir, por ealo el punto mblmo lo alc:aza en 1993, inmediatamente deapu6s los 
inYeralonllfaa obeervan cuestiones polltlcaa, aoclales, et:. que afectan diredamente a IUI lnverllonea y 
deciden aahe del mercado, es decir, para ellos ya no elgniflcaba benéfico el eegur irwlrtiendo aqul. Dado que 
la entrada de capitales a nuestro pala estaba en claro aacenso los nuevos banqueros, decldleron otorgar 
crédb UI limltea, según ello8 peneaban podffan recuperar au Inversión rápidamen•. y contiderando los 
indicadores mactoeconómlcoa que presentaba México no habla duda que debla de aproY8Chan1e se etta •auge 
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económico". Sn embargo para 1995 et comportamiento de la C.rtera de Crédito 1Ufre un tenible revés, 
mientras la calda de la Inversión en Gartefa ee agudiza. 

Gr611ca 13: EC y Cartera de Cr._o Total 1t90-1M 
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De acuerdo con la gréllca 14 ee confrma con mayor claridad que el comportamiento del ahorro externo ea una 
de lat variables que marcan el compor1amiento del aecimiento económico del palll en el periodo 1991-1994. A 
partir de Mte último 11\o se da un deeoeneo en el crecimiento económico, lo mltmo que en el ahorro exierno 
(fuga de capilalee). Et decir, con la gnlf\ca 14 comprobamoe que el irMnionlata solo butal eu beneficio, 
aciema de conetatar que 1Upo como jugar dentro de una tituación en donde arrietgaron mucho, pero en eete 
caso ganaron mucho. 

5.1 

--PIB 

Todo el panorama anterior, junio con la confianza en lat pensonaa, traneición a la democracia, etc. conflguruon 
lo que se llamo euforia financiera , y fue este el comienzo de la aili9 de MéXico de 1994-1996. 

Si bien la dearegulaclón y la apertura de loa me~ financiero& promueve 1U ct.arrollo eficiente en el largo 
plazo, élhl propk:ili, en determinadas circunatanciaa, el répido y muchas veces desordenado credmlento del 
eector llnanciero en el corto plazo. Una polltica monetaria que garantiza altas l:ltaa de rentablldacl a loa 
intermediaOO. tinan<:iero9, con exlremaa diferencia entre In taaaa adiYaa y paaMta que desalientan el ahom>, 
la economi. mexicana en eu PfOOHO de apertura y fiberali1.aclón asume mayara rngos de dependencle treme 
al f'nanciamlento y al ahorro eidemo, brndll mayores oportunidades al capital financiero que al produdlw y por 
lo tank> contribuye a aumentlr la deformación de la eatructura productiva y qulZM a caltigar a la condición de 
economla de "calina". 

La gnlllca 15 iluslra de llW'lera perfecta lo dicho en el ~nato anterior, las taaaa de interff pallivaa al ir 
dlmlnuyendo, !'Me la gl'lltl acceel>ilídad de crédito& (al coneumo principalmente} deaallentan el ahorro rrtemo, 
por lo cual el ahorro externo cubre - dilminucl6n en el Interno. 
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GrM!ca 15: Ahorro y Tau de lnler6s 
1987-1994 

Durante la Adminíltntdonee de Miguel de la Madrid y cano. Salinas ae recurrió conmuamente al ahoml 
externo, prlndpelmente lnWlllión de cartera. Entre las diverea8 eetrategiH que se ..,aron pani incentivar loe 
fll.l]oa eictemoe de caplal, dest.8can como Abemo9, la apertura comen:i8I y financiera, ael como la búsqueda de 
apllc:aci6n de nonnu símllares para empreearloa y e>lb'Wljeros. En eete sentido, la finalidad de la apertura 
comercial en el meciano pluo, adel'TIM de corregir los desequllbrios macroeconómlcos, fUe aear una comente 
de dMlas que pennitiera financiar el crecimiento. El eetlmulo a las eicportac:ioMa ee realízó mec:llanta la 
apertura y con politicas de fomento. 

La gran afluencia de capítal extranjero de cartera determinó un amplio periodo de Cfecímiento del eecior 
burlátil, sin embargo, se pudieron de manifiesto eellales con1radldoriaa. Por un lado, se Incrementó de manera 
continua el fndice de precios y cotizaciones (pasó de 608.91 unidades en 1989 a 2,200.49 unidades en 199<l), 
lo cual impadó pogitivamenle en el wlumen de inversión (subla el precio de demanda), lil embargo, por el 
otro, ae mantuvo la predominancia por la posnión de tltulos gubernamentales, especialmente los ligados al tipo 
de cambio y al Indice de precios, revelando temores ante un riesgo cambiarlo. 

Como ya lo dijimoe anteriormente, el crecimiento de ta economfa en el peñodo de esludío fue ímpulsado por el 
ahorro externo y la Inversión Eldranjera en cartera (reflejado en la BolU de Valorea -léase IPC-). Mientras que 
la inveralón bf1Jla como % del PIB disminuyó al ser considerada como recuperación de la inversión en mayor 
tiempo y ganancias muy inferiores a las del sector bu~. Todo lo anerior se observa en la gráfica 16. 

Gr6flca 11: lnverllón Bruta e IPC 1980-18N 
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El mercado de capitales y la desregulacl6n del siltema ftnllndero poeiblbton un mayor endeudamlem elltemo 
público y privado, a lni\lée del crédlo y de la mayor colocación de bonoe y acciones. De etta forma el capital 
externo ee convierte una wrtlble de financiamiento del tipo de cambio, de la menor fnftación, del sector público 
y permite también que se fnclemente el crédito Interno y el monto de fmportadonee (por el endeudamiento 
privado) y nf una bnlw recuperación económica (wrgnHlca 17). 

La br- recuperación económlea lleva al lnaemem del déficit externo, tanto porque el mayor ctéclilD Interno 
que ee dfrige al financiamiento de importacionn de bienes de ~ e fntermedloa, asl como por el alo 
componente importado de las exportaciones y la apreciación cambiaria, por lo que se hace necesario 
incrementar el proceeo de prlYallzadones para seguir atrayendo capilalee externos y financiar ael el déficit y las 
demás wriablea económfcas(ver gráfica 17). 
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Grtftca 17: Importancia del capllal Externo 
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Y es que la mayor emada de capitales atraldos por la prlYalllaciones y la apreciación de la moneda, h.Meron 
doa erectos 110bre la eoonomla: 

Eeterilzaclón oo monto mayor de capítalee para evitar presiones IObre la oferta monetaria, de esta 
forma el incremento del endeudamiento Interno por la mayor colocación de bonoa del gobierno lleYaria 
a contraer aún máa el gasto público para a.implir de esta forma con el auperávlt filcal (ver gnHlca 18). 
El menor gasto públlc::o y la apreciación cambiarla c::ontlgUran una estructura de ganancia a fwvor de lo 
flnanciercH!8P9a.111dNo, por lo que la inwrsión eictema e interna ee concentra en mayor medida en este 
seclol( ver gráfica 18). 

Grifk:a 18: Efectos de 1a Enlra de capble• 

--Oeudl ,,...,,,. --nio de Cambio ....,.,...SupenMt FllC8I --1ec 

,....,..: Elaboración propia en basa lnfamadón del Blnoo de Mé)doo. 

Pero la menor lnwrlión en el eector productivo, el mayor c:Rdito IObre lectores que no generan excedentes de 
produocl6n y dMsas, y la apreciación cambiarla disminuyeron la c::ompetitMdad de laa empreAa nacionales y 
agudizaron loe problem• de la oferla de la econornla, incrementando 181 importaciones y el d6flcll externo. 
Eeta situación continuó mientra• el c:Rdito e>demo se flelClbillZIO prowcando 1111 un rápido crecimiento de la 
relación entre pasivos elltemol y producto de pala, del déflc:lt e>demo y terminó Imitando el crecimiento de la 
econornla y el ahom> nemo (ver '"!lea 19). 

Gr6llca 19: l .. lcaclona sobr9 la oferta econ6mlca 

71 



Habla ya un semi-estanc:amienk> económico en puerta, el déficit y el endeudamiento externo incrementaron la 
preferencia por la liquidez de los agentes que financiaban el déficit 8lltemo, ea decir, In expeclatival de 
crecimiento y rentablldad para la economla mexicana ellaban ya desapareciendo, por lo que dejaron de entrar 
capitales al paf• (wr gniftca 20). 

La menor entrada de capitales levó a la disminución de lae 1'918r181 inlemaclonlllel, lo que inaemenb la 
incertidumbre cambiaría y ello repercutió en ma)">rea tasa de Interés para eYltar aumentos de la demanda de 
dólares, afectando de esta forma a la inYeraión, al crédito y al liltema financiero. Sin embargo, debido al 
abultado endeudamiento extemo, el capial continuo su salida hacia mercados más seguros y rentables 
llevando a una mayor escaeez de divllas y por lo tanto a la de11aluación de la moneda (ver gnifica 21). 

GrMlca 20: capttm Extranjero 
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En resumen al lado de la euforia económica y finaneleni, que en el ramo bancario empujó a un crecimiento 
delmedldo del crédito, en la economla ee presentaban slnton.a de incertidumbre respecto al manejo de ciertas 
variables, eapedalrnente la reladonada con el tipo de cambio. 

De todo Hlo podemoe oonclllr que las devaluac:ionel del peeo y las alzas oonttanlea de las tasas de lnterh 
de 1994-1995 con el eenlido de rnanllener los flujos de capital y seguir de esta forma en el proceto de 
liberalzación comercial y ftnanciera, provocaron la recetl6n económica y la allis bancaria, lo que demuetlra la 
Incapacidad de la fiberalización financiera de generar las oondicionM de etlabitidad y crecimiento. 
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2. EVALUACIÓN DEL EJERCICIO BANCARIO EN EL CRÉDITO, AHORRO E INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA. EL CASO DE LOS CINCO BANCOS MÁS IMPORTANTES EN MÉXICO 

Como vimos la cñsis no se presentó repentinamente, sino que se vino gestando durante varios aftos atrás. Sus 
causas radican en la estructura y naturaleza del modelo y las politicas de estabUlzacíón seguidas, la pugna por 
el poder y los cambios en el entorno internacional, como lo mencionábamos en párrafos anteriores. 

2. 1. Análisis Bancario 

Después de haber analizado los principales indicadores de la economfa mexicana, ahora analizaremos los 
principales indicadores del sector bancario global y en particular para los 5 bancos más importantes del Sistema 
para el per1odo 1990-1994. 

2.1 Evaluación de la Participación Bancaria 

Como vernos en la gráfica 22 es claro que los bancos más importantes son Banamex y Bancomer. A lo largo del 
periodo de estudio estos bancos tienen en promedio el 44.91 % de los Activos Totales del Sistema Bancario 
Mexicano. Si a estos dos les sumamos el tercer mayor banco, que es Serffn, obtenernos un promedio de 
59.96% a lo largo de todo el periodo. 

Podemos concluir que en este periodo la diferencia era muy marcada, eran solo tres bancos los que tenfan el 
poder del mercado de la mayorfa de los activos de todo el Sistema Bancario Mexicano (aunque con una 
diferencia del 8.91 % entre el primero y el tercero). La conclusión a la que podrfamos llegar, es que al final del 
periodo este comportamiento se iba a hacer más fehaciente debido a la crisis económica en México y que 
dadas las condiciones en que se estaban otorgando los créditos, algunos de los bancos pequellos no 
soportarian la situación (cartera vencida), llegando ni a la quiebra y por lo tanto los ma>'Dres se quedarlan con 
sus clientes. 

Gráfica 22: Participación en el mercado 1990-1995 

P•nk Elabontci6n propia en base en los boletines estadlslicclf¡ de ta Bance M~ de la CNBV. 

En el cuadro 25 podemos observar el posicionamiento de cada banco dentro del sistema bancario nacional. A lo 
largo de todo el per1odo Banamex es el número uno, seguido por Bancomer y de8pués por Serffn. Entre éstos 
tres acumulan más del 50% de los activos de todo el sistema. Lo que quiere decir, que la unión (fusión) entre 
por lo menos dos de éstos serta muy peligroso para el sistema bancario y financiero en su totalidad, porque 
entonces ee crearfa un participante con el poder del mercado en au mayorla, constituyéndose asf un monopolio. 

Si revisamos con precaución el cuadro 25 nos darnos cuenta que el comportamiento de éstos tres bancos no es 
el mismo a lo largo del periodo, esto quiere decir que posiblemente en éstas fluctuaclonff ee reparten el 
mercado. Es decir, si Banamex incrementa su participación en los activos de 1991 a 1992, Bancomer no lo 
hace y en este caso Serfln tampoco. Lo interesante es que Banamex es el que presenta el mayor incremento 
en 8U participación, esto es lo que lo hace ser el llder del Sistema Bancario. 
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CuADRo 25. PARTICPACION PoltCl!NTUAL l!N l!L Ml!RCADO DI! Los BANCOS De ESTUDIO: AcTM>s 

1llO 1991 1912 1983 119' 1985 
Slslema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

BanalMX 24.64 23.21 23.87 26.15 24.64 21.03 

Bencomer 20.35 22.~ 20.93 21.97 20.93 18.88 

Serfln 17.51 16.73 13.25 13.01 14.59 15.24 

Bital 5.74 5.82 5."5 7.12 S.85 6.'41 

eanone 1.55 1.43 1.72 2."9 2.82 2 .69 

Olroa 30.22 30.14 3".79 29.27 30.97 35.75 
l'Uellla: Elabor-*ln propia en b.e 8 irlonneci6n de 18 Comí9iOn NecíoNi 8lrlc:aril y de Vejores. 

2.2. Evaluación de lndícadores Relevantes 

2.2.1 AUGES DEL CRW!TO Y VULNERABJLX)A[) FINANCIERA 

A. CAR1ERADE~ TOTAL 

La cartera totlll de ~os la conforman la cartera vigente y la cartera vencida. Es etta un Indicador muy 
conRable para ver que tanto loa baOCOll realizan en teorla una de - principales funciones, la de dar u otorgar 
créditoa, por medio de loa cuales ea posible financiar el crecimiento y desarrollo del pala. 

En la gráfica 23 observamos que tanto Bancomer como Banamex acaparan la mayor parte del mercado. 
Durante ette periodo su cartera de crédito prllcticamente es la mlema. Serf1n por su parte sin lleg• a loa niveles 
en loa que .. encuentran estos dos bancos es el tercero mh Importante, eolo se ubica ligeramente por debajo. 

En general la tendencia es a la alza, aunque podemos observar que Banamex, Bancomer y Serfln son loa que 
presentan un crecimiento mas pronunciado que los demás. 

Como ya lo dijimos las aisis se caracterizan por una eicpanlión del crédito, siempre y cuando no ee acompalle 
de aumento del PIB. En este caso no fue la excepción tenemos que en promedio durante el per1odo de esludlo 
la cartera de crédito se incremento en un 109.31% de 1990 a 1994. El banco que preeentó el mayor incremento 
fue Banorte al pasar de $3,512.35 mdp en 1990 a $15,732.87 mdp en 1994, lo que significa un inc1emento del 
647.46'11.. Bital fue el banco que ocupa el segundo lugar en incremento de su cartera total de créditos con un 
88.92'%, le liguló Banamex. Serfln y Bancomer con 71.22%, 50.76% y 33.01% reepectivamente (Wr cuadro 
26). 

De lo anterior podemos concluir que son loa baOCOll ron pequellos del mercado loa que hMeron loa mayores 
incrementos en su cartera total de crédlo. Podemos suponer que este incremento fue debido a que dadu las 
condicionee del pala de la gran euforia financiera, los baOCOll peque/los con la necesidad de incremenllt su 
participación en el mercado financiero o4Drgaron créditos, lin tanta. cornpllcaclones, sin tantos requilitoe, o que 
este Incrementó es a causa del incremento en gran eecala de la cartera vencida. Por el lado de loa baOCOll més 
fuertH (Banamex. Bancomer y Ser11n) •en teorta• b.Meron que aer mis precaW!os en otorgar crédb, punto 
que estaba de por medio su nombre, su presliglo, etc., ademá hay que recordar que ettamos hablando de 
t.. de crecimiento, porque en realidad ettos banco. son loa que cuentan con las mayora carteras de crédlo 
dnde el inicio del periodo de estudio. 
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Gn\flca 23: Cartera de C~ito Total 1990-1994 
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F~ Elebcncicln con b9Se en el ctllldro 27. 

CUADRO 27. CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS DE LOS 8ANCOS DE ESTUDIO 
(Milonet de Peeog) 

Siltema 
Banamex 
8anoomer 

Serlln 
Bital 

Banona 

1990 
226,987.95 
54,m .78 
70,818.02 
~.013.89 
13,fi65.86 
3.512.35 

B. CARJ'ERA DE CRÉDfTO VIGENTE 

267,32$.94 
65,273.18 
88,554.76 
42,934.84 
18,941.10 
5,017.54 

1993 
'421 ,126.30 
79,667.10 
79,7'4'4.60 
51,396.20 
19,188.30 
10,'427.80 

191M 
475,119.11 
93,790.33 
93,989.47 
&4,&47.54 
25,798.15 
15,732.87 

180,980.74 

La cartera vigente de créditos es aquella que esta por cobrar.e o por liquidar.e. De acuerdo a la gráfica 24 en 
todos io. ~ te presenta una tendencia a la alza. Al analiz.llr loe dos casoa mú importantes (Banamex y 
Banc:omer) ae marca un eegulmlento casi exacto entre loe dos, sobre todo a partir de 1991. 

Al igual que en la cartera total de crédito, en la cartera vigente de ctédlto, e»ete un crecinlento muy acelef'9do 
de 6tta, fue de 96.03% de 1990 a 1994. En cuanto al crecimiento de cada WIO de loe bancos eeguino. 
teniendo el mismo orden: Banorte con 335.02%, Bital 6128%, Banamex 58.06%, Selfln 38.39% y por último 
Bancomer con 24. 79" (wr gnflllc:a 24). 

En comparación con la cartera de Crédito Total, este ritmo de c:redmlento que preeenta cada uno de loa banooe 
es menor, lo que quiere decJr que el rimo de crecimiento en la carterl total es lntklenclado en mayor propoo;lón 
por 11 cartere vencida. 

De lo anterior podemos conduro. que 188 razones del porque te da un crecimiento tan acelenldo de 11 cartwa 
vigente en loe banco1 111'• pequetlos que en loe banooe mayores ea 11 milma que en el caeo de la cartera k>tal 
de <rid.,, loe pequel\os consiguieron ~ clíentH al Implementar menoree medidas aoel'Cll de 8Y81uadón del 
riesgo. 
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Orirlca 2'4: Certara Vlgent. de Crtdllos 1~1111M 
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Como podemos observar en el cuadro 28 loa ntHMlll banqueroe les apostaban al negocio rllpido, es decir, 
otorgaban pretlamos para negocio9 de nlpida duración, no ettaban ftnaneiando la actiYklad económica a largo 
plazo. Lo anterior nos dice que loa banc:oa no estaban cumpliendo con una de sus funciones *lcu que por 
deftnlclón tiene que cumpl r, que ea la de financiar la adMdad económica, y bancaria a financiar proyactoe de 
largo plazo, estaban dirigidos a aquellas pet'10naa o empresas que se dedicaron a la 8Cllvidad financiera y no a 
la economla tradk:ional (ilduetrial). 

El crédilo al consumo vio un crecimiento considerable, de 1990 pua de 9.42% a 10.89% en 1991, después 
pesa en 1992 a 12.17%, lo anterior era porque otorgar crédlo para el conaumo lignlficaba ganancin grandes, 
aunque en algunoa caaog no eran répidaa (por ejemplo las taljelaa de crédito) para loa banqueros, y dado el 
contexto en que ee encontraban era lo ITlM l6gico que eate fuera una de loa puntoe con mllls partlcipacl6n en 
cuanto crédito. 

Loa pRHltamoa a la vivienda es otro punto importante, aumentaron considerablemente rápido. De 1990 a 199<4 
crecieron un 7 .06 puntos porcentualee. Lo anterior fue debido a que era muy fácil acceder al a algOn crédito, 
además ei todo mundo podrla adquirir un crédito porque no hacerlo para comprar una casa propia. Loa 
pré8lamoa quirografarios por su parte dieminuyeron su participación, aunque no dejaron de aer el grueso de la 
cartera total. 

CUADR028: ESTRUCTURA PORCENTUAL CE lACAATERA VIGENTE DE CR~orrooe lA BANCA MÚLTPLE 1990-199<4 

1980 1991 1912 1983 1 .. 

Caitillll .. de aédlto 100.00 100.00 100.00 76.95 100.00 
D-=uentDa 1.55 1.71 0.65 0.56 0.33 
Pr6etamos qui Dgl .. ÍOll 42.52 4324 38.15 35.46 34.37 
Pr6ltamoa oon cdalenll 1.30 1.32 1.01 0.61 0.67 
Pr6ltamoa prendllrlo8 1.10 0.90 1.17 0.89 0 .76 
Cféclkls Wnples y Cf6cltos en cuena cofTlenle 21.90 20.43 21.38 0.00 27.47 
~ oon Qllllldla de unidades inclJllrlalea 0.35 0.36 0.36 0.00 027 
Pr6ltamoa de habili8áón o IWlo 2.90 2.77 2.53 1.90 1.58 
~ l'llfacdol.no. 3.00 3.24 3 .60 3.89 3~ 
~ inmob. • emp. De prod. de bieri. y.....ioloa. 0 .10 0 .07 0 .15 0 .00 029 
~pera·~ 13.55 13.89 17.00 21.67 20.61 
oen. a6diloa oon gllla1tfa inmobiliaria 0.90 0.95 123 1.70 1.20 
Cnkllos pe!80ll8lea al consumo 9 .42 10.89 12.17 10.27 1.n 
CtécMos~a "*- . con asadlc. 1.35 0 .43 0.61 0.00 1.oe 

--= en base a lo& 

C. CARTERA DE CRÉDfTO VEHaDA 

La cartera Vencida ee aquela que no se liquido • tiempo o en su momento. En nte apalrtado no figura la 
cartera wncida al FOBAPROA. En la gráfica 25 veme. que el crecimiento ee má e)q)loalvo que loa otros do. 
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caeoe, eobre todo loe oa (Jftlmoa anos. Uno de loe mayores crecinientos lo preeera Banamex, contrario a lo 
que crellm09, wamos porque. 

El Sistema en general presenta un aecimienlo de 684.52% de 1990 a 1994. En cuanto al creci'nienlo por cada 
banco cambió el orden: Banorte 1,051.87'!1., Banamex 949.27"', Serfln 617.75'!1. , Bancomer 46328'!1. y por 
l'.lltimo Bltal 379.29'!1.. Lo anllarlor nos confirma una par11e de nueetras suposiciones, en realidad el crecinlento 
de la cartera de crédito total es marcada por el crecimiento de la cartera vencida, pero Bita! no figura en los 
primeros k.lgares de aeclmiento. Banamex es et segundo en la lilta, ette banco, contrario a lo que 
penúbamoa, gran parte de su cartera es vencida, lo que quiere decr que no ee tomaron 1118 medid• 
adecuadas para oontrolar la salud de loe erédb otorgados, puede peneal'le que fllle banco fue uno de los 
que m4s se arrleego, puesto que dado el tamatlo de su cartera de dientes, el 20'l' o m4a son moroeoa. 
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Gr6tlcli 25: c.ttni V-ici. de Cr6d11Ds 1""'11M 

------------------
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F .... : Elabcnción propia"" base a irlonnación de los Bolelfn 8Sladlstic:o& de la CNBV. 

La conck.leión que obtenemoe después del anlilllis de las carteras de crédito Total, Vigente y Vencida ea que 
en efecto antes de una crisis, como la que sufrimoa en México en 1994, ee presenta un aectmiento e>1plosM> 
del crédito. V que este crecimiento puede ser petigf'oeo li no se toman las medid• adecuadas de cuidado al 
otorgar el crédito (análisis de riesgo). Sabemos que en México hubo una gran euforia financiera, que las 
condlcionea coyunturales que se daban dentro del pala eran consideradas favorables, que se pensaba que el 
pala despertarla de las crisis anteriores, pero lo que no se wla era, que pasarta si se segula con ese 
comportamiento. 

A nuestro Juicio muchos de loe banqueroe debieron ser capaces de analizar lo que pasaba con el pala, y no 80lo 
dejarse lleYlr por las condlcionea que en ese momento se estaban dando. En Imprescindible conocer bien 
nuestro negocio, saber con quienes estamoa trabajando o negociando 

En la grlillca 26 tenemoe el comportamiento de los trea tipos de cartera de ~- Es imprMionante el 
crecimiento de la cartera de ~o vencida. En 1991 se da el mayw crecímienlo, lo que quiere deei' que los 
avl809 estaban preeentes, los banqu9r09 debieron Implementar de Inmediato medldaa para tnltar de conegir 
esta lituaclón, y por el contrario liguieron otorgando c:r9dllos lin la evaluac:ión oomtchl y nec:esarill. En 1993 188 
tres preeenlan el mismo crecimiento, pel'O para 1994 se da una gran diferencia entre las tres, lierldo que la 
vencida eeta por arri>a de ella casi 39 punto. poroentualee. 

OrMca 211: Cartani de Cñdlo TCIClll, \tlgallla y v.ndclll del Slatilme 
1•M9N 

F-*: EJabOnlciOn propia 1W1 balea lrlonnción de los Bolelln esladlsticos de laCNBV. 
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En la gráfica 27 podel'TI04I ...er mas claro lo que comenta™ arriba. El ritmo de aeclmiento de la cartera vencida 
estaba muy claro para cada uno de los ca90S. Banorte, oomo 't'8l'l10S tiene un rimo de crecimiento de la cartera 
total y vigente menor de la mítad de lo que creció la cartera Vigente. Banamex por su parte ea el caeo mn 
espectacular. El aecimiento de la cartera de crédito total y \<!gente ea la ~ parte de lo que creció la carterll 
wncida. Loa otros tres banooe tienen un comportamiento comparado con s.namex. eolo que a menor eteala. 

Onldlca 27: C.r11t,. de CrHlo Total, ""9• yVe11elda 1'M-11M 
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I'..,...: Elabotaci6n Pllll>ie en blM e lrtonnación de lo& BolaCln-.dSlico& de le CNBV. 

Es claro que loa duetloe de la banca tenían la Información neceaaria para saber que 6tta lituacl6n aerfa 
insoetenible en poco tiempo, por muy buen• eicpectativas K«'Ca de la economla. Veamoa ahonl 111 cartera 
por tipo de riesgo. 

D. CARTERA POR TIPO DE RIESGO 

En la gráfica 28 Yem<>a que el riel!QO mlnímo es el tipo de cartera con mayor·peso dentro del total, mientra& que 
los demés rubro& se encuentra.n dentro de lo normal, bajo niYel de cartera para el rleego mas allo. El punto 
Importante ea que esta situación serta aceptable si ee puede tener plena confianza en el método para calflcar a 
la cartera. O para evaluar la cartera, porque si el método no es confiable se puede desvirtuar la realidad y caer 
en cartera vencida a niveles elevado&. Estamos seguras de que lo dicho flJe lo que aconteció en realidad. 

Orifica 21: Car1ltnl por Tipo d• ltieseo del lldtma 1tte-1"4 
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El análisis que realizaremos será a principio del per1odo y al llnal del periodo. 

Banamex 

En los dos ca90S la cartera oon riesgo mlnlmo ea un poco m6a del 70%, la carl9ra Irrecuperable no pasa del 
2%. Lo cual qulent decir que un banco con esta callflcación no tendrfa problemn a la hora de recuperar eu 
cartera. Sin embargo por lo que Ylmoa en el punto de Crédito, Banamex no hizo una buena cali1lcacl6n de eu 
cartera y por lo tanto se Yio en problemas al final del periodo. En 1994, la car1era se ve un poco má 
diverslf1e&da en sus rubros mas pequet\os, es decir, cada tipo de rieago tiene un peso menor que en 1990, un 
punto Importante y muy Incongruente oon lo que pasó en la realidad es que en 1994 la cartera con rteego 
mlnimo era mayor la proporción que en 1990 (76.58% y n .33% rnpectivamente) (wr gráficas 29 y 30) 
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Orjflca 29: Car11tra por Tipo de Riesgo Banamex 
1990 

B Bajo 
11.87% 

Orifica 30: car11era por Tipo de Rlesilo ..,..mex 
1914 

C Medio 
2.44% CMedo 

4.33% 

Bancomer 

e 
e 

1.83% 

Fuenle: Elaboración propia en base a información de los Bolefn es18dfsócos de fa CNBV. 

De Bancomer se puede decir que, aunque es casi igual de grandes que Banamex no ocurrió la misma situación, 
en este caso, Bancomer se encuentra situado en la cuarta posición en la cartera vencida, es decir, aunque fue 
muy elevada no llegó al nflel de Banamex. En cuanto a la distribución de la cartera es la misma situación que 
en Banamex, para 1990 eran casi solo 3 los tipos de cartera (mlnimo, bajo y medio), los cuales se encontraban 
dentro del estándar. Para 1994 la cartera de riesgo mlnimo aumenta su participación, y las demás crecer en su 
participación (ver gráficas 31 y 32). 

Serfln 

Grifka 31: Carttra por Tipo de Riesgo 
8-omer1990 

Grffca 32: Cañtra por Tipo de Riesgo 
Bancomer 1994 

F-: Elaboración JYopia en base a lnfonnación de los Boletfn esladlsticos de la CNBV. 

e 
4.35% 

DAilo 
2~ 

Serfln es el tiercer banco de mayor importancia en nuestro pals. Lo significativo en Serfin es que en el "status" 
de la cartera vencida aparece en la tercera posición, y aqul la cartera de riesgo mlnimo no creció casi nada. Lo 
anterior nos podrla decir que Serfln si cafiflCO de manera más adecuada su cartera. Aqul también se incrementa 
la participación de en todos los tipos de cartera {ver gráficas 33 y 34). 

Orffca 33: Cañtra por Tipo de Riesgo Selfln 
1990 

Grüca 34: Carttra por Tipo de Riesgo Serftn 
1994 

CMedio 
4.25% 

DAiio 
23~ 

l"uentr. Eleboraci6n JYopia en bese a inlonnaciOO de la ComhliOn Nacional BlW1Caria y de Valores. 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBlJ()TF:C.\ 
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Bítal 

Para Bítal hubieron grandes cambios de 1990 a 1994. La cartera de Riesgo m!nimo aumenta su participación en 
fonna importante al pasar del 28.01% al 74.16%, el riesgo bajo disminuye su participación de 25.30% a 19.30%, 
el riesgo medio hace lo propio al pasar de 7.62% a 4.49%, loe demás en cambio aumentan en pequet'la 
proporción . Es Interesante elle cambio tomando en cuenta que Bital se encuentra en último lugar en el 
crecimiento de la cartera vencida. Podrtamos decir que este banco hizo correetamente la evaluación de su 
cartera y como consecuencia tuvo una cartera vencida menor (ver gráficas 35 y 36). 

Gráfica 35: c.tera por Tipo de Riesgo Bltal 
1990 

Olillca 31: C..ra por Tipo de Riesgo 8llal 
1994 

fuera: Elaboración propia en base a lnfonnacíón de tos Boletfn esllldísticos de la CNBV. 

Banorte 

Con Banorte ocurre la misma situación que en el caso de Serfin. , en cuanto a la calificación de la cartera, pero 
no en cuanto a la cartera wncida. Aquí la cartera de riesgo mínimo pasa de 45.55% a 74.16%, la de riesgo bajo 
de 44.32% a 19.39% y el riesgo medio lo hace de 8 .23% a 4.49%. La gran diferencia con Serfin es que Banorte 
calificó de manera incorrecta su cartera, de éste modo la cartera que se pensaba tenia un riesgo mínimo podrla 
en realidad presentar un riesgo medio o alto (gráficas 37 y 38). 

Gralka 37: cartera por Tipo de Rltsgo 
Banorte1990 

DAio 
1. 11~ 

E 

Or.ifica 38: Carttra por Tipo de Rltsgo 
Banortt 1994 

• 
o.~ 

f-: Elabo<ación propia en base a ittoonacíOn de los Boledn estldlsticos de la CNBV. 

En resumen, todos los bancoa vieron incrementados los rubros de cartera irrecuperable y cartera de riesgo alto. 
Lo sustancial es que la calificación de la cartera solo estaba platmada en el papel y no era la realidad. Es 
increíble que Banamex presente un nivel eleVado de cartera de Riesgo mínimo y uno bajo de cartera 
irrecuperable, siendo que su cartera vencida creció en el periodo 1990-1994 949.75%. 

De eato salta a la vista un grave problema, los bancoa no rearizaron la calflcación correctamente, esto puede 
ser a causa de débiles estatutos o reglas de regulación eftcientes que puedan detectar eato a tiempo. Lo que 
paso en realidad es que los bancos no tomaron en cuenta el problema que ten!an encima, lo que llevó a una 
crisis financiera de grandes consecuencias. 

Considerando esta eicperiencía, creemos que el sistema bancario mexicano debe ser independiente, pero no se 
debe dejar que por sí solo se regule ya que es necesario un sistema de regulación y control que evite que 
sucedan este tipo de C06aS. 
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2.2.2 ELAHORRO{CAPTACIÓN) 

A. CN>TACIÓNTOTAl. 

El nivel de ahorro interno, no obetante que hielór1camente aiempre ha sido blijo en 11 economla me>dc:9na, 6tte 
1e vio afedado con la liberaltzaci6n financiera en el periodo 1988-1994, como lo hemos mencionando c:l4llde el 
capitulo anterior. En 1988 pasó de 21.3% a 15% en 1994, ea decir, mientra que en el periodo 1982-1987 el 
nivel de ahorro Interno a PIB Jl(omedió 20.3% debido al aupenivit del comercio exterior, la calda de las 
importaciones y al ahono forzoso para pagar la deuda externa, en el periodo 1988-1994 el nlYel de ahorro 
Interno a PIB promedió 18 .1% debido al d6flct de cuenta oomema y a la calda de las ganancial empresarlalM. 

En la grMica 39 podemos ver 11 captación total por blinco de 1990 a 1994. Banamex ea el que 1e encuenn a 
la cabeza, le sigue Bancomer y después Serfln. Como vemos de no lodos loa bancos han tenido el mismo 
comportamiento a lo largo del periodo de estudio. Banamex y Banorte IOll loa únicos que han crecido a lo largo 
del periodo, por eu parte Bancomer, 8effln y Bital ha preeenllldo una serie de clcloa: de 1990 a 1991 crecen, 
para 1992 retroceden, lo mlamo para 1993 y finamente llegan a 1994 con un aumento. Eeto9 compoñlmlentoll 
eon muy Interesantes porque noa muestra la realidad de loa que eucedió con loa bancoa, es decir, pueeto que 
las cifras moltradas en la grillca 29 son reales (deecontando la lnflacl6n), aabemoa que tan bien manejados 
estaban loa l>llncoa, o que tan Nludablea eran detf>uéa de su privatización. Esto. nos brindan una Idea de que 
bancos eobreYMrfan a la crilia financiera. 
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,..,..: Elebcnclón P"'Pa en i.e a irtoonación de les Bolelln eádstieos de la CNBV. 

Doa pueden ser loa Indicadores más repreaentat!Yoa de la adividad bancaria: el a6díto y la captaáón. Debido 
a esto expllcaremos de manera general como era el comportamiento de la banca global antel de adentramos a 
loa ca- etpedflooa. 

Mucho comentamos que la cartera de crédito total ee Incrementó de manera importante durante el pel1odo 
1990-1994, como wmoa en el cuadro 29 y la gn\flca 40, esto re.lmente ocurrió, alcanza au punto mDimo en 
1992, pero la tendenda de Mte Indicador 1i1Jue tiendo aecendente, las razones de 6tte coniport.miento ya la• 
explcamos a lo largo de éate capitulo. Por su 1111rte la captación Total presenta un comportamiento llgenlmente 
a la alza, esto fue aal porque como aabernoa la mayor adiYidad blncaria era el otorgar ~o. aunque no ee 
dejo de lado la captación no presentó la gran exploaMdad que el aéclilD. La cartera de cádlo tuw un 
crecimiento de 254.06% de 1988 a 1994, mientras que la Captación total fue de 88.68% para el mlamo periodo. 
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CUADRO 29. PENETRAC!Ófl DI! LA 8ANcA COM!RCIAL • 1987-1994 

Allo Cr6dRo Crédito C.ptadón C.ptaldón 
Bancario Bancario IPIB Total total IPtB 

1988 181,002.51 15.AS 233,548.37 22.41 
11189 201,458.02 18.55 2n,883.11 25.57 
1911() 252,517.75 22.13 325.961."2 28.57 
1991 307,719.05 25.88 353,944.88 29.n 
1992 581,934.50 47.23 353,945.24 28.73 
1993 437.382.60 34.82 401,4Sl.OO 31.96 
1994 570.()45.24 43..46 431.315.7'9 32.88 

Ea imp«tlln1le el comportamiento que presentan ambos indicadores el último allo, la captación preeenta un 
ligero deacen10, lo que querla decir que algo no estaba funcionando como han e9e momento, por su parte el 
crédito, después de venir de un decnldmlento importante welw a crecer con mucha fuerza. Lo anterior 
significa que los ahorradorH ya eentlan la üuaclón económica que ee aveciiaba, mientras que los banqueros 
(independientemente de si ee percataron o no de la situación) siguieron ina-ementando su cartera de a-édllo, 
sin detenerse a evaluar lo que estaba pasando en i. economla (11er gráfica 40). 

GrMlea 40: Crtdlto y Captac;lón Total 1988-1984 

• U+-------+-: ---+--: ---+--:~----+---+-----< 
1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

- C.ptaciOn tolal /PtB 

I'-ElabofaciOn con base en cuadro 25. 

El análisis anterior es para conocer el comportamiento de la banca global acerca de dos de sus indicadores 
más importantes. Ahora wamos los caeos partlculares. 

8 . CAPTACIÓN POR TIPO DE INS'IRUMENTO 

Resulta ln1ereeante conocer que rubro es el que lmpulla la captac:ión de un banco. Veamos cuales han lldo en 
cada uno de los casos y 11 esta tendencia slg\l9 de Igual fonna para el final del periodo de ettudio. 

Banarnex 

La captación Directa cornpuetla por los depódoe a la Yiela , a plazo, de ahorro, aceptaciones bancaria• y 
reportos por m- de dinero e1 eln dude el gruMO de la captación total, al eer de 69.35% del total pera 1990 y 
66.12% para 1994. dentro de etta el rubro mél Importante lo conforman los de~ a plazo, pueeto que de 
élto& es de lo que se financia el banco para poder otorgar créditos, es decir, el contar con dep6lllo9 a plazo 
contribuye a que el banco pueda preetar a mayores plazos. Para 1990 repreeenlaba el 3927% de la captación 
total, mientnll que en 1994 subíó a 41.60%, eeto puede eicpllcane a que éla1la rubro lo conforman lodo• los 
pequetlos ahorradores, por lo tanto que hecho de que se haya Incrementado quiere decw que el banco adquirió 
má• clientes. (gr.illcas 41 y 42). 
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Un dato interesante se ve reflejado en los depósitos de ahorro y a la vista, en el primer caso disminuye 
sustancialmente al pasar de 0 .46% a 0 .04% de 1990 a 1994, el segundo aumenta su participación al pasar de 
8.62% a 23.50%. Esto comportamiento fue asl porque para 1990 la banca (todavla nacionalizada) sus objetivos 
estaban muy enrocados a las act.ividades tradicionales de la banca (captar ahorro y dar créditos). además 
dadas las condiciones de la economía melCicana, que todavia no e&laba liberal:zada a gran escala (apenas 
comenzaba) los ahorradores e inversionistas pequel\Os no tenlan las mismas opciones que en 1994. Nos 
referimo& a que para 1994 la actividad bursátil estaba en pleno crecimiento y auge, por lo que los ahorradores 
no depositaban su dinero en los bancos como con el propósito de ahorrar, sino para emergencias, es por eso 
que el rubro de depósitos a la vista se incrementó en 14.88 puntos porcentuales y es por eso también que los 
depósitos de ahorro disminuyeron hasta casi desaparecer (graficas 41 y 42) . 

Fuente: Elaboración propia en base a información de los Bolelin estadisticos de la CNBV. 

Orffca 41: captación por Tipo de 
lnstrumenm Banamex 1910 

ca¡:nciOn 
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3.70% 

Oratlca 42: Captación por Tipo de 
Instrumento l!llnamex 1994 

ria 
15.73% 

nes 
bancaries 

0.97% 

En el caso de Bancomer los depósitos a plazo dl&minuyeron al pasar de 48.67% en 1990 a 39.63% en 1994, 
perdió 9 .04 puntos porcentuales, puede interpretarse lo anterior como pérdida de clientes, pero si revisamos los 
demás rubros podemos damos cuenta que hubo un reajuste en la captación total. En el caso de los depósitos a 
la vista incrementaron su participación de 1990 a 1994 en 11 .02 puntos porcentuales, lo que nos conftrma lo 
dicho con Banamex, estos eran requeridos para situaciones de emergencia por ejemplo o para compra6, etc., 
es decir gastos cotidianos que la gente debla reaizar. Los depóslos de ahorro por su parte diminuyeron &U 

participación en 0 .62 puntos porcentuales (gráftcas 43 y 44) 

Siguiendo el desempeflo del banco en las grélicas 31 y 32 wmos que probablemente se dio una mayor 
promoción a Instrumentos financieros como las aceptaciones bancarias y los reportos. En los prlmeroe se da un 
incremento mlnimo de 0.23 puntos porcentuales, mientras que el segundo más que se duplica al pasar de 
6.72% en 1990 a 13.79% en 1994. Esta forma de obtener financiamiento los bancos es muy interesante, porque 
además de lograr su objetivo (obtener financiamiento). se da financiamiento a las empresas. Este nstrurnento 
creció de manera con&iderable puesto que para fnes del periodo de estudio el sector financien> y bursát.11 tenla 
cada wz más influencia sobre los bancos (gráficas 43 y 44). 
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Or.lftca 43: captación por Tipo d• Instrumento 
Bancomer 1990 

a 
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Poíme58 
Acreedores de dinero 
Po< reporto 12.14% 

6.72% 

Or*a 44: Caplaclón por Tipo de Instrumento 
Bancomer19M 

Oepósb . h;eJUcio 
de ahorro Depósitos a es 

º·,~"~~vv~~ 
Reportes 
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~a de dinero 
ta vista Cai:QciOO ~ 7 35% 
22. 10% lnlertlancari por reporto · 

Como vemos en la gráfica 45, en 1990 Serfln era un banco, cuyas actividades estaban muy man::adas por los 
objetivo& tradicionales de la banca (captar ahorro y otorgar créditos). Esto lo veme. en el rubro de depósitos a 
plazo (70.06%), los depósitos a la vista era otro rubor importante con 10.30%, los cuales eran utilizados para 
financiar las actividades cotidianas de los clientes. La captación interbancaria era otro de los rubros importantes 
12.64%, por el contrario las aceptaciones bancarias tenías poca participación 0.69%. Todo lo anterior refleíaba 
el funcionamiento del sistema financiero en general y del bancario en particular. Es decir, este banco no 
conformaba el grueso de sus actívidades, la relacionada con el mercado bursátil. 

En cambío para 1994 (gráfica 46) se da un cambio en la composición de la captación total. Ahora los depósitos 
a plazo tiene una menor participación por que podrfa pensarse que los ahorradores prefrieron imertir sus 
fondos en actividades donde obtenían ma)'Ores ganancias (especulación), además de hacerlo en menor tiempo. 
Los deposita a la vista aumentaron su participación, corno en tos otros casos revisados, por tas mismas 
razones. Lo que es muy interesante es que uno de los rubros más importantes para su financiamiento era la 
captación interbancaria. Era de suponerse que dada la situación de privatización hacia poco tiempo, todavía no 
contarla con la fortaleza para depender solo de tos ahorradores y algunos instrumentos f111ancieros. 

Oep6siDs 
de ahom> 

0.66% 

Or6flca 45: CapDcl6n por Tipo de 
mtrumeneo Serftn 1990 

Orjftca 4': captación por Tipo de 
Instrumento Serftn 1114 

Depósitos a 

Po< reporto 
10.~ 

Fuente: Elaboradón propia en base a Información de los Boletln esladlstioos de la CNBV ~--· 

El caso de Bita! es diferente a toa demás, como Yernos en la gráfica 47, esta muy distribuida ta captación entre 
cuatro rubros, que son: depósitos a la vista, captación interbancarla, depósitos a plazo y Reportos (en ese 
orden de importancia). 

Los depósitos a plazo no son el rubro con mayor pesos en el total en 1990 al situarse por debajo de tos 
depósitos a ta vista (20.64% y 33.80% respectivamente). Al igual que Serfln la captación lnterbancaria es un 
punto muy importante en el ftnanciamiento del banco, esto era porque para nte allo la banca todavla era 
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propiedad del gobiemo, lo que facilitaba el endeudamiento con otros bancos, también de su propiedad. Por otra 
parte, los reportos son instrumentos que juegan un papel importante, más en que todos los casos anteriores. 
Mientras que los bonos bancarios y demás obligaciones no tenlan un peso muy importante dentro del total 
(explicado en los casos anteriores). 

En cambio en 1994 (gráfica 48), loe depó6itos a plazo son el rubro con mayor participación al ser más de la 
mitad del total (57.87%), los depósitos a la vista reducen su proporción al situarse en 19.39%. Como ya lo 
hemos mencionado esto signif1ca que los ahorradores e inversionistas apostaban por el sector bursátil , 
ocupaban a la banca como un auxiliar en las actividades de pagos y como medio para solventar los gastos 
cotidianos, es decir ya no lo velan como una forma de invertlr su dinero ah! porque no les era redituable, puesto 
que exlstfan otra opción en la que ganaban más y a un menor plazo. 

Sin embargo, la captación interbancaria no dejo de tener un pe60 importante, al representar et 15.73% del total. 
Los reportas por su parte fueron el instrumento que tlNO una mayor cala al perder 17.86 puntos porcentuales, 
esto se debe a lo mismo, porque comprometerse con una institución que me paga un menor beneficio y a un 
mayor plazo, obtengo mayores ganancias y a menor plazo en Inversiones en valores por ejemplo, con esto 
queremos decir que algunos instrumentos bancarios no fueron lo suficientemente atractivos para losa 
ahorradores. 

El caso de los bonos bancario fue diferente, puesto que este instrumento si fue considerado como atractiYo para 
el mercado, por esto aumentó su participación de 1.25% a 4.23% de 1990 a 1994. 

Grffca 47: capbclda Total por ~nlD 
Bital 1990 

Ca¡:taci6n 
lntert>ancar 

circ. 

Depósitos 
a la vista 

Gr;ttlca '8: captacl6n por Tipo de 
lnstrumenlD Bltal 19$4 

,......,., Elaboración propia en base a información de los BoleUn es1lldlslicos de la CNBV. 

Banorte 

Banorte sigue el mismo comportamiento que Bital. En las gráficas 49 y 50 vemos que la captación interbancaria 
se eleva de 1990 a 1994 al pasar de 9.95% a 17.49%, esto es un indicador de que la captacíón por medio de 
otros Instrumentos, como por ejemplo depósitos a plazo, a la vista, de ahorro, etc., no están teniendo la 
importancia necesaria para financiar al banco. Por otro parte los acreedores por reporto disminuyeron eu 
particípación al pasar de 15.86% a 7.16%, lo que nos confirma lo dicho en el caso de Blal, este instrumento no 
era lo suficientemente atractivo para algunos ahorradores e inversionistas, dadas la variada gama de 
Instrumentos que se manejaba en la bolsa de valores. 
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OrM!ca 41: CaplKl6n por Tipo de 
lnsir-tm Ba-19 ftlO 

captaciOn 

Orffca 50: c:aplaci6ft por Tipo de 
........... Banoñt 199A 

a 
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Fuente: Elaboracióo propia en bese a información de los Boletin esladlsticos de la CNBV. 

Lo que podemos concluir después de haber analizado cada caso es que, en general los bancos presentaban 
problemas de captación, puesto que el rubro más importante para et banco, depóeitos a plazo, por ser el que le 
permite otorgar ctéditoa para ftnanciamíento de proyectos a largo plazo, no tenla el funcionamiento esperado 
debido a que no podlan competr con los instrumentos del mercado burútil, por ser éstos últimos de mayor 
beneficio para loa inversionistas al otorgar mayor ganancia a menor plazo, aunque elo Implicarla mayor riesgo. 
Si bien y.i lo hemos dicho muchas wces, la euforia financiera que se estaba viviendo en el pala influyo en todos 
los aspectos, principalmente en la banca. 

Lo anterior podemos e)(¡>resarlo de otra forma, si la banca necesita recursos para poder otorgar créditoe a 
terceros, tenla que obtenerlos de laguna forma, una de las salidas que le dieron algunos bancos fue la de 
endeudarse con otros bancos e Instituciones (captación interbancaria), o apostarle también a algunos 
irl81Nmentos con los que podla obtener financiamíento en el sector burútil. Es asl como se llega a 1994 con 
signos claros de que los bancos no podían sostener más la sluación de otorgar gran cantidad de créditos sin 
tener una contraparte que los financiara. 

2.3 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros nos ayudan a saber de manera rápida como está la salud de un banco. Es decir, 
nos muestra que problema tiene y en que rubros especlflC8l1lente. En este apartado revisaremos el Indice de 
morosidad, el Indice de capitalización y el margen de intermediación. 

A. fNOiCE DE MOROSDAD 

El Indice de morosidad coneiate en la razón entre la cartera vencida sobre la cartera total, este Indice nos 
proporciona et porcentaje del total de la cartera de ctédltos que es irrecuperable. 

Son dos los puntos que se debe analar en este Indice, se trata de la proporción, comparándolos en1re si y el 
otro es la volatildad de éste indicador. 

En la gráfica 51 podemos ver las proporciollK, Bital es el banco con un mayor Indice de morosidad, eato quíere 
decir que tiene graves problemas en la recuperación de su cartent, regilltrando el mayor Indice en 1994. Serfln 
es el siguiente el orden, el cual presenta un crecimiento rápido, sobre todo a partir de 1991, Banamex y 
Bancomer se sitúan por los miamos niveles, su Cf8cimiento también es ilTlJ)Orlante a partir de 1991 , Banorte es 
el banco que presenta un menor crecimiento en su Indice de morosidad. 

En la gráfica 52 vemos la volatilidad del indicador. Blal es el más volátil, y a partir de 1992 presenta un 
crecimiento muy rápido, Banorte es el segundo menos estable, con peque&s altibajos, por su parte Serfln y 
Bancomer al final del periodo disminuyen éste indicador. Banamex a presentado a lo largo de todo el perfodo 
un ctecimlento. 
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Entonces, los pico. mál allos ee encuentran en 1993 de manera genenil (aunque Bbl tiene eu mayor punto en 
1994 con 22.05%). Ea lmpoltante saber que a.iando el Indice de moroeidad es muy volitl es muy ditlcil 
controla11a. El eaeo de Blal ea el ITllk complc:ado, porque la molOlidacl que presenta es !Ms dltlcl oon1rollrll, 
en comparación a ea.norte por ejemplo en donde no tiene ciclos muy marcados. y que ademál • encuenlni en 
niveles bajoe. 

Sabemos que el ptA'lto c:omperativo es de 3.5, es decir si se eupera eete punto ee tiene gr'IMlS problenm de 
moroaidad. Claramente wrnoa en las gratk:H 39 y 40 que para 1994 ee "'8la una clara tendencia• a .iza, ette 
es otro Indicador de que los bancos tenlan problen.s y era urgenle ~ algo para tratar de corregir eáe 
funcionamiento, o por lo menos que las coneecuenclas fueran menos del8tlrola&. 

Otldka51: llldlcedt ..... ldllCI 'lllMIM 

.. ~r 7 12 

2 V~ • 7 .~-~ ~~ 
1990 1991 1992 1993 191M 

BBaNIMX DBancomw DS.rftn DBal De.non. llO!ms 

B. INDICE DE CAPITAUZ>CÓN 

El Indice de capblizaclón es la razón entre el capital contable sobre lol ac:tlYOe de ñetgo, esflos ee conforma 
por el total de CÑdil09 menoe lPAB. 

De acuerdo ee*'> ...emoe que el Indice de caplalzaelón tiene una tendencia creciente a lo largo del estudio, pM8 
de 7.02 en 1990 a 18.47, es decir, ee capitallió en ,,,. de un ~en once al\os, preeenta un cido entre 1994 
y 1990, en donde paao de 6 .64 a 14.38 en esoe a/los. Su múlrno lo alcanzó en 1997 en donde este Indice fue 
de 16.13. en el aoo 2000 y 2001 eete Indicador ettuw arriba de 18, ea decir, habla 18 pe- de capital por 
cada peeo de loe activos de rieago. 

En la gr6fica 53 wmoe que en 1991 Banorte es el que preeenta el mayor lndiot de capitalllad6n, el menor 
Indice lo regiltra Serfln. Ptira 1992 nuevamente Banorte es el que presenta el mayor Indice, y Blal es el que 
preeenta el menor Indice. En 1993 El comportamiento es butante similar, pero " Banamex quien tiene una 
capitallzac1ón mayor y Serfln la menor. Para 1993 ligue el comportamient> del atlo anterior, Ban8mex es el que 
prMenta una mayor capbMmrión y Banorte es el que menoe lo hace. En 1994 por tercera wz Banamex, 
aunque dllrnirluyó su ll'!Cla de caplalzaclón es el banco que preeenta un Indice mayor, el menor lo es 
nueYamente Banorte. 

En la graftca 54 vemos la tendencia de ffte Indicador. En general .. a la ba)I, pretent6ndoee un punto muy 
marcado en 1992, a partir de éete ano la disrnkluci6n es mn ~. e.norte es el que pnteenta una mayor 
deacapitalizaáón, y Serfln es el que ee mantiene CMI en loe mlsmo9 nheles a lo largo del periodo. N~mente 
tenemos un factor que indk:llba que la banca eetaba en un proceao en pic:adll, como saberno9, para cualquier 
emiw- es un r.ctor en contra que ee preeente detcapltalizllcl6n, M tienen que tomar medias ,,.,.. 
conlnlrr.tltlo. 
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El fenómeno de ~pilalizllddn bancaria puede atrt>uirte a loa 891ientes factonss: 

1993 1994 

1. Exi.l8ncla de un fondo de protecd6n IObre loa dep6gb bancario. eicplcilo e ilinlado que garanllZllba 
la devolucl6n de loa 1horroa de loa agentes económicos. 

2 . Preaenc:ia de una lflltituci6n central, que fue el Banco de M6Jdco que ldulria, en ca.> de 18qU«he, 
como prestamlá de úllma lnttancla ante turbulencia• que 1fec:tanln al lilllema bancario. 

3. Malm actuación de loa organlarna. aupervtaorea. 

Creemos que ésta aituación que ae dio en la banca meldcana fue preciamente 11 flb de wpeMaión, que de;6 
a loa banqu«oe (muchos lln ~ en elfle negocio) actuar libremente, y ea aal como no IDmlron la• 
medidas adecuadas no e6to en cuanto 1 la eYaluacl6n del riesgo, sino en algnoe vtlales de - empresas como 
lo es el Indice de capitalil.ación. 

La euforia Cledlllcla de los ~ ae auslantó en préstamos con poco fundamento, autoprésCamoa, prettamos 
con alto rleago en sectores oon poca pogibllidad de crecimiento, préetamos peraonalea, p1éstamos a la vivienda 
sujeta 11 rle9go de taaa de interé$ y a la capacidad del sujeto de crédito de oonservar su empleo. Ello 
desencadenó el aumento de 11 cañera vencida (moroaidad) y por consiguiente la neoeaidad de rea.i.- J*11 
capitalizar a loa bancoa. Se entró 11 umbral de una crilia. 

2.4 Indicadores de Productividad 

A. CON R8.ACl6N Al NÚMERO DE EMPl..EAOOS 

• Número de emple9dos 

En la gnifica 55 "8ITIOI que de 1991 a 1993 Bancomer ea el que cuara con el mayor perlOnal del l'IWIR:ldo, en 
1994 es Banamex el banco con m6a per90nal. Banoite ea el banco oon el menor número de ~ a lo 
largo de todo el periodo. 

En la gr.ifica se.e muettra que el comportamiento en el número de empleadoa ea cati lln mownlenlo, ea de« 
1e mantiene en el milmo nlYll. Bancomer " el banco que muetáa la menor dilmlnuc:i6n en 1U persc>MI, 
aunque como ya Wno9 ea el que • encuerá'a en loa niveles mlla aloe.. Serfln tambi6n l1'IUeab1I un retroce90 de 
1991 a 1992 y a partir de_. allo •mantiene conmnte. Banamex lu't'o un pequetlllo deeceMo, pero de 1993 
a 1994 ae regiltro un lgero aeoeneo. 

El al\o en el que ae reglalraron loa ma)'Ol'88 nhleles de penor111I es el 1992, a partir de ette .no C88i en todos 
loa ~ dllmlnuye o como en Banorte ee ITW\llene Igual Eáo ea pofqUe como sabemos con i. pr'Mlllzllci6n 
de la banca, 1e obtuvo nueva tecnologla, la cual 8Ultltuyó 11 mano de obra. Ea inpoitante conocer la 
bancarizaci6n con la que cuenta cada banco, porque un banco puede moetrar en númeroe ati.olutos un nhtel 
alto en el per.onlll, pero lo que no ae toma en cuanta es con cuanta auctnales cuenta. Eée punto lo-.noa 
má• adelante. 
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Fuent.: ElebonK:i6n propia en bme a Información de las Bolelln eldadlslicos de la CNBV. 

• Captación directa por empleado 

La captación por emple~ mu8*a una tendencia a la alza. Hubo un pequel'lo reYés en 1992, como indicamos 
ea a partir de ette atlo cuando tienen poseti6n de loa banoos loa nuewe duet'\oa, lo que significa dilmlnución 
de empleados por la lnl8graclón de tec:nologla. AJ ftnal del per1odo casi todoe loa bancoa ae encuentran al 
mismo n!Yel, en promedio de estoa es de 2.96 millones de ~ por empleado. Aunque exilten grandes 
diferencias en cuanto al número de empleados, loa bancoe mantienen un et!Ulndar en el indicador de la 
captación directa por empleado (gr6flca 57). 
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B. CON RB.ACIÓN AL NÚMERO OE SUCURSAl.ES 

Númwo de aucurwlea 

En la grtilca 58 ptetenW'lloa el comportamiento de laa eocurealea, es decil' la bancartzadón. En todo el periodo 
Bancomer ea el banco que ha motlrado el nlYel más alo, le sigue Banamex, Serfln, Bital y por úlimo Benorte. 

La tendencia la tendencia que ae muestra en la (llifica 59 de ette rubro • muy parecida al de loa empleadoa, 
lo cual quiere decil' que es l6glca esta lliluaclón. 

Bancomer es uno ele loa banco. que ee ha caractertlado por au bancarizaclón, lo milmo que Bla~ sin embargo 
para el primero al ee puede apreciar en este periodo de ettudlo, para el eegundo no ha lldo .r. pero ~amos 
en él, cómo ha sido au comportamiento a partí' de 1994 (en el capitulo 4). 

Ea muy importanle el número de aucinalea con el que cuente este banco, porque ese ea un factor p.a poder 
acceder a loa cientes, para elloa ea muy importante que tanta fadlldad tienen de acceder a ette banco. 
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Fuente: Elaboracl6n propia en base a lnronnación de loe Bolelln estad~ de la CNBV. 

Si reWlamos en ~un1o el número de empleados con el número de sucursales poclemoa wr que Banamex 
cuando aumenta el número de aucursales dillnlnuye el número de empleados y al revés; Baocorner al prtnciplo 
del periodo aumenta el número de sucureales y empelados, pero los últimos ario. aumenta el número de 
sucurules y disminuye el número de empleados; Serfln el comportamiento es exactamente el miemo, 
disminuye e l número de empleados y de aucurales, o ee mantienen en el miemo nivel; Bítal de 1991 a 1992 
dlamlnuye el nivel de aucunalee y de empleados para 1993 las sucursales ae mantienen en el miemo nl\.tel 
mientras que los empleadoa diemlnu)'ell, en 1994 disminuyen otra vez loe empleadoa y In ~les 
aumentan; y por último Banorte mantiene igual el número de empleados y de sucursales los primeros al\09, 
solo al final del periodo las incrementa. 

Todo lo dicho en el punto anterior quiere decir que los bancos disminuyen su fuerza de trabajo pero 
incrementan el número de sucursaln, esto es gracias a 1 Ingreso de nueva tecnologla, la cual sustituye a loe 
primel"08. 

CapCación difecta por sucursal 

En la glifica 60 vernos que el comportamlen1o de este indicador es variable para todos los ca-. Banamex 
preeenta un creciniento de 1991 a 1992, después retrocede en 1993 para cerrar con un crec:imien1o en 1994. 
Ser11n por el contrario dilmlnuye en 1992, par deepués aecer los dos siguientes atloa. Bítal aece a lo largo de 
todo el periodo, Banorta hace lo milmo que Bital, pero el primero lo hace de forma mn rápida. 

En general la tendencia es a la alza, esto es porque como Yimoa en el unto anterior la mayorla de loe bancos 
crecieron en cuanto a la benalrización, y eato aunado al Incremento en la captac:ión tenernos como resubdo la 
gráfica 60. Ea ínpol1ante decir que no por el hecho de incrementar el número de eucuraalea ee Incrementa ette 
Indicador, eino que como lo djlmos es un hecho que ill'uena. en gran medida, pero no es decieiYo. 
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3. CRISIS BANCARIA EN 199-4-1995 

Detpués de haber analizado el comportamiento de la economla en su conjunto y del Siltema bancario 
mellicano, analicemoa como eeblllo la cri8ie balll*la mellicana. En este apartado ~y analizat'emoa 
cuales fueron las causas de la critis, que paó ntando denlro de éala, y las consecuencia• de la milma crilis. 

Mé>elco 1994-1995 es sólo el Inicio de un proceso de una profunda Inestabilidad filmx:iera que desembocarla 
muy pronto en la crisis llnanáel'a del IUdeste -*ico amietrando a Brasil y Argentina e iniciando el PI00880 de 
deflación en Eetados Unidoa y Europa a filales del siglo XX. 

La crisis iniciada en diciembre de 1994, reeulta muy compleja, pues en ela estén ~- múllples causas 
qua M fueron geetando a lo largo de los afloa y - causas centrales ae ubican en la naturalaz:a del modelo 
seguido y las polltlcaa eslablizadoras aplicadaa, los cambios en el eicterior y los aconteclrnleM>a derivados de 
la pugna por el poder en MéXico. Loa hechoa aetlalln que las polllicu eran d6bllea y pllnteab9n serias dudn 
acerca de su continuidad, pues como vimos delda 1993 ya adYertlan los efectos dH stabliadorea de los 
flujos de capital. La crilis re\1916 que lle autoridades eubelltimaron el car6cter eapeculltlYO de la mayorta de los 
capitalea que ingrearon a los mercados de dnro y de capital, sensibles a cualquier cambio local o fcrineo, 
que generaban u,. inceltldumbnl liltemMlca sobre su permanenáa y la capaddad pe,. mantener loa 
equilibrios económicos en el mediano plazo, refofzando ali laa expectativas devaluatorias. 

La crieil de finalea de 1994, fue parte de un proceso de tranaición hacia un llU8llO modelo de dewrrolo. Los 
prooesoa no awgen de un momento a otro, ÑlO que .. van configurando lentamente como rnulado de laa 
nuevaa formaa de conducir la polltlca económica, "forma a la que ee le ha denominado modelo neolibenll, que 
en alntesla ha coneiltido en el ..-ieamiento de laa finanzaa pt1blicas, medianle la mejOOa en la captación 
imposillYa y la desincorporaclón de empreaaa y organilmos públicos, entre las que deatac6 la pr1vatizaclón de 
la banca comercial, con el objetM) de que se hk:iel'a más competitivo el aparato produdiw interno a lnlvé9 de 
la competencia 1n1emac1onar (Solls, 2000). 

AL RESPECTO EXISTEN DOS ENFOQUES: 

3.1 Causas de la crisis según Mishkin 

De acuerdo a Mishkin la aili9 financiela que enfrentó Mé>elco en Diciembre de 1994, ae debe princ4>almente a 
4cauaaa: 

1. El deterioro en los ballnces y en los carnblo9 tituadón llnancíenl de loa bancos: esto ae debió a la 
dllmlnudón en los niYelea de capitalizaci6n de los bancos y el considerable aumento de 111 exposidón al 
rieago por expandirae el a'édlo. 

2. El alza en las tasas de intetés: la Reaet'WI Federal de loa Eatados Unidos en Febrero de 1994 comenzó 
a Incrementar au Tasa lnllel'bancaria de fondoa ted.alea1 pana pAM!fllr preaiones inllaclonarlH 
reflel'ndote en un aumento de a1a tuas de interés, (la tasa de eetee aumento de 13. 766 en 
Septiembre de 1994 a 74.755 en Marzo de 1995), aumentó loa mismos p!lgOI de lnter61 produciendo la 
disminución del flujo de etec:tlYo tanto de las emi:ir- como de laa tamllaa deteñorando - ballncea. 

3. El amento en 111 incertidumbre: debido a los acontecimiento. polllcos (lewrámlanlo armado en 
Chiapes, el aseainato del candidato del PRI a la presídenclll) generó ataques etpeCUIMM>a contra el 
peao mexicano. 

4. El Banco de Mé>elco ilteMno aumentando las tasas de interés. Eeta lncertidumbnt ocaalon6 el quinto 
factor. 

5. La calda en el men:ado de valorM: la calda da loa lndloea de la Bolla Mexicana de ValorM Influyendo 
en el valor de mercado del capilal de la empreaaa, y por consiguiente detel'lorando el balance de laa 
emiw-. 

Ante tal aituación se experinentó una fuga importante de capitalea ocaaionando un golpe a la moneda nacional, 
depreci6ndoee el tipo de cambio hasta un 74% de Noviembre de 1994 a Febrero de 1995 (Naranjo, 1995). El 

• Es la 11158 que cobra1 I08 banco& de Esllldo5 Unidos en sua ~del faldeo diario. 
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Banco de México al tratar de cumplir con un tipo de cambio fio comienza a Yender dólares en el mercado 
cambiario para comprar peeoa y tratar de dilminuw la depreciación de la monedli agotando las reeervae 
internacionales, con etto empieza la devaluación del pno. 

Como ya dijinos la estructura de corto ptuo de la deuda mexicana, que combinado con un aumento de la 
inftaci6n y 1111 i- de intel'M, redujo el flujo de erectlvo de la• ~ y las famiiaa deteriorando su 
situación fi'lanciera. />J exletir Incertidumbre aobfe el futuro del pala, aunado 11 ambiente elecioral eldatente, loa 
prettamllta eldran;eroa y nacionales decidieron rellnlr 11.11 capitales del mercado nacional dieminuyendo el 
crédito y la actividad económica. 

La actividad económica al presentar una disminución, la• emprna y familias se vieron en la dificubd de p11gar 
sus deudas. Loa bancos también poeelan ~ denominados en dólares loa cuales fueron c:ada vez m4la 
diflcllea de cobrar ante el entorno de la inaolYencil. Estos a su vez, tenlan paalvoe en moneda exlranjefa de 
cor1o plazo lo que se tradujo en una aituaá6n de falta de liquldez, dallando su situación flnancíerll. 

Ademb t.y que adlcionlr1e el bajo n""81 de proYiaión de l'M8IVM )un_, con una regulacl6n relajada y 
supeMalón dellcienle, un eeguro de depóelto casi limitado, aal como un liltema legal que dio lugar a 
adMdades ilegales, deterlonlron loa balancea de loa bancoe generando una criala bancaria. 

Una de las C8tlderfltica• del periodo que condujo 1 la criala mexicana de 1994-1995 y a la cñala en loa 
mercados emergentes en 1997-1998 fue la falta de transparencia. En estas crllla, loa mercados 
expel'inentaron primero incertidumbre al no tener Información eobre acontecimientos lmport.ntea y luego ee 
produjo ifTDci6n a causa de una serle de problemas Interrelacionados. La insufidenáa de datos eoonómlco8, 
las dellclencin ocultas de loa eialema• tnancieroa y la falta de claridad de IH medidH y de la formulación de la 
pollica de loa gobiernos contribuyeron a la pérdida de confianza que por úllmo amenazó con socavar la 
estabiklad mundial. 

3.2. Causas de la crisis según autoridades. 

Para las al4oridades mexicana• la criala financ:lera de 1994-1995 en Mé>dco tiene su origen en la combinación 
de factores internos y externos. Entre lo8 primeros ae manifutaron hechos pollticoa: el levantamiento armado 
en el Eltado de Chiapa• y loa asesinatos de José Francisco Ruiz M., y •et más peljJdlclar, el de Lula Donaldo 
Coloalo, el candidato presidencial "más" importante del pala; que eroaionaron la confianza de loa inversioniala• 
prowcando lncertidumb1e que g-6 la fuga de c:apblea de corto plazo, la calda de la bolsa de valorea y del 
tipo de cambio; que junto a loa factores ellternos como el alza de las taeaa de Interés en el exterior y la 
disminución de loa fondoa para loa mercados emergentec en genera~ redujeron algnillcatiYamente la afluencia 
de capitales a México. 

Dentro de loa acontecimientos internos que provocaron la criaill en nuestro pais se mendona, en el dilcurao 
ollcial, loa desequilibrios financiero8 que ocasionaron fuertes "corrldu" de capital, ea deci', un retiro masivo de 
loa depódoa bancarios generando la pc)g¡t>¡iklld de un colapso financiero. Dentro de estos deaequilbrio8 eat*'I 
loa liguientn: 

1) Fragilidad exllema, con la apreciación del tipo de cambio real, acompal\ldo de un deterioro continuo de 
la ballnza de f>lll108, 

2) UNI expanalón del endeudamiento del gobierno mexicano de corto plazo denominada en dólares 
(Teaobonoa), con un pe90 Importante en las ..-vas internacionales, 

3) Un alo grado de apalancamiento (deuda/racureos propioe). de las corporaciones y un Incremento del 
crédlo, el cual no fue acompallado por un1 adecuada evaluación de rleego ni por una eupe!Vilión 
apropiada, lo que dio como resultado una cartera credltiáa de bajll calidad (Gavib, 1999). 

La combinación de .toa factores oc:aalon1ron que el PIB cayera en un 6.2% en '6"'*1os reales en 1995, 
donde la ct9 del sector bancario fue una de las pñncipalea manlfeatacionea de dicha calda, para princlploa de 
ese atlo, la calklld de loa actlYoe bancarios, principalmente la cartera credltláa, disminuyó dr6stlcamenlle 
haciendo necesario 11 interwndón del goblemo pera aumentar ta capblzación bancaria y evitar el colapso del 
Sislema Financiero Mexicano. El gobierno Implementó un conjunto de ptOgnllTlaa dellllnadoa al foftalecimlento 
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del ailtema bancario; ett08 programas ae llevaron acabo mediante el Fondo Bancario de Protección 111 Ahorro 
(FOSAPROA). 

4. CoNSECUENCIAS DE LA CftJSIS BANCARIA DE 1994-1998 

Mélcico fue el par. mis afectado por In turt>ulencia• financiera de 1994, por eu enonne elq)OSición a las 
modaidades má vol;litiles de la inWlrli6n de cartera, la eobrevaluación de su moneda y gran d6ticl comerclal, 
la carecla de inslrumenm p(lblicce regulatoriot en diciembre de 1994, cuando el agoCamiento de las .._.,. 
intemacionalM Impuso sucesiYn devaklaciones que redujeron haslia 55% la paridad del p.o trente·at dólar. 

Ello generó una muy grave crieis productiva y aocial, que desató el p6nico internacional, el cual conmovió a loa 
mercadot (el ya famoeo "efecto tequla") y pl.llO en ~ro a un lliBtema financiero mundial que no eltaba 
preparado para relistir una crisis de eecala Internacional. Si bien et efecto tequill se diluyó en el Mg\ll'ldo 
b1mestre de 1995111 contarle con un paquete intemaclonal de reecate promoYldo por el PfMldente 8i Clinton, 
- consecuencias no dejaron de ser 114MW11S. En loa princ'*" pa!Ms de América Latina, e inclueo en 
algunos de Asia, pueo en evidencia las deblidades de loa Mtemas bancarios inte~. Sin embargo, en 
alglA'lOIJ otros, como Argentina, pr<M>CÓ una crisis productiva y social limllar a la de México. 

Sin duda el tema es importante, pues las economlas en desarrolo y transición son más propensas a las 00.
financieraa. La expectativa es que las crisis intensifiquen la pobreza y desigualdad del ingnlSO en varin 
formas: 

• Dksmlnucl6n de le edivided económica. Las crilis financieras pueden recortal el ingre.> ealarial al 
perdene empleos en el aector fonnal, al bajar la demanda de servicios proYiet08 por el eector informal y 
al reducne las horas de trabajo y tos salarios reates. Los trabajadores al perder eu empleo pasan al 
sedDr infonnal, creando nuevas preslonff. 

• F/udueCÍM'1$ de los precios relstlvos. Por lo general, la• crislt ftnancieras incluyen una fuerte 
depn1ciación monetaria, lo que altera loe precios relativos. Ej. el precio de los bienes comerciables 
aumenta en relación con tos no comerciablet, reduciendo loe ingresos en los seclores que producen 
ettOI úllmos. La depreciacíón puede afectar a los preciOI al consumidor y el mayor C08to de loa 
alimentos ínpc>ttado9 perjudica a loa pobre., al gallar gran parte de so ingreeo en comestibles. 
CompteSiáJ fiscal Frente a una crisis, los gobiem08 frecuentemente adoptan medidas má ettrictas en 
lo monetario y lo fi9cal, catJeando a menudo una reducción del gasto p(lblloo en programas eocialet, 
transhnndas a loa hogares, y 8Ueldoe y talaños. 

4.1. El precio de la crisis financiera 

Dados lot reaittadOI oblenid08 de ta. dl\'ersas crilis, como era de espenir, .. comprobó que la crisis financiera 
agnrva la pobreza y detigualdad del lngraeo. Una calda del PIB per c6pila tras la altis elt4 asociada a un 
deterioro de la dlatrl>ución del ingreeo y un Incremento de la pobreza. En la medida en que la crltís cauta una 
contracci6n del 1ngreeo medio, 11 cieciente detligualdad del ingreso ee debe a una dilminución má que 
proporcional del pon:entaje del lngretc> naclon8' correepondiente a loa qulntiles de lngreeo má blljOI y a un 
Incremento de la propof'dón oorreapondiente al qulntil má rico. Los hogares situad08 en loa d08 qulntilee má 
bajOI tienen m'9 probabllldadee de perci>lr ingret08 inferiores a la llnea de la pobreza; por ende, una reducdón 
de - ingretOa est6 aaociada IM• Mtrechamente a un Incremento de la pobreza que una reduccl6n de loe 
ing111S01 de loa hogares en qulntilM n1'a attoa. 

Pero los más perjudlcadot no eon loe 111'8 pobres (el qulnti de ingreso mas bajo), que podrtan obtener ingresos 
en el sector Informal, aino lo. ailuadot en el segundo qunil. El aumento de la inflación ettli aeoclado a un 
Incremento de ta partlcipaci6n en el lngreeo de la clase media y a una reducci6n de la perticipecl6n del qulntil 
má alto. Esto puede atribuirle a la índexación de loa ac:tiwt con intle- en man08 de la clase media. 

En el cuadro 30 "9ITIOI que la taa de pobreza ee incremenlo de manera considerable, de 1992 a 1993 tu...o un 
inaemento de 10.6%, de 1994 a 1996 es de 16.9%, lo que n08 da un incremento de 1994 a 1996 de 59.9%. 
Estas cifra• na. confirman lo dicho en el '*1'afo anterior, es deci", ee ininmentó ta pobreza en nueelro pals. 
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En el coeficíenle de Glni podemos Yer la blecha de desigualdad, esta contrario a 11 Taea de pobreza diemlnu)Ó, 
es decir la difetencia entre loa pobres y rico9 se redujo. Esto es porque la crlli9 afectó a gran parte de la 
población, incluso algunoa ricos. Esto lo constatamoa al revisar loe punto. de 20% méa pobre y rico, a>mo 
vemoa en el rubro de loa pobres aumentó y loa ricos dilmlnU)leron, es ni como la brecha de deslgualdad 
disminuyó. 

CUADRO 30. A CAUSA DE LA CRISIS MEXICANA, AUMENTÓ El NÚMERO DE POBRES, PERO LA DESIGUAi.DAD DISMNJYÓ 
LIGERAMENTE 

1182 1194 

Variaciones porcentualac 

2.7 10.8 18.9 59.9 

30.3 25.8 28.8 11.7 

Ptoporci6n del lalal de gaabl 

20'Wi m'5 poble 2.8 3.0 3.3 10 
20% m'5 rico 62.8 61.9 80.5 -22 
Coeficiente de Ginl 2 52.7 51.6 50.2 -2.7 

l'lletD: EStíiliCíCMe dii jiiíiOñll del FMI ¡¡gdn li encuesaa NíídOíiil di lngmoa y Oasa díí IOi HOQnS (ENIGH) de 1992, 
1994y1996. 
' la pobr9m se mide cano consumo en rel8Cl6n oon una ~ tl6siea deftrida por el lnsliUo Nacionll de Est9d1stica, 
~· • lrlcml4Dce (1>4EGI) en 1992. 
'e ~de Glni es 1.r1 criWiode desiQueldaf; 100 den«* desigulld9d ~ y o, lgullldlld pem.:w. 

La reducción del gasto público en educaci6n, salud y programas de pro4ección social - principal forma en que 
una polftica fiscal máa reatrlctiYa afecta a loe pobre- está asociada a una calda del ingreeo de loa grupos máa 
pobres. Loa pobres parecen eer eapeciahlenllll vulnerables a la reducción del gasto en a'8nción de la salud tra 
una crtaia llnanclenl. Como vemos en et cuadro 31 la partlclpación de la iwerelón en educacl6n y salud 
dlaminuyó a lo largo de todo et periodo. Ello como indicamos ani>a afecta de manera máa severa a loe pobres 
que a loa ricos. 

CUADRO 31.TRAS LACRISIS FlNANCIERA MEXICANA DE 1994-SS, lASAVTORDADES ENDURECIERON LA POLITICA FlSCA1., 
RECORTANDO EL GASTO EN EDUCACIÓN Y SALUD 

191M 1• 1• 1•1 
Variacioi.s porcenlUllles 

Cnldrnienlo del Pl8 real 4.4-e 25 27 o 
Pl9CÍ09 .. COIWlUl11idor (final del 7 52 27.7 15.7 
periodo) 
Prec:io8 .. comumldof 7,1 35 34.4 20.6 (promedio) 
Tipo de cambio electNo real 

-3.8 -332 13 17.3 (promedio, depeclacl6ll - ) 
Tipo de cambio nominal -7.7 --47.4 -15.8 4 (promedio, depeciacl6o1 - ) 

T atal de gaao. y préstalTI08 
nelo' 

(Poroenb;e del PIS) 

23.3 23 22.8 23.7 

Educ:eci6n 3.9 3.7 3.7 3.7 
Salud 3.8 3.5 3.3 3.7 
r.íííili AUiíiid9díS í'MíCICWii y estim1<:iones dti pnor.i d8l Fii. 
'Sec*>r pCltJlico no linMclero. 
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4.2 Acciones ímplementadas por el gobierno para evitar el "desastre financiero" 

Méllico eerfa el pala que Inauguraba la primera aisis del alglo XXl,8 en donde el desarrollo '9alológlco en la 
información y In comunicaclonea, la apertura y la deln!gulación de la ec:onomla, acompafladn de la 
globallzación financiera "proplci8ron au propagación a nivel glotNll de una manera que no te tenllln 
precedentes•, 10 y en donde, "se lllillte a fenómenos de contagio o propagación generalizados que lleYllrl • todo 
un lillema econ6mic:o a la catMCrofe" (Guillén, 1997). A tal contagio ee le conoce como rfeego liltémlco o 
macroeconómlco, en donde au dlnmnlca tiene au origen en la lncerlidumbre en cuanto al ajulte del tipo de 
cambio o de laa tasas de int181'69, que pueden proYOC8I' "retiroe mn- de loa ~ y a P*llco9 bancarloa 
(Guill6n, 1 'i197)". La prena lo b.uttzló coloquialmente lamándolo "El Electo Tequ/kl". 

Antes de la crflll o del "etrOf de dlclembre"11 la polltica económica impullada en m.1eltro pels rec:ibla el 
reconoc:ínlento de la comunidad financiera Internacional, en foros económlco9 se dillcutlll el "caW' rnak:8no y 
18 tomaba como ejemplo a aeguir, razón por la cual, el gobierno de In Estadol Unldo8 y en particular el ex
pretldem Wlllam Clnton y ai elCleCflltarfo del Tesoro Alan Greenapen, geatw'on un pr6etamo de 50 mil 
millones de dólares (conjuntamente con el FMI y el Banco de Pagos Internacionales) para reeaitar a nuestro 
pala de la crilia. A pesar de que el congreso de au pala habla negado la aailtencia, Clinton recurrió 11 Fondo de 
Establidad Cambiaría del Departamento del Tet0r0 para otorgar 12 mi 500 millDnH de dóla-: In~ 
que daban eran que 11 no ayudaban 1 México •te dirlen al mundo que el modelo neoliberal promovido por 
Walhln~ y adoptado por México resuló un rotundo fracalo" y "eldltla el rfelgo de un contagio mundial de la 
crilil", 1 ademh de la cercanla de nuestro pala con Estados Unidos. 

En 1990 fue creado el Fobaproe, au antecelor fue el Fondo de~ PreYerltiYo a laa lnttltuc:iones de Banca 
Múllple (FONAPRE), que nació en 1989 para otorgar ayuda financiera a lnttllucionM con problemel. La Idea 
de estos "fondoa" era "que loa banqueros garantizaran loa recu..- que captaban del pUblic:o dado que ésta 
liempre latente el rietJgo de Incumplimiento por parte de loa deudores" (Expaneión, 1998). lncumplmiento que 
se agrave, entre otras rmones, por motlYo de une crilil económica. A tan sólo cua1ro at\oa de au privatizad6n, 
el lislema bancario en México entró en su l'M1 profunda crisis, para finales de 1994 el alza de las tuas de 
interés, la devaluaci6n del peso y la criels económica, mostraban que loa bancos tenlan serios problemas para 
au capitalización por la Imposibilidad de recuperar préstamos otorgados, lo que puso en riesgo de li'lsolYena. a 
la mayorfa de las intllitucionea bancarias. 

En el primer lrimeslnt de 1995 el peso se devaluó 96%, laa tasas de Interés se dlsplltaron del 20 al 11°" y el 
lngreto de las familal y de las emiw-, solx8 todo de las micro, pequellaa y medianas, cayó mennando au 
capacidad de pago. Los bancos enfrentaron problemas de Incremento de la cartera vencida y de C8pitlfizltción, 
la poliblidad de una "oonida" bancaria y por consiguiente de un colapeo del SFM se hacia evidente. El gobierno 
emprendió un conjunto de acciones para evtar el "deaaatre• financiero: 

1) ProfUndlzó el programa de ajuste económico, 
2) Implemento un paquete de ~ a deudores, a 1ravés de: El programa de reettructuración de ade~ en 

Unidades de l!'Mlrlión (UDr1), y de loa Acuerdos de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE), de 
~ Ananciero al Std:>r Agropecuario y Peequero 

3) Se elaboraron eequernaa de apoyo a la banca oon la compra de cartera y el "aneamien&o" de las 
lnstluclones para su llquldadón o wnta, por medio de su lntervend6n (Gmo, 1999). 

Dentro del primer ~nto de acciones, 1e inpuso un programe que eidgla mn sacriflc:ios 1 loa tnlbajadores, 
18 trataba de profunclzar los ejes de la polltlca eoonómlc:a neoliberal inpullaba de9Cle ~ de la d6clda 
de los ochenta, aumentando con ello el c:oA> social con baP. lllarlos, desempleo e incremento de precios, • 
traYéa del Programe de A;..lllle de Em«gencil Económica (PARAUSE), un progrema de ºchoque", de 
austeñdad. El cual tenla cinco lineas de acción: 

8 Miclael ~ •-<lAdor~ del FMI fue 11 primero en lllmllla asl. 
10 Esta lltfmaclOn la r..iiza i.-- H. Swnmn eic~ del ~del Teeoro de Loa Emdos Unidos, quien ~ 
un tai-:. de lo que repr-.il6 la a1á5 en Mécicc> de 11194, ., Hau1maM. Ricsd:>. 'Las criúl bence1ia en Am4rica Llltire." Ed. FCE
Benco lnWameric:8lo de o-rollo (BICI), Ser6lgo de Chíle 1997, pp. 20-250. 
" All fue beutiz8do por la PfWR a la decilllón de dlMlllllt 11 i- en i.. 96'!1. e incrernenlat la tasa de.._ de 20 a 11~ a tiNlles de 
1994, por 11 enlDnclS prasldenle de la~ EmeslD Zadllo. 
' ' 8 periodista not11Nmericano Bob Wood#ard, rW9la en 111 libro La HKI da G,_,.,,.,, y 111 4K1Q11 Amerboo, ~ d•conoddoa ,_ 
ahora sobte la negociac:lcln del rwcata llnanciero de Mé><loo, - • e Fn.trcitro. mi*'coM 22 de n«Memtn del 2000. p. 8. 
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a) Reducción del g8$1o p(Jblico, dejando de gaatar entre 25 y 35 mi milo..- de nue- pe.o. en el gMlo 
corriente del gobiemo (Financiero, 31 diciembre, 1994), reduciendo el subeidio en educaci6n, ~nda y 
salud. 

b) Saneamiento de la& ltlanus públicas, con el ajt* de larifal (ee incrementó el precio de los combultlbles), 
aumentó de irnpuettog (ee inccernentó el pago del predial, agua y lenendae, que en eáe periodo aumentó 
de 900 a 4 mil llUeY08 i-oe) y la venta de~ (con lo cual se ptetendla recaUdar entre 12.5 y 
14.5 mil milones de dólares) (Financiero, enero, 1995). 

e) ~yor JIJertad económic•, con el incremento ele precios (la leche incrementó su precio en un 15%, 
medialmentos hallta un 100%, entre otl'Oe), y las tasas de lrffréa (la tasa de itteréa que pag.-i los Cetea 
ee inctementaron en 40%) (Filam:iero, enero, 1995). 

d) Apertura exterior y pago de la deude, contiiuaban las negociaciones del TLCAN donde ee emblecla que el 
SFM, ae abri'fa al capital exterior en un 100% y por efecto de la devaluación y por los nueYOS prestamos la 
deuda 8lCtema paaba de 139 a 160 mi millones de dólares, re~do el 7.7 del PIB pe .. 1995 y el 
pego de~ por 30 mil mllonea de dólares (Financiero, diciembnt, 1994). 

e) Congeleclón de salarios, con el efecto de la devaluación el poder adqUlllllYo del aalaño mlnlmo 11t deCerioro 
en méa del 40%, afecl:lndo a nllll8 de 16 milonee de personas que ganaban meno. de dos aalarloe 
mlnlrnoa mensuales (Financiero, enero 1995). 

Tales medklaa agrawron la de por al dificil üuación de los deudores; en etlte conlelllo lo9 programas del 
gobierno eólo fueron palia!IYol ante una situación d8189P8rada, que induto orllo al aiicidlo a mh de 
doecientoa deudores, ademéa de provocar problemas de desintegración familiar y enfennedadn 
pelcotomáticaa derivadas del permanen1e ettado de angustia que provoca la crilia (Calw, 2000). Una cadena 
de alteraciones psicológlca no ee integran a las eetadleticaa producto de la criaia, ademéa de lo9 desequilibrios 
financieros existen olro tipoe de problemas: como la culpa, eoledad, vergüenza, Impotencia y fnJlhdón que • 
entlelazan para producir problemas de lneomnio, agreaMdad, hipertenlión, netomoe menelrualea, dlabelea, 
úlceras, depresión y ak:ohollamo, manifestaciones que ee agravan en la Cfleia. 

El eegundo conjunto de acciones ee refiere a paquetea de apoyo a deudores, mientras que el tercer conjUnto • 
refiere a programae de rescate de loa bancoa. 

4.3 Repercusiones (Macroeconómicas) de la Crisis Bancaria. 

Una vez iniciada la crisis, ee prnentaron tres problemas con gra\198 reperouaionea para la economla nacional: 

a. Un deebatance importante en las cuentas extemn manifestado a tra\téa de un elevado cléflcl en la cuenta 
corriente. 

b. Un monto conelderable de deudas en moneda extranjela tanto del eedor público como del piMdo, cuya 
ma)'Or parte debla aer pagada en el corto plazo. 

c. Un alllema financiero debillado por el crecimiento acekndo en la cartera Yencida. Eáa 1néitucionea 
financiera• tenlan que renovar a corto plazo mportantea montos de pealvog en moneda uranjera. 

Para hacer frente a "'°41 problemas, las aulloridadea adoptaron un conjunto de medidas para recuperar la 
eolwncla y aeegurar la ltJpef\'iYencia de la economla: 

a.. El gobierno tuvo que reduci' au gaaao y trM6 de lncl'ementar lo9 nlYelea de aholTo iitemo, con el lln de 
reducr el d6ftcl en cuenta c:on1ente y generar mayores recuraoe pera a lnWf8ión Mura. 

b. Para contar con lo9 l1ICW'I08 auflcientea para afrontar los ... nc1m1en'°8 de la deuda eictema de corto plazo y 
dlalper el riellgo de lneo1-lcia generalllada del pala, ee buecó 8f)O)'O de lo9 organl8moe tlnanderoe 
lntemaclonalea y de loa principales socios comen::lalea, en eapeclal de loa Eetadoa Unidos. 

c. S. lmplemenlaron medida• para evitar el quebranto del listema llnanc:lero, puee hubiera provocado costo. 
económica., eocialea y humanos de grandes magnitudes. 

Pro medio de estas medidas ae evi6 el deamantelamienlo de una parte conaiderable del 8f*f*lo produdlvo y 
la p6rdida de milonea de empleoe. 

La criaia provocó grandes retos y dlliculladn y uno de loa rNia eeveroa fue la dlaminuclón en la capecldad de 
pago de laa empresas y las familias, debido a la convergencia de vañoa factores, como el Incremento 
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inesperado ele la• tasas de Interés, el aobreendeudamlelio que moeraron éataa •nlea de la aiaia, y la abrupta 
calda en su• ing~. Muchos deudores ee vieron impolll>llladoa para cumplir con eua compromiloa de pago 
ante loa bancos, al tiempo que ae reglatraba 1.11a fuerte contraccl6n en la llquldez y ditponibildad de recureoe 
preelal>lea en la economla. · 

4.4. Repercusiones de la crisis mexicana en otros bancos latinoamericanos. 

A pe.ar de que las condiclonea de loa bencoa de Argentina, Braal, Venezuela, Chile y Ecuador aon muy 
diferentes por la poUtica económica encaminada a dearegular loa eiatemaa financieros, la aiaia mexicana y el 
llamado efecto "tequila" prOYOCaron eerloa deaajultea en.- pallea. 

En Argenti'la, la ait\.BCi6n económa ea muy paredda a la de México por loa déllcil en las cuentas oorrMne y 
de capilal; ail embargo, en aquél pala exilte la Ley de Conwrtibllldad de mar2D de 1991 , donde la eatablldad 
de la moneda argentna está en función del aeclmiento de la base monetaria y del monto de laa reaervaa 
lnlemacionales en el Ba.nco Central. Loa cuatro grandes bancos privados, Banco de Galicla y Buell09 Akn, 
Banco Rlo de la Plata y Buenos Airea, Banco Francés y del Rlo ele la Plata, el Banco de Cf6d*> Argentino y el 
Banco Quilme8, al como el eegundo banco elllnlnjero méa grande, Clibank, han deeempel\ado un papel 
prlol1larlo en la pnMal6n de liquidez. En cambio, bancos pequeftoa e Intermediario• (brolcera), como Banco 
Extradef, Ananaw y Flnmark fueron suependidoa de comerciar. Los infOOMS, ulmlamo, Indican que cerca de 
33 lnttituc:ione9 ftnancieraa llMeron que pedir la alialencla del Banco Central. Haa el momento no ee abe 
cuántos han probado eer lnaoNenlBa y han lenldo que requerir a dicho instiuto créclloa de aaistenáa. 

En el C8llO de Brasi el efecto ele la de\laiuación mexicana fue muy llmilado. A partí' del establecimiento del Plan 
Real, loa baOQOS han lenldo márgenes rentables de ganancias y el pala reglalra un aupentllit en cuenta 
corriente de m6a de 40 000 mllones de dólaiea; por olro lado, alguna• lnstituclonea, como el Banco do Braall, el 
Baneapa y el Banco Real, confirmaron eu intención de mantener loa bono• Brady halla que finalice el periodo 
de machnclón. En Chile no hubo repe~ gracias • la l'or1aleza de sus variables rnaaoeconómlc:as. En 
general, la calificación (rating) de loa bancos lalinoamericanoa ea el siguiente. 

La cri8ia bancaria en México ae gestó por una euforia financiera incontrolable, que trajo consigo disminución de 
niveles de capitalización de bancos conliderable ell¡>OSic:ión al riesgo, excesiva confianza en cuanto a las 
variables macroeconómicaa, expansión del endeudamiento, fragiidad intema, alto grado de apalancamiento y 
tUYo como coneecuencia una diamínudón en la lldMdad económica, compresión ftsca~ delbalance en IM 
cuentae extemaa (como cuenta corriente), fluduaclonea relatlvaa en precios, aumento de la pobreza, etc 
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CAPITULO 4. DE LA BANCA PRIVADA NACIONAL A LA BANCA PRIVADA lRANSNAOONAL 1995-
2001 

1. LA REPRIVATIZACIÓN DE LA 8ANcA COMEJtCW. UNA RESPUESTA A LA CRISIS BANCARIA 

Hala aqui hemos -lízado el conjunto de In refOl'l'MS que lleYaron a cabo las a'*>ridltdes rnexiclinM como 
lalida a la crills eoonómial de 1982 y 1987, ademá de Pf'8Ml\farM eetas como el cambio de un modelo 
económico. ReYieamo. delpu6- lla implicaclonee que IUvleron ettaa ret'ormM tanto en el sec:tol" producliYo 
como en el MCtol" twiandero. En é8'e úlimo 1lema reelizam09 una evalul<:ión de la Banca me*-'o hMla 1994, 
ea decir talla antet ele la crilil financiera. Flnalz:amo9 el capltulo 3 precisamente explc9ndo las c:auus, 
conMCUenClas y medida tomadaa ante la aills. Ea ahcxa el tumo de evaluar el fUncionamianto de la banca 
mellicana despu69 de la ailla, y de la economla en gen&nll. 

Noeotrn le lamamos reprtyatización bencaril porque contlderarnoe que oon el FOBAPROA • dio un tipo de 
'**>nalzación bancaria, ya que como axpllcanmos máa adelante, 8lte programa reecM6 a la banca rnexiclina 
de la ql.iebra total, lo cual de haber ocurrido hubienl llevado a la eoonomlll mexicana en conjunlo a la más 
IJ8W receti6n jam6s viá. 

Sabemos que la nueva tendencia de la banca en tocio el mundo ea la c:onc:entración de los mercado9 
~ ha lido esl8 el comportamiento, que a juicio de los d~ del negocio bencarto her consigo 
ventajas que pueden ayudar al buen funcionamiento de lal inetluc:lonea bancarias en un mundo globalizado. 
Sin embargo hay que pemiar que ellas wnlaja• lignifican clel\lentaiM para alguno11 c:.o. y en c:ierlaa 
c:ondic:lonea. 

Entonc:es la lóglc:a de este capitulo ea axpllcar como ea que se ha dado la ooi IC8rllrllá6n de los mercado9 
financieros, a nlYel mundial por supuesto, después analizaremo. el caeo especifico de Wldc:o, no. refetTrlo. al 
proc:etO que llevo a la c:onc:enlraci6n y c:entralzación del capital, la aeoclac:i6n con el capital 8ldral1ero. Por 
úlllmo analizaremos el oomporbwniento del Siatema Bancario Mexicano después de la c:rilis fi'l8l'lcient de 1994· 
1995. 

1.1. Concentración en los Mercados Financieros 

La particípadón relativa de los lntermediarioa financ:ieroa en los distinto. ~ 1e ha modillc:ado en los 
úllimos aflos. Tanto r9lp8Cto a la mayor ~c:ia de inlerrnediar1os fina~ no bencarios, como al origen 
nacional de los irltennediar1o9. En cuanto a loa banc:os, en los al\o. ochenta Japón b.M> el má alto rilmo de 
aecimienlo de los actiYOa bencarlos e>etemos y ~ al punto en que desplazaron a los grWldea bancos 
eetadoul'liden9e9 de la liata de los ~. 

En muchos palM!s el tlÍltem8 bancario está domioado por unoe cuanto. banco9 grandes. La patlci¡¡edón de los 
c:Slc:o banco. máa grandes de los ac:tiYos bancarios totales es de úeded« de 40 ·por dento en AlgentN, 50 
por c:ienlo en India y 60 por ciento en Tailandia y Máico (ac.tuahlenle la banca meldc:ana es el vlllO espejo de la 
l'TIOl'lllruoea c:onc:eutrac:ión de 111 rlquem, cuatro bancos, Bencomer, Banamex, Blal y Serfln, ~ el 80% 
def capllal y la• operac:ioliea banc:ariaa), 13% en Elladoe Unldo9, 27" en Japón, 17" en Alemania, 47% en 
Franáll, 29" en Italia, 57" en Gran Bretallll, 85% en Ca~. ~ en SuiZa, ~ en &petla, en la gran 
mayorta de ..aos .-1ses la c:onc:enlraci6n es mayor a la existente en 1980 ¿La deareguladón ••ldefa y el 

. nuew marco c:ompetitNo que 6tta lmpulaa fawrec:e la c:onglomenK:ión de loa~ ftnancleroe? 

Ejemplo de ello ea La Wiculac:lón entra el Chne Manhattan con Chemlcal Benk y una ..ne de ~ 
bll'IC8ri8a en Ealadoa Unidos; 111 unión de Benk of Tokyo y Millublllhi Blnk, o la mila rec:ienta aeoc:Mdón entre 
Cilicorp y Tnwelera. 

Ellaa fUlionea perftan una nueva etaP9 de oonaolldac:l6n blncarla en Eadoa Unidoa y en el mundo. Apuntan 
los tmbllo9 en los que ha de c:onllg~ 111 nuew estrudura de poder financiero de los i'ltermedi8lio9 que 
operan a eteala mundial, amén de la nueva estruc:llJna de mercado, los aeMc:ios y la lnterrnedllci6n financie,. 
que ae configura a partir de la c:riala llnanc:iera manifestada en Am6rica Latina y en Aale. 
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Los bancos )lponeteS en 1995-1996, por la l'll9gl"lilud de sus a~ (tin comiídetw la•~- fUerll de 
balance), legaron a ser 7 de loa 10 mayores barx:o. del mundo (oomo Yimo9 en el capitulo uno). Loa cinco 
mayores bancoa ~reportaron actiYos por mú de 2.4 bltloMs de dólares, con lo que eollrnente elt09 
CÍ"IC:O aunaban alrededor del 8.5% de loa lc:tiwo9 bencarioa rnundiltles. Esta gran eJp8ll8ÍÓl'I de la benc:a 
~ también reflejó la revaluaclón del yen frente al dólar en loa alloa ochenta y la mayor preeencil de 
dicha moneda en loa mercad09 ln'9macionalea. 

La c:onfigurac::ló de mega conaortioa con lle fulionea ~ de loa prtmeroe meeea de 1998 cambió muy 
aceleradlmente el panorama que hasta entoncee eidllla, siguiendo con una tendencia al repolic:b 18111iento de 
loa lntennedlarloa tlnancleroa estadounideneea en loa met'Clldoe, Incluso en el 8l.ldeete aeWlc:o. 

Loa carnblos en el meraido filanc:iero tltlldounldenae ha tambl6n lle'tllldo a una dlnllmlca lbmente 
concentradof'a del Cl6dlto y de la lquldez prtyada. Loa 10 mayores Bank Holding Companiea (BHC) c:ontrollbln 
en 1964 el 17.4% de loa dep6eitos bancarioa, en 1994 esta particlpaci6n ee ncnmenta al 25.6". (Unled sta. 
General Accountlng Ofllce, 1998). Según 111 eádlatlc:aa publlcadn por 11 revim The Banlcer loa 11 rnayania 
bancos c:oncenl1'an en 1995 el 30% de lol aai- lctalM. En nOrnero de ln8tituclonea bancañn dedlnó de caal 
36 mi en 1980 a en 24 mi en 1995 (aln conalderar unlon9 de ctédlto), loa die rr1's ~ inc:nmenlllron 
au rMI de concentrac:l6n del 14% al 21 % de loa ldM>a llltaln. LM fUaiones y adquilic:lones en el aector han 
venido c:ntdendo, ni el valor de éataa en 1~1990 fue de 37.8 mil millones de dólarea y alcanzó en 1995-
1996 loa 82.5 mi muor- de dólares.. A pesar del renovado diMmlarno de laa ~y adqulaic:lone9 en loa 
at\09 noventa, eete proceeo de eo1llOlidaci6n del sector proseguiré por vano. atloa m6a. (Banco de Pltp 
lntemac:ionalea 1998) 

La penetración de loa bancos eidrwljeroa en Amálca Latine es sorprenderte. Veamos algunos ca..: 
• Citibank tiene actlY09 por 28 mi millones de dólllree en 26 palees y el Blirloo de 8oeCon por 14 mi 
~de dólares en aela palaM. 

• Banco Santander concentra bancos que ae encuentran entre loa diez i.ncos mú inportantea de 
pa!Ms oomo Argentina, Colombia, México, Peni y Venezuela. 

• Como mencionamoe en el capitulo arúrior actualmente loa bancos extranjeros poeeen ahonl casi el 
79% del total de loa actNoe de la banca comercial mexicana. Y en conjunto, tan 80lo BSVA, Cillgroup y 
BSCH poeeen el 66% de eetos activos. 

• El Banco de Nueva Eacocie tiene la opción del control de doa de loa bancos m'9 grandes en Argentila 
y México aderr1's tiene partlcipaci6n en Chile, Peni y Venezuela y en doa bencos de Cetltloen'161U. 

• El BCH y eu IOdo eatraMglc:o, Banco Comercial Poftugu6a, llenen en un banco comercia! de Mélc:o. 
• Cilibenk recien'9mente abrió au estrategil de adquilicionea de bancos en América LatN. De la misma 

forma, el Banco de Boaon anunció recientemente la adquisición del Deutsche Bank de Argentinll con 
poaibildadea de aer el segundo banco mn grande del pala y poder estar mejor equipado pani laa 
tutur. entrada• de capital extranjero. 

La aguda competencia entre loa intermedlaliM ftnancief04I en la Jormación de aai- de alta l'8l1lUfllHKi6n en 
laa máa dlvetw denominaciones rrionet.rlaa eaM condudendo a elevar la c:onoenlntel6n y cetllnllzaci6n en 
grandes c:onglonMndo. financiero., an que elo llgnlflque neceaariamente rnejorllr au poalci6n compe4ll\il8. Por 
ejemplo, el pnlCio de laa acdonea bencarin en P9laea como loa Elladoa Unidos. Alemania, blla, Fln9ndla, 
Noruega, Holanda, Eapatla, Suil.11 y Suecia aon l1WlOrea a loa rWelea alc:anl.ado9 en 1980. Las gananclH 
oomo pon:entaje de loa actlwa hin caldo del nMI que alcanzaron en 1980 en pa!Ms como Japón, Francil, 
Gran Breta/\a, Finlandia, Noruega y Espel'la. Mientras que loa irv- dlfenlnM a loa ~ cotndoe por 
el a.i1to otorgado ae hin elevado elgnlftcatlvamenle dnde 1980 para loa bancos de P1'9ea como: Eltadoa 
Unidos, Francia, Gnin Bretalla, Canad6, Holanda, Flnlandl9, Noruega, Suecia y &palla. Con b cual el ct6dlo 
propiamente va cediendo lugar en laa operac:loM9 bancarilla por el comercio de tftuloa. 

La crec:ienle p.~ de inlermedlar1oa tlnancieroa edra~ en loa pa!Ms en villa de clealmllo no 
conduce necesariamente a una rna)'Or dlapol~ de recul'IOI para el llnanc:lamiento productlilo local eatatlle 
y de bajo c:oeto, en virtud de que au opecac16n por si miama no reduce laa eobnásla por ringo carnblarto, ni 
ganmtlza un deaceneo de loa m6rgenea bancarlol. 

En Méldco, por ejemplo, eu poalc:lonamlento en el mercado eltll enfocado a loa aeMcloa corponitlvos, 
Hmltadamente al a.i1o al consumo y a loa tondos de lnYenllón. Su rentabilidad eslar6 muy deCem*'lda tanto 
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por la mnpliaci6n de au participec:i6n en el men::ado oorporatiYo, como por au per1icipeclón en el men:edo 
cambiarlo y de dileto. su preeencill ea creciente en partlcullr como proYeedor de fondos en moneda ulnnjera 
a la banca loca~ oo~ MI en un elemem> detenni'lante del co8lo del ftrwlc:iamiento tenlo en 
monedll rmdonal como eldranjera. Ali, loa bencoa ..clonales no e6lo van perdiendo policionamlento en el 
men::ado local, lino también la pod>llidad de Imponer en el mercado IU pn>pÍ9 e9trlltegia de gelti6r'I de dw Y 
pasivos-

1.2. FOBAPROA 

Como mencionamos al prlndplo de étte capitulo, noeotru consideramos como ooa reprivltización bancaria al 
hecho de que el gobierno enlnlgó In lnlltiluclones a emsw-loa privldo9 desplM del reecale bancario por 
medio del FOBAPROA, ee por - razón que en eeae punto analzaremo9 a grand• ralg09 el tema en 
cuelllón. 

Sainas de Gor1art, adenWa de culmln• la repriYatizacl6n bancaria, puao en marcha una reforma financiera para 
"dearegtal" la ii.nc.. En W1Ud de la refonna, en adelante, laa taaaa que p11garlan y cobl8rtan loa banoo9 llhcn 
estarfan deeerminadaa "por la ley de la oferta y la demandll". 

La alllMá6n en la que ae encontraba el aedor financiero era: 
• M4rgenea de lnlennedlaclón allaimos 
• Taeaa de interés patlvaa 7% anual 
• Taea de interés activas 501' -~ 
• Costo Porcentual Promedio de caplación Bancaria de 18% 
• Cetea a 28 din. tasa real la maa alta en varios al\oa, equivalente al triple de la de Eltados Unidos 

En eaa liluac:lóo, muchos deudoree se encontraron ante la dlayuntlva de pagar, tolo por lntereles normales, 
mb de laa tres cuartas partes de lo que les prestaron. El reeullado fue que loa deudores dejaron de pagmr, el 
banco c:lnltlcó su cuenta como cartera vencida y el gobierno ee la compró al benco para Mar un colapao 
financleto mayor. 

La cartera 'f1encida credó porque los ~ duel\o8 de la banca permitieron que el crédito aunentara en 
proporc:lonea exott>ltantea; lo otorgaron ain el rigor y la prudencia indlepemables y en la mayor parte de loa 
cao., aln el l1lM mfnlmo respeto a la legalidad vigente. 

Como dljimoa el cridlto creció de manera exorbitante: 22.07% de 1991 a 1992, 29.04% de 1992 a 1993 y 
12.82% de 1993 a 1994 en tMmlnoa n111les. sr. embargo, el mayor peeo del YOkmen de la cartera YWldda no 
recae en loa millones de pequel\o8 y mediano. empreaariot. Caei cuatro quintas partes de loa paaM>s de 
Fobapro11 aon 1119pOfl81lbílldad de un grupo de empreaaa y - duetloa, en un número que apenas rebMa loa 
doa mil deudorea. 

/IJ conc:Uir 1995, doce bancoa meidcanoa lwblan vendido eu cartera vencida al Fobepfoe. Pero nte ya se 
enooutra ~!izado, no eolo por la crlela, '*'°también por laa lnnunwnblea operac:lol- lrregularea y 
loa fraudea COl119lldoa por Carloa Cabal Penlche y Angel Rodrlguez, eicpropletarioa de Banca er.m1 y Unión, y 
deBanpafa,~·· 

El hude aacendió, en er.m1 y Unión, a 2 mi mlllo..a de dólaree. Para garantizar el capital de wnb8a 
~ y loa depóaitol de loa •horr9dorea. el gobierno dilpulo de loa fondoa del Fobapnle. El monto de 
loa ~ defraudados por Cabal agotó loa recurwoa del fldeicomlao y fue necesario que el Gobierno 
adquiriera loa a"6dilo9 vencidos de la lnatiluci6n banclrla. 

Con poalerloódad a la ailia financiera, ante la necesidad de continuar con los apoyioa al allterna hncien> y 
argumentaodo ejercer la facubd que le ototp la ley de deuda p(lbb, el gobierno federal garantizó la• 
operadonel que el Fobaproe realizó p.-a "mantener 11 ..tabllldad del aiatema financiero". 

El mecanilmo fue entJegarlea pagarés a loa bencoa a cambio de loa cridb caldoa en cartera wndda, por las 
cantidadea que la banca Informó a lo que aacendlan loa ealdoa de la deuda. Loa pag.- venclan en diez al\oa 
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y los tntereees ae ootnñan lrirnMtralmente, con ~ caplalzabltt, esto es, en el colmo del cilllrno, que 
los banqu.m cobrarlan iltBfMM eobre lnleiees, lo ~ ee conoce pactar W..... en baee al pacto de 
analocillmo. 

Pero como los pag.- en poder de los bancoa no pocllan ~. pues no eran inltrumento8 flnlnc:iet'o9; loa 
banqueroe, el Banco Mundial, el Fondo Monet.rio lntemaclonal y loa capitllles eldn111jero•, eidglenln que • 
convirtieran en lntb'umento9 e>cpedldo9 por el Gobierno, cuyo respaldo fueran lla arca p(lblcn y que 
Ingresaran al "mercado•, " decir, que ee les permitiera comprarlos y venderloa; de ahl la propuea del 
Prelldente Zecllo de conYerti'lo9 en deuda púbb. 

2. La Asociación con el Capital extranjero como Vla para Capitalizar e lntBmacionalizar la Banca 
Privada Nacional 

Durante déc8daa del Méllico ~rio la propiedad de loa banc:os opefWldo en el menado n8Clonll 
eltuvo n!lgUardldl para loa empresarios naclonale&. Como \1moa en el c:aplulo lrH, n que ha.ta el lr*lo de 
los atlo9 ncwenta con el dea'eto de reprtyatlzllci6 de lo9 banc:os, que hablan MCionlRzldo en la cdlil de 
deuda de 1982, es contemplada la partlclpad6n accionaria de halla en un~ en lo9 bancos l'llldonelea. Con 
el Tratado de Libre Comerdo ee negocia una apertura gradual del eector a la propiedad extranjenl (Correa, 
1995). 

Sin embargo, este calendario de aper1ura fue ac:elerado con 11 crilll bancaria de 1995, y hacia 1998 te 
posibilta lncluao la compra de bancos con una eleYada ~ en el mercado por parte de eidrw!jaroa. 
Muy dlvetlos wgumenlo9 te manejan para llPOYW o criticar 11 pl'Opiedad extranjera de lo9 banc:oe domélllco9 y 
la expaneión ele filiales. Entnl lo9 que apoyan te c:oneideran: 

• mayor competenda permítir6 una mayor eficiencia, 
• dlepot libllldad de eervlcloe; 

menores~ de financiamiento; 
• f8CIMa la eicpantión de lo9 flujos de capitales extemo9 y por elo eleva la dilponllllded ele fondos; 
• estimula la preeencia de agencin calificadora•, auditore9 y burós de crédito. 

En realktad • manejan todoa llqUelloa argumentos que ·~ la ll>eralll.aci6n y apertura de la ec:onomla. 

Entre loa argtwnentoa en contra ae aetllla que: 
• la mayor etldencia y divenifad6n de loa eervicioa que ofrecen los banco. puede aer alcanzada por lo9 

propioa banc:os localH; 
• 11 eicpenal6n ele lo9 fkljo9 de capital exnnjero ha aido reelizlda lncluao en .ciueb pelen que ..:in 

mantenlan la propiedad de loa bancoa en mano. de .-.cionalea; 
• la preaencia de agenc1n calitlctldcna y cierna e~ ha e.tado preeente en el marco de bancos de 

propiedad mayorilarilmente local. 
• Mientras que 11 ettabilidad de loa llujoa de capilal extranjero no depende en gran mecida de la 
~ de loa bancos y en todo caao, ll'ente a llluac::lones de rteego, por ejempb cambimio, puede 
1e1 a(ln má wl6tll el comportamiento de loa bancos eichn}lro9 que de aquelio. en meno. de 
nadonalea. 

A elloa habrfa que at\edlr lo9 ~ al c:onlrol del --.na de pagoa y a la autonomla en laa poltica9 
monetañu y llac:al, c:ueatlonea que, en el caao de W.>dco, fueron dllaAldaa en i. negoc:iaciDnes del TLC y 
razón por la cual ae eltll>lecieron la re9lriccionee illcialea a la propiedad eidranjera de loa bancoa rneidcano9. 
Sin embargo, eatM l'Mlrlcc:iolMl9 pareclan mn dlrQldH a proteger a los p~ de los g!WMlea bancoa 
meJCicanos, dejando deaproteglda a la adMdad bancaria, entre otra cuettionee debido al compn>mllo de 
mantener el llbre flujo de ennda y aalda de c:aplalea. 

Lo dicho arrb fueron loa .-gumentoa prindp91es para que ae pennllera 11 Intervención del c:aplal eJdranjero en 
la banca y en general en la lnduab1a m8'Clc:ana. Veamos como fue el ~ que ee eiguló. 
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2.1 . Uberaización de la Inversión Extranjera en la Banca Mexicana 

Antes del TLCAN, loa~ extranjeros lndlYtduales no podlan poeeer más del 5% de un banco mmclcano, y la 
propiedad eldranjera tolal de cualquier banco elt8ba llmbdl al 30%. La única excepdór1 ee otcrgó a una 
inltlucl6n estadounidfne, Cltigroup, cuya preeencia ctai. de 1929, cuando abrió una eoc:unal berlCmta en 
Méldco. A e1ta euc:ulAI • le permitió continuar opefW'ldo, aunqua bajo 8flClfTMS l'8lb1cclonea regulllliYM. 

El TLCAN abrió el tilaema bancario mexicano a la banca manjera, permitiendo la entrada a tra"6s del 
establec:mlento de e.xledlldee recién formadll9. En 1994, Cltigroup conwtl6 su wc:urul en una aub91diar1a 
legal Independiente, y Banco Santander Central Hilpano (BSCH) de Espatla eetablec!ó una ~ en 
Méldco. En 1995, 13 bancos esllldounldenses, europeos y Japon- lngrnson en el mercado mexicano a 
traY6a del eetablec:tnient de nuevaa 90Ciedade8 l.11 ma~ de eeto. bancos fonnaron un. corns-llla 
controladora, o grupo hnclefo, poMedol' de loa lntereeea bancarloe ademáa de otras 9Ubeidiariae tlnancifna, 
como compalllas arrendadcna y cnas de bolla. 

A fines ele 1994, ee deY&luó el peso meidcano, enfatizando la creciente presión en el Mtema bllncario, que .. 
vio --.nante perjudicado por la crtsla econ6mica que eolnvi'lo. Para atraer el capital neceurio, el congreeo 
meJClcano aprobó una reforma financiera que permltió a inwrlionilta eictran)ero9 adqukir una palte o la 
mayoria de loa bancos exillentes. Aun al, la adquilicl6n edra.,_ de loa tnls bancos más grancie. eaba 
efectivamente pl'Ohlblda. Estas reformas lleYaron a la adqulllci6n de banco. comen:iales de tamal\o medio (de 
entre 5 y 10 mil rnillor.a de dólares) por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argen1aria (BBVA) de Eapalla en 1996 
y BSCH en 1997. Adema, Citigroup se expendió a traY6a de la adqulllci6n de Benc:a Confle, un banco 
mediano, OCU11da en 1996. Cada adqui*i6n lmolucró alguna fonn11 de aslltencia INnciera por parte del 
gobierno meilicano. El gobierno, mienlra9 tanto, llDm6 el control gerencial de otros 14 bancoe en problllnm. 

Para finales de 1998, México ya tenla más bancos extrat1eros que nacionales. Sin embargo, loa banco. 
eldnlnjeros controlaban e6lo el 20% de loa adl'IOS del tilaema bww:ario. BBVA, BSCH y atigroup conlrolaban el 
7%, el 61' y el 5% de loa activos totalM de loa bancos comerciales, reepectivamente. Ninguno de loa dem'8 
bancos extra~ tenla una partlclp!ldón de mercado supeñor al 1 %. 

En diciembre de 1998, la legillaclón eiminó todas las llmllaciones reetantes a la partlclpaci6n de mercado por 
parte de entldac:te. eiclranjeru y a96 un eeguro de depóeito y una entidad para la reeoluci6n de activos 
denominada lnttlluto para la Protecci6n al Ahorro Bancario (IPAB), con poderes más amplios y bien definidos, a 
diferencl9 de su arteoeeor (FABAPROA). Sujeto a la supervisión del congreso mexicano, el IPAB 
Inmediatamente comenzó a díligenclar bancos en loa que habla interwnido el gobierno a trav6s de la 9Ubaata 
de activos bancarios y, en cierto.~. bancos enteros, a compradores nacionales y extranjeros. 

2.2 La Nueva Presencia de la Banca Extranjera en M6>cico 

La lberalizad6n ftnanc:iera lnicillda en loa allos eetenta, tranecurre por una nueva et.apa a par11r de la refonn11 
financiera empn1ndlda dMde 1989 y principalmente con la rept1vatizac:l6 del eedor bancario al Inicio de loa 
at\08 00\lellla (Correa, 1994). La propia reforma y 11 firma del TLC ettimularon una nueva ettrategla de 
crednliel1to y poelc:lonamlento en loa meraidos de los bancoa recién prt<a&!ado41, lo que oondujo •una rflplda 
expansión del cr6dlo t.ncarlo que e6lo fUe frenada por la Cfllla tlnanclenl de 1995, quedando al al 
deacubierto 11 fragldad de la túbita expansión y las con.cuencla8 de una reforma que pnmetla nwycr 
eflclencia y que con<lljo a la quiebnl del --..na bancario y flnancieR> en ~Ideo. 

A partir de - momento el gobierno implementó dillllntoe progrMlas de ni9C81e bancario y apoyo a «*ldorwa 
Intentando atenuar la crllla y eetimular la "laJud del sector bancario" ~. 2000). Y, prec:llamerD como 
resultado de la c:rla9 bancaria, las autoridades mexicana• decidieron abrir el eedor a la iMlf'lll6n edrll,._.. 
m'811116 de lo orlginalmentll negociado y programado en el TLC. 

Mélilco y eu elltema bancario no fue 11 eJCepdón. Precilamente durarn la década de loa noventa, numetOI09 
alatema• tlnancleroa fUeron ablerto9 • la pe~ edrll.,. al traY6a de .. propiedad dlreda de 
lnetluclonee financieras locales, corno resultado de 11• c:risll ftnanc:letas, como puede - en el cuadro 32. En 
Ewopa central 1on muy notofios loa caao. en loa que la bllnca elltranjera manllenla una poelci6ll minina en 
1994 y para 1999 conlroll el mertado bancario. 
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En Am«lc:a Llltlna, cleelllc:ll Chile al regillrw oo control eldranjenl ele 16.3"' a 53.6"' ele 1994 a 1999. etto 
quiere decir que pera fines de la década de los nowm ya no tenla el poder de la banca. Le liguen Argentina, 
Venezuela y Perú, siendo que en eA>s ~ no ee perdió el control de la banca (IDdaYla tienen mú de la 
mitad ele los actNoa ele todo el liltema banc8rlo en ai pod«). Ea de mucha inpon.nda el pala del que • traile 
porque no ea lo rniarno llener el control de la banca argentina o braailel\a por ejemplo que la ele PerU, es decir, 
el tamano y deean'olo de la economta nadonal inpllca ciertas ,,.,_. o deaYenbi!IH pera los bancos 
eictranjeroa k llbllado9 denllo del teniorlo naclonal. 

Por IU parte AIÍ8 ~ el control de IU -- barlCllrlo. En Coree ea donde • ha lnltallldo la mayol' 
participacl6n ele banca eldranjeq, en los dem6s ee mantienen porcentaje inckJao menor que en algmo9 palles 
de América LatN en 1994 (principios de la deu'eguleción y libenllilaci6n de la in"'8rsi6n e>dranjera). 

R8\'laando nuevamen• el et111dro 32 nos damos cuenta de que en Europa central ea donde ee ha reglltl41do 
una map control del aláema ~ local por parte de los banc:oe eodral ljer09, le Sigue Am6rica Ullina, y 
Asia ~ Siendo que étte úllmo eat6 muy lejoa de alcanmr nlwtlea como Hoogrta por ejemplo. Podrtamol 
penur que laa ailuacl6n en Europa Central ea el punto al que ee llegará al haber pueao en man:ha las polllic:a 
proplM del modelo neoll>eral 

CUADRO 32:LA ~ ExTRANJERA EN LOS PRINclPAl.ES MERC\OOS EMERGENll:S 

(Participación porcentual en los Activos Totales) 

Conlrd Conlrd 
Eldranjero Eldranjero 

1994 1989 
E~ C«1t1"lll 

Repíblica Ql8C8 5.8 (1).1 
Hungrla 19.8 80.4 
Polonia 2.1 52.8 
Total 7.8 58.9 
Turqula 2.7 1.7 

Amdrlc;a L4lna 
Argentina 17.9 48.8 
Brasil 8.4 17.7 
Chile 18.3 53.8 
Colombia 62 17.8 
Málc:o 1 18.8 
Perú 8 .7 33.4 
VllllllZUllllll 0.3 43.9 
Total 7.5 25.5 
Total~• 
8rael y Múleo 13.1 44.9 

Asia 
Corea 0.8 18.2 
Malalia u 11.5 
Tllilanlia 0.5 u 
Tolal 1.8 132 

En México, • princ:ip09 ele I09 ano. nownla, a6lo oo banco e>dranjero, Citibenk, eetabe llutorimdo ..,. ~r 
en el men:ado local, participando con menos del 1"' de los sriefamos toealM. La reetr1c:ciol • a loa bancoe 
eldnlnjeroa fUeron 191Hndole progmMmente, en un inicio te preeerú6 la entrada de pequeftaa aéeidlarlaa 
nueva que partidpllllen en actMdadea al ma')'OleO y cr6clto9 no bencarios. En promedio, cada ooa de eetaa 
8Ublldlarlaa a6lo poMlan una tola oficina y laa operadonea realzadas repreaentaban menos de 0.01"' del 
men:ado kúl local de pr61tilmo913

• 
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Como lo explc8moa en el capllUlo 3 a pertr de 1995, loa banc:oa que operan en el pala enfntran su quiebra en 
medio de una eleYaci6rl abruptl de lu tasas de interél do"*licas, lo que aceler6 el incnlmento de i. cartera 
vencidas y aumento loa OCMdo9 de loa rescaM. Un periodo de consolidación se abrió en el etn0 de loa 
siguientes rnetea. donde loa ocho bancoa m'8 fuel1ea del pala .t>sorberlan a loa mM cWbles a lnMls de 
fusiones 14 y compras. Loe irwlionlltaa exlranjeroe ~ la descapitallzad6n del .-.me filanc:iero 
meJCicano para comprar accionM a precioa calllgadoe La 9*uctunl del siltema bencarlo me*8no eel6 en 
transfonnadón y loa bancos eidranjerol han pasado a jugar el papel cent111L En ese allo te 4Mdend6 toda la 
debilidad de loa bancos meicicanoa, que solamente doa a/loe atr6s, en 1993, habla lid<> ~ entre loa 
bancos má rentables del mundo. 

Ahora, cargados de cuentas Incobrables, deecapllaltzadoe, e lnclUIO, algul'I09 de ellos inteMll'lidos, WOO. ellos, 
por conligulente eaban ocup9doa en su propia llCll>reYMtnc:ia, fue cuando surgió el FoMproe, bulc8ndo 
evilllr una quiebnl generaliz'.ada y uegurar loa ~ de loa depodantea. También en - ano 11P1rec:ieton 
en escena In lnllituciones bancarias ~. ntadouniderw y canac:llerw, pr:uclpamena, quienes 
encontraron en el malrecho liltema financiero meclcano la opor1unidad de comprar '*-lo y apendlr .u. 
tentono. de manera apre11.1rada. 

El cuadro 33 l'I09 presenta quienes fueron oompradoe y quienff coml)lllron bancos en el periodo de 1995 a 
2000. Bancoa inpoi1arltes como Banoomer, Blal Mercantil del Norte compraron bancos como Unión, &ntte, 
All*ltlco, Centro, Pala. ~llo& úllrnoe no siguieron más en el mercado puesto que fueron al>eorbidos en eu 
tolalldad por - comprado.-. 

Por otra parte de entre los bencos eldranjeroa que adquirieron bancoa nacionales ellCOl ilramoe a Bilb9o 
Vm:aya que compró cuatro bancoa (Men:anti Proburu, Oriente, Crernl y Bancomer), Santander que es otro 
banco etpefeol que compró dos bancos Sei'fin y Mexicano. Por úllmo GE Caplal es un banco canad._ que 
compró Alianla. 

Actualmente Bancomer y Serffn ee encuentran entre loa pl1meroe tres bancoe del liltema bancario ln8lllcano en 
orden de Importancia, puesto que éstos junto con Banamex (comprado por Citigroup) tienen el control del SBM. 

" Con .. i-> de loa 11111» .. '*' realizado*- OOlllOlidllciol• de .. i.nc:. medc:el-. • lrw6a de ...,,_ OOll ..... ~ 
y blnco& medclnos, que din como r.allmdo el "** eellldO del silallne ti.nclrio. En la 8ence la grandes ~ '*' tnldO OOl1ligo 
una 5ell9 de c:emblo. • •"'9.::ioi• de ...,. y ~que en el lllgo pluo benllcinn • las~ ""°que mler*a • llMln 
• cabo ~ ,.,..., ~ • - ~ 1*11 que ... pueden OOIT1bllir los ccnjes, .. tiemllO penido y ........ o.. cuerdo 
con i. cplnión del Dr.~ lli$ r--. i. Fl"'6n .. ~por: 
o CMdllclón de la sodedlld .ao.t>ldl que~en r.1to l*Wl8 m<nt 
o Transmlllón de le unl\4!slllidld de los llierl85 de la 90dedlld llballtida a la sociedlld tblorbenW; 
o l,gs acdonisla de • 90Cleded lbsoftidl ~ ., _..de • lblo<tenlll; 
o La a.a-son~~ Jllac:llceclas en perlodoa de Mplfllión eoonóma o de tris& 
La FUlionM .. dlilillc9I en: ,...._ Pura. Dos o m6a cxmpellas • _, pan OOlllliluif ... -. e.. .............. pero oo • 
lqJiclln.,_. por~ Una eoc:iedlld absorbe• olnl u-sociedlldas quelll'nbl6n se disueMwl pero oo M licpdln. 
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CUADRO 33:COMPRAS REAl..IZADA.S EN Mé<Jco ENTRE 1995 Y2000 

Mlllcanlll Prolluta BillxM> Vizl:ao¡a 
Oriankt Bilbao Vizl:awa 
Cf9t1ll Bilbao~ 

Mmicln> Serfander Mmlilalo 
Conlla Cilblnk 
Alanza GE Capital 

Bancoms 
Sertln 

Fecha de Fecha de 
lnlelva1Ci6n ~ 

Enero de 1995 
Manode1994 

Manode1997 

Enero de 1996 
Maraode19911 
Manode1998 

Fel:Melo de 1987 
Mlf2o de 1998 
.Ablt de 11187 
Junbde2000 
Ma,ode2000 

a.neos domátlcos que Adqulilftn Bancos Domáticos 

Unión Bencomer Marzo de 1994 Fel:Melo de 1995 
Oblwo Allnne Febrero de 1995 Enero de 1997 
SUl9lde BIT Al. Febrero de 1998 Enero de 1998 
AIMnllco BIT Al. .Ablt de 1987 Enero de 1998 
Cer1lro Merariildel Nona Mam>de 1995 Febten> de 1997 
~ Men:antildel Norte Enero de 1995 Marzo de 11197 

fíiiii: ccn díiii ¡¡¡ CN8v y - periodlStiCM: 

Estinulada por ellol aconteclmiena que menclonamos ante. como innovacionea llllcnológica, cambio en los 
productos bancarioe, avances en la• talecomunk:llCionea y en lnwnet, ee dio una eect.1encia n\pida en la que 
bancos elClranjeroa adquSieron lol tres bancos mexicanot más grandes en menos de un afio y medio. En mayo 
de 1999, el IPAB tomó control de Grupo Financiero Serlln, y en mayo de 2000 e1te grupo ftnanciefO fue 
tubast.do a BSCH. Inmediatamente delpü6a de e1ta banacción, BBVA adquiió un lnte,._ c:oillrol8dor en el 
segundo grupo financiero méa grande de Méldco, Grupo F!Mnciefo Bancomer. la operación se coneum6 en 
agosto de 2000, draméticamente aumentando la particlpaci6n de BBVA en México y haciendo del recién 
formado Grupo Ftnanciero BBVA Bancomer el grupo bancario méa grande del pals. Esta adqulllclón fue la 
primera adqullici6n extranjera Importante realzada ein la atlatencla del gobierno mexicano. En el segundo 
lrimettre de 2001, Citigroup anunció que compraña Grupo Financiero Banaoci Aocival (Banacá), PloPetariO de 
Banco Nacional de México (Banamex). la operación • contumó en 1eptlembre de 2001 . 

El proce.o de deweguladón financiera iniciado a finalel de los ochenta, la priYlltizaclón de la banca, la venta de 
banc:oe rentables y la COOlliuci6n de grupos financierol no pennileron 11 sana c::ompeeenc¡a en el mercado 
interno, puet a finalel de 1994 tus "*genet de intannedladón superaron io. lndicadorel de io. ban009 
canadleneea y esladouniden.a. 

SI bien la induetña de la banca se reaquelnjó después de la crilia, desde antet regillraba oo creci'nlento 
paulatino de las caner. wnc:idaa, el cual ee aceleró con la deYaluacl6n, e. deci', el coellclenle de cartera 
vencida de la banca oomen:ial pae6 de 8.7 en diciembnl de 1994 a su niYel más a*> de 17.1 en noviembre de 
1995. 

Aunque el banco cenlral in1ltMno para ta!Yar la liluaclón ID hizo *' duda a un coito económico, polllco y 
eoc:ial muy alto. laa lllanzn estratégical entre grupos llnandera. y banco. ~ pudiefw'I ter la 
altermrtiva, pero el proceeo es muy lento. En efado, durante io. pñneroa me.. da 1998 • ...,.nzó en la 
adqulalcl6n accionaria l'll8yol italia por cerca del 70% del grupo Mercantil Probura por pllte del e.neo Bilbao
Vm:aya, el 1,_w por parte del Banco de NI.MM E8COCia con 55% de~ ecc:ionarla y el 1~ en 
Bancomer a csgo del Benco de Mon1real; aclen* de ta pertlclpacl6n del Banco Central Hilpanoemeric9no y el 
Central Portugun en Bbl (cuadro 34) y ~ 61. 
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CUADRO 34: PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN LOS BANCOS MEXICANOS 

Banco 

Probursa I Banco Bilbao Vizcaya 

llMJl'lat I Banco de NI-. Escocia 

Bancomer I Banco de Mcnlt8al 

Bital I Banco Central 
Hispanoamericano 
Banco Comercial Portugués 

Mexicano/ Santander 

64% 

55% 
16% 

8.30% 
8.30'!6 

51.49% 

Serfln J HKSB 19.90% 

Conle / City Bank n.d. 
,_., Elabor8d&í.., bese a 18 Ccm1Si6ñ NidOñiíl B&ñCari8 y d8 ValOOíS, retíi'én:> de 1998. 

Gráfica 61: Participación Extranjera en los bancos mexicanos (Febrero, 1998) 

-..iaev '"*latSlftc:odt ~onwt~dt &c111 1a.iooo.nr. GMCoCcmtift'.- ~'~ ~IHKS8 
..... &cod:t Mor...e ~ ~ 

Fuente: Elaboración .., base a la Ccmisi6n Nacional Bancaria y de Valores. feb<ero de 1998. 

A pesar de los diversos programas de apoyo a la banca, 12 bancos mexicanos quebraron categóricamente, 
requiriendo la interwnción de IH autoridades y la subsecuente venta de estas franquicias (o parte de éstas) 
abriéndOle de esta manera una ampia via para la penetración de bancos eldranjeros en la compra de bancos 
con problemas pero supervisados y saneados por las autoridades, el proceso de fusiones y adquillciones 
puede verse en el cuadro 37. 

De acuerdo oon los más recientes datos de la CNBV, dicíembre del 2001, tres de los seis mayores bancoe en 
MélCico son controlados por BBVA, Santander y Citl>ank, corno puede verse en el cuadro 35. Se trata de 
Bancomer, Banamex y Sei'fin, que juntos tienen el 57.90% del mercado total. 

CUADRO 35. Los 6 MAYORES BANCOS EN M~, 2001 
Millones de ~a precios de 1993 

Sistema 435,04236 
~ 100,4'5.29 23.09 
Bencomer 113,947.80 26.19 
Secfin 37.~.'!/J 8.62 
B4tal 37,fm.79 8.51 
Benol1e 27,W..77 6Zl 
Scotiebenk-lrwerlat 23,43>.61 5.39 
Otros 95.401.30 21.93 

Fuerte: EJabCíñid6ñ propia con biíSe en I06bOl8tiñ86d&18 BiiCá Milltiple de la CNSV 
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La participac:i6I' de io. bancos extran¡ero. en el liltllm8 bancario nacional ha ido credendo llCelenldameme en 
io. ario. poeterloles a 11 crisia bancaria de 1995. MI, considerando los ac:tlvoe bancarioe que repormn a la 
Comlai6n ~al Bancaria y de Valores (IÍ'l ilduk' los bancos todavla interwnidoa o en procem de wnta), 
apro>cimadamente el 46.6" ae encuentra en ~ de los bancos propiedad de mmlcanos, y el 532" en 
bancos con pe~ Plranjera o tllialee, como pÜede Yef8e en el cuadro 36. 

CUADRO 36: LA NUEVA Esmuc1UV. DEL SISTEMA 8ANcA EN MéxlOO 
Jun6o de 2000 

Dillrlluc:i6n Poroenlual 

Total del Sillema Bencarlo' 100.0% 100'°"' 100.0'll. 100.°"' 

Actualmente el lillBma t.lcario oomerdal ITllDicano elUI integrado por 11 organilacloMs nacionales y 19 
extranjeln. Entre io. bancos Clldnt~ ae lnc:Alyen nuew lnetituclones eetadounlde,_, dos bancos 
espallolel, seis bancos de otros paises europeoa, IXI banco canadiense y un banco japonés. Loa bancos 
extranjen>s poaeen aho111 casi el 79" del total de los actNoa de la banca c:omerdal. En conjunto, BBVA, 
Citigroup y BSCH poeeen casi el 60" de elto9 activos (cuadro 35). 

En función del número de suc:ursalea y del pereonal ocupado es menor la preeencia de los bancos de propiedad 
extranje(a (11er cuadro 36). en vtrtud de que 6eto. de9pliegan priicipalmente eua aclMdadel entre 
oorporacio..- y ~ de dinero. Sin embargo, por lo que toca a i'lgresos brutos, la preeencia de los bancos de 
propiedad elltranjera ee ha incl'ementado aceleradamen•, principalmente debido a la• nlCienfles _....de do9 
de los mayores bancos meldcanoa, Serfln y Bancomer. 

A finales de 1998, el Congreeo aprobó la Ley de Pnlteccl6n al Ahorro Bancario y oon ella la apert\n total del 
tlstenl8 bancario y burálll nacional al capital extra~. ellmlMndoee también loe candados para los tres 
principales grupos bancarios del liltema. Con elta ley te pennlle a tos bancos extranjeros hacer comptaa de 
bancos mexicanos, en didembf'e de 1996, ee reaflzllron aels adquiliáonM de bancoe mexicano9 por bancos 
extra~ donde los bancos espat\oles fueron los compradores mú adM>s; adem6s, ae preMnbwn tambl6n 
Mis fusiones entre bancos mexicanos, a partir da aqul se ha dado ..... credenl9 ~ de loe bancos 
eldnlnjeros, &obre todo etpalloles, pun en rooy poco tiempo ae han oonwrtldo en loe i'l'Rl'lionla9 má 
Importantes en el caplal de los bancos ITllDicanoa pues tienen lntereees en Bbl, controlan Sanlander 
Muic.no que adquilló en el prmer temeére de 2000 a Serfln y BBVA que adquirió S.ncorY*', tal como lo 
muestra el cuadro 34. 

2.3. Ofensiva bancaria 

El paquete INnciero aprobado buaca recaplamr el liltema bancario, a travM de 111 wnta, con irMll'llonlstM 
extra~ por"° ae abre totalmente a la iMr'66n eJdrlnjent. 

La aprobación de la Ley ,_. la Prol8<lCÍÓl'I del Ahom> S.ncario (LPAB) no dismi'luyó el monto totll de laa 
deudas del Fobliproa, ni redujo el reudimlentD de to. pagaJ6s Fobaproa, ader'ná de que no mejoró la lluacl6n 
tinancie111 de los bancos. 

No l6lo aprobaron et Fobapl'oe 11 (IPAB), tambi6n aprobaron el uneamientD financiero de airo grupo de bancos 
a los que destinarán 27 mi mito..- de pesos pani 1999. Con la llprol'J9d6n del IPAB a*'*'8 ta 
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deenaclonallzac <le la banca mexicana. A ~ de hoy loa bancos más Importantes del pals, loa que 
faltaban, podlin ter adquiridoa al 100% por loa írM1rllo11ilta• eldnlnjeros. 

S. CtllCBITRM:ltll Cen'RWlM:IOll Y~ flEIFll. DE LA llMCA PIW• 

Después de la a9 filandeni las autoridades llllClonales liberaron la i'lwrllón extranjera en el sector 
finandefO, con la esperanza de que 6118 Juera la salda a loa problema que preterába el lli*ma b9nalrto 
me*8no. Es ul como loa bancos exlnlnjeros ae fusionan o adquieren bancos nacionales. la conMCuencia 
de elto • que en el eislema Bancario Meldcano empieza a darle una slh.a6n de cooc:enlración y 
c:enlrallzac:i6n en él5*e negocio. E• precilamente ette tema que anallaremos. 

3. 1. Antecedentes 

La venia de em~ públicas en Múleo obedece a 11 comblnac:l6n de d~ f8donls, lanlo inll9moa como 
~ No ee da a:lu8ivamenle en el Piia. 

En el c:enlro de - proc:-. ee enc:tJentra la tendenc:ia a la acumuladón de c:apbl a niYel mundial. El c:apül 
llempre bulc:ari dónde obtener mayores tasaa 'I ITlll8M de ganancia 'I 19CU,..,. que explolar c-n ésto. 
humanos, natwales o técnic:os). aclelmi• de buscar las faálidlldes y penped!Yn de gan1ncias cuantloeas. Por 
supuesto, enlnl esas fac:illdades se cuenlan prtorlariamente las allanas con Elladoa que muellnin 
fehacientemente que no lmpednn el delarrolo de las fuer.ras productivas y que lnteniendr6n e6b lo 
ellrldamenbl necesario e lndispenuble en la ec:onomla, adem'- de que est6 dilpuelto a wnder las ~· 
pObllc:as de ai ramo que les podrfan hacer compet.-ic:il. En resumen, se necesita enconlrar Elllado9 que est6rl 
anlloeos por recibir i'twl'lionft eldran,ieras. E.tas eeñan las c:ondlc:ionea elltemaa. 

la• condic:lones internas estarlan dadas por el deterioro y el atraso del a119rato produc:tillo en el Plfa del que ae 
lrate, México en este c:atO, que hace má c:oao.a. laa reladones de Intercambio con el eicterior. Eltamo9 
seguras que de no haberee modifk:ado la pollic:a económica, el atrno y loa problemas 80Cialee ae hubieran 
agudizado m'- de lo que ~ ahora, en lo que no etltarno8 de acuerdo ea en como ae lleva.ron a cabo. 

Una bntw •lntesis nos lleva a eellalar que fue el propio gobíemo el que hizo poelble, con la autuizad6n para el 
establec:inlenlo de 11 Banca~ en 1976, que los gn1pos fi1ancleros banc:arioa elevaran su impor1ancia en 
la ec:onornla nac:ionaJ al c:onc:enlrar la e>ep#lllón del lilllema bancario. E.ato a peear de la ley elaborada por el 
entonces sec:relarto de Hacienda, JoM López P<>rmo (el milmo que como presidente, nadonalizara la Banc:a 
en 1982), que bulc:aba "frenar las tendenc:iaa monopólic:al" (elO' '""). Elto trajo como c:onaecuenc:ias que los 
banq~ acul'IUaran oo nmen80 poder económico y polltico. 

Ali, la cooc:enlración bslalña se ac:entu6 en México. "En 1981, do. lnltiludones banc:artn - BANCOMER Y 
BANAMEX- rewilln llrededor de la mitad de las auc:una1es, de loa ~. de la c:aptKión b9nalrla ( .•• ) In que 
junto con olr09 tres grandes bancos rnenorM en tamefto, rewilln el 75" del IDllll de ~ mucho ""• que 
palees llrnilenle como Argentina y er.I, e lnclueo de dletlnto nMll de desarrolo, como E.U. y Franela". Como 
veremoa, _.. tendencia no se revi116 con i. Bllnc:a c:omerdal en ma~ del &lado. En el c:uo de Médco, 
antes y de9p&J6s de la nac:lonallzac:ln 9Ub9ilte una Bm1Ca en ll'llll'IOll del Eltado a i. que ae ha del IOllWlado "de 
desarrollo", i. que no c:apeabl recul'IOe pObllcoe, en cambio lo que hac:la era aoonSar empr6stlos e>demo9, con 
loa que otorgabe Ctédios que, a su wz, eran aprowic:hados por la Banca c:omerdal 

El Grupo F .. nc:lero Citlgrop anunc:ló la compra del Grupo Flnaic:iero S-mex- Ac:cMI, el~ 17 de ma)"O 
de 2001, 11 bl6n de Banemex-Ac:dY81 (Banac:ci) 111 Grupo Financiero Cligroup, fue QOl'1llderaclli como el 
' negocio del elglo", rep1'M81'116 hasta - momento 11 m.yor operación en la hillorla del para, la mú lrnportanle 
realzada en loa men:adoa emergentes y la ""' grande que habla etecn.do un banco etlllcloonldenM tuera de 
-fronlllrn 

En el c:U9dro 37 podemo9 \181' la conc:enlrad6n del **na bancario mexicano, eon aeia bs grupos llnanderos 
""• lmportanlel llluldo. en nueco pala hasta el at\o 2001 . Cligroup-Ban1mex • el más grande al ~ 
ac:tM>s de $390,330 millones de pesoe, le sigue BBVA-8ancomer con adl\ilos por $384,936 mlones de pesoe. 
Sal'Dnder Sertln es el tercen> con~ por $2~.148 millones de peeoe. El eslidl'9 con el que conlabe cada 
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uno de los bancos no cambio con In fUlionea, debido a que toclOI lo hicieron con ~ con un gran 
peeo a nlYel mundial. La gran diferencia ,..dlca en que los bencoa que erwi solo nacionalee, ahora l9ndr4n Un9 
ma)'Or particlpedón y presencia a nlYel mundial. 

Podemo. damos cuenta del poder de cada uno de 6ltoa grupos tlnanciero. el nwlar 11 tercera columna del 
cuadro 38. Alll eel'n l8gi8tradoe loe ban~ que fueionaron. BBVA-S.ncomer es el grupo que tiene mn bencoa 
en su haber, Mto no quiere deci' que eea mejor grupo que Ciljgroup-&¡namex, lo inportante es 8IOCiafle o 
fusionaree con inetluc:lones que nos proporcionen ~ como una publicidad al exterior, c:apllallzad6n, 
iMovación tecnológica y financiera, etc. 

CUADRo37: EYowaóN Dl!LABANc:APRlvATtZADA, 1992-2001• 

CilVCJup-Banarna E.E.U.U. 

BBVA - 8ancomer Eapallol 

Benoomer 
8anDo Promex 

Mercantil- Problna 
Baric:a cnirni2 

Banco de Orierte2 
BCH·Uni6n2 

Banco lrllenl8dol.i 
Banco del All6nllc:o 

3Sl0330 31404 

309121 

11800 

111m 15897 

61508 8391 

188280 15589 

4137.827 

.. 782.491 

5561.873 

1238.n5 

34915.717 

FU8111e: Elí&iiCl6íi lll'lJllll en 6iíi • lñliííílííd6ñ PiBCidi en: B FbíiWíaSií: lüñii 5 di ilri di 1999. p. 6, fuñii 5 di 
iU1io c1e 2000, p. 10 y mn. 25 de sep1ern1n del 2001. p. a ~ -*> <» .wxto. nim.o 520, 21 di nwyo 2001. 
PP. 14-15. y Millnfo..,..¡; nlnwo 193, 28de~de2001, PP. 4()..46. 
• Haa seplerntn de 2001 
. Cibsenmíllsdemillcnadepe1a& 
. Se nlL'l di .. canpni .,..__._ 

. Mll"llMne in ...a.cm ain • t.nca ..nni-: e.neo Ctnlr.i Poltuguta ~. e.neo c.n.111 ~---ano~ . 
Propi9d9d y oor*<ll por .....,._1o1 .....ic.- El iur. 24 de .pMmtn, el IPA8 •_........de.., jura de gcbiem>, 
enuncl6 la COfl1ln de e.ncr..-e.noro por GF 81ncñt. .... WM1 .,.. deld9dl. ,_ que e.nc:r- tu. 11 Onóco 
can¡ndor que ~ 11 linel. Con - oomin 61 gn.ipo que sabea Rebino ~ te ublc6 en • ""*- policltlll 
denllO del ~ t.nc.rio 11 *-'- 1~ del 11:11111, ns ~ y 8ibo vax:.y. 8111comer. e.na---
8encn> c:uerlle ccn in Nd de 756 IUIUMlls, 9IS7 Clilfoa ~y ¡¡pawi1..,'*9 un millón 700 
mil~ .. Cllltn 'lligerA un.be mil o4()() de pela&. 

3.2. Consolldací6n de los Grupos de Capital Financiero 

La coneolldaclón de loe GNpoa de capital Financiero, es un proceeo que Inicio en 1982, con la l"llCloNlllz:a 
de banca y liguJó de rnaneni lmpoltlnte en 1992 con la privalHmd6n de la millna y la tonnaci6n de grupoa 

flMndero., tal procelO .. compone de tres --= la reegrupad6n, ~ y penMnencia de loe 
Grupos de Caplal Fin.aro (GCF). 
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1. RNgupaciórr. Al llldonalzlrM la banca, loa repl'elentanles del Capital Financiero ee fNf71JPM'M en 
tomo a In c... de bolla y otros intemledlarlot flnanderos no bancaOO. y • lnlY6a de ~. el Capital 
Financiero gen«a IM condiciones para oolM!lltitos en un lnllnJmento para tlnllnclar la acunulaclón del 
capllal. 

2. Reestructincí6n: Las C8laa de boa pauron a ser el intln.menlo principal para 111 reealndndón de 
loa GCF, )W que se oonW1ieron en el núcleo de éttoa; fueron el mecanilmo princ:ipeJ de cienlnllzac:i6n 
y rediltñbuci6n del capital; a tnlYé9 de ellM 1e realizaron nuevaa articulllclor-. entre c:apilales: 
~ oomert:iales y blncaOO. y; deeempM\aron un pepel Importante en 111 reoompoú:lón de 111 
propiedad acclonarfa de loa grupos. 

3. Petmanencie: Durante este periodo y por medio de loa princ:iplllea OOl'l9e,ieros y accionillta de In mua 
de bolla podemos concluir que la olgarqula oonjugó la permanltneá y reagn.ipacl6n de aus lntegrw• 
con 111 incolporací6n de n~ IOCiotl; provenientes de otro. teetores eoon6mlooa, ya que de wintilr69 
fMliliaa que controlaben oo GCF, dieciocho mantu\lleron el control y, cuatro lo penieron, milnhl que 
la propiedad de laa otras familaa a6lo sufrieron algunas modificac:lo11es durante el periodo de 1983-
1987. Con lo cual loa grupos recuperaron IU papel hegemónloo Influyendo en la oonducción no a6lo de 
loa eedolea quien reprewntan lino de loa procetlOS econ6miooa y pollllooa del pala. 

A tra'\léa de IM caaaa de bolsa, la ollgarqula llnanc::lera (compuesto por loa "f!I(' y loa nuewa banqueros), 
compró la ma)Oria de loa bancoa comerclalea, trece de loa dieciocho bancos que ee privatilaron qued#on en 
manog de elloa y loa restantes cinco, loa compraron empresarios que provienen de grupos ildue01ale8 y 
oomen:lalea, dedicados a varias adividadea productiva. 

Al conc:k.llr el proceeo de priYattzación bancaria • conformaron 20 GF en c:uyoa coneejoa de lldrnlnlltraci6n 
figuran 20 de loa imeglalrtea del Consejo M9'Óelno de Homl>fe9 de Negocio. Loa GF, controlan toda la 
intennediacl6n llnllncief'a bancaria y no bancaria, aon duel\oa de: 

• 100% de la banca comercial; 
• 98% del mercado burútl; 
• 85% de la• Arrendadoraa; 
• 78.98% de la adMdad de fadoraje; 
• 50% del mercado de aeguroa y 
• 48% de 111• aocledlclea de lnY811116n. 

SU poder económico 1e apoya en el control y manejo de méa de 456 billones de ~ para 1992. 

Pero ettoa grupos no e6lo dominan la intermediacl6n financiera, 1U influencia, pot la compoeld6n de '°ª 
cor..;o. de adrnHltnlcl6n, .. extiende a 1aa .._. nin rentabln de 11 adMdad econ6mic:a: 

• manufadurnde~; 
• grandes C8denaa comerdales; 
• hotelea; 
• reataUl'lntea; 
• productos petroqulmlc:oe; 
• telecom~; 
• ropa; 
• calzlldo; 
• <:Omp\Aación. etc. 

Como declamoa loa banqueros mexicanos que encabezan las diez priicipalea In~ financiern del pai. 
no eólo domin1n la lnlermedleción IN!lciera, sino ademt.. tienen Influencia y poder de dedll6n en loa OOl'l9ejoa 
adrnini11r111Yoa de 26 de las mayores e~ lndutltrialea, comerdalea y de ~que openan en el pala: 

La consolid.aón de loa GCF, ee da • traYéa de la propiedad acc:looarla de loa princ:lpai. co11eejeto9 que 
entrelazan e Integran a todas IM funciones del caplal elle entrelazamiento adopUi 11 forma de un 
conglomerado y que lograron ., ooneolldación gracias a las polllicM econ6mlcaa irnpueetaa en nueelro pala a 
partir de la d«:ada de loa ochenta de dnregulac:lón, prMtización y ll)eltUra producttva y financiera. 
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Detpués de una década de dnincolporaclon de empleAS esbltales, de surgimiento y CX111801dac:ión del 
mercado burútil y de la piMtizllci6n bancerll, los coneejo9 de edmlnietraci6n de los GF enlazan al sector 
finandero-burátil, con los eector. lndultriales y comerciales, articulando dNef'IOa Flterelee a tnMle de un 
conglomerado, donde el ~bleje de caplales abarca todas aua fUl'lCÍOl1M, consolidando a los GCF. 

3.3. Evolución de la Economla Me>Cicana 

e. lmpol1ante dar una Wi6f'I de cómo la Economla "*6cana ee encontraba en cuanto a - pmcipales 
Indicadores macn>eco116micoe. Por eeto en eete punto anallz:aremoe el funcionamiento de 11 economfa en 
general para el perfodo 1995-2001 . 

M6>dco continuaba con el modelo neoll>eral, In reformas ntruc:ttnlee hablan quedado lllrá, pero no .. 
consecuencla9, aclem6s 11 crilis de 1994 Yendrfa a hacer m6a agLldoe los problemas que~ M6láco. 

Del cuadro 38 podemos oblitnet' ... siguientes conclusiones: 

Producto lntemo BllAo (PfB) 
Detpués de la gran calda en el a,..,eai......,·m.i.liel ... n..,.to de la producdón y legar a un punto mlnilno en 199!5 (~.2") se 
empu6 con una r.tplda recupetaCl6n, al alcarmi su mlildmo en 1997 en 8.8%. Detpu6s de élht importante 
crecimiento nuevamente ee sir-ita una calda y en 1999 lega a 111*> 3.6%, un nuew cicb empiala, en el atlo 
2000 ee lllúa la economla con un C111cimlento de 6 .6% y en el 2001 cae hasta -0.2%. 

Halla 1994 decíamos que elte crecimiento ee vio influenciado por el crecimiento del ahorro externo, es decir de 
la invenl6n eiclrar'8fa. En 61te petlodo (1995-2001) la hl8*orill sigue elendo la milma, la economla me>dcanll 
depende en gran medida de la lnYersi6n extranjera. Y debido a que la ma)Or parte de la inwf'li6n exlranJera 
que entró a nuetllro pala era la de cartera, podemo9 decir que el c:recímlento de Méldco dependla de denll 
forma del cncimiemo de étta. 

Lo Importante de todo etto es que después de las reformas eslructlnles y de los cambios que se tuvieron que 
realzar para afrontar la a'íeis de 1994, MéXlco no encontró la forma de depender en menor medida de la 
invereión extranjera y aobre todo de la aetMdad económica lleYada a cabo con Estados Unido&. 

llMll'$/ón E.xh,._. Ditecte y De Cllftenl (IED e /EC) 
La lnwl'9ión Elcb'wljeq Difecta Pf"8l'lla un comportamiento a la atz:a dinn'8 todo el periodo, pero es a partir 
de 1999 cuando 6é CRIClmlento ea más eicploeM>. Por otro lado la lnversi6n Extranjera en canara es 
altamen'8 YOMtl, lo cual, como dijlmoe llriba, MC8que11 economla lo l'lllienta muchlelmo. 

Este comportamiento ee debe a que laa n1glamentacione9 en cuanto a -.e tipo de lnYel'Sión ee liberallmron, se 
hicieron menos r1gidas, lo que quiere decir que los especuladores tienen un gran margen de manejo de .. 
capitales. Por oCra parte la 11Mni6n Exlranjera Dncta aunque ~ una tendencia a la alm au cndmlento 
es muy pequello. Esto es ta~ un problema pera la economla ponfUe precleamente ee requiere de capbl a 
largo plazo para IWIUCI• el rimo de 11 economlll. De 199!5 a 1999 los~ eran cautele••, pofqUe 
sablan que 11 economla eia ~y por lo tllnto muy w~erable. 9lrl embargo a pal1lr de 1999 ee ~una 
gran recuperación, y es a partir de 6sle allo cuando el creclmieno de la economla tambl6n se ~ aunque 
los hecho9 ocuridoa a pal1lr de 2000 (cambio del poder en la pmidencla) la economla medcana welYe a 
c:aa'. 

Tasa de Interés 
La tendencia que huta 1994 se presentaba continuó a pal1lr de 1995, una clara '9ndencla a la baja. Ea 
c:ornportamlent fue i'lfluenclldo por las tasas de Interés lntemaclonale&. 

lmpottaclones, ~ Balanze Comercie/y Cte. Contente 
El comportamlemo de laa expoitaclol- e inpoftaciol- fue pr6dlcarnente ef mllmo a lo largo de ea periodo. 
A partir de 1997 las impol1aclones superan a lis 8lCpoCÜICIOnes, lo que llgniftca que la Ballnza Comen:lal 
cayera en <Mftcl. 
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La tendenda de la balanza COmen:ill ea d1nmente a la bejm, ea decir 1e cae en un déficl cada wz fTlllYOí. 
Oeclamos arribe que MélClco no pudo, ni ha podido encontrar la forma de no aer tan dependienle, y que en éeta 
dependencia 1e enaJenl:ra el comercio con Ettadoe Unidos, bueno puea en élae rubro podemos contCatarto. 
~xlco preeent. un creciniento a la lila de - expoltltcionel, pero mayor ea el de In lmportaciooes. 

E1 decir, ti México comercia con Eltadol Unidos quiere decir que le vende, pero tambl6n que le c:ompn1 . 
Sabemos que loa productores de EltadOI Unido• tienen wintaja• 80bre los productores nacionalel en muc:hoa 
llpedol que ee wn retlejaclol en el precio y Clldad del producto. Aunado a ato eAI 18 graw crllil 
económltli por la que peábelnOI IOI nwxlclinoe, el r.ubdo fUe entoncel que IOI consumldorel prefieran 
preciOI bajoe, lo que lignifica mayores impoltlclol-. 

Cuenta de Cllphl 
Dado que la e.i.va de Cuenlll Corriente pr8l8l'ltó a lo largo de todo el periodo un d6ftcl. la bamna de Capbl 
debe prM«itar un aecimlenlD a b largo de lodo el periodo. Aal fue, et ct9ClmienlD de la Inversión Eldrw\jera en 
Cartletll fUe uno de loa alcientn pera que 6118 lndlcldor 1e incnmentara, otro fUeron tu~-· lo 
lmportlnle " que con _.. punto wlWlmOI 1 demostrar que la actMdad eoon6mica de M6lllco 81"1 t'nanc:lllda 
principelmente por caplal extra*">. 

Tipo de Cambio 
Delpués de IOI glWld8I aunblOI que aufrió el ~ de cambio, 1e logra un comportMlienlo ettable. Hay que 
recCJl'dar que e1 libre a In fuer.zal del meraido. Esto fue por 111 p0Utica1 Implementada• por et Banco de 
M6xlco, ya que para esta inllilucl6n es uno de - objetivol manllener eetable el ~ de Cimblo. 

lnflacl6n 

Dnpu6s de la hipemllación (52% en 1995). ee preeenla un d81C8"10 répido. Elto file por 111 polllcM 
Implementad•. y ademM porque todos IOI demá lndicadorel eetaben catl estables. 

CUADRo38: INDICADORES MACROECONóMICOS 1~2001 

1911 1• 198'7 1 ... 1• 2000 2IOOt 

Pl8 (• preciog de 1993) -62 52 8.8 5.0 3.8 6.8 -02 
Ahorro Elllemo (% del PIB} 0.54 0 .72 1.87 3.79 2.95 3.12 2.83 
IEO (Mllonm de dólarm) 9, 526.3 9, 1855 12,8295 11, 310.7 11, 5882 18,587.7 28. 843-2 
IEC (MI~ de dólar8e) -9, 714.7 13, 418.5 5,037.0 -6192 10, 790.1 -1, 134.3 3,882.1 
Tasa de lnter6s nominal• 48.4 31.4 19.8 24.7 21 .4 15.24 11.31 
lmpcll'tac:iot • (% del PIB) 25.3 28.7 27.4 30.6 29.8 37.7 37.2 
EXpUi lac:i:M• (% del Pl8) 27.8 28.7 27.S 28.6 28.6 35.2 33.9 
81kmza Comen:áal (% del Pl8) 25 2.0 02 -1.9 -1.1 -2.S -3.3 
BCC (% del Pe) -0.S -0.8 -1.9 -42 -2.9 -2.97 -3.o.l 
Cuenla de Capital ~ 15, «15.8 4, 0892 15, 182.9 17,484.3 14, 142.1 18,474.S 25,678.3 
Crécllo. 439, 782.41 378, 988.12 324, 57'1.38 332, 286.77 298, 671.48 274,633..93 251, 722.79 
lnllación d 52.0 27.7 15.7 18.8 12.3 9.0 4.4 
Tlpode~ 7116 71J/4 8.07 9.91 9.43 9.54 9.38 
,..: Elíí60iiCl6ñ prql9 CCll tme., líibiñiCidíí dll BiñCO di Mii!CO. 
•s. ...... c... :l8 ella 
• Mila9 dt OOllll8s. 
• Millones dt PWl& e prec:io& de 1993 . 
• Da clclemln • dicletnbl8. 
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4. EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 8McARlo EN EL CRéorro, AHOMo E INn!RMEDIACIÓN FINANCERA 

Ahora toca el tumo al anMlia del eedor b9ncarlo ~ 1 In tres f\aiclones bMicls de 11 bancll que eon 
ctorger crédl oe, captar ahorro e l11ten11ectadón ftnlncierl, 1 pairtir de 11 ctilil ele 1995. Como metodologla 
lleYlremoa 11 mllma secuencil del cap1u1o na. 

4.1 Antkil Banc.rio 

4. 1.1. EW1u11Ci6n de 1- Plrtic/p«J6n S.ncá 

La CNBV setllló que loa ICtiYOa del ei"8ml bancario rne>dc:ano cayeron 1. 7" real durante el primer trmellre 
de 1995, 11 lilllll'M en 948,27~ mdnp, m'9 del doble de lo que cayó el PIB, como rMUbdo ele la dewluldón, 
el Incremento de 111 tasas, el lncnmento de 11 certera vencidl y el deterioro genflf'll del rWel de Wje de la 
clenlele de loe l>lnoos. Veamoa que sucedió en especifico con loe bencoa eecogld09 pare esta "*· 
La tendencia en general del pel1odo 1995-2000 ea conformada por tres~ el primero es de 1995 a 1997, 
el eegundo de ette mismo 11\o 11200 y el último de 2000 12001.Alver11 g"*fica 62 constatarnoa lo dicho, • 
partir de 1995 el aeclmlento es Clli nulo, ea• partir de 1999 cull'ldo ee da une recuperacl6n mn ñlpida y real. 

En el C110 de Blnllll'leX 18 preeentan clclol muy mercados. A palti' del estaftamlento de la Cfllia de 1994 ~ 
ectlws dllmlnuyeron, psa legat en 1996 a 20.~ del tolll, después se AtCUpere y en 1997 1lcanz11 ai 
mé>llmo (de todo el periodo) 11 situaree en 24.9~ del total. A partir de éste 11\o prnente Ulll dieminución 
coneiderablemente larga, la cual ee ellliende haeta el 111\o 200 11 iegillrlr su punto mlnlmo con 13.1~ del total 
y cierra el ciclo con una nueva recupenicl6n impol1anle (23.09%) (gñillca 62). 

El caso de Blncomer es limllr de 1995 hllla 1997, pa11 de 18.88% a 21 .78". Tiene un delcenso, pero no de 
11 dlmeneión de la que tuvo Benlmex y lega 1 su punto minino del periodo 11 ubiclree en 17.38% en 1999. A 
partir de entonces 11 recupera de forma impresionante y llega 1 ai punto máximo en 2001 con 26.19". Esta 
recuperec:l6n ea por 11 compra por parte de BBVA., 11 a.al se dio oftclalmente en el allo 2000 (grillca 62). 

Serfln por eu parte presenta un nlwl promedio de 11 .66%. De 1994 a 1995, contrario a lo que eltaba 
sucediendo en dos de loe banc09 m;ia importanln del Mtema bancllrio mexicano, incrementa - ecavo. al 
pa•r de 14 .59% a 15.24%, ÚI embargo y dada 11• condiciones que Imperaban en el pal• fUe imposible no 
diaminulr 1t.1• ~ por la gran depredlclón csmbilril. A pai1lr de entonce. y hasta 2000 que llene un 
descenso 11 lleg• a 1U punto mn ba;o en este 11\o, 11 regishr une pa~ de s6lo el 7 .59" del total. 
Debido • que 6ste banco fue comprado • mediada. del 2000 es en 2001 cuando 18 ve 1U recuperación 11 
inclementar., pairticlpaci6n • 8.62%. (gniflca 62). 

En la griflca 63 Wll'009 loa promediol del periodo 1995-2001 . Aqul en oomperaci6n con el periodo entes 
analizado (1990-1994) Blncomer ahora es el que llClpllrll Ulll mayor proporcíón del mercado con 2124%, le 
sigue Banemex con 20.46%, Serfln con 11.66%, Bita! con 7.71%, Banorte con 3 .86% yel úlimo • Scotilbenk 
con 4.49%, Mlle úllino porque hlblli acabado de lngr9sar al alll9lnll financiero !Mldc8no. Olro punto 
interesante que obteMlmo9 en 11 gñib 46 ea que 11 eeencll en cuanto a loe llderea del mercedo no Clmblo, 
liguen liendo tres loe bancos loa que dominen el metcado (53~ del total). 

Ea decir, el poder de mercado de loe bencoa no cambio de menos, 1 excepción de Blncomer que detpOjó 1 
Banemex del l)l1mef' alllo. Por el connrto, ee pudleni pensar que como vimos • lo llrgo de 8118 ceplulo ee 
tendió a 11 co11ce11trac:l6n del mercado, puesto que ..,_ bencoa -lizldos ooncentran el 89.42'11. del mercado 
y olro punto es que solo BanOlte no ha eldo comprado por ulranjeros, lo que en l'llUmen puede declrle que 
loa benooa e:mwi¡.ro. tienen en 111poderel65.~ del mercado blncarlo rnelllc8no. 
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Gréflc:a 62: Participación en el mercado 
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Fuet118: EJabcná6n propía con base en lo5bolelines-.tsticosde la múltiple de la CNBV. 

4.2 Evaluación de los Indicadores Relevantes 

4. 2.1 Auges del Cr"1lo y Is Vulnerablidad Financiera 

A. CARTERA DE CR~OITO TOTAL 

La banca comercial ha sido tradicionalmente el principal oferente de recursos prestables en la economfa 
naáonal. Sin embargo, en los últimos atlas el financiamiento al sector privado no bancario se ha contraldo 
signlflcálivamente en términos reales, lo que ha provocado que la banca comercial en MélÓCO tenga un 
desempel\o muy inferior en comparación con estándares r.temacionale& y con su evolución hislórica. 

Como llimos en el capitulo a.nterior, el crédito otorgado por los bancos presentaba un comportamiento 
eJCplosivo, es decr el incremenlo en la cartera lotal de a-édito era rapidlsimo. Pero para este nuevo periodo de 
estudio, wcedió lo contrario. En la gráfica 64 se w que la tendencia siguen los baneo&. A partr de 1994 
Banamex, Bancomer y Serfln son los que presentan una calda drástica al pert!er 39.65%, 26.52% y 69.00% de 
su cartera respectivamente. Aún teniendo este comportamienlo, la participación en el mercado, al final del 
periodo, de cada uno de éstos fue de 22.49%, 27.445 y 7.99% respectivamente. 

Por su parte Bital también registra un decrecimiento en su cartera de a-édito total, pierde 31.47% de su cartera. 
Contrario al comportamiento de los cuatro bancos reYieamos vemos en ta gnifica 64 y 65 que Banorte registra 
una recupenici6n a partir de 1990, lo mismo en el caso de Scotlabank, el primero registra un crecimiento de 
42.30% de 1993 a 2001 . En cuanto a su participación en la cartera global de c~íto es de 2.84% a 8.89%. 

Lo Importante es saber que fue lo que motivo estos movimientos. Veamos entonces a la cartera Vigente y 
Vencida. 

GrMlca M: ~de Cr6dlo Totlll 1194-
2001 

DBanamex 
DBltal 
DOtros 

DBancomer 
•eanorte 

DSerlln 
DScolillbank~""911at 

Onlflca 11&: c.mra Total 1~ 

F-: Elabonlci6n propia con base en los boletines eslaclsticos de la mú~ de la CNBV. 
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Si en general la banca otorgó menos crédioe, quiere decir que la actiYidad ec:onómial se panilló o M manc:ió 
por otroe medios, queremo. deci' con et*> la banca paralela. Como sabemos, en el periodo 1995-2001 el 
teetor bancario no tólo no detempetló su función como detonador de la adMdad económica, eilO que two que 
ser apoyado con ~ ftec:ales para protegw a loa ~ y pera evitar la quiebra de In propia9 
lnttluclonee. Fue MI, como la economla no Cl1!ICi6 de fonna eoetenldai a lo largo del periodo, 81 wmoa la 
grallca, podemos conetltar que el crec:lmlento de la economla eéNO marcado por dcloa, en loa que two 
mucha lrUrwnci6n la banca paralela. Por otra parte debemos -12ar el fun<:ionamier*> de 111 carter. vigente y 
vencida de laa inltiludo..- bancarias. 

B. CMTERA CE CRSxro VIGENTE 

En cuarto a la Cartera vlgen1B en la grallca 67 tenemos que ee viYl6 el mismo comportamiento que en la cartera 
total, " deci' Banamex, Bancomer, y Seffln fueron loa bllncoa con ma)'OfeS pérdida. Sc:oti9bllnk y Banorte 
t'uefOn loa bancos que ampliaron au cartera de cr6db al trial del periodo, y fue Bital, el banco rrlM ettable a lo 
largo del periodo. 

Sabemos que la descapitaliz:aclón que eufrleron loa bancoa al final del 1994, tuw como c:onsecuencil que no 
ae pudieran financia' m6s ~ " deci', que no se pudieran ot«gar mH aédloa. Podemos ver también 
en la gnlfic:a 66 que loa dos bancos rnM grandes de MélClco (Banamex y Bancomer) b.Nleron un 
comportamiento cali exacto durante todo el periodo (se lituaron casi en loa milmoa nl\ieles), es en el atlo 2000 
cuando se percibe la diferencia más grande entre éA:>&. En éste allo, Bancomer preaenla m c:reclmiento 
Importante debido a que ee captallzó gracia a la compra por parte de BBV A. 

GIMc:a•: c..t.,.ci.~~19Ma01 Olillca 17: Carflt .. Vlgltlllt ~ 
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En rHUmen podemos decir que la cartera vigente ee vio muy afectada por la desc:11pilaliz:adón de loa bancos 
(crlll9 de loa bancoa). SaM> loa dos bancos mn inportantea del Slltema Blncar1o meldcano, loa dern6• 
bancoa llltudladoa presentaron una tendencia • la bija en au cartera vigente. En loa ídlinoa 11'\oa éá 
dlamlnuci6n no eólo ha lido como consecuencia de la c:tilil de 1994-1995, lino que ~ ~o In 
prelllllrenciaa de loa lnYerlioniltaa y de a~noe lhomdorea, al lignlflc:ar para ellos mú ben6tlco el irMlftlr en el 
mercado burátil. 

C.CMTERAOE~O~ 

En la gréfica 69 la cartera Yencida pre9enta ck:loa m6a marc:adoa que en el caso de la cartera total y la Ylgeth. 
A lo largo del periodo ee puede apreciar dos puritoa de man:ada cala de manera generalzada, uno • en 1996 
y otro ea en 1999. Ellos dos punto. ilftuyen de manefll Importante en la cartenl totll. En 1996 etta calda ae 
debe a que para el atlo en CUBO • reflejan In medldaa tomldaa para levar a cabo el re9Cllle bltncllrlo por 
medio del FOBAPROA, ink:tldo u un atlo antes. En 1999, la olra cala de la cartera wncida, • da tambl6n 
como una conaecuenc:ia, en e.te caso ea por la entrada del capilal eidran,iero en la banca mexicana • gran 
eecala, ademú de la entrada en vaor del IPAB (antM FOBAPROA). 

En el periodo 1996-2000, laa inltitucionea bencarlaa continuaron preeentando problemas de carter1I wnclda, 
miamos que no• reWtleron de manet"a inportante Ulo hllá que ee inplement6 el programa "Punto Finar. 
Por au parte, la aftuencia de recunoa producto de las fuliones y de reglas de caplalzaci6n más ettrtctaa , junto 
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con los IUCelNoa progrwnaa de aaneemienlo del FOBAPROA / IPAB, pemritieron mejorar i. eituación 
financiera del lillBrna bancario y la calidlid de eu caplal 15 

Entre ettos cta. ai\oa (1996 y 1999) la cartera "8flCida aece de manera Importante, la l'llZÓf'I fue, en gran parte, 
el qulebnl del FOBAPROA (gr-.flca 69). Con eslD hubo WI deec:onlrol en cuanto a la regulacl6n y control del 
tiltema bancario, ademn de que en .,. ar.o. In condiciones macroecon6mlcaa no er.n fllvoral>IM para 
Méldco, debido a lo cual toa lnYenlonlltln no pudieron pagar eus pcéstamos, aumentando asl i. cartera 
vencida. 

En la gráfica 68 podernos se puede dietlnguir que Banamex es el benc:o que presenta ll'la nwyor wlltild.cl en 
eu cartera wnc:ida. En 1994 se sluaba por encima de loa 8,000 l'lll°lones de pesca, alcanza su nMI mólmo en 
1997 con cerca de 12,000 millones de peeo., a partir de 889 allo dllminuye en forma drática para..._.. en 
el 2000 en 2,000 millona de ~ (su punto mlnírno) y termWia esle periodo en el 2001 con un ligero aumento 
al sluaree en casi 3,000 mlonel de pesos. 

Elle comportamiento • debió en la primer parte a In razones que ya 8lCpUSÍTI09, y al final del periodo por que 
el prettiglo del banco se Ylo favorecido al anunciar que iba a ser compntdo por Clllgroup, aooque en el 2001 se 
preeertó un lgero crecimiento de catl 1,000 millones de pe-. 

El cuo de Bancomer n parecido, después de i. a-. de 1994-1995 la cartera wncida llego a un punto 
mólmo en 1997 al s1u ... en cali 10,000 mlllonea de petlOS, después disminuye de forma lmpoltante por lo 
que en el 2001 ee litíla en eu nivel m6s bajo en catl 4,000 millones de peeog. la liplda dllmlnucl6n de 2000 al 
2001 n propiciada por la compra por parte de BBVA. n decir la capilalimción ayuda a que el banco ealga mn 
répido de eeta lituación, que de por li yenfa con una tendencia a la baja (gráfica 68). 

El tercer banco mú impol1ante en el Sillemli Bancario, Serfln, muestra una clara tendencia a la baja a partir de 
1994, 9olo que en 1997 tambi6n ee reglslró un aumento de cui 1,000 mitones de pesca en comparacl6n con 
1996, eá situación• l'9W1ió y para el 111\o 2000 llega a eu punto mlnimo al lilual98 en 171.86 millones de 
pesos. 

Bilal presentó el mismo compor1amiento que Serfln, 9olo que élte • ubk::ó en niwles mayoree al final del 
periodo. Por otra parte Banorte es un calO muy especial, pueslD que la tendencia ea a la alza, ette banco 
sx-ra una aeríe de clcloa, loa cuales te han marcado mucho a partir de 1995. Con eslD sabemos entoncea 
que debe ~ntar un Indice de moroaidad muy vo161il, lo qúe quiere deá que 6lte banco tiene gra
problemaa para controlar su cartera "81lclda, puede aer que no llew a cabo un buen método de ewluación del 
riesgo. El punto máximo lo alcanza en 1997 al lituarM en 1,121.78 mUlones de peeos, su punto mlnimo (de 
6lte periodo) lo rapreaenla 1996 con 567.61 millones de peeos. 

"~~J ~ 1 ! .. ~ 9,750 ~ 
. 1 9,000 

~ ~J1Mbu ~ -~:l~ 
1994 1995 1996 1997 1998 1998 2000 2001 1 1984 19116 1996 1997 1998 1999 2000 2001 --- --- -6 -~ --- ---- --
F~ Elallol8ción propia oon base en loa boletlri. -.d.._ de la múllple de la CNBV. 

En resumen podemos decir que el comportamiento de la calt8"' de Cfédllo elUi man:tldo por cta. gnindea 
clcloa, en donde 1994 y 1997 eon loa allo9 ns Cltloo8, puea ta cartera wnclda preeenta un c:rec:imlento 

" En ~In de 1999 se~ ,,_ l9Qlllf de c..,itlllizacido' acon:les con ~ ~••l9Cloc--. 1*11 r111forW le c.iid9d y 
cnid8d dll c.plll de IC8 bllnooe. Su eplicación .n ~ 1*11 que les inslilucions 1llrminen de COl-.didw IU silwclOn .,_ del afio 
2003. CU9l1do .. 9'glJro de depó5ito limillt su cobettln. 
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importante en comparación con el atlo inmediato e!Urior. Sin embelgo a partir de 1998 y halla el 2000 • da 
una recupenición al dllminuir la cartera Yen<:idll, pero como con.ecuencia también decrece la cartera to4:al. Ea 
muy inportante el deeenwMmlento de 111 cal1efa vendda pueet> que élte ea un lndícador del buen o mal 
funcionamiento de la banca en 1U oon~nlll. aunque tambi6n ea muy inport8nte el creciniento de la Cllltenl 
~ente, porque como Nbemoa 6ata ea un Indicador del financiamiento a la economla por parte de la i.nca 
privada en México. (gratlca 70). 

Gnl4lca 70: e.ttr11 • Cr6cftl Tollll, Vlge'* y V-ldll del...._ 
19'WM'I 

1994 1995 1996 1997 1898 1999 2000 2001 

En la gráfica 71 'Vef'llO& que la eíluacl6n de 199-4 • 2001 en cuanto al financiamiento a la aáivldad eoouómica 
por parte de la banca oomerc:ial ha ido en picada, puesto que cali ~loa bancos han ITIOltrado taaaa de 
crecimiento negativa&. Serfln es el que menor crecimiento ha tenido a lo largo del peñodo, le ligue Banamex, 
despuéa Banoomer y por úlimo Bi!al. Como )111 lo dijinoa Banorte ea un caao etp8Cill porque eu 
oomportamlento ea muy diferente al de loa cierna, puesto que en loa trea tipo& de cartera presento un 
crecimiento de ahldedordel 50". 

Ahora lo que debemos -..er es oomo se reflejo ette decnicimlento en la cartera por tipo de ringo, y oom>borar 
que la capi.ción two un decntmento, como suponemos. punto que un banoo al no tener ingrwoa 
formaamente debe dilminuir 1U cartwl ele or6diloa 

O. CARTERA POR TIPoOE RESGO 

En la gráfica 72 podemos obaervlr que el rielgo mlnlmo ee el tipo de cartera oon mayor pe90 dentro del "*I, 
pero ha Yenldo a menoa como pertlápllclón dentro del tdlll. loa dem6a rubro& ee encuentnin dentro de lo 
normal, baJo nlwl de cartaia P8f'8 el rielgo maa alo. Un punto Importante ea que la cartena de ~ Irrecuperable 
incf9menlo 11 participación en 1998, un atlo detpu6& de que el mercado bancario mueslra el l'l'lll)IOf nivel de 
cartera wncidll. 
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Como lo mencionamos en el capitulo anterior, etta liuacl6n eeria aceptable li 18 tiene plena confta11Z11 en el 
método para califtcar a la cartera, sabemoa ademéa que en io. al'loe pollleriofee a la crillla • refolzaron 11• 
polltk:aa para regular y controlar al utema bancario mexicano, el problema radica enlollC89 en aipe!Visar que 
de wrdad 18 lleven a cabo eála nueYaa regln. Veamos ahora el comportamiento de cada uno de to.~. 

Ortllca 12: e.ti,. por Tipo di Rl9tgO del....._ 191W011 
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• Banamex 

En ea banco el gl\lelO de la cartera es de riesgo mlnimo con un 70.29% de particip9ción, el rielgo medio • 
de 19.07%, 11 cartera irrecupefable ea de 2.41% solamente, etle allo ea donde la crilia financiera eet6 en au 
apogeo y ea en este milmo al'\o donde 1e registra una pa~ de la cartera de rlelgo minino muy grande, 
la máa grande del periodo 1994-2001 (ver grifica 73). 

En la gráfica 74 la proporción de cartera de rletgo mlnimo 18 eleva en comparación con 1995 (8424%), por eu 
parte el riesgo bajo, medio y alo dilminuya eu participación en el tola! de la cartera en companaci6n con 1995. 
por auparte la c:art«a irrecuperable aumenta de 2.41% a 3.49% de 1995 a 2001. Todo esto pudo haber lido 
resultado de laa nuwaa normas de regulación prudencial y control del IÍllltma bancario, o podrla 1er también 
que la lección de la crillla de 19914-1995 siM6 como eicperiencil para que ee tu1liera m'8 a.tídado en la 
evaluación del riesgo. Ea por estas doa ruonea que Banamex pr.enta una cartera náa aana en comparac:lón 
con el petfodo anlles de la crilia financiera. 

Banc:omer 

Bancomer por otra perta, tambl6n preaenta una alta proporción de cartera de rielgo minino y una baja 
proporción de la Clltefa imleuperable (67.~ y 1.63% mpectlvamenle). Como wrnoe en la grMica 75 io. 
rielgoe menores (minino y bajo) llenen el 82.83% de la cartera, lo que quiere decir que eate banco no tendrla 
problema pera recuperar au dinero preatado. 
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Para et final del periodo de estudio vemo1 en la gráfica 76 que la propon::ión de cartera de ringo mlnlmo 
aumenta 4.7 puntee pon:entuales, mientras que ta cartera imlcuperable 90lo lo hace en 0.29 punto. 
porcentualee, loa demá nboa dimninuyen ligefamente en comparac:l6n con 1995, lo que quiere decir que ea 
benco 1e Aneo, en ocni. ptllbnla la carteni con la cuenta no tiene grandes riHgoa ~ poder eer AICUplll'lld1I. 

Gnlfica 75: cartera por tipo de Rie6go Bllnoomer 
1185 
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Ser11n es el tercer mejor banco en nuealro aiatema bancario, debido a etc> podrfa pensarse que eegu" el 
mlamo comportamiento que los otro. doa bancos (Banamex y Bancomer). En realidad no es asl en su tolalklad. 
SI revilamol la grttlcas n y 78 obeenlamos que la cartera de riellgo minino dilminuye en klgar de aumentar, 
la pesar de 67.11% a 58.80% (lo que lignlftca una dllminución de 8 .51 poot09 porcentuales). on dlferendll 
con Banamex y Banoomer ea que la cartera lrTeCUperable dlllnir1uye al pasar de 1.69'11. a 0.61%, etto es un 
punto a su fawr porque nientras menor - etta cañera, quiere decir que ea mejor su ewkJación IObre el 
riesgo. 

La cartera de riesgo bajo y medio aumentan au partlápacl6n 6.74 y 2.96 puntos pon:en1uales reepec:IWamenta. 
La única coincidencil con loa otros dos banooe es en cuanto a la diaminuci6n de la cartera de riesgo alo. 

Elte comportamiento '"°*800 por Serfln pone de manifiesto que era un banco con una cartera de riesgo 
medio, no era completamenta saludable, pero tampoco era muy rteegoea, digllllOa que ee encon1rabe en un 
nivel medio. 

Grállc:a 77: cartera por Tipo de Rie6oo Ser11n 
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Fuente: Elabolación propa en i-e a infonnación de loe Boletln elt8dlaliooe de la CNBV. 

AJ pmclplo del periodo de estudio Bbl contaba con eolllmente 11 miad de la cartera en eetado "muy 
saludable", ea decir Ido contlbe con 11 miad de la cartera con una calftc8ci6n de ringo mllWno, el riesgo bajo 
repreeentat>a C8li al 31% y el medio el 13%. La cartera altamenl8 rleegola repreeentaba el 4.4.4ft del total 
(grjflca 79), e.to quiere decir que no era un banco con cuya ewluación del ringo a la hora de *'ver ct6dlto9 
lo 8Uflc:ientemente efectiva. 
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Pa111 et 2001 esta lilullci6n cambió de cierta forma, porque la cartera almefllo en su piopordón de riesgo 
mlnirno, pero también en loa rubroe que cladlc:aban a la cartera como muy rietgola, la primer1I aumentó 14.63 
y 4 .12 punto& porcentt.ales, por su parte loa nlYeles medios dedlnaron en su participación al perdef 14.28 
puntoa porcent..iales la clHificada como rieego bajo y 4.47 puntos porcentuales la del rieego medio (grjflca 80) 

El an~ anterior no. hace euponer que Ser1ln le apoetabe a todo, • decir, el conllir con nMllM ele\llldos de 
cartera con alto nivel de rleego y tambilln con bajo nivel de riesgo quiere decir que otorgaba cridb a negocioa 
muy rieegoeoe (como la bola por ejemplo), pero por otro lado pudo haber lnftuencilldo las nuewa poHtlcas de 
regulación prudencial al contar con mejores métodoe de p~ y anMlls de riesgo. 

Gnlflca 79: Qutens porllp de Rieago Bibll 1995 

E 
I~ 

OAIX> 
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Scctiabank-lnveflat prwMta para el atlo 2001 una cat18111 muy sana puesto que má del 85% de su cartera 
total eslabe dentro del rieego "nonnal", • decir, sin grandes problema• pa111 recupe111r su ln11111l9ión. En el 
ringo bajo su participación es b8111ante buena en comparación con los otro. reelanln. El rieego medio por .., 
parte, prHenta un ni\ael bajo, llene un poco de problema con el riesgo medio, ya que éste es casi la milma 
proporción que el bejo, lin embargo tiene un punllO a eu favor que ee que la cartera lrrecupa111ble eea casi 
inellláente (grállca 81). 

Lo anterior no. de una Idea de cuales aon las medidas que toman loa bancos extranjefo9 en a.rto a .., 
cartera, es decir el que étdos bancos tengan una experiencia basta en este negocio y el que el gobierno 
implementara medidas má eftcientff (en comparación con loa prlmero9 afio• de lo• no11111nta) en cuanto a la 
regulación prudencia! benellcia ae.pedot como 61tot (menor caitera con alo riesgo). 

• Banorte 

E ............,.. 
O.~ 

DAiio 
5.70% 

Banorte et un c:llro ejemplo de dlvenilflcaci6n de riesgo, es decir, de 1995 a 2001 el 24% de la carteta total fUe 
repartida casi en las milrnM proporcic>n8I entnl los rubros de riesgo bajo, medio allo e lmlcuparable. 
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En la gniflal 82 Yernos que el ringo mlnlmo en1 caei la mitad de la cartera total, el ringo medio era una ten:er 
parte, el rleego medio repreMntaba el 1~ y la cartera de rlMgo alo e lmlcuperable significaba apenas un 
poco m'8 del 4%. 

Para el 2001 la cartera de rieego mlnimo aument6 considerablemente (26.88 punto. porcenb.mlM), el retto de 
la cartera total se repartió entre le» rubros reslanlel, lo importante ea eetlalar que la cartera irrea.lperable 
también íncrementó su participación en comparación con 1995 al paur de 0 .541' • 5 .651', lo cual quiefe decr 
que el banco pretentó problemn con la 8Ylluaci6n de la cartera en cuanto al rteego ~flca 83). 

Como hemos Yillo, algunot bancos pretentan al final del periodo un avance y lflÚ'OCelO en la ewluaci6n del 
rietlgo, es decí", atiende y mejoran algunos aspedos, pero otro. le» delcuidan, tal es el c:no de la cartena 
irrea.iperable. Es muy lmpoñanfle que esto no ocurra porque li ee hace un estuerm por otorgar crédito8 con una 
mejor garanlla de que - capital se recupeqñ lin problemel, se pierde al incrementar también ., carter1I 
lnecuperable. Se debe mantener un equilbrlo en ellto9 aspec:toa. 

Puede •r que etle problema IBnga su origen en las cueltione de legaldad, 008 referimos a que las ~laa y 
leyes que rigen nuestro sistema bencarlo no son lo baante amplills y etlcientn para eYlar estos problemas, 
puede eer también que los agentn bancarios no actúen con la rectitud debida, lo rescatable de bdo esto es 
que • tiene l.l'la experiencia con la crlsla de 1994--1995 de 111 cual ya vimos le» emlf98, y ea importante 
aprender de ellos. 

4.3. El ahorro (Captación) 

A. ~TACIÓNTOTAL 

El monto de le» recul'IOS captados dnct:.nente por el liltema bancario comercial del pala re9inti6 una calda 
de 7.321' de 1994 a 1995, a pear de que 6918último11\o se lnaemene6 en 660,741 el nÍlmlllO de cuenta en 
el ccqunlo de estas inlliludoMs, Indican intom.s de la Comill6n Nacional Bancaril y de Valorea (CNBV). 

La captac:ión en el periodo 1994-2001 pr-.á una serle de cidos, le» cuales eálin ligados con la cartera de 
cid.o total, pero lo que hay que wr es que llevan una tendencia a 111 baja le» b.nooe como Banamsx, 
Bancomer y Serfln, de Mios Bancomer ea e que ~lstra la mayor recuperadón de 1999 • 2000, pero detpuH 
cae de nueYO, Banamex en cambio de 1999 tiene una ligera recuperación haá el final del peñodo. Mlenlra9 
que le» bancos m'8 pequeftoe como Bllal, Banone y Scotiabank muescran elgr'°8 de recuperación en 6lte 
purdo (grjflca 84 ). 
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Orffca 84: Cap1Ki611local1~1 
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Gráfica 85: Captación ToCal del Púbico 1994-
2001 
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Fune: Elalb«aci6n propia con base en los boletines .-ctSlicos de la mil~ de la CNBV. 

Al igual que en la cartera Total, el menor nivel en la captación fue en 1999 de manera general. Como sabemos, 
el comportamiento de é8le indicador e8bl estrechamente relacionado con el comportamiento de la carteta de 
crédito total debido a que sí el banco cuenta con altos niveles de financiamiento al haber registrado altos niveles 
de captación, tendrá mayores recursos para poder prestarlos. Por el contrario, si el banco otorga un gran 
número de prestamos y no obtiene la misma cantidad de recursoe por medio de la captación, lo que tiene es 
una descapitalización porque los recursos que tenia dírigidos a cubrir otras necesidade8 de los bancos los dirige 
hacia la financiación de terceros, lo que se provoca con esto es un desfalco y seguramente problemas al 
cumplir sus obligaclones con sus ahorradores. 

El unM!nio de ahorradores que recurren a ta banca a resguardar sus recursos paeó de 11 mll<>Ms 490 míl 110, 
en diciembre de 1994, a 12 millones 150 mil 851 en el mismo mes de 1995, según tas cifras más recientes 
dadas a conocer por el organismo encargado de supervisar el funcionamiento del sistema bancario. Sín 
embargo, práclic:amente todos los renglones de captacíón directa con los que cuenta la banca mostraron 
deacensos reales en su saldo respecto a 1994, lo que parcialmente inplica que frente a la ínflaclón el dinero 
colocado en la banca perdió poder adquisitiYo que no fue rearc:ldo por las tasas pasivas de interés. 

El dinamismo de la captación y del PIB que ae preaentaba hasta mayo de 1997 contrastaba con la tasa de 
crecimiento negativa de financiamiento bancario al sector privado. Ello signíflCa que: 

• a pesar de que la banca múltiple parece haber superado sus problemas de capitalización, su 
disposición para oCorgar crédito a empresas orientadas al meteado Interno y al consumo• reducida. 

• se confirma que el sector exportador es el motor del creciniento económioo. Asl, en la medida que la 
competitividad disminuya y no se recupere el otorgamiento del crédito bancario, el ritmo de crecimiento 
de la eoonomla podrfa revestirse. 

Experiencias como la chilena muestran que la recuperación del sitltema bancario puede rezagarse hasta dog 
anos en relación con la eYOluci6n del creclmíento de la economla. En el caso rnelCicano, ¡og et'edoa f8vonlbles 
de capitales sobre el tipo de cambio y las tasas de Interés, no han Inducido una recuperación del crédito, entre 
otros factores porque el margen de intermediación no ha disminuido. 

La conclusión que podemos obtener de eato es que la captación es el punto més importante de financiamiento 
de los ban<:o9, aún en los últimos ano. con la gran variedad de Instrumentos y oportunidades de irMni6n de la 
banca para poder obtener recursoe. Esto 9'Qnifica que si falla este proceso, el banco ee encuentra con grandes 
problema financlerog. Por eeto la lngenierla financiera se ha encargado de crear lnslnlrnentos financieroa que 
otorguen algunos de los beneflCioe ofrecidog por el sector bursátil para asl atra« un mayor número de 
ahorradores e inversionistas. 
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A. CAPTACIÓN POR TIPO DE INsTRUMENTO 

Ahora vetem09 el caeo de cada uno de loe bancos eecogidos. 

• Banamex 

La tendencia que ma~ acen:a de que lol ~ a plazo estaba i'laementando su particlpad6n dentro 
del total slgui6 para 1995, contrario• lo que lllCedló en 2001 , donde 6ete Nbro diaminuye a eolo el 35% del 
tolal. En el rubro de Oepótlto9 a la vista en 1995 es del 18.16", y para 2001esde51.15%, lo que noac:onftrma 
lo dicho en el caplulo anterior acerca de que la banc11 ee utiizlba cada ~ m6s para reelizar ~. y 
diepollcl6n de fondo. para hacer frente a una slluaclón inesperada. Alguno. inltn.ment>a banc:artos como la 
aceptaciol- bancllrln y reportea terminan por desaparecer para el 2001 (gráfica 86 y 87). 

Lo que declamoe acerca de que la captación ea uno de lol principales medios que tiene el banco para 
financia,.. (o el m'8 inportante), y wmo. que ..,. recul'IOa que le eon entregaclo9 a lol bancos ton de corto 
plazo, mientras que loa créditos ollOrgadoe pan1 financiar adMdlldes del sedor produdM> requieren que loa 
~ - a mediano y llrgo plazo, lo que slgniflc:a que no exiáe un acoplamiento en este aentido. Por el 
conbWlo en 11 gr*lca 87 ae puede apteclar que la mitad de loa ~ c:aptadoa aon de corto plazo, lo que 
obliga a loa bancos a pedir prelltamoa a otras inslluciones, lo cual repr-nta pera el 2001 el 1~ del klllll. 
Esto slgnlb un ~ problema, porque quiera cteca- que los bancos ya no esUlrl aimplendo de fonna 
adecuada o oomo sa necetila, una de sus funciones prilcipales que es la de captar ahom>. 

Gltllca 81: Clplllclde por 11po. ------1-
~· la llMla 
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Fuenle: Ellbcnldón propia con bese en loabolelines esla<fsticosde la mllltiplede la CN8V. 

Bancomer pre98nta tendencia hacia el punto donde M encuentra Banamex, la cual ee refiere a loe depóeitoa de 
exlgíbilidad inmediabl vayan en .umento oonslderable. La diferencíl con el anterior banco es que para 2001 
(gráfica 89) la miad de su captación sa tram de dep6eltos a plazo, lo que '9lific:a que el banco cuenta con 
mayores ~a largo plazo que puede otorgar a •~por medio de <:rédito$. 

En la grM!ca 88 Yernoa que este lnttrumento captó el •'7.39% del lobll, mlentnM que en 2001 fue el 51.62% del 
total. Olro rubro mportante ae refiere a los ptésta.'nos de organizaciones e lmltlucioMs, dllmlnuy6 de 1995 a 
2001alpaaarde19.6694 a 10.41% 

con todo lo dicho en loe Jl'\rrafoa anteriores podemoa '1111' que Bancomer ha mejorado su captadón, es decir, la 
ha reeetrudurado pi1ra obtener los beneficios que necelb qua eon: obtener recurso. a mediano y largo plazo, 
no ntar endeudado a gran eecala, IObre todo pedir prestado para poder pratar, y el úlllmo ee refiere a I09 
depóllto9 de eldgllilldad lnmediala, loa CU.- ae han lncremenllldo en todos loa ca- porque de lea 
comisiones que cobra el banco por manejo de cuenta o por tarjeta de cnkllo, etc (en general noa refl8flmoa a 
PIP) eon muy eleWldas, lo que repeaenlll para el banco una muy buena entrada de capibll. 
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Ol'Mal 11: Caplllcl6tl p« Tipo de lnllr-1111> ..._1 ... 

~· laVilla 
1& , , ,. 

OIMcll•:~p«Tlpode._www .. .__ .... 

Serfln es oCro banco que ha realizado laa mllmaa accionea que Bancomer, ea declr ha fol1aleddo la fonna de 
obtener recurw por medio de la caplaci6n. En 11 ~ 90 vemoa que loa dep6dos •plazo rep1eae11a.n cal 
la rnbd del tolal, loa depóailoa de elllgibllldad inmedim eon muy mltaa (32.17"). pero el rubro dlferen'8 y en 
este caeo un poco peligroeo lo conatluyen loa prMtamoa lnterbllncar1oa que eon el 22. 1~'1' del tdal. 

Lo anterior noa dice que loa bancoa bU1Can la forma de 11prowdlar el cambio que ae dio en el eedor financiero, 
es decir, 11 loa dep6ab de ahorro ahora ya no aon un atradiYo pa111 loe clienaes, pero 11 lo ee el tener una 
cuenta de cheques elempre diaponlble para lo que ae neceaite, puee ea a Mio último de lo que el l>mlco 
obtienen g11n.ncia. Como ya hablamoa dicho lll'lteriormente, loa~ la forma de obtener m8)'0feS lngrao., 
que en eete cuo lo hacen por medio de 11 ilgenleria financle111 por ejemplo. 

• Bbl 

Orillca IO: ~p«Tlpode "'*-• 
SerllllJ.901 

Pr611 . 
. y 

Como vemoa en laa grificaa 91 y 92 Bital ha cambilldo auetancialrnente la fonn11 de obtener - ~ En 
1995 el gn.M110 de 6111:>9 lo repreeental>*t loa depóeilo9 a plllZo (call la miad), ahonl en 2001 ea • de tolo 
una tercera P9ffe. Loa depóeloa a la wta eran el 23.13" del total en 1995, mientrH en 2001 clallflcado9 como 
clep6eltos de elClglbllidad iunedlllta eon rnh de 11 miad de la captaa6n. Elte punto ea muy importWlte ..,.. el 
banco, lo que quiere decir que el gl\JelO de eua nveeoa lo componen por ejemplo taa cuentas de chequea, de 
ahorro, ele. en donde laa enlnldaa y alldaa de capillll eon g111ndee, pero también donde loa bancos cobfan umi 
buena oomlalón. 
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En cuanto al endeudamiento del banco con otros Ol'ganiwnos e inetiluciones dleminuye para el afto 2001 al 
pasar del 23.17% al 8 .03%. A nuntro punto de Yllla ello es bueno, ya que en caao de una ailullcl6n 
eidraordinaria el banco llene la capacidad de responder a lo8 pié8tamol que pida a draa organizllcionM. otro 
punto impoftante en lodo esto, es que entre loa objetMla prticipales de Bbl no ee encuenlnin el otolgll' gran 
cantidad de crédltoe a largo pluo, lino que es la ganancia tipida. 

OtMca 12: ~ llOI' Tipo ele •...asw• 
All2ll01 

Este banco preaenta cifras que nos indan que uno de lo8 objetivos es obtener recu,_ • mediano y largo 
pluo para otorgar cr6dloa o inwirtirloa directamente. Esto b comprobarnos al wrtflc:ar In dfras: lo8 depódo9 • 
pluo repn11entan m6s de la mitad de la captación total. No obstante, Scotiabank también le apl.lelta a lo8 
ingreao. obtenldoa por medio de cobro de comilionH con las entradas y salidas de dinero de las c:uenlM de 
- dientes, es decir cobra comlllones por ralllar pagoa, por manejar aientas en donde se gaiantlce el 
de't'Ol\<er su dinero en cuanto b nec:eüe el cliente (grifica 93). 

Odia 13: C.-1611 poi' Tipo ............. 
Sc ...... 4-1112081 

• Banorte 

e.norte es otro banco. cuya acción prlndpal etb1I enfocada • captar r~ a mediano y largo plim>, sin dejlr 
de lado el benetlclo obtenido con el cobro de comillones por lo8 ~que ya eicpllc:amoe ait>a. 

SI ~las~ 94 y 95 vemos que io. depólltoa a plazo eran nulo8 en 1995 y en 2001 repieaentabln 
el 50% del total L.o. depóllto a la vlá eran en 1995 el 20.81 del tollil, mllnlral que en el 2001 IN8l'I del 32.55, 
en cuanto a lo8 ¡rittamoa recibldoa por olnla inslllucione. dllminuyeron de 20.10% en 1995 a 1•.96% en 
2001 . 
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Orffca M: C.pád611 por Tipo ci. lleltr-• ......... 
Riepom&por 
-de 
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0.1~ 

Olttlca •: c.p.c16a por Tipo ..... _. 
11Mortt2111 

Coincidieron todos loe bencoa en que 11 ftnll del periodo, todos loe benco9 tienen una forma rn6a 1'c:il de 
obtener recunoe por medio del cobfO de ~ por realizlr pegoa, o por banca eleclrónicll, etc. y que 
ldemá no • ~ loa b9ncoa lea es más rentable el tener depólilos a plazo, puetto que eloa para obtener 
ganancia también deben COIT9r un riMgo mayor, y peor aún el para obtener ganancia de ea forma tengan que 
A!CUlrir primero • praetarnos que lea son ooncedldot por otras inttitucionet y organi.no._ 

Ea ciel'to que la ganancia obtenida por cobro de comisiones ea ala, eegura y ntpidl, pero el punto impor11nte 
de etto ea que loe t.lCOS ae ni*! enfocando mucho en ette punto 11 haber creado una gama amplil de 
inatlumentoa, y a lo que no le han dado la impoftancia requerida es a loa depólitoa a largo plazo y que ~ 
loe cientn loa oonaidefen *8dMle para eao.. 

4.4 Indicador" Filancieros 

Ea importante revisar loa indlcad«es financiero.. En eate caso rwilaremoa el Indice de Morosidad y el Indice 
de Capitalización. 

En el cuadro 39 podemos WJt loa lndic:adorea llnanclero8 para la Banca Comercial de 1999-2001. el cual ll09 

aent ímportante para comparar con loa datoa de loa banooa en eepeclflco. 

Cl.WlRO 39. INCllC.AOORES FINANCEROS DE LA 8ANcA CoMERCW., 1999-2001 

Cobellura1/ Caphllzpc:ión4' 

1999 -62 -3.5 107.8 8.9 ~.7 16.2 
2000 -62 -44.5 115.4 5.8 -6.8 13.8 
2001 -6.7 -17.4 123.8 5.1 -3.3 14.7 

F'....-.: C<iiñiíldñ N9clorlll 9iñíiiia y de V1ííCñS y SHCP. 
Nom: En 2001 no• inclu,.e •a.nea°'**"""' dellldo • q.ie-ba inllet-.idlt por 18 CNBV. 
1/ Indica de C<lborVll • PnMsion9 / cai'9rll ~ 
'JI Indica de mon.iclld • c.-. "91x:id8 I c:ar1n 11á1. 
31 lncice de ICllwnci8 = (c.rtn ~~contable, por lo q.ie un sVio negatyo ,._a rllll\'Ol"soMncil. 
41 Indica de C81liWiZIC!ói 1 = C.ptal MCD / 8CIM>5 en rfeogo. 

A. INDICE DE MoRosDAO 

Como axpllc:amoe en el caplulo tres el Indice de moroeldad noa elrYe para oonooer cual ea 11 cartera 
in'ecuperable. SI vemoa 11g"'1icll96noadarnoecuentaque1997 y 1998 fueron loe 1tioa ma ~ 
para loa bancos lnláJadoa en México, al 1epreaentar loa puntos mn aao. en 6ete Indice. Ea mmna gntllca 
noa muestra que ae preaent6 una gran YODtlldld en todos loa ~. lo cual es muy negatlw porque en estaa 
condidoMS 88 ma11 diftcl oontrollllo. 
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En la gráfica 97 wmoe que el compolt8mienllo de todos los bancos ea bastante limilar, allM> •lgunM 
excepc:lc:lnM como Scotiabank. Como hemos visto a lo largo de lodo elle capitulo los problelMa se preeentan 
entre 1996 y 1999 o 2000, .en entre estoe anos cuando se alcanza el niY8I máimo de l'llOl'09ldad pa111 este 
periodo, pero aunque haya ocurrido ea eluación las cifras noe dicen que no hly problemM porque ee 
encuentran muy por debajo del nNel est.indar de 3 .5 . lo que noa Indica que en general los banc:oa no tendrfan 
un problema en cuanto a al nicuperacl6n de au carteta .. 

0.20l ·- ~ ,,.___ 

ili.~ 
1995 1998 1997 1898 1999 2000 2ll01 

Fuente: Eltborllción propia con te .. en los bol9tiMa ~de le mtllliPe de le CHIN. 

Es también que a partir de 1997 se w una man:ada tendencia a la diemrluclón de este Indice, esto pudo haber 
sido causado por que en eeaoa al\oa comenzaron las compras a grwi etcala de loe bancos mexicano., y por lo 
tanto tenla que haber ""ª mejoffa en sus Indicadores. 

B. lrocE DE CAPITALIZACIÓN 

En el periodo anterior (1990-1994) vmoe como la banca nacional ~ oo Indice de caplallaci6n con 
una clara tendencia a la baja, bueno pues después de la crisia de 1994 loe ban~ cuenta con un delahogado 
comportamiento del Indice de capllalización (como lo vem09 en la gnHk:a 98), aclemM en la gniflal lil9 'Y8ll'IOI 

que la tendencia es a la alza. 

A.qui se reflejan los indicadores oomo caplaci6n y cartera de créditoe, si la captacl6n se ..ta llevando a cabo 
de manera oorrecta, de modo que favoruca al banco, y aclerMa ~ permitiendo que se dorguen W1 mayor 
número de cr6dltoe, en un tiempo definido eelo reditul" beneftcioa para el banco en cuesti6n. 

E.n resumen aí M tiene una buena capilaliDc:ión, conseguida p« medio de la C8ptacl6n pmcipalmerff, ee 
puede ot..- un mayor ntlmero de cr6dltoe, los cualee repreeentan Lr10 de los mejores rutwo. que contrtbuy'8n 
al lngreeo total del banco. 

~~--l·ik~ 1 ~l ~~ 
1995 1996 1997 1988 1999 2000 2001 199S 1998 1997 1988 1999 2000 2001 

Fuente: Ellborllcl6n propia con bilM en Jos bolotNs estadlsticos de le mlliple de le ae./. 
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SI bien en loe at\os 1996-2000 1e llevaron a cabo reformas urgentes al man:o regulltoño y de aupervillón del 
siltema bancario, é9tn no pretendlan ter IUfic:ientea para lndud' 11 modernización del l8dor y, 90ln todo, 
para reducir auetancalmerü las poal>iidadea de una nueva crilla bancaria. Ante eetu ci'culanc:iaa, elta 
Admiiltración ha preeentado v- lnicilltlYas orierádn al fortllecSniento del wteme baraño, muc:t.a de • 
cuales han lido v- aprobadn por el H. Congreeo de la Unión. En particular, es pet11nente rnenc:lonar laa 
reforma• a la Ley de lllllilucionee de e~ y la Ley para Regui. lae AgNf)llClonee Filancieras, ambm 
~en 2001 . 

La aprobeclón de la• retonn. financ::ierae, aunada a loe eetuerzoa realizados en ll'llterla ele regulaclón y 
eupeMel6n bancaria, .. 1 como al adecuado manejo de la• polltlcn fllcal y monetaria, ~ que pronlo el 
siltema bancario • encuentre en una po8iclón prMleglada para iliciar un proceeo eano y ordenlido de 
otorgamiento de crédito. Actuatrneme, loe banco. mantienen un nivel de capblint:l6n CIOl'lliltente con 
eetjndaree intemadonales, ael como poeic:iones eumamente eólld• en materia de cobert1n y 90!vendl. La 
or'fica ligulen'9 mueetra la ellOluci6n fa\torable que ha preeentado 1U Indice de caphllzadón en io. ~ 
~,. 

En todo CHO, la aolYencia del lietema bancario y la ntabildad económica alcanzada eon coodlc:iol
,_.. ITlff no 1Uflc:ien* para promover la readlvad6n del cr6dlto bancario. La eotleOlld8ddn de un 
enlomo jurfdico adecuado Mr6 indispeneable para propiciar una eana y eficiente intermediación por parte de la 
banca comercial. En ute eentido, la lnlciatlYa para impulear la reactivaci6n del aédilo mencionada 
anteriormente repreeenta un elemento lmpreldndible en eete proceeo. 

4.5 Indicadores de Productividad 

A. CON RELACIÓN Al NÚMERO DE EMPLEADOS 

Número de empleados 

El número de empleedce en Banamex. Bancomer y Sertln descendió 6,125 3,185 y 11,n9 respecllyamen'9. 
Elllo fue, como lo explicamoe el cepltulo anterior, por la tecnologla que ee trajo a Múleo, y má a J*1ir de que 
loe bancoll eldranjeroe compraron loe banco. nacionales (gráfica 100). 

50,000 

40.000 

30,000 

20,000 

10,000 

o 
1994 

-. 

2001 

11 El caplllll b6lico le compane ele capitlll c:onlllbla, otJlgaciollM albollit.,.. e lnllrumenloa de ceplelz8':ióot y 
deducdoMe ele: ~ en ínml.menlos 1ubonlnadoa, ~ en acciones de erlltdlld9a ........, ~ 
en acc:icx'8& no flnanclerag, flnancilmlerb c*3lgadoa l*8 adqulllci6n de acciones del banco o mlldadea del grupo 
financiero, inJl'*los dlterldos, gadll& de arganimcl6n y o1roa inlllnglbles.. El Qlpilal complemeillal lo - oblgildol• e 
I~ de capitall7.aci6n y_._ pl9V8l1llvaa por rielgoa a'lldllláoe generalea. 
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Ea aal como en la~ 101 ae wn claramente 11 pénlid• de emplelldoa, llOlo Bital y Banorte Incrementaron 
de ITllm8nl conalderable au plant. de empleadol, ettio ae debió a que el número de eucurAles ae Incrementó, 
como lo wremo. en el siguiente punlo, debido • 11 agresMi eatrateg¡a de bancartradón que lewron • Qlbo en 
elte periodo. 

100 
80 
eo 
«> 
20 OH_¡...-_,,_ 

·20 
-40 
-60 .1::1..i11········-Ba,.mlllanoome< Strfln Bbl Bal10ft9Scoti8ban Olrm 

k-11'h'81181 

Fuente: Elebonlclón propa con base en los boletines estaclaticos de le rnllti!)le de le CNBV. 

Este indicador noe dice que en 1994 la captación por empleado era estandllrilada, es decir, era cal 111 mÍll!m 
en kldo loe cHos, ptira el •l'lo 2001 e8lo c.mbió, ea Sedln el banco que tiene el mll)'Or Indice, eeto • explica 
porque aunque disminuyó la captación, úio porque además porque le dilminudón de empleados fue me)'Or 
(grátlc8102). 

En el c:aao de Banamex, se mantuvo en el miamo nivel debido a que tanto la captación directa como el número 
de empleedoe dilmlnuyeron. Poi' otra parte S.ncomer 111 captación por empleado pretentó un incrementó 
debido a que 111 captación directa ee fue • la aira y los ernpleedoe dilminuyeron (gráfica 102). 

El cno de Bitll y Banorte ton dísllnloa, disminuyeron debido • que aunque i. cepl:lc:ión dlrec:t. •imanto, el 
número de empleados también producto de la mncarizllción, lo cual noa índica que el incremenl6 en el número 
de empleados superó al lna-ementó en i. captación directa (gnHk:a 102). 
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Offfca 102: ~ Dlredll por ..,.,....1 .... y200t 
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B. CON RElACIÓN Al NÚMERO DE SUCUR~S 

Número de sucursales 

El número de sucuraJM a ai.mentado de tbnna inportante en comparaci6n con 1994. en 1 grib 103 • 
muestra el número de aucuraales. Banamex y Bancomer casi triplicaron la cantidad con la que contaban en 
1994. Sertln se mantuvo en el mismo nivel, Bltal fue el caeo en donde hubo una mauro bancal1Zacl6n 11 peur 
de cercad e 400 sucurulee en 1994 a C8ll 1,400 en 2001 . Banorte y Scotiabanl< aumentaron también el 
número de aucuraales, pero de forma rma dila'ela. 

Un aspecto muy importante alta a la villa, Bital es el banco que mayor bancarlmáón ha reelzado, esto 
coinciden con la capt:aáón por Instrumento, es deci', en el apartado anterior vinoe que el grueeo de la 
captación de Bital son los depóeitoa de e>dgíbilldad inmediata, lo que es lógico de acuerdo al nllmero de 
IUCUl'lllK, )W que al ooa perlOl"la necesita llllner una cuenta de cheques por ejemplo, por que ai trabajo 
requiere de capital en cualquier momento el clien'8 preferirá abrir una cuenta en Bita! poique en cualquier lJgar 
hay una aucuraal además de que el horario de atención es el rma extentlO del mercado. 

Ortftca 103: Nlmero de SUcurs•s 1994 y 2ll01 
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Fuentie: ElaboraciOn prop4a con base en los bolelines e61adlstic;os de la múltiple de la CNBV. 

En la eigulente gráfica corroboramos lo dicho anteriormente, Bital ea el que ha presentado u,. mayor 
bancar1zlá6n, y aunque Banorte l)l'e9enta un crecimiento lmportanle tamoién no tiene mucho inpecto porque 
éste banco tiene poco poder de mercado. 

::biíldiLJ 70 . 
o ,,. , " """1fl"' .. 

-70 
Blrmmex Bancomer Selfln Bilal Blno111t Otras 

F\.1819: Elalxnción prcpill con bel9 en los boletinn esbl<ldcos de la mlllliple de le CNB\I. 

• captación Directa por aicursal 

En et caeo de 111 captaci6n directa por aucural todos bs caos dlsmnuyeron en comparaci6n con 1994, ..., .. 
debió a que todos loa banooa aumentaron su número de aucuraales, producto de 11 bancartzacl6n en lodo el 
pala, aunque en algunos ca_,. como Bancom«, Blal y Banorte 11 captacl6n dil'ecta • vio Incrementada, 6ete 
incrementó se vio apagado por el aumento en el número de sucursales (gráfica 105). 
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Ol'Mca 105: Ca¡8d6n Directa par SUc.....r 19N y2001 
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CONCLUSIONES 

Después de haber anailado al sistema Bancario Mexicano desde que empezó a oonvertirse en uno de los 
centros de atención y manejo de la economia al insertarse en un nuevo orden económico llamado 
globalzaci6n e incluso desde la nacionalización de la banca en 1982, hasta loe primeros al'lo8 del siglo 
veíntiuno, podemo$ decir que éste es una parte esencial en el manejo de cualquier economía. Si bien es 
cierto que es causante de adwrsidades como las criais financieras o bancarias, es también un secloC' que 
nos facilta la tarea económica al habenle modificado en sus actividades. 

Como dijimos en el capitulo uno, no nos podrlamos ltn$ginar un mundo sin bancos, es muy irnpol1ante 
tanto para grandes conaorcios transnacionales, como para los pequet\os ahorradores de cualquier pals. 

El cambio de la banca nacionalizada a una banca universal (como la de ahora) ha sido a base de 
sítuacionea en contra, como laa crisis bancarias, pero éste cambio ha sido muy benéfico. Lo inportante es 
que gracias a la banca tenemos un sistema de pagos cada vez mas ágH, podemoa realiza- transacciones 
sin que importen las fronteras y distancias. Las advenlidades que hemos adquirifo son vicios que cada 
vez se ~ más, por ejemplo, el caso de las comisiones que cobran los bancos. En algunos casoa 
éstas son mas rediluables que realzan algunas actividades que tradicionalmente ha realizado la banca. 

En el cuo de México, el periodo de liberalización financiera y privatización bancaria (1991-1992), se 
caracterizó por una notoria ausencia de sistemas adecuados de administración de riesgos y calificación de 
cartera en loe bancos, debido a la baja inversión en tecnologia y a que previamente el pñncipal deudor de 
la banca era el sector público, el cual pn\cticamenle no representaba riesgo crediticio. Por ello, es'8 fue un 
factor que conb'ibuyó a la generación de la crisis bancaria de 1995. 

La vieja regulación fue sustituida por el otorgamiento de un status de autorregulación que favoreció la 
acumulaci6n de riesgos y preparó el camino a la acumulación de cartera llel'lcida. En el ligar de conceder 
a loe bancos el derecho de autCH"egularse hubiera sido necesario reforzar los principios de supeMsión 
directa de estas instauciones. La medida más elocuente de las falas de la reforma neoliberal del si8tema 
bancario fue el colapso de las tasas de ahorro privado que alcanzó sus niveles más bajos entre 1991 y 
1993. 

En diciembre de 1994, cuando la opinión pública pensaba que las crisis económicas hablan desaparecido 
para siempre del pals, se anuncia una nueva devallación del peso que desmorona en unos cuantos dlas 
un optimismo desbordado, que habla tardado seis al'los en construirse. Esta nueva edición agregaba, sin 
embargo, Iras novedades a los tradicionales tropiezos que desde los setenta venia registrando la 
economia melCicana: 

• Se producia traa una profunda refonna eslruclural en pro de una mayor liberación de los mercados 
y después de que se hablan logrado avances sustanciales en el combate en la inflación y en las 
disciplinas fiscal y monetarias; 

• C>enaldaba ajustes más severos, pero menos prolongados, en el nivel de actividad económica y el 
bienealar, 

• Activó mecanismos que, al arrastrar a las instituciones mancieras, pusieron en riesgo el sistema de 
pagos del pala. 

Consideramoe que el colapso del sistema financiero pudo haber sido evilabla, o por lo menos haber tenido 
consecuencia menos duras. Esto se hubiera logrado de haber mediado una polltica económica más 
prudente y acciones más reaponsablee en materia de supervisión y regulación bancarill. A au gestación 
comibuyeron factores macroeconómicos, ligados a los excesos de la polllica que deeembocó en 111 crisis 
económica iniciada en diciembre de 1994, y otros de lndola mictoeconómica que se tradu;eron en un auge 
crediticio que fue deslig6ndose cada vez más de la clin6mica real de la economla nacional. En ambos 
grupos, se entrelazaron ingredientes sorpresivos, pero también los previsibles. EA> lo cr""108 porque 
como lo anüzamos, habla muchos focos rojos, es decir, muchas indicaciones que nos mostraban 
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anticipadamente set\ales de alarma, el problema radicó en que no fueron atendidos con la oportunidad 
suficiente, o que fueron relegados en función de otros intereses. 

La crisis cambiarla de México en 1994, como ya lo mencionamos, tuvo impor1antes consecuencias 
económicas y financieras. Desde una perspectiva financiera, la crisis mostró la falta de solidez de un 
sector bancario privatizado apenas dos anos antes. Para el gobierno mexicano, el drarnético crecimiento 
de la cartera bancaria vencida durante los meses posleliores al estallido de la crisis ponla al sistema 
financiero cada vez más al borde del colapso. Como consacuencia, las autoridades pusíeron en marcha 
ll'l8 operación de rescate que inclula programas de n!C8pilalizaci6n, asistencia y reestructurací6, asl 
como algunas intervenciones bancarias. 

Creemos que sin estas intelvenciones el sistema bancario mexicano ae hubiera colapsado totalmente, 
nos referimos a que aunque muchos economistas y demás personajes criticaron este PfOC980 al decif que 
sa fawreció a los delincuentes de cuelo blanco, el problema radicaba en que este sector (el bancario) 
clejsla de funcionar, traduci6ndose en el quiebnt total de todos los sectores productivos. 

Como vimos, al principio de la década de los noventa, aunque el crecimiento en la cartera total se daba 
principalmente en los crédlos dirigidos al consumo y a la vivienda, no dejaba de lado los créditos dirigidos 
a la actividad productiva. 

Sin duda alguna, la crisis bancaria de 1994-1995 echa luz sobre las imitaciones de la reprivatización de la 
banca mexicana entre 1991 y 1993, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con la pollica 
de Saftnas, la privatización se piesenlaba como condición suficiente para una operación eficiente del 
sistema bancario. Los crfticos del proceso sospechaban que las cosas podian ir mal, pero sus pronósticos 
más pesimistas se quedaron cortos respecto a los muy negativos resultados alcanmdo&. 

Entre las causas de naturaleza microecon6mica de la insolvencia bancaria podemos citar la mala 
supervisión y regulación del sistema, una administración bancaria deficienla, la interferencia polftic:a, 
préatamos atados, fraudes, corridas bancarias y un sl$tema judicial débi. Por lo que toca a los faclores 
macroecon6micos, el Banco Mundial cita, en onlen de inportancia decreciente, a la calda en los términos 
de intercambio, la recesión, la sobrevaluación de la moneda y la salida de caplales. 

Uno de los obstáculos para contener los costos de la crisis financiera fue la incapacídad de iquidar y 
disolver de manera eficiente los bancos insolvenlas mientras se sostenla y apoyaba a los bancos sin 
liquidez pero solventes. Gran parte de 8$lo se debió a los procedimientos de reorganización largos y 
costosos que resultaron de las leyes de quiebras ineficientes. 

la polftic:a de salida es el cierre o liquidación de un banco, ya sea voluntariamente o a través de la 
coacci6n de una autoridad regulatoria, a tnrvés de su liquidación. En Mé>cico, no e)CÍ6118 una polftic:a de 
liquidación volunlaria ni una polltica formal de salda para la disolJción foaosa. 

En México, el término liquidación se usa en más de una circunslancia, de la siguiente manera: 

(1) La liquidación se refiere a la venta de los actiYos por efectivo y no necesariamente se refiere a 
la iquídación de toda la entidad. La CNBV tiene la faculad de levar a cabo este tipo de 
liquidaciones, según el articulo 40 de la Ley de la CNBV, a lo cual nos referiremos como la 
liquidación de activos. 

(2) La liquidación se refiere a la completa liquidación y disolución, incluyendo la remoción de la 
licencia de la entidad para su oparación. Esta forma de liquídación la llamaremoe como •cierre" de 
un banco. la CNBV no estj autorizada para llevar a cabo este ~ de liquidación. Sin embargo, la 
SHCP tiene la facultad de retirar la autorización de un banco. 

Según el Fondo Monetario Internacional, una polltica de salda eficiente requiere de 1nt autcridad de 
supe!Visión que tenga un marco legal adecuado y eficiente, asf como la voluntad, autonomla y facultades 
para implementar una polftic:a estricta. 

En México, el impedimento principal para llevar a cabo una polltica de salida eficiente es la renuencia por 
parte del gobierno para permitir que los bancos quiebren. Además, a pesar de su facultad para liquidar 
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activos y suspender las operaciones ele una instilucíón bajo lntefvención gerencial, la politice ele la CNBV 
era llevar a cabo una intervención gerencial solamente como el último recurso. Finalmente, Mé>Cico no 
tiene un marco judicial y legal efecWos con respecto a la quiebra ele instituciones financieras, la quíebra en 
general y la SU8pensión de pagos. 
Como se mencíon6 anteriormente, el Fondo Monetario Internacional fue el purm de comparación para 
evaluar la polllica de salida. En su opinión, una polltica eficiente de salida debe tener un marco legal 
adecuado y eficaz además de aubridad supervísora con el deseo, la autonomla y las facullaclee para 
implementar una pollica estricta. También los supervisores deben lener la autoridad pera poder actuar 
fuef1l de los procedímientoa establecidos para quiebra, sin la necesidad de aprobación polltica en cada 
caso. 
Mé>Cico no solamente tiene una polltica formal ele salida insuficiente, sino que tampoco cuenta con los 
elementos esenciales que pennlan la liquidación eficiente de mtiuc:íones en la auMnCia de una 
legislación formal. La ausencia de una polltica adecuada de iquiclaci6n de los bancos ha tAlnido un 
Ífl118dO sijgnificativo en la salud y de6am>llo del sistema financiero y n una de las razones por las que el 
marco regulatorio permanece deficiente a pesar de los progresos que se han hecho en las ,,.. de 
supervisión. Para que el marco regulatorio sea eficaz, se deben mejorar todos y cada uno de los 
compooentes del sistema. 

A pesar de los obstáculos axtemos mencionados, los cuales obetacuizaron la capacidad de la CNBV para 
llevar a cabo eficientemenle un proceso de salida, la CNBV tiene la autoridad necesaria para tomar el 
control de la inslib.Jción y proceder con la venta de activos y con la suspensión de sus operaciones. 

La CNBV tiene la faculad de desarrollar una polftica de salida y debe asegurarse que se establezca para 
los bancos nacionales, considerando que se encuentra actuamente desarrollando una polltica de salida 
para las subsidiarias de bancos eictranjeros. Esta polllica puede ser lo suficientemente flexi>le como para 
adaptarse a diferentes sluaciones en particular, según se requiera, estableciendo lineamientos sobre la 
administración de cienes de operaciones. 

El Fondo Monetario lntemacional sugiere que los supervisores •no se hagan personalmente responsables 
de los dal'loa ocasionados por acciones realizadas legitimamente en el desempel\O de sus obligaciones" y 
no deben hacerse responsables por deciaiones que obvíamente no sean razonables y que sean 
perj.Jdiciales. Se debe de buscar una legislación asl. 

El mandato de Fobeproa era cubrir las obligaciones de los bancos y, por lo tanto, prolegef' a los 
depositames. La cobertura ele oblQaciones por parle de Fobaproa ha sido muy amplia y, esencialmen'8, 
asegura la cobertura de todas las obligaciones bancarias a excepción de la deuda subordinada. 

Este tipo de cobertura global pudo haber resultado en un aumento del riesgo moral en el sistema bancario. 
La presencia de riesgo moral reduce el efecto de las fuerzas de mercado que proporcionan incentivos para 
todoa loa miembros en el sis'8rna financiero para evaluar los riesgos de las acciones que ellos toman. 

Con el i'licio de la criaía bancaria, el gobierno mexicano presumíblemente no pudo retirar sus garantiaa en 
laa obligaciones a la banca sin arriesgarse a un retro masivo de dinero debido a pánico de loa 
ahorradores. Según el Banco Mundial, la e>cperiencia del puado muestra que conlradecír las pRnera& 
declaraciones duranta IMlll crisis puede originar pánico y fuga de capital, dal\ando la recupen1Cíón 
económica y el desarrolo financiero. El Fondo Monetario Internacional sugiere e>ctender la cobertura 
temporalmente dlMllll'8 una crisis. 

Lo idóneo hubiera sido que el gobierno mexicano tlNiera un sislema de respaldo de dep6slo bencario 
limilado en vigor antes de iniciar la privatizaci6n. La introduccíón del IPAB y la in1roducci6n por fnea del 
respaldo de dep6slo bancario limitado remediará, en el futuro, esta sluac:i6n. 

En 1998, el gobierno aprobó una nueva legislación para crear el IPAB (Instituto para la Protlcci6n del 
Ahorro Bancario). El objeto del IPAB es proporcionar a las ínstluciones financieras con un sistema para la 
prdeccíón de los ahorros bancarios y para administrar los programas de recuperaci6n ti1a11ciera. Esto 
indica que el gobierno se está moviendo hacía la dfrección de otras comunidades i11temacio11ales con 
respecto a los sistemas de respaldo ele depósito bancario. 

Los esquemas eficaces de respaldo de depósito bancario están dírigidoe a proteger a los depositantes 
relativamente pequel'loa en contra de pérdidas. Las siguientes dos tablas ilustran las caracteñatic:as de un 
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esquema eficaz de respaldo de depósito bancario dinnte épocas normales y en tiempo de crisia: 

Las nuevas leyes de respaldo de depóaito bancario de México representan una refonna significativa y son 
pasos positivos hacia el logro de un marco regulatorio eficaz para la supe!Viai6n de las instiuciones 
financieras. La protección se tintará IM'la vez que las regulaciones del IPAB hayan sido introducidas 
completamente por fases en el sistema, creando una disciplina de mercado «1 los bancos. ResU!a 
especialmente notorio la nueva reeerw para primas basadas en riesgos de la ley de tal manera que los 
bancos con mayor riesgo tendrán que pagar mayores primas. La limitación del seguro de depósito 
bancario en 400,000 UOls para el 2005 es un paso positivo y, de ser posible, la adopción anticipada de 
este sistema es recomendable. Sin embargo, el IPAB, mientras tanto, continúa protegiendo todas las 
ob!Gaciones bancarias, a eicepción de deuda subordinada y obligaciones derivadas de operaciones 
irregulares. 

A pesar de que el marco regulatorio pennitla la emtencia de grupoe financieros desde 1990, fue hasta el 
primero de mayo de 1995 cuando la CNB y la CNV se fusionaron creando asl la CNBV. Aunque no se 
requiere una fusi6n de la autoridad supervisora para una consolidación eficaz, la fusi6n de las Comisiones 
faciita es1e proceso. Por lo tanto, la fusión de las aubidades supervisoras fue ui paso positillo hacia la 
supervisión de grupos fnanciefoa. 

l.8$ autoridades supeMsora8 me>cicanos podr1an considerar el establecer un sisllema para supervisar a los 
grupos financíefos que conforman el sistema financiero mexicano de confonnidad con los principios arriba 
mencionados. Si las leyes permiten que dichos grupos operen, los grupos deben estar adecuadamente 
supervisados. La CNBV ha estado conscíente sobra la necesidad de una supervisión consolidada desde 
1996. En ese al'lo, la CNBV finnó una resolución del Cornlé del Presidente de la IOSCO (Organización 
Internacional de Comisiones de Valores) acordando que cíeftos principios deben bmar las bases para la 
evaluación de riesgo de los grupos financieros y se deban utiizar, en la medida de los posible, para guiar 
el clesarrolo de la práctica regulatoria y de la cooperación regulatoria en el área de grupos financieros. 

Muchos sistemas bancarios están abiertos a la inversión extranjera y México ha abierto su sistema 
bancario gracluamente. Para íulio de 199,1 los inversionistas extranjeros como grupo podlan adquirir hasta 
un 30 por ciento de las acciones con derecho a voto de un banco o grupo financiero comercial controlado 
por meicicanos. Reformas hechas en 1995 permitieron que personas físicas y morales extranjeras como 
grupo twieran hasta un 49 por ciento del capital con derecho a ~ de un banco o un gnJpO financiero 
comercíal controlado por me>ácanos. Las restricciones sobre las acciones sin derecho a voto (elegibles 
para su adquisici6n tanto por extranjeros como por mexicanos) aumentaron del 30 por ciento del capital 
con derecho a voto de la inatituci6n al 40 por ciento. 

Previo al TLC, para establecef 1.11a subsidiaria financiera extranjera, se requerla que los inversionistas 
extranjeros invirtieran por lo menos 99 por ciento en el capilal accionario de la institución de banca 
mútiple. Corno resultado del TLC, una institución financiera podla considerarse corno Mbsidiaria 
financiera extranjera cuando al menos el 51 por ciento del capital accionario sea propiedad de una 
institución financiera exlranjera. 

Según un estudio hecho por el Banco de México, la participeci6n global en el aialema bancario mexicano 
aumentó del 1.5 por ciento en 1993 al 25 por ciento en 1996. 

La siguiente tabla muestra el componen• extranjero de los sistemas bancarios de 0009 pal8es, según lo 
publicado en el Ooc~o Económico del (Bank or lntemational Settlemenls) BIS No. 46 de octubre de 
1996. 

Con un 25 por cierto de propiedad extranjera en México a 1996, el pon:enta¡e de propiedad de eldl'W'ljeros 
en Méióco es mayor que la mayorla de los paises enumeradoe en esta muestra. El porcenlaje de 
propiedad de eldl'W'ljeros en México perace ser conaistente con el de los Estados Unidos y con el de 
paises de América Latina tal corno Argentina y Chile. 

Sí loa bancos nacionalizadoe hubieran operado més de confonnidad con los crierioe de la banca mCllliple 
(por ejemplo: polfticas adecuadas para el otOfgafTliento de créela y vigilancia) duranle el periodo de 
nacionalización, hubieran estado mejor preparados para la privatización y sus problemas de aolvencia 
durante la crisis bancaria hubieran podido ser mitigados. 
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Con la excepción de los cinco anos de gracia otorgados a las instituciones financieras que se 
transfonnaron en un grupo filanciero y que compraron un banco, los limites máxinos de propiedad en 
bancos y grupos filancieros mexicanos, aunque eran suficientes pera reducir la influencia indebida sobre 
la administración de los bancos, la aplicacíón de los lfmin se suspendió durante el tiempo en que los 
bancos se privatizaron. Una vez que la privatización terminó los duet\os no elegibles fueron protegidos por 
la SHCP cuando se retiió la auspenaíón. 

Debido al suslancial aumento en inversión e>clranjera en México (de 1.5 por ciento a 25 por ciento), parece 
ser que los cambios a las reglas de propiedad de extra~ han sido elCitoeas pera el awnento de la 
pertic~n e>elra'ljera en el sistema. 

Mélcico se ha vuelo más rigll'OSO en las reglas para el préstamo a partes relacionadas con loe anos. El 
riesgo acumulado de los créditos a partes relacionadas se ha reducido a una cantidad igual al capital neto 
de la instituci6n financiera. Esta es una mejora en el marco regulatorio pueelo que eicpone a la ínatituci6n a 
menores riesgos que los que estaba expuesta con base en las reglas previas. 

Debido a problemas con los aéditoa de parles relacionadas en el aislama bancario meidcano desde la 
privatización y el incremento en el riesgo que estos c:rédieos planteen para loe deposiantes, las 
autoridades regulñ>rias deber1an considerar y establecer criterios más estrictos para esllls siuaciones y 
llevar a cabo más revisiones respecto a los Cfédb a panes relacionadas. Debido a que los bancos están 
obligado& a notificar a la CNBV cualquier aédito a parte relacionada de importancía, en ausencia de 
fraude o datlo doloso por pene del banco, la autoridad supervisora estará al pendiente de tales 
situaciones. 

Estamos de acu8fdo con lo anterior, pero también estamos seguras que las consecuencias de la crisis de 
1994 fueron muy grandes y desaatrosaa debido a que la privatización bancaria que se llevo a cabo atlos 
antes, se realizó de manera incorrecta. AJ decir de manera incorrecta nos referimoa a que no se estudió de 
exhaustivamente a los compradonts, además de que la situación intema y externa al sector fnanciero 
(condiciones económicas) no permitlan de1lhacerse de un sector tan Importante para la economla como lo 
es el sector bancario. 

Las diversas crisis mundiales nos han dejado ver una y otra vez a importancia de la regulación y control, 
no solo en el sistema bancario, sino en cualquier sistema en el que el objetivo pmcipal sea el obtener 
beneficio compitiendo con los demás. Con lo anterior queremos decir que es muy importante y benéfico el 
que los mercados tenga la autonomia, pero no se les tiene que dejar solos, es decír, no se debe dejar a 
criterio propio las normas y reglas para el buen funcionamiento del sistema en general. Los caaos que se 
han suscitado en Wlcico de fraude bancario, por ejemplo Banca Confla, fueron en gran parte porque las 
reglamentaciones y supeMsión por parte e los organismos del gobierno no funcionaron eficientemente por 
dos razones a nuestro juicio: una es que la legislación (propiamente dicha) no cubrfa todos los aspectos 
en los que lenia inclAión el siltema bancario, otro es que personajes cono Cabal Peniche rna!Yefsaron 
las reglamentaciones para conseguir un m especifico, que era el beneficio propio. 

Pese a toda la atención que han recibido recienln crisis bancarias - entre las que de8tacli el caso 
meJCic:ano - poco& esfuel%os sistémicoe se han realizado pera responder preguntas como ¿porqué se 
generan las crisis o para entender de manera general como se acumulan los costos de resolver eate tipo 
de problemas? Por un lado, la litef8tura chponble tiende predominantementa a utiizar teoriaa económícaa 
para producir rec:omeudac:iones de polltica que minímic:en loe C08tos filcales de la erisia sin realmente 
identificar haata donde estas medidas tienen un impecto cuantificable. Por el otro, estas rec:onwldaciones 
suelen olvidar que las medidas de gobierno siempre 88 implementan en un enlomo mtilucional. La 
efectividad de casi cualquier eelralegia lll'lti-aisis depende en buena medida del un marco regulatorio y de 
supervisión adecuado, asl como de un sistema legal capaz de proteger los derechos de propiedad y 
garantizar el curnpliniento de comatos comerciales. 
lntervenír para apoyar al sistema bancario en una crisis, como lo hizo el gobierno me>dcano, no debe ser 
una acción que loe gobiernos tornen de manera automática. Antes de tomar una decisión de es'9 tipo, n 
razonable esperar que los gobíemoa ponderen loa costos y beneficios de estrategiaa altemativas. Por 
ejemplo, pennlif que algl.WlOS bancos quiebren puede ser una buena manera de índucil' disciplina en los 
mercados financiero&. La eicperiencía de otros paises demll88tra que, incluso en sluaciones de crisis, los 
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bancos 88f'I08 pueden captar los depósitos o comprar los activos de sus contrapartes más débiles, y que 
esto fortalece al sistema financiero. 

La historia oficial afirma que no habla olnl opción más que la de apoyar decidídamente al &eetor bancario. 
Muy posiblemente, esta fue la decisión COIJ8Cta. El gobierno mexicano pudo e>citoaamente prevaiír un 
colapso financiero sistémico sin afectar loa ahonadorea y sin inducir una suspensión de pagos. No 
obalante, una vez tomada la deciai6n de rescatar a loa bancos, el gobiemo mexicano pudo haber hecho un 
esfuetzo mayor por mínimizar el coato fiscal de ese rescate utiizando una estrategia alllemativa -
particularmente, una que evitara la repetida capitaizaci6n de bancos que, al final, igual tuvieron que ser 
irUrvenidos y reestructurados. Una eatralegia difenne también podria haber tratado de minimizar el 
riesgo moral tanto entre bancos como entre aua deudol1lS. 

La evidencia dieponible sugiere que estos programas no lograron contrarrestar elCitoaamente la culura del 
·no pago•. Ello, sin embargo, no debe sorprender. A medida que el valor de las garantlas sobre 
préstamos (colabnl) se deterioraba con tasas de interés tan alias, muchos deudores no tenlan incentivoa 
suficientes para cunp!W con aua deudas - como resullado, la proporción de cartera vencida se mantuvo 
muy ala IDdavla hacia fines de loa 81\oa noventa. Puesto que las acciones gubernamentales nn vez son 
irwoonea al ambiente inatiucional en el que fueron foonuladas e implementadas, las deficiel ICias del marco 
instilucional meiOcano deben ser seriamente consideradas. En este sentido, un paso en la dirección 
correcta lo constituye la introducción de una nueva ley de quiebras y suspensl6n de pagos que mejora 
significativamente loa inc«ttivos contra la moratoria y facilita los procedimientos de cobro y. de 
necesitarse, de confiscación del colateral. 

Durante los últimos at\08 se han hecho reformas importal itea a loa procedimientos y estándares contables 
y de reporte de estados financieros. Solo podemos esperar que estas reformas efectivameme mejoren la 
transparencia de las oparacionn y balancea financíeroa y que, como consecuencia, simplifiquen las tareas 
de vigilancia y supervisión. 

En resumen el ejercicio bancario ha sido como vino&, marcado por dos etapas: una ea cuando la 
economfa estaba cerrada o casi totalmente cerrada al gran comercio y transacciones con el resto del 
mundo, siendo as! la banca no estaba forzada a mejorar porque no tenla una competencia que le e»giera 
eso. Es a partir de la §beralzación financiera cuando la banca tiene la necesidad de cambiar ante la 
competencia mundial. 

Como lo expusimos arriba, el negocio bancario ea muy importante, aún cuando han surgido una serie de 
instituciones especializadas que compiten con ésta. Ea por esto que con la banca mexicana tuvo la 
necesidad de adquirir la forma de hacer el negocio bancario de los paises induslrializadoa, es decir ha sído 
a '"""9 de los grandes bancos (a nivel mundial) que los bencos me>cicanos han mejorado y evolucionado. 

Uno de los objetivos de ésta tesis se refiete a comprobar si la asociación con el capial extra~ era la 
única salida de loa bancos ante la diflcil situación que se presentaba deapu6a de la crisis bancaria en 
México en 1994-1995. Podemos decir que la incursión de la banca exlranjera ayudó a la banca nacional a 
aalr de loa problemas que tenlan al tenninar este periodo, pero con seguridad podemoa decir que 
aculmente si un banco neoesita caplaizalse, conocer IMs cerca del negocio bancario, e 
internacionalizarse si ea necesario aaociarM con alguna institución que le permita adenlrarM a ese mundo 
de una manera más fácil. Esto es porque este tipo de inatlueionea cuenta con la lnfrliestrudura neceearia, 
los conocimientos del negocio, y muy importante el prestigio a nivel mundial. Porque no es lo mismo 
asociarse con cqiroup que con algún banco inglés por ejemplo Barclaya. SI nos damoa CU«'lta el 
prestigio es un parte muy inportante a nivel mundia~ es el punto que hace que crean an la instlución, 
tambi6n es importante porque sus clientes no serán parroquianoa, sino grandes congloll'llf8doa que 
ayudan al mismo banco hacia el creciniento y deearrollo. 

Por supueslo que hoy en dla el negocio bancario no se puede pensar sin grupos financieros, eatos han 
crecido cada vez milis porque son una fuerza de ayuda mutua, que fortalece a cada uno de los imlgrwltes 
del grupo. El pertenecer a un grupo financiero habla de que esa institución se ha deaam>lado y por 
supuesto mejorado en su actividad. 
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Respecto a este úlimo punto, abo de los objetivoa de la investigación se refiere a ai ha cunpido con sus 
funciones principales que son la de captar ahorro del publico y canaizarto al mercado por medio de 
aéditos. 

Estas dos actividades tradicionales de la banca han sufrido un cambio inportanta. En cuanto a la 
captación sigue siendo el grueso de '8ta el ahofro del púbico, pero no ha sido lo auficieutemente 
importante y en el plazo que se necesita como para proporcionar financiamiento a las actividades propias 
del sector productivo. El anáiaia realizado nos permh ser.atar que loa recul806 que captan los bancoe 
son, en su mayoria de cono plazo, mientras que los R!lClft08 canalz:adoa a sectores productillo8 deben 
ser de largo plam. Esto aignífica que no hay una cohesí6n lógica entre los ag«Qa iwolucrados. Se 
necesita contar con recuraoe a largo plazo para que la economla pueda recibír recursos que le permitan 
invri en proyectos productivoa, que signifiquen no solo la salda da problemas o el c'9Cimiento 
coyuntura~ sino que fomenten el desarrollo del pala. 

Ea claro que la banca nacional no ha cumplido con su función de fomento a la actividad procb:tiva, y 
mucho menos al desarrollo del pala. Sino que con el nuevo orden económico la banca ha fomentado el 
desarrolo del sector especulativo y de consumo, los cuales no signffican una base sólida en la que se 
pueda apoyar la actividad productiva. 

En cuanto a las actividadn especulativas (sector bursátil) podemos deci' que a fin de cuestiones 
favorables nos ha mennaclo con sus entradas y salidas a gran escala, las grandes gananciaa obtenidas de 
este negocio no son diigidaa a la actividad económica, ni siquiera el grueso de elaa se queda dentro del 
pala. En cuanto al consumo éste ha mutado teniendo ahora como principal propóeito el bietiestai suntuario 
como tarjetas de aédlo, la cuales han tenido un crecimiento a gran escala por los beneficios que le 
rediúa a los duel'los de la banca. 

Por último podemos decir que el beneficio de éste cambio es que en general el pals se ha modernizado, 
ha evolucionado, aunque ello signifique la agudización de la desigualdad social y en mayor medida 
económica. 

Consideramos que un punto esencial en la vicia de los bancos son las fusiones. Éstas se han hecho 
presenten en lodos los bancos importantes a nivel munó181. Es como una especie de moda, la cual nadie 
se ve, o se verá exento. Es por esta razón que loa bancos mexicanos, al haber tendido conCac1o directo 
con el exterior realizó y realiza estas actividades. Sin duda lodos los sistemas bancarios legaran a un 
punto en donde solo existnn grupos financieros y no bancos individuales. Creemos que lM'\11 posible 
salida anta la problemática que vivlan los banco. mexicanos pudiera haber sido confonnar grupos 
firwlcieros entre los mismos bancos nacionales, podl1an haber hecho un plan coníUnto entre el sistema 
bancario mexicano y el gobierno. Alaique el modelo neolibetal dice que el Estado debe estar alejado de la 
actividad económica esperariamos que éste plan fuera uno emergente, es <leca-, solo para dette un 
empujón de salida a los bancos en problemas, para que después levar su camino por si solo9. Pe«> esto 
funcionar1a solo si las reglamentaciones estuvieran perfedamerte claras. 

La idea de8crita en el párrafo anterior fue desanolada pensando en que nuestro sislenw bancario se 
quedara en manos mexicanas, es decir que no sucediera lo que es hoy, nuestro .-..r. bancario es 
extranjero en su gran mayor1a. Sin dude a~una es importante el conjuntar el sistema local con el elCterior. 
paro la idea no es enlregar un sector estratégico en el crecimiento y desarrollo de nuestro pai9. Claro que 
grupos financieros como Ciigroup no estar1an diapuestos a tener solo una parte de un '*1ClO importante, 
como Banamax, pero lo importante serla entonces que e>cistiera oo sietema bancario fuefte y competitivo, 
y no ajeno a n080tros y a los compromisos con nuestro pala. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones al sistema bancario mexicat io siempre tendrén que hacerse en divensas érea a 
través de las cuales pueda ayudar a que mejore la ec:onomla. 

Después de haber analizado el comportamiento del sector bancario a lo largo de 12 aftos y revisados loa 
resullados obtenidos de las reformas reali2.adas podemo8 decir que noso4ros recomendamos lo siguierQ: 

En materia de supervisi6n y regulación es donde hemo8 encontrado loa mayores problemas. ea decir es 
este el punt> que hemos visto como una de las causas importantes de la crisis financiera muicana de 
1994-1995 ha sido precisamente la falla de normas y leyes que permitieran supervillll y controlar 
adecuadamente el sietema financiera mexicano y en particular al sistema bancario. 

Como revisamos en las causas de las crisis bancaria&, esa aituaci6n rio solo ha sido importante en 
MélÓCO, sino que es un compottamiem> en muchaa oCraa crisis que se han regislrado. 

Es por esto que aunque el gobierno mexicario mocificó la legialaci6n bancaria sigue habiendo puntos en 
contra de nuestro sistema que lo convierten en vulnerable y totalmente dependiente del capial eldranjero. 

Nos referimos especlfic:amenle a la inversión extranjera de cartera principalmente, esla ha sido una de las 
causantes de desequilibrios macroeoonómicos y financieros por sus constantes salidas y entrad• a gran 
escala, por lo que rio se puede contar con una estabilidad. 

· Creemos que una buena medida para esto es el poner limites a los inversionistas cuando quieran retirar 
su capital, con esto el sector bancario y en general el económico podrá llevar a cabo acciones que le den 
tiempo para evitar el desastre. Es impor1ante esto ya que al se piensa que los capitales elClranjeroa 
disminuirán su entrada a nuestro pala se pueden tomar otras medidas compensatorias en otros aspect>s a 
fin de que cuando se presente una circunstancia de desequilbrio, la pérdida para nuestro pals no sea 
mayor que la pérdida por la diamilución de la entrada de capitales. 

Muchas veces hemos comprd>ado que lo que mueve a los especuladoml es la ganancia y las facildades 
para establecerse en un pala. Entonces MélÓCO puede brindarles ciertas compensaciones a fin de atar un 
monto seguro de inversión en nuestro pals. 

Otro aspecto que incluye cambio en la legislací6n es a nivel de la operación bancaria. Estos son uno de 
los ejes fundamentales o el fundamental en el desarrolo del pala y si su actividad se da de forma 
fraudulenta el daflO a la economla se extiende répido. Es por esto que recomendarnoa l'8llisar la 
legislación bancaria en cuanto a aupe1Viai6n al ilterior de un banco porque si loa reglmenes de supeMaión 
prudencial rio ilcluyen a t>daa la ampla gama de actividades que realtzan hoy en dla los bancos se tiene 
una fuga de control. 

Esto ee debe dar més a fondo can la integración de grupos financieros, los cuales se Yen cada vez mas 
fortalecidos. 

De conformidad can las preguntas hechas por el Comlé de Contrataciones y en re&pUlltD a sus 
preocupaciones, esta sección del Informe contiene 1.11a evaU.Ción del marco regulatcrio, y las 
recomendaciones respecto al mismo, dentro del cual Fobaproe elCisti6 y loa reguladonts aupervilores 
individuales responsables, hasta cierto punto, de su openlción. Posteriormemt, el infonne evaül loa 
programas bancarioe y de apoyo a deudores que se financiaron a trav6s del Fobaproe. 

Las débiles y de alguna manera mal enfocadas práciicaa de supervisión ~tes en el moma 1to en que 
dio inicio la privatización se pueden rastrear desde la nacionalización de los banco& que ocurrió en 1982. 
En ese entonces y durante los siguientes cfiez anos. la CNB rio se consideraba como parte esencial para 
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asegurar un réginen regulatorio fuerte y activo ya que ésta era una agencia gubemamenlal supervisando 
a otra. Esta periodo inhibió claramente el desarrollo de las agencias de supervisión me>clcanas. 

Una mejora en el ambiente regulatorio no acompal\6, de manera inmediata, la privatizaci6n aun y cuando 
la necesidad de uia regulación es1ricta tenla mayor inpoltancia en un ambiente priYalizado. 
Inmediatamente después de la privatización, un periodo de optimismo genef81 empanó la neceaídad de 
una mejor supervisión y control. A las autoridades regulatorias no se les proporcionó la albidad o 
autonomia suficiente para realizar una supeMsión adecuada e imponer medidas correctivas, tampoco 
contaban con la experiencia ni los recureos pe111 ,..-r los bancos recién privatizados. El proce90 de 
recolección de información realizado por la CNB era obsoleto e inplicaba un periodo de demol1l que 
muchas veces hizo que la infonnación fuera rú.lndante al momento en que se recibla. La fab de 
consistencia en la información proporcionada al púbico ocasionó que e>cistiera incertidlmbre en cuanto a 
los reaullacloe financieros de los bancos. Debido a que no eldltla la capacidad de hacer comperaciona de 
la información proporcionada por cada una de las imltib;iones reportantes, los usuarios de los informes 
los inllefpretaban de manera diferente. 

Debido a la combinación de una pobre superviai6n por parte de la autoridad regulatoria, la co11centraci6n 
accionaria, la fala de ética de alglnoa accionistas y la fala de controles internos en los bancos 19Ci6n 
privatizados, ae llevaron a cabo algunas transacciones irregl.Ares. De hecho, ésta fue la üuaci6n con 
respecto a los bancos Unión y Cremi, en donde se presentaron cargos penales en contra de ciertos 
accionistas. 

Como resulado de la fragilidad inherente de muchos de los bancos después de la privalimci6n y de au 
rápido crecimíenlo a través del otorgamiento de ctéditos imprudentes, estos no estaban equipadoa, en 
gran parte, para lidiar con los retos derivados de la crisis del peso en 1994 y con el inpac:to que tanto la 
inflación como las allaa lasas de interés tenlan sobre la calidad de sus carteras crediliciu. Adem6s, la 
legislación que protegia los derechos de los deudores a e:icpensaa de los acreedonts aal como un sialema 
judicial que estaba mal equipado pe111 apoyar a acreedaes en busca de eíefcer sus garantlas de crédik>, 
hizo que la posición de los bancos fuera aún més inestable. 

En reapueala a la crisis del peso y como resulado de su determinación de utib recunios fiscalea pa111 
proteger a los deposDnte8 de los riesgos impueslos por el deterioro del capital dentro del sistema 
bancario, la SHCP adoptó los siguientes objetivos y decídi6 utilizar al Fobaproa para lograrlos: 

• reducir el riesgo de un reti"o masivo de dinero por pánico en el sistema de banca ~. asl 
como el desplome potencial del sistema financiero; 

• proteger a los depositantes y a los acreedores bancarios; 
• mantener la in'9gridad del sistema de pagos; 
• apoyar la solvencia y fiquidez de las instituciones; 
• apoyar al mayor número posible de familias y compel\laa promoviendo una cultura de pego; 
• minimizar el inpacto fiscal, distnbuyéndolo a lo largo del tiempo; y 
• alentar la parttj>ac:ión de bancos exllW\jeros de primer nivel para mejorar la competilivídad y 

aolvencia del sistema, asl como reducir el riesgo pala. 

Aun y cuando la decisión tomada por la SHCP para ~ a los bancos que fueran molventes o de los 
cuales 1t.1 viabilidad eetaba seriarnenle en duda, podrfa estar sujeta a crfticaa, aalquier eY8luaáón de la 
función de las agencias regulatoñas y supervisoras en el sistema bancario debe consid.-wae • la luz de 
dicha deciaión. En el análiaia final, la direcci6n que Fobaproa debla tomar y los costoe en los que íncunilfa 
eran el reaulado de detenninacionn hechas por la SHCP las cuales las olra8 dependencias 
gubemamentales eslaban obligadas a respetar. 

Como resultado de las prédicas y pellicas de la SHCP previas y en el periodo de la privatiz:aci6n, Mé>Oco 
no tenla loe recunlOS financieros para liquidar 1t.1s obligaciones con los aaeedof'es, incluyendo a los 
ahorradores, y para reestructurar el sistema bancario. 

Cuando ae ink:íaron los programas bancarios adminislrados a trav6s de Fobaproa, la solvencia y Wlbildad 
de muchos de loa bancos que obtuvieron asistencia a tnlY"8 de estos programas .., temas muy serios. 
La debildad general en el ambiente de 1t.1pervisi6n inherente al momento de la privatimci6n, la renuencia 
por parte del gobierno para permltr que los bancos insolventes quebraran y los retrasos que muy a 
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menudo siguieron a la identificación por parte de loa organismos supervisores de problemas signlicativoa, 
se e001binaron para ai.mentar substancialmente los costo. de los programas bancarios administrados a 
través de Fobaproa. 

En nuestra opíni6n, si la CNBV hubiera actuado y se le hubiera permitido ac1u• de manera má• decisiva 
con la información relacionada a la precaria condición fi'lln:iera de muchos de loa banooe, los C08tos en 
loa que se ha incurrido desde entonces para mantener operando a las instlucionea insolventes se 
hubieran visto subetancialmente reducidos. Para asegurar la industria bancaria sana, ea esencial, desde 
nueslro ¡ulto de vista, que la SHCP pennita que loa bancaa, una vez identificados como inaolvematl, sean 
liquidados. En un ambiente en donde todos loa ahon"adonls están protegidos (que viene siendo el caso 
actual en MéJcico), el impecto potencial de la liquideción de operaciones de uno o más bancos 90bre la 
viabilidad del SÍltlefna financiero a través de reti'o6 maaiv08 de depósl08 no ea 1n1 preocupación 
impor1ante. 

Para permlti' que loa organismos de supervisión respondan de manera más lilpidll a loa problemas 
ídentificaclo9 en aquellos bancos a loa cuales auperviBan, y para lograr la creclbilidad del público, laa 
funciones de cada uno de loa organismos deben defininse claramente y elimNr cualquier duplicación de 
flllcionea enlJ'e elos. Si el mandato de cada uno de loa organismos ea claro, entonces, cada uno de ellos 
será más capaz de manejar, de manera rápida, los problemas al momenlo en el que se presentan. 

Finalmente, la conaolidación de loa bancos de Mé>cico a través de la liquidación y disolución de aquellos 
que no son viables, una mejora en la capitalización (y el reconocimiento de insuficiencias actualetl de 
capital), asl como la mejora del marco legal para proteger mejor loa derechoe de loa depoüantes, 
contribuirán al CR1Ciniento de un sistema bancario saludable y más estable. 
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Anexo 

1llO 11t1 

~ateml 413,558.84 510.488.87 

.. ne mu 101,885.80 118,483.71 

.. ncomtr 84,145.08 11s,1oe.n 

.. rftn n ,412.04 85.397.24 

'9ttal 23,nuo 29,886.74 
._non. 6,390.43 7,312.03 

ilcoU.tlank-lnvtra.t n.•. "·•· 
IOtro. 124,996.91 153,872. 18 

CUADltO A.1: PARTICll'ACIÓH IN aL MaCADO 1990-2001 
Millones da~ de 1~ 

1992 1993 11'4 1991 1 ... 1997 

540,683.75 510,805.10 868,766.20 830,045.28 802,825.08 438,484.52 

129,083.84 133,591.40 188,138.03 132,488.08 124.617.88 109,250.90 

113,138.01 112,227.70 139,969.10 118,941 .53 108,480.96 96,480.47 

71,820.92 68,434.40 97,597.57 98,010.07 81,338.23 56.11&4.00 

29,491 .79 36,348.20 39,124.47 40,397.19 41,379.96 32.308.n 
9,278.97 12.713.70 18.841.27 18,9&4.03 18,497.33 12.870.13 

n.• . n.• . n.e. n.a. n.a. n.•. 
188,070.43 149,489.70 207,107.77 225,244.37 232,310.88 131,590.26 

1998 

459,431 .07 

95.029.89 

96,3n.sa 

57,455.88 

38,804.60 

11,870.49 

n.a. 

180,893.25 

'•tita: ElebotaclOn propia en - a l nronn11eldn de loa boletin. •wo•tlcos de le 11811ca ~ ~ltlpl• de ra V<'<DV, varios ellos. 
Not& El Nbro otros M reftere el r•lo del sistema ba!IC8rio mexicano. 

1llO 1111 

Slat.rne 100.00 100.00 
lana mu 24.84 23.21 
lancomer 20.35 22.87 
llertln 17.51 18.73 ..... 5.74 5.82 
.. norte 1.55 1.43 
llcotlebantl-lnvwlll n.e. n.a. 
IOtroa 30.22 30.14 

CUADRO A.2: PARTICll'ACl6H IN IL MERCADO 1990-2001 
Estructura Porcentual 

1112 1113 11'4 11ff 11N 1997 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

23.87 26.15 24.84 21.03 20.88 24.92 

20.93 21.97 20.93 18.88 17.87 21.78 

13.25 13.01 14.59 15.24 13.50 12.99 

5.45 7.12 5.85 8.41 11.87 7.37 

1.72 2.49 2.82 2.89 2.74 2.94 

n.a. n.a. n.e . n.e. n.e. n.a. 

34.79 29.27 30.97 35.75 36.56 30.01 

1998 

100.00 

20.88 

20.78 

12.51 

8.45 

2.58 

n.a. 

35.02 
'"'"": Elabonleión propill en t.• a lnfonnacKlll ele loa boleanes estadlltlcos de la a.nea Mclltfple de la CNBV, llWIO& ellos. 

1111 2000 2001 

491 ,117.39 431 ,374.79 435,042.36 

96,841.96 56.63-4.23 100,445.29 

85,349.38 112,324.33 113.947.60 

~.702.32 32.759.99 37,497.50 

41 ,124.77 34,568.40 37.037.79 

17.901.06 26.522.02 27.282.27 

n.• . 15.529.33 23,430.81 

195,397.89 153,048.50 95,401 .30 

1111 2000 2001 

100.00 100.00 100.00 

19.88 13.13 23.09 

17.38 28.04 26.19 

11.14 7.59 8.82 

8.37 8.01 8.51 

3.84 8.15 6.27 

n.•. 3.60 5.39 

39.79 35.48 21.93 
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CUADRO A.3: CAllTlltA Da CUDITO TOTAi. 1990·2001 
Mlllone• de~ de 1993 

1180 1181 1112 1•a 19M 1186 1 .. 1M7 1M8 119t 2000 2001 

ISlstema 228,987.85 287,329.IM 329,348.77 421 ,129.30 475,119.11 438,782.41 378,988.12 324,578.38 332,288.77 298,871.48 274,833.93 251,722.78 

illanemex 54,m.78 815,273.18 80,388.48 79,887.10 93,790.33 92,293.32 74,317.76 M,258.89 70,281.03 58,801.48 61,305.66 58,802.53 

.. ncomw 70,819.02 88,564.78 80,908.00 79,744.80 93,989.47 90,308.&5 77.848.08 75,977.78 n,229.24 80,834.88 77,070.79 89,087.81 

ISerftn 43,013.89 42,934.84 44,757.28 51,398.20 84,847.54 70,313.70 54,237.81 45,870.54 43,852.72 48,049.01 24,2$1.89 20,103.10 .,tal 13,855.aa 18,941.10 18,205.91 19,188.30 25,798.15 23,880.15 23,279.15 23,882.48 21,470.70 19,!595.51 17,774.50 17,878.84 

llnorte 3,512.35 5,017.54 7,880.61 10,427.80 15,732.87 13,924.47 11,304.82 9 ,600.03 9 ,435.11 8,782.48 23,252.00 22,387.62 

lcotlabank411Vtilat n.a. n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. n.a. n.a . n.a. n.a . 12,776.57 15,050.78 

otl'OI 41,411.78 68,805.51 94,428.51 180,702.30 180,880.74 149,()81.92 137,898.71 103,208.83 115,217.97 102,808.37 58,192.52 50,832.47 

l'uent.: El• :>oración Pfoplll an baw a lntomt9Clón de los ~etin• •ta:llaticos de la Banca Móklple de la CNBV. wnoa aftca. 
Nota: El rubro otros " reft•,. al raslD del sistema bancario maicicano. 

CUADltO A.•: CAltftltA Da CdDITO TOTAi. 1990·2001 
Eetru<:tura Poreentuel 

1MO 1M 1 1112 11N 1M4 1111 1 .. 1117 1MI 1MI 2000 2001 

Sistema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Bina mu 24.13 24.42 24.83 18.92 19.74 20.99 19.81 20.41 21.15 19.75 22.32 22.49 

Blncomer 31.11 25.84 24.79 18.94 19.78 20.53 20.57 23.41 21.74 20.51 28.08 2i'.44 

Serftn 18.96 18.08 13.71 12.20 13.85 15.99 14.31 14.07 13.14 15.52 8.83 7.99 

lllt.i 8.02 7.09 5.58 4.58 5.43 5.43 8.14 7.35 8.48 8.61 8.47 7.02 

la norte 1.55 1.88 2.35 2.48 3.31 3.17 2.98 2.98 2.84 2.88 8.47 8.89 

Scotlltlank-lnverlat n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a . 4.65 5.98 

OtrOll 18.24 24.92 28.93 42.91 38.09 33.88 38.30 31.80 34.87 34.65 21.19 20.19 

l'ueate: ~DOraclón propia an - a 1mormaclón de los t>olalln• aatadlstlcos da i. t1a11ca MUtUpl• de i. <.;NtSV, vanos alloa. 
Nota: El rubro otn>s .. ren.... al ras1D del sistema bancario rnexlceno. 
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Cuadro A.5: Cutera de Cr~lto Vigente 1990-2001 

1llO t•1 1112 11N 1114 1111 1• 1•7 1• 

Sistema 221,8e2.e5 2156,010.SIO ~.802.86 ~.815.at 434.912.28 408,753.38 358,944.88 287,753.55 294,737 .411 
lanamex 53,11118.14 82,988.22 75,007.01 73,337.00 85,308.47 85 ..... 8.92 88,872.53 54,0.....38 58,812.28 
.. ncomer 89,278.05 85,IM8.75 78,178.e.4 73,137.90 88,463.00 88,190.45 72,454.35 88,380.17 83,534.50 
*9rftn 42,095.88 41,037.58 41 ,481.()5 48,140.80 58,257.14 85,817.89 50,n8.87 41,069.97 40,000.97 

IJttaJ 12,489.14 15,788.22 18.837.48 16,362.80 20,110.25 21,715.99 22,184.74 20,578.98 18,017.00 
.. norte 3,""9.07 ~.884.71 7,492.22 9,948.30 15,004.08 12,961.27 10,737.21 8 ,478.28 8,599.20 
IScotiabank-lnverlat n.a . n.a . n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. n.a. n.a . 
!Otros 40 eo1.58 94,365.41 89006.48 175 099.o& 188 782.36 136 818.83 131,919.18 97,233.80 1os.773.515 

Puent.: Elabo18clón propie en be• 1 1nronn1elón di IOt bolelin• •tedi.ticos d1 l1 8lncl Mlllttpt• di 11 CNBV, Vllioa 1llOI. 
Nota: 8 rubro otro. " reftere al .. 10 del •lstema bancario mooclceno. 

Cuadro A.6: Carte,. de Cr6dlto Vigente 1990-2001 

1880 1•1 t•2 11N 1 .... 19N 1 .. 1117 1"8 

l!Matema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
181Mmex 24.33 24.70 24.53 18.58 19.61 20.SIO 19.30 18.78 19.95 
llancomer 31.23 25.88 24.91 18.53 19.88 21.09 20.30 23.08 21 .se 
llartln 18.97 18.08 13.se 11.68 13.40 18.05 1-4.23 14.27 13.57 

~· 5.62 e .te 5 ..... -4.14 4.82 5.31 8.22 7.15 8.11 
la norte 1.55 1.92 2.-45 2.52 3.45 3.17 3.01 2.95 2.92 
IScatlabMk-lnverlat n.a. n.a. n.a . n.a . n.a . n.a. n.a . n.a . n.a. 
IOtraa 18.30 25.24 29.11 44.52 39.04 33.47 38.96 33.79 35.88 

P'u..U: t111borecí0n prCJll • en baM • 1 ce los DOlllinea lllad1511QOS de i. ...,ce......,"" di i. .......,v, Vllioa 1llOI. 

Miiiones de Peeoe de 1993 

"" 2000 2001 

270,229.35 258,872.45 238,780.10 

51,888.58 59,082.80 54,038.18 

54,819.79 71,037.32 &5,589.29 

43,103.54 24,090.03 19,889.92 

17,343.81 18,509.04 16,437.33 

8,014.45 22,107.6'4 21,248.23 

n.a. 11,095.20 13,812.52 

95,279.39 54,n0.42 47,954.65 

Eatructura Porcentual 

, ... 2000 2001 

100.00 100.00 100.00 

19.19 22.83 22.63 

20.21 27.48 27.47 

15.95 9.31 8.33 

8.42 8 .38 8.88 

2.97 8.55 8.90 

n.a. 4.29 5.70 

35.28 21 .17 20.08 
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CUADRO A. 7: CAJlTllltA DI CUDITO VINCIDA 1990·2001 
Miiiones de PelOS de 1993 

1llO 1•1 1• 2 1• 1114 1• 1 .. 1•1 1• 1• 2000 2001 

illatem1 5,125.00 12,319.CM 20,1543.82 26 ,510.41 40,208.83 31,029.oe 22,040.all 38,822.81 37,549.29 29,442.13 15,981.44 12,942.118 
.. MIMX 808.&4 2,28U7 5,381.45 9,330.10 8,484.47 9,1144.39 5,445.23 12,214.50 11,4118. 79 e ,732.88 2,242.87 2,564.37 
.. ncomer 1,337.98 2,808.02 4,729.35 e .eoe.10 7,539.47 4.118.41 5,493.71 9,917.91 8,894.74 9.214.87 8,033.47 3 ,478.31 
ilerfln 918.21 1,897.24 3,278.23 5,256.40 9,590.41 4,695.81 3,480.74 4,010.57 3,851 .75 2,945.47 171.86 203.18 

JSltal 1,1811.73 3,152.88 1.588.49 2,836.50 5,887.90 2,194.19 1,094.42 3,285.52 3 ,4$3.70 2.251.90 1,2e5.45 1,241.31 
IBanorte 83.27 132.83 188.39 479.50 728.81 963.20 597.91 1,121.78 835.91 788.03 1,144.38 1,139.39 
IScotlabank-lnvertat n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. 1,881.37 1,"38.27 
otros 810.19 2.240.10 5420.CM 5,003.21 11178.37 12,243.09 5,979.55 5972.83 9 ....... 41 7528.98 3 422.10 28n.82 

l'•lde! El1bolllcldn propíl en DllM 1 1ntonn1elon de los boletines •tldllUWa de la 8lnca Mllltlple de 11 , ..... v. V1noe anee. 
Notll: El Nbro omi. st reft119 11 r..IO del alll•me bancerlo mexlclno. 

CUADftO A.8: CMTlltA DI CRtDITO VIHCIDA 1990-2001 
Estructura Porcentual 

1990 1981 1•2 111* 1114 11N 1 .. 1M7 1118 1• 2000 2001 

Sistema 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Bana!MX 15.78 18.57 28.10 23.88 21.10 22.oe 24.71 33.17 30.54 25.48 14 .0IS 19.81 

lancomer 26.11 21.18 23.02 24.92 18.74 13.27 24.113 28.12 23.18 23.50 37.80 29.87 

S.rftn 17.92 15.40 15.95 19.82 19.39 15.13 15.70 12.52 9 .73 11.14 1.08 1.57 

Bita! 23.16 25.80 7.63 10.70 14.15 8.97 4.97 8.92 9.20 8.52 7.93 9 .59 

Banorte 1.23 1.08 0 .112 1.81 1.81 3.10 2.58 3.0S 2.23 2.90 7.17 8.80 

lcotlabank-lnverllt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.53 11 .11 
Otroa 15.81 18.19 29.38 18.87 27.80 39.48 27.13 18.22 25.15 28.47 21.44 22.24 

l'uelltl: 61,.,...,..,., propil en ... 1 lri'ormación ele loe bolltinft 1119dflllcoe de 111:1111e1 Ml.lllple de 11 ~av. -11\os. 
NoCa: El Nblo otroa ae relll19 al r..IO del sletenle bancerio mexicano. 
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CUADAO A.8: CAllffRA CUDITICIA l'OR TIPO DI RIUOO 1880-2001 
Mlllonff de Peeoe de 1983 

1llO 11t1 1112 1183 1"4 18H 11N 11t7 1M 1•• 2000 2001 

SISTEMA 232!!!.28 2791488.22 3811108.24 3641838.82 4281854.78 3891850.29 254,338.54 2621983.93 32t51MU2 310.482.50 331ª04.IM 2891836.00 
AMlnlmo 1511,880.43 20U18.30 278,M8.33 275,082.78 321,aee.28 230,MU7 127,830.17 137,888.86 132,580.41 111 ,053.50 135,804.42 113,184.05 
88ajo 38,447.53 :M,904.78 43,0U.72 50,283.83 81,078.49 82,418.oe 42,218.85 28,252.24 24,725.&8 18,905.74 25,104.M 18,382.83 
CM.dio 8,141.88 8,S15.04 14,533.41 18,407.32 20,014.82 31,383.43 28,271.78 18,580.:M 18,837.98 12,703.88 12,005.82 8,M.00 
DAiio 2,429.01 3,575.18 5,824.32 10,514.52 14,270.36 13,100.58 12,220.46 14,808.87 13,907.30 13,8118.14 10,058.01 4,543.51 
E Irrecuperable 1.243.83 1,718.78 3,578.12 20,026.24 5,784.84 8,411.04 5,838.75 8.2n.28 17,052.18 8,328.85 3,828.47 4,805.86 

8ANAMEX 571202.16 84,432.33 79,188.72 85,560.80 103,272.02 78,887.18 51,153.31 50,58-4.57 88,811.83 67,321.88 78,155.82 81.743.87 

AMlnlmo 41,371.81 49,088.47 81,550.71 85,422.70 78,088.08 55,847.24 33,074.50 33,504.73 34,852.88 31,847.22 28,8118.78 41 ,193.88 
88ajo 8,788.58 8,121.55 &,884.82 8,829.50 13,478.32 15,085.61 7,883.78 7,65.80 5,850.47 4,916.94 8.528.01 3,787.09 
CMedlo 1,395.oe 1,883.41 2,208.48 4,295.10 4,474.0IS 3,882.43 4,473.03 3,396.72 3,499.66 13,920.39 2,198.92 1,841.26 
DAiio 801.85 668.17 1,337.24 2,465.00 3,457.&8 2,830.72 3,918.70 3,114.65 3,558.30 3,026.05 1,173.84 391 .16 
e lrr9CUpenible 837.35 323.31 1,764.34 8,775.00 1,&83.28 1,810.27 1,553.15 2,489.52 2,755.25 2,653.11 608.99 1,705.98 

BANCOMER 481108.02 681452.83 651370.87 901347.80 911768.85 801872.56 551893.19 721288.11 761811.82 641464.70 1331664.44 811798.63 
AMlnlmo 37,841.98 58,«>0.50 88,052.79 72,731.80 74,410.53 54,217.08 29,800.70 37,172.95 38,898.13 28,260.58 71,715.48 27,579.80 
BBejo 8,575.82 6,502.51 10,509.09 11,281.80 10,228.35 12,748.23 5,667.55 8,327.72 5,144.22 2,M2.57 7,338.74 5,481 .65 
CMedlo 1,729.94 1,838.59 4,141.18 3,073.80 3,972.39 7.234.63 4,918.51 5,280.80 4,ae8.18 3,523.88 3,938.38 3,032.47 
DAiio 100.49 445.81 1,138.55 2,290.10 2,205.45 5,329.87 3,968.07 4,582.15 4,418.19 3,993.94 5,081.41 1,822.12 
e lr19CUperable 0.00 337.59 234.28 382.50 847.83 1,315.78 832.75 232.18 408.85 565.18 1,210.88 738.98 

SERFIN 441866.74 451327.07 501783.57 681150.40 75.315.14 581603.21 261562.37 241792.88 411337.31 471883.89 281652.97 201387.69 
AMlnlmo 33,848.15 32,708.02 38,451.58 42,823.10 57,188.87 39,055.27 13,522.2.2 10,173.37 9,396.95 7,452.ee 3,918.42 2,845.21 
88-jo 8,927.47 7,807.27 8,491.02 8,287.00 11,712.10 12,280.80 3,124.48 4,258.88 3,817.52 1,978.80 1,882.50 1,349.35 
CMedlo 1,238.11 2,055.14 1,980.07 2,386.60 3,201.85 4,843.74 4,258.03 3,7n.93 2,173.87 1,804.02 1,308.99 530.91 
DAiio 419.75 972.43 924.21 878.10 1,800.37 1,200.92 1,078.11 2,042.75 1,898.41 2,096.87 184.81 100.41 
e lnecuperable 132.72 254.39 842.72 903.80 1.221 .33 888.84 1,781.89 938.83 588,063.58 809.07 685.60 29.43 

BITAL 13,078.70 16,978.19 20,340.84 22,087.80 22,935.27 19,585.91 16,567.49 25,185.06 221819.82 18,627.15 18,017.85 17,874.36 
AMlnimo 3,883.58 10,218.05 13,021.91 15,8&0.10 18,382.27 8,849.83 8 ,870.38 10,437.88 8,478.04 8,853.87 4,823.80 7,989.26 
B e.jo 3,308.84 1,854.14 1,522.45 3,535.90 3,800.83 5,180.88 2,508.21 2,831.02 3,318.48 1,887.78 3,963.88 1,988.88 
CMedlo 888.91 731.83 1,221.25 1,801.20 204.82 2,098.82 1,457.12 1,700.80 2,405.53 1,724.34 1,192.84 972.33 
DAiio 185.12 81.All 188.20 779.40 771 .93 251 .37 3eo.29 1,219.70 1,598.53 1,508.03 838.49 332.39 
E imlCUperable 32.41 279.45 52.57 221.20 128.90 493.80 342.98 423.71 456.98 442.38 382.02 697.oe 
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BANORTE 
AMlnlmo 
B Bajo 
CMedlo 
DAiio 
e lrrecupend>le 

SCOTIA8ANK· 
INVERLAT 
AMlnlmo 
BBaJo 
Cl\Aedlo 
D Aiio 
E Irrecuperable 
No cellflcedo 

3,782.<M 
1,713."'3 
1,888.27 

3()11.57 
.. 1.82 
10.98 

n.d. 

n.d. 
n.d . 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

5,218.87 
3,882.88 
1,151.38 
137.22 
38.86 
2U7 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

8,978.31 
.... .22 
1,888.70 
2'45.l!e 
80.57 
13.26 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

10,282.00 
7,<Me.80 
2,518.90 
480.80 
171.00 
88.tlO 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

15,311.73 
11,355.22 
2,988.70 
587.63 
208.79 
90.'40 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

12,988.58 
8,"30.81 
•,311.0S 
1,873.21 
481.65 
70.08 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d . 
n.d . 
n.d. 

8 ... 82.11 
3,821.41 
1,637.15 
8707 
..a..."'3 
84.55 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

5,127.27 
2,075.22 
1,895.83 
887.49 
8"'3.33 
45.tlO 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

8,806.31 
... 150.82 
1,178.78 
351.H 
838.18 
37.08 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

OTROS 85,850.82 79,081 .33 118, ....... 1.. 110, .. 93.22 133,385.49 117,931 .51 97,1181.07 85,018.05 108,075.83 
AMlnlmo 41,861.39 52,542.81 93,223.11 78,"35.28 9",818.71 88,835.03 40,MO.n ..,.,338.03 38,971.80 
B Bajo 11 ,180.98 9,587.92 13,911.83 16,2•9.83 22,058.90 32,842.81 21,•17.71 5,•79.10 5,518.43 
e Medio 2,•7•.38 2,890.85 • .738.88 7,780.82 8 ,182.02 12,080.79 10,492.40 •,877.70 3,337.81 
DAiio 1,039.97 1,357.8" 1,977.55 •.301.92 6,03-4.72 2,9"e.06 2, .. 22.85 3,024.29 1,798.49 
Elnecuperable "30.40 .. 95.•9 8"8.96 8,7"'3.7• 1,&93.52 1,83"4.•7 1,281.13 2,138..... 12,808.87 

Puent.: Eíibonlci&i propia en bite a lñionneclOn de los bolelin• •lldíí&Oa de la Blnce M~ltip; de 11 CNBV. varloe 1nos. 
Note: El rubro otros se refiere al resto del alúma banc.rio mexicano. 

CUADRO A.10: CAPTACIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO 1880-19N 

8,865.28 
•.318.90 
908.87 
279.30 
810.73 
77.92 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

103,519.81 
34,520 ... 7 
•.270.79 
3,894.77 
2,735.52 
3.991.33 

17,103.28 
5,256.&5 
798.10 
286.75 
330.09 
108.33 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

21.22•.•7 
• ,618.82 
3,()&4.14 
2,&47.37 
975.84 

22,530.96 
8,H0.82 
80ll.80 
•13.0<4 
'400 ..... 
612.42 

15,097.72 

8,888.92 
591.38 
111 .•7 
•.-S.78 

3.35 

50,401 ... 5 
19,988.09 
..... 03.77 
1,llo47.52 
1,251.22 
1,118.3"4 

MlllonM de Peaoa de 1al3 

1890 1•1 1•2 1113 1114 1111 11M 

SISTIMA 347501.39 •3-4420.18 392620.92 "'30158.40 537047.48 •117721.23 •ee21&.e8 

captlcl611 Dlrectl n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Dep6eleoeelevl.U n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Dei*ltoa • -- n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Dep6ettoe 1 pllzo 180385.-49 192"'33. 71 188305.48 153773.90 198018.10 21•369.59 202•75.78 
Aceptaloft• 119nclrlas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Reportos por - de dinero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Acl'Mdolff por reportD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cllptacl61t lnt.bMcarl• n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 

8AHAMD 84212.ff 89808.77 105886.82 110943.00 131753.18 104288.19 98200.86 

~- Dll1Mltll 68402.78 87474.94 82120.48 77849.10 87119.80 74873.17 ee788.07 

Dep68fto8 • I• vi.U 7268.17 18793.23 37395.84 40551.80 309M.02 18937.39 20635.80 
Dep681tos cl8 llltotro 386.80 319.55 248.30 78.20 57.04 28.08 19.55 
Dep681to8. plqo 33074.07 24189.17 42381 .16 35859.20 64816.48 56017.39 45619.80 

Ace plKIOft• llllnurl• 3114.20 2228.82 1253.01 957.90 1276.99 979.91 553.34 

lt8por10e por - de dinero 14672.53 219ee.17 842.17 202.00 15.07 12.40 139.57 
Acl'Mdolff por repono 19819.75 13532.58 14588.59 22241 .00 23912.65 9714.57 18274.94 
C8¡ácl61t lm.rb811e11rl• 8890.43 8902.28 9209.75 11052.90 20720.92 1915n,45 13157.84 

BANCOMEl'l 71182.10 99989.92 77813.45 71260.30 115592.83 96190.01 85120.« 

C8¡ácl611 Dlrtcú 52875.93 75208.27 n.d . n.d . 81618.21 88685.41 eelMS.37 
Dep681tos•l•vllt8 7887.35 23211 .78 n.d. n.d. 25644.24 17420.74 18638.57 
Dep6sltos cl8 811orro 5915.68 372.18 n.d. n.d . 207.80 158.96 98.40 
Dep6s!tos. pico 34783.95 48188.72 n.d. n.d . 45873.32 45589.14 4n29.32 

Ac• plxlon• bllllc•I• 783.89 855.89 n.d. n.d. 1501.14 908.24 481 .09 

lt8por10e por - de dinero 8645.06 4582.71 n.d. n.d. 8491.71 5607.35 0.00 
Acl'Mdolff por reportD 4782.41 13887.42 n.d. n.d. 15939.83 7581.98 5954.57 
C.plxl611 lntetNllCllrl• 13723.77 10793.23 n.d. n.d. 18034.78 18912.81 12220.50 

Sl!Rl'IN 58844.14 71271 .93 60252.25 55311 .70 77980.87 75703.40 86733.30 

Cllpac1611 Directa 48084.88 80289.42 41010.95 43524.50 48937.53 n.d. n.d. 
Dep681tos • •• vlm S081.73 8879.20 10998.60 12382.40 9945.74 n.d. n.d. 

Dep681eoe • morro 386.80 397.24 386.88 368.40 3<41 .34 n.d. n.d. 

Dep681eoe a P'- 41228.40 soen.94 29129.79 30321 .60 38088.77 n.d. n.d. 

~-loA- llenurl• 408.95 516.04 497.59 422.20 581 .88 n.d. n.d. 

lt8por10e por - de dinero 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 n.d. n.d. 
Acl'Mdolff por reportD 3319.44 4347.12 12264.51 5181 .80 8181.88 n.d. n.d. 
Captld611 llllM'INlllCllll• 7439.81 6655.39 6978.78 8825.40 20861.48 n.d. n.d. 
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llTAL 19382.72 2•1 .15 2 .... 73.17 2"4080.00 29138.98 215878.23 296911.38 

c.packlft Directa 11780.88 1sae3.41 15415.12 20581.30 24271.93 19823.31 23942.90 

Dep6sllD• • I• vlsbl 8560.93 5498.24 5041.62 5438.00 5807.88 8008.24 10248.08 
Dep6sltn ci. ellono 5229.94 11387.17 10373.49 15123.30 18484.27 13815.07 138116.82 
O.p6sltoe •pluo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
AceptecS- be•wl• n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d . n.d. 
lteportn por - de dinero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Acl'MCIOIH por ,.pol1D 3849.88 4527.57 5400.02 33.00 282.92 135.SO 154.18 
C8pbid61tlm.tl8ftCalltl 3852.18 3570.18 3588.03 3465.70 4585.13 6019.42 5599.28 

IANORTE 4869.75 eoae.42 7762.54 ' 10548.90 18247.09 137116.0S 13494.89 

c:.ptKl611 Directa 3464.51 4807.02 8259.15 8705.'40 12243.21 9835.03 8757.112 
Dep6sltos • I• vista 1785.43 2810.78 2'400.00 2648.80 2810.98 2870.88 3818.86 
Dep6sltos cM .itono 35.49 45.11 51 .28 81.20 87.116 38.97 21 .12 
Dep6sltos • plao n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Aceptecl•• benc.i• 18$3.58 1951.13 3795.'40 5389.00 8887.53 870e.23 4904.20 
Reportn por - de dinero 0.00 0.00 12.49 728.40 878.84 21.17 13.74 
Acl'MCIOIH por ,_pol1D 740.74 498.75 284.58 810.40 1162.70 1388.56 3277.29 
Captacl611 lnt.rbmcarl• 4&4.51 780.65 1218.84 1233.10 2841.18 2n2.47 1429.88 

SCOTIA8ANl<.fNVERLAT n.a. n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. n.a . 
capuct611 Directa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. 
Dep6eltoe • I• vista n.a . n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a . 
Dep6elto• ci. llllorro n.a. n.a. n.a. n.a. n.a . n.a . n.a . 
Dep6eltoe • plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. 
Acepteclon• bucarlal n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. n.a. n.a . 
lteportDe por - de dinero n.a . n.a. n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. 
Acl'MdolH por ,.pc!f11D n.a . n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
~I~ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

P ..... : S.botKlón propi8 en be&e a Información de I05 boletines esladJlllcoa de la e.nea MOttiple de Ja CNBV, varios anos. 
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CUADRO A.11: CAPTACIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTO 1n7-2001 
MlllonM de Peeo. de 1993 

1117 1 ... 111t 2000 2001 

SISTEW. 383,891 .SO 408,279.08 '401 ,322.52 382.998.07 3ea,en.112 

0.11. de tlldQ!bllidld lnmedillll 91 ,833.70 92,227.51 ll&,838.57 111,002.74 133,408.53 

"'- 1112,738.112 206,837.92 205,890.llO 170,2811.8' 173,447 .112 
eo.o. INlec8rloe ea clR.a.cklll 20,271.75 21 ,873.77 11,307.11 4,070.00 2,226.78 
~ IMertlMcar1osY'*-Ofllll'. Sll,472.01 75,321.74 78, 7'11S.38 72,844.03 55,4168.81 

Oltl'8alon• • clrculecl6e 8 ,517.94 9,388.83 8 ,4112.90 4,525.71 4.257.51 
... portos 1,058.55 1,8211.32 7.87 285.95 174.22 

llANAMEX 126,552.33 80,879.32 75,128.04 72,398.02 81,448.81 

Q!!!. de exlglbllldlld lnrMdlata 22,480.93 23,874.88 25.841.88 28,813.42 41,957.70 
~ 52,085.07 35,984.79 34,739.n 30,340.82 28,383.15 
eonos b•arlos en clrculacl6n 1,203.83 1,183.51 o.oo 0.00 0.00 
Prlrt. lnt.rblll'larlos y Giros OfllUL 15,878.01 16,803.28 12,208.19 12,368.44 10,443.23 

Oltllgeclon• "' clrculecl6n 35,104.48 3,971.08 2,340.44 1.on.53 98'.45 
Repolto• 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 

BANCOMEll 84,689.74 85,962.46 75,898.90 101,512.96 101 ,754.87 

0.11. d• eodgibilidlld lnmedlala 21,840.38 21 ,330.04 21,782.11 33,541 .49 38,438.78 ..... 44,050.11& 45,118.00 39,404.88 54,148.03 52,522.45 
lo-bMarlo9 en clrculecl6n U15.n 1,025.55 184.37 354.85 137.96 
~l~y--argmn. 14,344.58 14,329.38 12,1M.S5 10,8711.02 10,585.94 

Oltllgacloll• • clrculeci6ll 2,391.88 2,80-423 2,Je0.20 2,771 .17 2,081.78 

....... "" 526.25 1,355.32 0.$2 18.59 0.00 
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RRl'IN 158,INM.OO 57,"55.ae S.,702.32 32,759.98 32,7<45.90 

0.2. de todglblHded Inmediata 11,525.90 10,131.89 9,273A2 8,372.25 10,535.03 
l"luo 23,501.13 28,504.08 22,652.8'4 1049.14 14,933.27 

llo110• b•catlos en clrcu18Cldft 10,308.23 8 ,409.85 5,4711.47 1 ,383.92 0.00 

l'ret. IRte!Hncatlosyalroellf'IM. 10,902.31 9,710.42 111,928.13 8 ,1125.21 7,249.14 

OblloslOll• 911 clrculsl4" 728.43 559.92 371.48 0.00 0.00 

bportn 0.00 139.47 0.00 29.44 28.47 

lllTAL 27,760.81 34,293.38 37,528.23 31,238.88 33,984.08 

o.e. d• trXlll!bilid8d Inmediata 12,148.as 15,036.00 15,118&.24 18,838.05 18,909.53 

l"luo 9,218.72 13,9115.40 13,495.78 10,550.00 11,888.40 

llonos Nllcarlos en clrculsl6n 878.58 688.19 19.23 0.00 0.00 
l"ret. lntilltl•carlos y alroeOf'lllll\. 4,1183.48 4,040.04 7,927.04 3,327.11 2,728.0S 

Obllpcl•• en clrculacl6'1 438.96 663.74 4118.94 452.41 414.74 

i.aportn 0.00 0.00 0.00 70.50 35.38 

BANORTI! 10,812.23 20,830.13 17,901.06 28,622.02 24,947.74 

0.2. de .xigiblllded Inmediata 4,098.43 8,201.88 5,381.27 7,574.28 8 ,120.51 

l"luo 3,007.38 10,8&4.19 9,453.05 11,838.91 12,357.18 

llollOs Nllcartos ea clrculsldn 0.00 0.00 o.oo 381 .88 357.29 
l"ret. l~rto. yalroe..-. 2,487.17 3.230.89 2,8o.3.49 8 ,728.95 3,731.98 

Obllpcloft• 911 clrculKldtl 401 .57 303.39 2e3.25 0.00 38&.57 
i.aportn 237.70 0.00 0.00 0.00 14.22 

SCOTIAllAHK•INVEIU.AT n.a. n.a . n.a. 15,529.33 21,413.58 

0.2. d. gib1Ud8d lnmediatll n.a. n.a. n.a. 5,7n.79 7,498.00 ,.._ n.a . n.a. n.a . 8,448.18 11,008.29 
.,_ Nllcarlos •• clrculacldft n.a. n.a. n.a. 0.00 0.00 
l"ret. llM!Hncarlos y alroe Of'lllll\. n.a. n.a. n.a. 1,294.51 2,738.54 

Obllgsl•• • clrculacl6n n.a. n.a. n.a . 0.00 155.33 
i..portn n.a. n.a. n.a. 8.8'4 5.40 

,u..te: El1boraclón propia en b111e • lnlorm11el6n de los bol.U""' • tedlstlcos de la Banca Móltlple de 11 CN8V, \/lrios al\os. 
Nom: 8 rubro otro. .. l'llftel'll el r.io del sislltma bancario mt1Xlc1no. 
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CUADRO A.12: CAPTACIÓN TOTAL. 1H0-2001 
Miiiones de Peso. de 1993 

1llO 1111 1112 11N 11'4 , ... , ... 1117 , ... , ... 2000 2001 

llSTEMA 347 ,501.311 "34,420.18 392,820-'12 430,1158.40 537,047.<48 497,721.23 488.218.88 383,aneo 408,278.oe 401,322.52 382,998.07 388,975.82 

.. ncomer 84,212.98 U,909.77 105,aM.82 110,943.00 131,753.18 104,285.19 98,200.85 128,552.33 80,579.32 75,128.04 72,398.02 81,448.81 

Banamex 71,182.10 99,989.92 77,813.45 71,260.30 115,592.83 98,190.01 85,120.44 8'4,1589.74 85,982.45 75,898.90 101,512.98 101,754.87 

Serftn 58,&«.14 71,271.93 80,252.25 55,311.70 77,980.87 75,703.40 68,733.30 58,984.00 57,455.88 54,702.32 32,759.96 32,745.90 

Bltal 19,382.72 24,951 .15 24,473.17 24,060.00 29,139.98 25,978.23 29,888.38 27,788.81 34,293.38 37,828.23 31 ,238.68 33,984.08 

.. norte 4,669.75 8,066.42 7,782.54 10,548.90 18,247.09 13,796.05 13,484.89 10,812.23 20,630.13 17,901.08 28,522.02 24,947.74 

Scotlabank-lnverllil n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a . n.a . n.a. n.a . 15,529.33 21,413.56 

otros 109,209.72 142.240.98 118,822.S 158,034.50 180,333.52 181 ,788.38 178,001 .03 77,228.89 127,358.14 140,063.98 83,037.13 72,880.68 

,_.: Baboración propl. en bue • lrtonnecl&í de loa boletin. •tedlallcos de le &ca Mllltiple de la CNBV, V11rioa enoa. 
Nota: 8 Nbfo otros M refiere al r•tD del slateme bancario mexicano. 

CUADRO A.13: CAPTACIÓN TOTAL 1990-2001 
EatNctura Porcentual 

1880 1•1 1•2 1• a 1114 18N , .. 1•7 1M8 , ... 2000 2001 

SISTEMA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Bancomer 24.23 20.70 28.97 25.79 24.53 20.95 20.50 32.97 19.83 18.72 19.94 22.07 

Banamex 20.48 23.01 19.77 18.57 21.52 19.33 18.14 22.03 21.18 18.91 27.97 27.58 

S.rftn 18.93 18.41 15.36 12.88 14.52 15.21 14.22 14.8'4 14.14 13.83 9.02 8.87 

Bita! 5.58 5.75 8.23 6.59 5.43 5.22 8.33 7.23 8.44 9.38 U1 9.21 

Ba.norte 1.34 1.40 1.98 2.45 3.03 2.77 2.87 2.82 5.08 4.48 7.31 6.78 

Sc:oCJabank-lnverllil n.a . n.a . n.a. n.a. n.a . n.a. n.a . n.a. n.a. n.a. 4.28 5.80 

Otros 31.43 32.74 29.70 36.74 30.97 36.52 37.94 20.12 31.36 34.90 22.88 19.70 

' IMl!te: EleboreclOñ pñlí)l8 en bue • iñlormeclón de los boletin. estadlstlcos de le Banca Mílíííp1e de le CNBV, V11ri01 ano.. 
Nog: 8 NbfO otros M rallare al reato del slst.me bancario meldceno. 
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CUADRO A.14: NÚMERO DE EMPLEADOS Y SUCURSALES 1991, 1994 Y 2001 

1N1 11N 2001 

1 lrnpelildos SUcul'NIU Elllpe&ldos lucurNIH lrnpellldoa lucurNIH 

llaT&IA 1!56,a&C 4.257 145.729 4,208 91,1158 4 ,473 

.. ne_ 31,984 720 33,019 830 28,854 891 

.. namex 38,414 742 30,705 785 27,520 8e6 

lefftn 21,919 eoe 18,319 597 8,IMO 595 

llltAI 11,521 383 8,475 328 14,883 348 

.. norte 3,912 128 4,355 130 8 ,588 147 

kotlebank~ n.a. n.a. n.a. n.a . 8,388 n.a. 

otros 51,134 1,898 50,ase 1,780 8,928 1,837 

fluente: &1>on1cl6n pnip' en bue a intonnacklñ de 1o1 boleíln .... i.c11tG de 'ª 8íñce Ml'llllp1e c1e 1a MBV. vanea ab. 
Nota: El rubro otros se refiar• al r•IO del 1ltte11111 bMc41rlo mexicano. 

CUADRO A.15: NÚMERO DE EMPLEADOS Y SUCURSALES 1991, 1994 Y 2001 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

1N1 11N 2001 

1 lrnpel.cloa aucurulea Elllpel8doa aucurulea Elllpeledoa aucuraalu 

SllTl!MA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

a.ne- 20.38 18.91 23.44 13.ee 22.06 22.78 

.. namex 23.21 17.43 24.78 17.34 23.14 28.97 

leffln 13.97 14.28 11.71 11.11 12.40 a .11 

lltal 7.34 8.53 8 .41 8.91 8.24 21.04 

.. nort. 2.49 3.01 2.48 3.07 2.75 7.08 

SCotlabank.fnverlat n.a. n.a . n.a. n.a. n.a. 5.59 

otro. 32.60 3U4 31.23 45.81 33.42 7.86 

Pu.Me: Elabonlclóñ prcpl. en bue a infonnecíál de toa bcMlinea •tlldiídOOS de la &lílCíl ¡¡¡¡¡p1, a; la CíJBv, vwlo& ar.oa. 
Nota: El rubro otros se refien al reai> del llátm11 ba.ncerlo mexicano. 
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