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INTRODUCCIÓN 
Hacia inicios de la década de 1980 los gobiernos en México se han apegado a los más 

estrictos criterios de disciplina y responsabilidad fiscal para contribuir a determinar un 

cuadro de estabilidad macroeconómica; a la par se ha  promovido la apertura comercial y 

la desregulación de la actividad económica. En términos de política monetaria se ha 

primado por garantizar la estabilidad de los precios. 

Las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI), 

señalan que la implementación de políticas como la reducción del déficit presupuestal, la 

disminución de la relación deuda-PIB, la bancarización, la mejora de la competitividad y la 

entrada de capital extranjero (OCDE, 2015, p. 14) llevarán a México a estándares de calidad 

de vida de los países más desarrollados. Es decir, se arguye que un conjunto de políticas 

de corte neoliberal son la clave para alcanzar el desarrollo del país y el crecimiento 

económico en el largo plazo.  

Pese a las expectativas positivas de las políticas implementadas, en las tres últimas 

décadas el crecimiento económico anual promedio, reflejado en el  Producto Interno Bruto 

(PIB), es del 2.5 por ciento, también se ha agudizado la pobreza, para el 2014 el total de 

personas en esta situación es de 55.3 millones y el 20 por ciento  de ellas se encuentran 

en pobreza extrema (CONEVAL, 2015).  Las bajas tasas de crecimiento económico  son 

multifactoriales, entre los factores se encuentra la carencia de mercados competitivos, 

desigualdad entre los individuos, sistema educativo deficiente, segmentación de mercados 

y la economía informal.  

Uno de los temas centrales a discutir ha sido el papel de la informalidad en la 

economía (OCDE, 2015), cifras oficiales señalan que 57.8 % de la Población 

Económicamente Activa (PEA) labora en este sector (INEGI, 2015). Los efectos negativos 

del sector informal sobre el crecimiento económico, están dados por que las unidades de 

producción de este se caracterizan por bajos niveles de productividad, poca inversión; y los 

trabajadores son más propensos a la precariedad laboral.  

En este contexto se ha considerado que los trabajadores y empresas informales, 

confluyen en este espacio en razón de diversos factores, entre los que se incluyen la 

regulación excesiva, la percepción de corrupción y debilidad en la defensa y aplicación de 
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los derechos legales básicos (OCDE, 2015). Para solucionar el problema de la informalidad, 

ergo el bajo crecimiento, en 2012 se realizó la propuesta de un Paquete de Reformas 

Estructurales (Reforma de Competitividad Económica, Energética, Laboral, Financiera, 

Telecomunicaciones)  que convergen en la configuración de una economía de mercado y  

de total apertura.  

El gobierno federal en México ha señalado que para propiciar el crecimiento 

económico y contrarrestar  la informalidad es necesario otorgar financiamiento de manera 

igualitaria a las personas (físicas o morales) para que estos realicen actividades de carácter 

productivo, en este sentido, la Banca de Desarrollo  en México es reconocida como un 

“instrumento estratégico”  para la consecución de dicho fin.  

Históricamente la Banca de Desarrollo  en México ha sido un poderoso instrumento 

de desarrollo económico,  debido a que por medio de las instituciones financieras y 

fideicomisos creados bajo esta figura; se consolidó como un intermediario eficiente entre el 

ahorro y la canalización de créditos a proyectos productivos.  

Las primeras instituciones de la Banca de Desarrollo  en México se instauraron en 

las décadas de 1920-1930, en aras de atender las prioridades económicas del país, a través 

la actividad agrícola, y el desarrollo de infraestructura. A lo largo de los años la Banca de 

Desarrollo   ha sido participe de diversas modificaciones en su organización y operación; 

empero, al finalizar la década de 1970 tras el “ordenamiento” de las fuerzas económicas, la 

Banca de Desarrollo  perdió dirección e importancia; en razón de que la intervención directa 

que ejerció sobre diversos sectores de la economía se ha descontinuado.  

El 8 de mayo de 2013, se anunció la Reforma Financiera,  en la iniciativa de reforma 

se establecieron 13 estrategias organizadas en 4 ejes fundamentales, el segundo de ellos 

orientado al fomento del crédito, usando como medio a la Banca de Desarrollo. El 

argumento central de la reforma consistía en que la Banca de Desarrollo  se constituirá 

como catalizador para el crédito competitivo, lo cual permitirá el combate a la economía 

informal; y garantizará, en el largo plazo, el crecimiento económico del país de forma 

democrática. Se manifiesta que el éxito está en el incremento de la  penetración del crédito 

y de la implementación del resto de reformas promovidas por el Ejecutivo Federal que 

gobierna desde 2012.  
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Pese a las buenas intenciones de la reforma, los cambios realizados en la Banca de 

Desarrollo  tras la reforma financiera, parecieran ser insuficientes,  ambivalentes y poco 

significativos; se prevé incentivar el acceso al crédito, sin embargo, el acceso no es 

generalizado; el sector informal pareciera seguir fuera de estos incentivos. En este sentido, 

podría vislumbrarse una tendencia de las políticas de la Banca de Desarrollo  al aislamiento 

de las empresas informales, es decir, a mantenerlas al margen del financiamiento por una 

razón de “mercado”; sin posibilidad para ampliar y mejorar sus procesos productivos; lo cual 

sugeriría que las empresas  permanecieran en la informalidad.  

La economía informal se estudia desde diversas perspectivas; en algunas de ellas 

se arguye que su existencia encuentra sus causas en la baja oferta de empleos y el limitado 

crecimiento económico (reflejado en el PIB), además se indica que las excesivas 

regulaciones o los ampliados procesos burocráticos, aumentan la propensión a la 

informalidad; ya que se requiere mayor cantidad de recursos (materiales, económicos, 

financieros y humanos) para emprender un negocio. El tamaño aumentado del sector 

informal  muestra la debilidad del sector público que con sus instrumentos y políticas no 

logra abarcar toda la base productiva, propicia problemas de transparencia y de 

gobernabilidad e impide el correcto funcionamiento del sistema financiero y legal.  

Actualmente, es imperante hallar mecanismos que influencien en la minimización de 

la economía informal porque sus consecuencias no solo tienen efectos sobre la recaudación 

de impuestos sino también en la precarización del trabajo en México. La licenciatura en 

Ciencias Políticas y Administración Pública (opción Administración Pública) tiene como uno 

de sus objetivos centrales la comprensión de los procesos gubernamentales y el análisis 

multidisciplinario de los acontecimientos contemporáneos, en aras de ofrecer soluciones a 

las problemáticas de carácter nacional o internacional. Desde esta disciplina es coherente 

analizar y comprender la organización y operación de la Banca de Desarrollo  no solo desde 

su origen sino identificando sus diversos cambios hasta llegar a  las más recientes 

adecuaciones llevadas a cabo  en 2013 con la reforma financiera y así identificar la 

incidencia que tiene en la economía, particularmente el sector informal.  

Es relevante para la disciplina de la Administración Pública el estudio de la Banca 

de Desarrollo, dado que forma parte del Sistema Bancario Mexicano y además sus 

instituciones son catalogadas como entidades de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Considerando el bajo crecimiento económico y 
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las altas tasas de desempleo, es vigente comprender el papel actual  de la Banca y los 

posibles efectos, tanto positivos como negativos, en la informalidad 

En razón de lo anterior la pregunta central de este trabajo es ¿Qué  efectos de la 

Banca de Desarrollo  podrían esperarse en el sector informal tras la reforma financiera 

2013? El objetivo central es distinguir los efectos positivos y/o negativos de la Banca de 

Desarrollo  en el sector informal tras la Reforma Financiera. Se pretenden como objetivos 

específicos los siguientes:  

1. Identificar antecedentes históricos y las  características de la Banca de Desarrollo   

2. Delimitar conceptualmente Economía Informal, su evolución  y la medición de la 

misma.  

3. Identificar las adecuaciones, adhesiones o reformas realizadas a la normatividad 

referente  a la Banca de Desarrollo  y distinguir la operación de las instituciones 

financieras vinculadas al sector empresarial.  

4. Caracterizar las condiciones del sector informal a lo largo de últimos tres sexenios.  

5. Analizar la incidencia de las reformas realizadas a la Banca de Desarrollo  y sus 

posibles efectos en el sector informal. 

Para lo anterior, el trabajo consistirá en un análisis documental evaluando aspectos 

cualitativos y cuantitativos; establecidos los objetivos, se dividirá el trabajo en cuatro  

apartados.  

El primero de los apartados  se abocará a analizar y describir los antecedentes y  

principales adecuaciones de la Banca de Desarrollo , realizados en el modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones y los cambios tras la adopción de 

políticas de corte neoliberal, vislumbrando  la configuración organizativa de la Banca y su 

papel en Administración Pública Federal.   

En el segundo apartado, se analizará el concepto de informalidad desde su origen 

en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  y como este concepto ha sido abordado 

en México para establecer una metodología de medición  para la comprensión del 

fenómeno.  

En el tercer apartado se pretende evidenciar, en términos cuantitativos y cualitativos  

como la banca se ha “separado” de su razón de ser, presentando los resultados de sus 
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financiamientos; de manera paralela se describirá cómo ha sido  el comportamiento de las 

principales variables vinculadas a la ocupación. Se considera que la propia configuración y 

operación reciente de la Banca de Desarrollo  no está coadyuvando al detrimento de la 

informalidad, sino que además con la reforma financiera 2013, la brecha se está ampliando.  

En el cuarto apartado, se realizará una reflexión sobre hacia donde encaminar la 

Banca de Desarrollo  y como la política económica, podría poner en el centro una estrategia 

de incremento de la ocupación a través del financiamiento al sector productivo informal y a 

la mejora del mismo. 

Por último, se incluye un apartado de conclusiones en el cual se dará referente de 

loa principales hallazgos obtenidos durante el desarrollo de este trabajo.  
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA BANCA DE DESARROLLO  
En este apartado, se describirán las bases teóricas y conceptuales de la Banca de 

Desarrollo, además se hará una revisión  histórica desde su surgimiento en la década de 

1930, señalando aquellos episodios que fueron fundamentales para la configuración de la 

misma.  

1.1. LA VISIÓN DEL ESTADO, RAZÓN DE SER DE LA BANCA DE DESARROLLO. 

Uno de los conceptos medulares de la disciplina de la Ciencia Política y de la Administración 

Pública, es el de Estado, y este nos permite comprender la razón de ser  de la Banca de 

Desarrollo. De acuerdo con Max Weber, el Estado es  “aquella comunidad humana que en 

el interior de un determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la 

coacción física legítima” (Weber, 1983, p.1056).  

Norberto Bobbio afirma que “la condición necesaria y suficiente para que exista un 

Estado es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y 

emitir los mandatos correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en ese 

territorio, y obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor 

parte de los casos en los que se requiere la obediencia; cualesquiera que sean las 

decisiones” (Bobbio, 2006, p.129-130).   

Ricardo Uvalle  señala que el Estado “es un tipo de organización que denota fuerza, 

recursos, medios y objetivos para el cumplimiento de sus tareas con la sociedad. En este 

sentido, la razón del Estado es el valor supremo invocado para conservarlo con acciones 

defensivas y ofensivas. La misma se relaciona con su condición de vida, es decir, con el 

poder que detenta y ejerce, son acciones necesarias e imprescindibles para refrendar entre 

otros poderes, su capacidad suprema. Son acciones centrales para que la vida social sea 

establece y productiva.” (Uvalle, 2003, pp. 118-119).  

El Estado como tal no lleva a cabo las acciones sino que lo hace a través del 

gobierno, este se define como la parte organizada del Estado y su acción se materializa en 

la gestión de órganos que ejercen la dirección y el control de los asuntos políticos-

administrativos que le corresponden al Estado.(Carrillo,1989). Se conceptualiza a la 

Administración Pública como al conjunto de las actividades directamente pre-ordenadas 

para la concreta persecución de las tareas y de los fines que se consideran de interés 



10 

 

público o común en una colectividad o en un ordenamiento estatal. (Bobbio, et al., 1983, 

p.12)  

Entonces, la Administración Pública, tiene un sentido en la praxis porque se 

identifica, como “la parte más obvia del gobierno; es gobierno en acción, es el lado ejecutivo, 

el operativo, el más viable del gobierno y, desde luego, es tan antigua como el gobierno 

mismo”  afirma Woodrow Wilson.  (Shafritz, 1999, p. 73) 

Planteado lo anterior ¿el dominio del Estado sólo debe circunscribirse a las tareas 

de orden político–administrativo? Lo revisado anteriormente, refiere al Estado desde un 

carácter político y social; sin embargo, José Ayala Espino indica que el Estado Moderno es 

una organización e institución dotada de poder y dicho poder es tanto económico como 

político, a través del cual se impone el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones 

de la vida social y del intercambio económico (Ayala, 1996) 

El gobierno ejerce una política económica (Véase glosario de términos) en ella la 

comprensión del papel del Estado gira en dos sentidos, una consiste en la concepción del 

laissez-faire laissez-passer, o reconocida como la doctrina de “no intervención” del Estado 

en la economía, que fue adoptada por la mayoría de los países en el siglo XIX y que en 

1930 fue desacreditada por la adopción de la lógica del Estado-Benefactor (Piketty, 2014); 

en la cual se circunscribe la  razón de ser de la Banca de Desarrollo .   

John Maynard Keynes 1  concibe necesaria la intervención del Estado en la 

economía, ya que por medio de él se establecen mecanismos que generan condiciones 

más favorables, se establece una coordinación económica, debido a que el Estado tiene la 

facultad de instituir derechos de propiedad y un sistema efectivo para garantizarlos y 

hacerlos cumplir. (Ayala, 2004).  

La Administración Pública es la “organización ordenada a la gestión de los servicios 

y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del 

poder legislativo y el poder judicial” (RAE, 2015)  es la manera en como el Estado, a través 

                                                                 

1  Economista británico (1883-1946), “se debe a Keynes la concepción del Estado social o de 
bienestar que como tal prosperó en el horizonte del mundo capitalista desde los años treinta a los 
ochenta. El modelo keynesiano postula dicha intervención del Estado en el ciclo económico con el 
fin de garantizar tres aspectos necesarios para la prosperidad de las sociedades capitalista: el 
equilibrio económico, el pleno empleo y, como consecuencia, el crecimiento sostenido” (Cruz, 2011, 
p. 5)  
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del gobierno, manifiesta su fin último: la búsqueda del bienestar de sus gobernados. Esto 

se ejemplifica perfectamente con la tipología de dominación propuesta por Max Weber2: a 

cada tipo de dominación (gobierno) le corresponde un tipo de Administración Pública.  

En tanto, la Banca de Desarrollo  es la materialización de la intervención estatal y el 

mecanismo de influencia entre el ahorro (Véase glosario de términos)  y la canalización  de 

este en sectores que son clave o prioridad  para la implementación de política económica. 

Se arguye que la intervención del Estado en el sistema financiero (véase glosario de 

términos) es nodal para  brindar seguridad y solvencia al mismo sistema, corregir las fallas 

de mercado (véase glosario de términos)  y representan una posibilidad de financiamiento 

de proyectos socialmente benéficos, además de la promoción del desarrollo en lugares con 

limitado acceso (Miranda, 2011).  

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO. 

El concepto de la Banca de Desarrollo  podría considerarse  parte del siglo XX, ya que en 

el siglo XIX, no se hablaba de desarrollo sino de progreso, pero se discurre que este 

concepto es progenitor del concepto de desarrollo. Las ideas sobre el progreso inundaron 

el pensamiento social latinoamericano del siglo XIX tras la revolución industrial y como 

propuesta modernizadora, no fueron sólo ideas sino búsquedas de aplicaciones prácticas  

en la vida social, económica, política y cultural.  

Contextualizando, después de 1880 y hasta la primera mitad del siglo XX en toda la 

América Latina se produjeron cambios económicos  en razón de la expansión de los 

                                                                 

2 Max Weber menciona que la Administración Pública, en cuanto la burocracia indica, el moderno 
cuerpo de funcionarios actúa de la siguiente manera:  

1) Existe el principio de áreas jurisdiccionales fijas y oficiales, generalmente ordenadas por 
reglas, es decir, por leyes o por regulaciones administrativas. 

2) Las actividades regulares requeridas para los propósitos de una estructura burocráticamente 
gobernada se distribuyen de manera fija, con deberes oficiales. 

3) La autoridad de dar las órdenes necesarias para el cumplimiento de estos deberes se 
distribuyen de manera estable y queda estrictamente delimitada por reglas sobre los medios 
coercitivos, físicos, sacerdotales o de cualquier otra índole que pueden ponerse a disposición 
de los funcionarios. 

4) Se aplican recursos metódicos para el cumplimiento regular y continuo de estos deberes y 
para el ejercicio de los derechos correspondientes; sólo obtendrán empleo quienes hayan 
cumplido con los requisitos establecidos en general. (Weber, 1983; pp.955-956)   
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capitales europeos, británicos y estadounidenses, el crecimiento basado en la exportación 

– importación, se produjo como efecto de la revolución industrial europea que a fines del 

siglo XIX demandaba productos alimenticios y materias primas que ya no se producían en 

Europa, iniciando la división internacional del trabajo en la economía internacional de los 

países industrializados y los productores de materias primas, al mismo tiempo que se 

canalizaban capitales buscando un mayor rendimiento.  

En este régimen, se condicionó a los países latinoamericanos a asimilar el proceso 

técnico y promover el desarrollo económico, de tal manera se estableció una relación de 

dominación de los países industrializados hacia los países dotadores de recursos naturales 

(Del Brutto, 2012).  Señalado lo anterior, algunos autores coinciden en el hecho de que la 

Banca de Desarrollo   tiene estrecha relación con el crecimiento de la actividad industrial;  

y que la consolidación de la industria  esta aparejada con el desempeño de la Banca de 

Desarrollo. (Marichal, 2004; Girón, 2012).  

La delimitación conceptual de banca va en tres sentidos: “Como sinónimo o 

equivalente al concepto de banco (Véase glosario de términos), para referirse al conjunto 

del sistema bancario y para designar la actividad propia o específica de los bancos”. 

(Diccionario de Economía, 2015). La actividad de un banco refiere a la captación de 

recursos en los mercados financieros para prestarlos luego a sus clientes en forma de 

créditos, por ejemplo.  

El concepto de desarrollo refiere a “la condición de evolución que siempre tiene una 

connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios 

superiores”3Para las ciencias sociales, es un concepto multidimensional, que tiene diversos 

adjetivos, desarrollo económico, territorial, humano, sustentable, local, etc.; una 

aproximación conceptual nos señala que el desarrollo es utilizado para “definir el proceso 

que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de vida humana”.(Bertoni, et. al., 

2011, p.18).  

 El desarrollo “es un concepto histórico, lo que quiere decir que no tiene una 

definición única, sino que ésta ha evolucionado de acuerdo al pensamiento y los valores 

                                                                 

3 Concepto de Desarrollo, obtenido en: http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php 
(Recuperado 23 de agosto de 2015)   

http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php
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dominantes en la sociedad” (Dubois, 2006, p.37) cabe señalar que hay una clara 

diferenciación conceptual entre crecimiento y desarrollo; ya que el primero refiere a la 

expansión de la producción, mientras que desarrollo implica una transformación en la 

estructura político-social.  

Entonces, cuando hablamos de Banca de Desarrollo , también denominada como 

“banca de fomento” o “instituciones financieras de fomento;  nos referimos a “los 

intermediarios financieros, de propiedad pública o privada, cuyo objetivo final es el 

financiamiento y promoción de proyectos financieramente viables y , a la vez, congruentes 

con las prioridades del sistema económico en el que actúan, ya sea que dichos proyectos 

estén vinculados a la actividad del sector  público o a la del sector privado, haciendo uso 

para ello, como modalidad instrumental, de la concesión de financiamiento a mediano y 

largo plazo, complementariamente, de servicios promocionales”(Rommel , 1985).  

Se considera que  “los bancos de desarrollo son instituciones de propiedad 

mayoritaria o totalmente gubernamental, y canalizan recursos de  largo plazo para apoyar 

el desarrollo” (Huidobro, 2012, p.174). Además, que el crédito y servicio de banca  que 

ofrecen es bajo condiciones distintas a la banca comercial o denominada como privada: “la 

diferencia entre los prestadores de servicio de banca y crédito radica en la vinculación con 

el desarrollo proyectado del país, pero este servicio es de interés público para ambos casos, 

porque satisface las necesidades de grandes sectores de la economía y tiene un impacto 

importante en el endeudamiento y en el desarrollo del país” (Ayala, 2001)  

La labor de la Banca de Desarrollo  no sólo se distingue por su fin último, sino 

también por cómo opera; es de considerar que los plazos de amortización de los créditos 

son más amplios, además de qué el crédito que otorga cubre actividades específicas o 

fundamentales de la economía, sin embargo esta modalidad ha cambiado y se han 

incorporado diferentes esquemas. Otro de los aspectos es como se fondea, para esto 

recurre a recursos del gobierno federal  o bien al mercado externo a través de organismos 

internacionales, por ejemplo.   
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1.3. ORIGEN DE LA BANCA DE DESARROLLO  EN MÉXICO 

En América Latina, la Banca de Desarrollo  encuentra su origen y auge  a partir de 1930, 

tras la denominada “Crisis de 1929”, la intención es que los gobiernos tomaran un papel 

activo en la mejora de la producción, fomentando y financiando proyectos claves del sector 

económico (Calderón, 2005). En el caso Mexicano, el periodo de formación y expansión  de 

la Banca de Desarrollo  se da con dos procesos, el primero es la mencionada Crisis de 

1929, y el segundo, es la finalización de la Revolución Mexicana.   

No obstante, algunos autores (Solís, 2012; Marichal 2004) señalan que durante la 

época novohispana existían algunas instituciones de crédito, una de ellas era la iglesia, la 

cual “prestaba al 5% anual con garantía hipotecaria y que la mayoría de los terratenientes 

le debían dinero. Sin embargo, la Iglesia no prestaba a ciertas actividades como el comercio 

y la minería” (Anaya, 2007, p.7). 

 Uno de los bancos más representativos de esta época es el “Banco de Avío”, 

fundado el 16 de octubre de 1830 el objeto de su fundación consistía en realizar préstamos 

(con un 5% de interés) a empresarios que tuvieran el deseo de adquirir maquinaria para la 

industria manufacturera, este banco solo operó durante 12 años, ya que por decreto fue 

eliminado por el  General Antonio López de Santa Anna.  

Los argumentos para eliminar el Banco de Avío fueron que el capital asignado al 

banco se había agotado, además su función había terminado pues según la actividad 

industrial ya se había expandido y no requería de mayor apoyo. (Bernerker, 1992). Se 

contempla que entre 1880 y 1910 se habían establecido 24 bancos comerciales, 3 

hipotecarios y unos denominados refaccionarios que  podrían catalogarse como de 

inversión (Marichal, 2004). 

1.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA BANCA DE DESARROLLO  

El proceso histórico de la Banca de Desarrollo  en México, propuesto por Ayala (2001) se 

caracteriza esencialmente por tres etapas: reconstrucción, promoción y 

redimensionamiento ante el fenómeno de globalización4; el tema de la globalización es 

                                                                 

4 El concepto de globalización está presente en diversos contextos, sin embargo su significado no 
es de todo claro y directo señala, Guerra-Borges (2002), sin embargo, para este trabajo 
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esencial debido a que “es un proceso complejo, contradictorio, y conflictivo que ha generado 

nuevas formas de producción, distribución  y consumo” (Ayala, 2000, p. 3) y sobre todo 

porque con este fenómeno la mayoría de los países en vías de desarrollo de una economía 

basada en el papel activo del Estado se trasladaron a la implementación de políticas 

orientadas por el mercado. En cuanto, al sistema financiero se habla de la fuerte 

desregulación de la actividad bancaria y financiera, además de la internacionalización del 

capital.  

1.4.1. POST REVOLUCIÓN: LA RECONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO 

Al término de la Revolución Mexicana, el sistema financiero había quebrado; la disputa 

entre las facciones políticas y revolucionarias había causado estragos no sólo en las 

condiciones sociales sino también en la economía. Por ejemplo, se había cesado el pago 

de la deuda en 1914, no existía un control sobre la emisión de monedas porque cada frente 

militar expedía los propios y no había una institución designada para ejercer coerción  sobre 

el hecho. En este contexto, el gobierno mexicano post-revolucionario  promovió la creación 

del Banco de México y de otros bancos paraestatales especializados.  

Una de las primeras medidas, fue que el 28 de noviembre de 1917 se promulga que 

la emisión de billetes y monedas estaría a cargo de un Banco de Emisión y que la tutela la 

ejercería el Gobierno Federal Mexicano. A pesar de  la promulgación, fue hasta el gobierno 

de Plutarco Elías Calles cuando se rehabilita y desarrolla el sistema bancario, realizando 

ahorro para poder establecer el capital de inicio. En 1924 se emitió la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, además se establece la Comisión 

Nacional Bancaria5;  un año más tarde el 25 de agosto de 1925 se inaugura el Banco de 

México (Banxico) y el 01 de septiembre inicia actividades.  

                                                                 

consideramos a grandes rasgos que es “la integración más estrecha de los países y los pueblos del 
mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el 
desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, 
conocimientos y personas a través de las fronteras” El malestar de la globalización” (Stiglitz, 2002, 
p. 34)  
5 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue creada mediante decreto, su existencia 
inicia incorporada a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dotada de facultades orientadas a 
la inspección y vigilancia del sistema bancario; en 1941 se ampliaron sus funciones. Entre sus 
principales reformas, en 1968 se adecuó para que también vigilara a las Instituciones de Fianzas; en 
1970 se amplía la esfera de su competencia al convertirse en Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros. La nacionalización de la Banca de 1982 no afectó las condiciones y facultades de CNBS 
en razón de que seguía ejerciendo actividades de vigilancia preventiva, inspección correctiva y 
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El propósito de la creación del Banco de México consistía en: “un régimen bancario 

con orientación económica social de base nacionalista”. (Delgado de Cantú, 2003, sin pág.); 

facultada para “1) Emitir billetes; 2) regular la circulación monetaria en la República, los 

cambios sobre el exterior y la tasa de interés; 3) redescontar documentos de carácter 

específicamente mercantil; 4) hacerse cargo del servicio de tesorería del gobierno, y en 

general, con las limitaciones de la ley respectiva, 5) efectuar las operaciones bancarias que 

compete a los bancos de depósito y de descuento”. (Krause, et. al., 1977, p.39)  

En 1926 fue emanada una Ley de Bancos en la cual se clasificaron las instituciones 

financieras de crédito, tales como “bancos de depósito y descuento, hipotecarios, 

refaccionarios, de fideicomiso y 7 de ahorro, los almacenes generales de depósito y las 

compañías de fianzas”, sin embargo es hasta 1932 cuando se redefine a las instituciones y 

aparece la figura de institución nacional de crédito, la cual es considerada como la figura 

legal inicial en la cual se circunscribió a la actual Banca de Desarrollo . (Turrent, sin fecha, 

p.7) 

Durante este periodo post- revolucionario se lleva a cabo la reconstrucción de la vida 

económica, de la década de 1920 a 1940 se caracteriza por la creación de instituciones 

públicas y de instituciones orientadas a consolidar la Banca de Desarrollo. La formación de 

instituciones para la Banca de Desarrollo  abarca un periodo que va desde 1926 a 1975, a 

lo largo de este tiempo cada una de las instituciones se ha modificado y otras eliminado. 

(Véase Tabla 1) 

Durante el periodo de reconstrucción, se destaca el periodo de administración de 

Lázaro Cárdenas (1935-1940); en razón  de que el Estado comenzó a tener mayor 

injerencia en el desarrollo económico, a grandes rasgos a lo largo del periodo presidencial 

no sólo se aceleraron las expropiaciones y distribuciones de la tierra, sino que además se 

impulsó a la industria; que en estos años no era el sector más relevante del Producto Interno 

Bruto (PIB), sin embargo,  años más tarde cobraría relevancia económica. (López, 2011, p. 

276).   

                                                                 

supervisión del sistema bancario. La transformación trascendental se dio en la década de 1990, ya 
que para corresponder a las demandas de cambio de modelo económico no sólo se fusionó a la 
comisión de valores con la bancaria, sino que se cambió a un esquema de “banca universal”. (Revista 
de Administración Pública, 1991)  
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TABLA 1 BANCOS NACIONALES DE DESARROLLO 

Año de creación Nombre 

1926 
1933 
1934 
1935 

Banco Nacional de Crédito Agrícola  

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas a 

Nacional Financiera  

Banco Nacional de Crédito Ejidal b 

Almacenes Nacionales de Depósito c 

1937  Banco Nacional de Comercio Exterior 

Banco Nacional Obrero de Comercio Industrial  

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos  

1938  Unión Nacional de Productores de Azúcar 

1941 
 

Banco Nacional de Fomento Corporativo.  

Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal d 

1943 
1946 
1947 
1950 
1953 
1954 
1957 
1965 
1975 
1985 
2001 
2002 

Fondo de Garantía de Operaciones de Crédito Agrícola  

Banco Nacional del Ejército y de la Armada  

Banco Nacional Cinematográfico 

Patronato de Ahorro Nacional  

Banco Nacional del Transporte  

Fondo de Garantía y de Fomento a la Avicultura  

Fondo de Garantía y Fomento al Turismo  

Banco Nacional Agropecuario 

Banco Nacional de Crédito Rural e 

Banco Nacional Pesquero y Portuario 

Sociedad Hipotecaria Federal 

Financiera Rural (figura jurídica de organismo público)  

Descentralizado) 
a Su objetivo consistía en otorgar crédito inmobiliario, financiar obras de servicios públicos, apoyar a la industria de 
transformación y fomentar obras de interés social. b Institución establecida para otorgar préstamos a ejidatarios y pequeños 
propietarios. A pesar de ser una institución pública, financiada con recursos del erario público, se instituyó como una 
Sociedad Civil, lo cual le permitió actuar libremente en la elaboración de su legislación interna. c Su objetivo consistía en 
otorgar crédito inmobiliario, financiar obras de servicios públicos, apoyar a la industria de transformación y fomentar obras 
de interés social.  dSu objetivo consistía en otorgar crédito inmobiliario, financiar obras de servicios públicos, apoyar a la 
industria de transformación y fomentar obras de interés social. e Su objetivo consistía en otorgar crédito inmobiliario, 
financiar obras de servicios públicos, apoyar a la industria de transformación y fomentar obras de interés social 
Elaboración propia con base en datos de Ayala,  2001, p.461-462; Marichal,2004, p.813, Anaya, 2007, p. 10; 

Fadl, et al.,1995, p. 43-45 
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 Es de mencionar, que los fideicomisos (véase glosario de términos), pese a que realizan 

una función primordial  en el desarrollo y en el fomento no son  entidades de la Banca de 

Desarrollo  (orientadas  a prestar el servicio de banca y de crédito).  

La Ley de Instituciones de Crédito, segundo artículo, párrafo tercero señala: “no se 

consideran operaciones de banca y crédito aquellas que en el ejercicio de las actividades 

que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a las instituciones de 

crédito” No se cree fundada la incorporación de los fideicomisos a la administración pública 

desde el momento en que los fideicomisos constituyen de acuerdo con la legislación 

mexicana (Ley de Instituciones de Crédito y Ley de Títulos y Operaciones de Crédito) 

simples operaciones de crédito (...) Si por tanto tales fideicomisos son simples medios para 

realizar atribuciones del poder público, difícilmente se les puede considerar como órganos 

de la administración pública. (Fraga, 1991, p.205) 

TABLA 2 FIDEICOMISOS CREADOS DURANTE LA ÉPOCA DE ORO DEL SISTEMA BANCARIO 

Sector Nombre del FIDEICOMISO 
Agricultura  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura( FIRA )  

Vivienda  Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI)  
Fideicomiso Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la 
Vivienda de Interés Social (FOGA)  

Infraestructura 
turística  

Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR )  

Industria  Fondeo de Equipamiento Industrial (FONEI )  
Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN)  
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)  
Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP)  

Elaboración propia con base en datos de Suárez, 2012, p. 360.  
x 

1.4.2. CRECIMIENTO SOSTENIDO: INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES (ISI) 

La segunda etapa de la evolución histórica de la Banca de Desarrollo  inicia en los años 

cuarenta, en este periodo México logró altas tasas de crecimiento del PIB, así como niveles 

de inflación relativamente bajos; este periodo es denominado como Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI); este modelo se caracteriza por “ser una estrategia para 

el desarrollo que favorece la expansión del mercado interno, en contraste con las doctrinas 

ortodoxas neoclásicas que enfatizan el desarrollo por medio de la exportación de 

mercancías primarias (o siguiendo las fuerzas del mercado)”. (Cypher, 1992, p.15) 
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Para este periodo es trascendental la Banca de Desarrollo , ya que de acuerdo con 

este modelo, el éxito de la industria determinará el nivel de desarrollo de una economía, es 

decir, “ El Estado desempeña un papel crucial en ente proceso (entre otras actividades) 

mediante la planificación indicativa, la construcción de industrias pertenecientes al Estado 

en sectores clave, la asignación de créditos y la aplicación astuta de políticas 

proteccionistas temporales en el sector del comercio exterior” (Cypher, 1992, p.18)  

Expedida la Ley Bancaria de 1941, se consolida un sistema de banca especializada 

cuyos componentes principales son: la banca de depósito y  de ahorro; y la banca de 

inversión con las hipotecarias y la financiera. También fue significativa una reforma de Ley 

para Banxico que lo libera  de algunas limitaciones para financiar el desarrollo.  (Suárez, 

2012). Para esta década (1940), existían 161 instituciones financieras, lo que fue muestra 

del abuso de la creación de de las instituciones de crédito.  

Los bancos presentados en la tabla 1 son  de suma relevancia para cada uno de los 

sectores de la economía,  sin embargo, desde la apreciación de algunos autores, algunas 

resultan de mayor relevancia para comprender la importancia de la Banca de Desarrollo. 

Como  lo son Nacional Financiera (Nafinsa)6 y Banco de Comercio Exterior (Bancomext) 

que además son fundamentales en la creación de empresas estratégicas; sin dejar de lado, 

la labor de las instituciones.  

a) Nacional Financiera  

Nació en 1934, con la finalidad de mover aquellos recursos “congelados” por la 

banca hacia el financiamiento. En el periodo de la segunda guerra mundial,  se utilizó para 

que esta fungiera como “fuente de crédito para promover industrias y para apoyar la 

formación del mercado de valores” (Anaya, 2007, p. 12). En estas circunstancias Nafinsa 

“se convirtió en el principal Agente Financiero del Gobierno Federal, al negociar y obtener 

líneas de crédito del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  y 

del ExportImport Bank de los Estados Unidos, contribuyendo de este modo al 

financiamiento de importantes obras de infraestructura y a la expansión industrial.” (Anaya, 

2007, p.12).   

                                                                 

6 A partir de 1985, la denominación se transforma de Nafinsa a Nafin. 
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 b)  Banco de Comercio Exterior   

La labor central del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) consistía en conceder apoyos 

financieros que incidieran en el fomento de las exportaciones, con el fin de nivelar la balanza 

de pagos (véase glosario de términos ) ; en los años sesenta el déficit con el exterior se vio 

incrementado sustancialmente, “el Gobierno Federal determinó constituir el Fideicomiso 

denominado Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados 

(FOMEX), entidad de segundo piso, que operaba a través del sistema bancario, cuyo objeto 

fue propiciar el crecimiento y desarrollo del sector manufacturero, mediante el otorgamiento 

de créditos y garantías para la exportación de productos manufacturados y servicios y a la 

sustitución de importaciones de bienes de capital y de servicios” (Anaya, 2007, p.13)  

c) Bancos para la actividad agrícola  

Para el mejoramiento de  las condiciones económicas del país; la actividad agrícola 

fue trascendental y esta se respaldó a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola (1926), 

y años más tarde se formó Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935)  y el Banco Nacional 

de Crédito Rural (1965); diez años más tarde estas tres instituciones fueron unificadas en 

el Banco Nacional de Crédito Rural, en 2003 , es liquidado y sustituido por  Financiera Rural7 

y el objeto de este fue “crear un sistema financiero rural eficiente que facilite el acceso al 

crédito y que contribuya al fortalecimiento de la agricultura, ganadería, así como de las 

diversas actividades vinculadas con el medio rural” (FND, 2015)  

Cabe señalar que  el  modelo ISI8 comenzó a mostrar signos de agotamiento hacia 

inicios de los años setenta, los factores de agotamiento fueron el incremento sustancial de 

                                                                 

7 Actualmente (2015), se denomina  como Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario  Rural, 
Forestal y Pesquero (FND). La misión de FND consiste en: “Desarrollar al medio rural a través de 
financiamiento en primer y segundo piso para cualquier actividad económica que se realice en 
poblaciones menores a 50,000 habitantes resultando en la mejora de su calidad de vida.” El portal 
de internet  es http://www.fnd.gob.mx/Paginas/FNDIni.aspx  
8 El modelo ISI estaba inspirado en un modelo económico propuesto por CEPAL  y Raúl Prebisch en 
dicho modelo se pujaba por buscar la ruptura de la dependencia exterior entre las economías de 
América Latina y Estados Unidos y en general de país, la  razón de esto era potenciar la industria a 
través de una política proteccionista. (Vidal, 2004). El ISI en México siguió  tres etapas: la primera 
fase se orientó con éxito hacia la producción interna de bienes de consumo, la segunda etapa (1957-
1970) la sustitución abarcó bienes intermedios donde se alcanzó un progreso notable, y algunos 
bienes de capital. En la tercera fase (1971-1976) se fomentó intensamente la sustitución de bienes 
de capital. Sin embargo, no hay evidencias de progreso durante esta fase y el análisis indica que la 
sustitución fue negativa en algunos sectores de bienes intermedios y de capital. (Ramírez, 1980)  

http://www.fnd.gob.mx/Paginas/FNDIni.aspx
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la deuda, la excesiva “petrolización” de la economía. En este periodo Luis Echeverría, 

presidente de  México en el periodo de 1970-1976 establece el programa denominado 

Desarrollo compartido los resultados fueron elevados déficits fiscales, abuso del crédito 

externo y una crisis económica vinculada a la devaluación del peso en 1976. (Suarez, 2012.)  

El sexenio de José López Portillo 1976-1982  se caracteriza por un periodo de auge 

petrolero, se realiza la  agrupación de decenas de instituciones en un conjunto de bancos 

múltiples y la creación de mercados de Certificados de la Tesorería (CETES)  (véase 

glosario de términos) con el cual se impulsa el mercado de valores. (Suarez, 2012) Hacia 

finales del sexenio, tras el cierre del crédito y la moratoria en el pago de deuda se opta por 

la nacionalización de las banca y se impone un control de cambios. (Véase glosario de 

términos).  

1.5. EL PAPEL DE LA BANCA DE DESARROLLO  EN EL ESQUEMA DEL LIBERALISMO 

ECONÓMICO. 

La Banca de Desarrollo  en México se fortaleció con el contexto mundial, caracterizado por 

Segunda Guerra Mundial, hacia la segunda mitad del siglo XX el Estado era propietario de 

una gran cantidad de empresas, ergo proveedor de diversos bienes y servicio. Pretendía 

además, movilizar el ahorro, ya que en gran medida su función consistía en hacer llegar los 

recursos económicos a los sectores más rezagados y también a aquellas empresas que 

debido a sus escasas garantías y niveles de riesgo no eran financiados por la banca 

comercial.  

Con el tiempo quedó en evidencia que los bancos de desarrollo creados para 

resolver una forma de falla de mercado percibida (la carencia de crédito de largo plazo para 

proyectos socialmente rentables), llevaron a otra falla, es decir,  a la segmentación del 

mercado financiero, en la cual algunos individuos obtenían créditos (racionados) a tasas de 

interés reales muy negativas, mientras que los no favorecidos debían obtener 

financiamiento en mercados de crédito informales, caros e inestables (Huidrobo, 2012, 

1985, p. 191). 

 Al problema de segmentación del mercado financiero se adhirieron otros problemas, 

tales como  el hecho de que la cartera de crédito (véase glosario de términos) se concentra 

en los grandes y medianos empresarios; además se desarrolla una cultura de morosidad y 
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de no pago: con lo cual las instituciones incumplen con su razón de ser. Estos problemas 

fueron algunas de las críticas más severas contra la Banca de Desarrollo, hacia finales de 

la década de 1980 comienza a surgir un fuerte cuestionamiento sobre su existencia y el 

papel que debían tener dentro del sistema financiero del país.  

 Otros elementos externos, como la caída del sistema de Bretton Woods  aparejado 

con la caída de los precios del petróleo  generó una recesión económica a nivel mundial; y 

México (sobreendeudamiento externo, por ejemplo) tuvo una crisis económica que redundó 

en fugas de capital, devaluación y flotación del tipo de cambio (de 12.50  paso hasta 20.50 

pesos por dólar)  

1.5.1. REFORMAS1982 Y 1988 

En México, así como en  el resto de los gobiernos de América Latina, desde principios de 

la década de 1970  comenzaron cambios drásticos en la configuración del sistema 

financiero, en 1980 ahondaron las modificaciones sobre la economía, gestionadas en gran 

medida por el Fondo Monetario Internacional (FMI); y la máxima que se constituyó a partir 

de estos años fue la de “no intervención del Estado”. En los sistemas financieros se 

realizaron transformaciones radicales caracterizadas por “internacionalización del capital, 

la liberalización de los mercados, la globalización de los servicios y el surgimiento de nuevos 

intermediarios y productos” (Delgado, 2003, p.81).  

Hasta 1982  el gobierno mexicano  había utilizado, dos tipos fundamentales de 

ventanillas financieras para canalizar recursos crediticios; la primera de ellas  eran las 

instituciones nacionales de crédito (Banca de Desarrollo) y la segunda: los fideicomisos de 

fomento, que habían sido instituciones financieras de promoción de nuevas inversiones en 

sectores o zonas relativamente menos desarrolladas. Adicionalmente, operaban otros 

mecanismos para obtener recursos tales como el encaje legal y los cajones de crédito 

(Véase glosario de términos). (Huidobro, 2012).  

Sin embargo, se había consolidado la idea de transformación económica 9 , el 

Secretario de Hacienda (1988-1994) Pedro Aspe señalaba que la transformación del Estado 

                                                                 

9 “La liberalización y la profundidad financiera parten de tres premisas desarrolladas durante los años 
ochenta. La primera establece que a mayor profundidad financiera mayor crecimiento económico 
porque el ahorro voluntario responde de manera positiva a la innovación e intermediación financiera 
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tenía como razón promover la justicia y garantizar la soberanía; que además con esta 

reforma se incidiría en la estabilidad económica. (Aspe, 1994, p. 1062).  

El argumento de Aspe estaba en línea con el pensamiento neoliberal. La escuela 

neoliberal, es la que predomina en la mayoría de las economías de América Latina desde 

1983, también en México; por lo que los países que busquen el respaldo del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el BM, deben seguir los puntos del Consenso de 

Washington (CW).  

John Williamson  creador del CW estaba convencido de que  la “fórmula neoliberal” 

debía funcionar para todos los países; entre los diez puntos destaca la disciplina 

presupuestaria de los gobiernos; reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y 

salud, reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de contribuyentes e impuestos 

moderados;  los tipos de interés deberían ser impuestos por el mercado ; además de la 

implementación de un programa de privatización y desregulación  para el fomento de la 

competencia (Williamson, 1993). 

La adopción de los diez puntos del  CW llevada a pie juntillas por parte de la clase 

política mexicana,  se llevó a cabo con determinados ajustes de política económica,  

orientados a la desregulación y apertura comercial,  con el argumento de que América 

Latina alcanzaría la estabilidad macroeconómica. Un factor que determinó la adopción del  

Consenso de Washington fue que los países latinoamericanos comenzaron a endeudarse 

a partir de la década de los setenta con los organismos internacionales, y cuando en 1982 

estalló la crisis de la deuda los países requerían de financiamiento para salir del mal 

momento económico y para poder acceder a más préstamos la condicionante fue la 

aceptación de dicho Consenso (Martínez, 2012). 

                                                                 

y a las tasas de interés reales positivas (McKinnon, 1973; Aspe Armella, 1993: 72); la segunda 
establece que la liberalización financiera promueve el desarrollo de los mecanismos privados de 
financiamiento de largo plazo y, sin la coerción del Estado o represión financiera, generará las 
condiciones necesarias para el crecimiento y el desarrollo económico pues a menor represión mejor 
asignación de recursos (McKinnon,1973), y por último la tercera se basa en la hipótesis de los 
mercados eficientes que establece que un mercado de capitales eficiente si refleja correctamente 
toda la información necesaria para la determinación de precios de los títulos financieros de modo 
que el ahorro se distribuirá con base en las preferencias intertemporales de los ahorradores y el 
máximo rendimiento de las inversiones” (Ampudia, 2012, p. 84)  
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Desde la perspectiva neoliberal, se auguraba la necesidad de transformar la Banca 

de Desarrollo   bajo el argumento de hacerla  eficiente, en este sentido en 1988 se dio lugar 

a la reforma financiera, en esta se pugnó para que  el sistema financiero mexicano  

acrecentara “la generación del ahorro nacional, lo que significa ampliar el monto de los 

recursos disponibles en cantidad suficiente, y canalizarlos de manera eficaz y oportuna 

hacia aquellas actividades productivas más dinámicas, que permitan alcanzar los niveles 

de crecimiento deseados. En segundo lugar, nuestro sistema financiero debe ser amplio, 

diversificado y, sobre todo, moderno; de forma tal que sea capaz de apoyar y promover la 

productividad y competitividad de la economía nacional”, señala el economista, Carlos Tello  

(2007).  

Desde la perspectiva neoliberal, el cambio estructural que se da en la Banca de 

Desarrollo  tiene como argumento  “promover una asignación más eficiente del ahorro hacia 

los distintos sectores de la economía y ampliar la disponibilidad de recursos para financiar 

el desarrollo” (Werner, 1994, p.1054); el diagnóstico del cual se partía era el siguiente:  

“1. Los problemas de acceso al mercado de fondos prestables impiden emprender 

proyectos óptimos desde el punto de vista social y privado. 2. A causa de la  apertura de la 

economía muchas empresas deber realizar inversiones considerables para aumentar su 

eficiencia, por lo que ha sido necesario que estas cuenten con crédito en condiciones 

competitivas, 3) El mayor acceso de los grandes grupos industriales a los mercados de 

internacionales de capital les permite financiarse a costos internacionales, con lo que se 

obtiene una ventaja competitiva frente a las empresas pequeñas y medianas” (Werner, 

1994, p.1055). A partir de este momento, se instituye que la Banca de Desarrollo  es un 

instrumento de política económica mediante el cual el Estado orienta su política financiera; 

las características (Werner, 1994, p.1055)  que adquiere son:  

 La Banca de Desarrollo  se transforma en banca de segundo piso10 para 

garantizar solidez financiera.  

                                                                 

10  Se entiende por banca de segundo piso, aquella que no trata directamente con los usuarios de 
los créditos, sino que hace colocaciones a través de otros entes financieros. Se indica, que “la 
esencia del segundo piso en un banco de desarrollo está en su carácter inductor, en hacer que otros 
hagan, en asumir una función subsidiaria y no competitiva, de servicio y no de autoridad“(Villaseñor, 
1991, p.1173)  La implementación de este sistema, se vincula a que “se establece un filtro con los 
intermediarios para evitar o atenuar los riesgos de una excesiva o inadecuada politización y la 
consecuente falta de criterios técnicos en esas instituciones. (Villaseñor, 1991, p.1173)  
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 La función promotora de la banca ya no se sustenta en las tasas subsidiarias 

sino de la disponibilidad y oportunidad del crédito y en la adecuación de los 

plazos y montos a las características de los proyectos.  

 Disminución de los recursos fiscales para la operación de la Banca (de 1,420 

millones de nuevos pesos en 1988 a 1 200 millones en 1993, 64% menos en 

términos reales. Como proporción del PIB, esas transferencias se redujeron 

de 0.36% a sólo 0.1 por ciento) 

Pedro Aspe, señalaba que era la liberalización del sistema financiero era nodal para 

alcanzar la modernización del país, y que en 1988 se sentaron las bases de la 

transformación, las medidas que se adoptaron fueron:  

1. “Las autoridades financieras permitieron a las Instituciones de crédito emitir 

aceptaciones bancarias a tasas y plazos libres. 

2. Se facultó a las Instituciones de Crédito para que colocaran los recurso captados 

sin ninguna otra limitación que la de mantener un coeficiente de liquidez del 30% y 

los requerimientos de capital correspondientes 

3. Se eliminó el Sistema de Canalización Selectiva de Crédito obligatorio, hacia 

sectores subsidiados predeterminados.  

4. El esquema de financiamiento interno del Gobierno Federal, fue modificado a fin de 

no requerir en forma obligatoria el crédito bancario doméstico, buscando captar los 

recursos necesarios, primordialmente, a través de operaciones de mercado abierto, 

es decir, mediante la colocación en el mercado, de valores gubernamentales y  no 

con el llamado encaje legal forzoso.  (Aspe, 1992, p.4)  

Las adecuaciones normativas se llevaron a cabo hacia 1990, a través de modificaciones 

constitucionales de los artículos 18 y 123, “durante mayo de 1990 el servicio de banca y 

crédito dejó de ser actividad exclusiva del Estado y se dio acceso a los particulares a la 

actividad bancario” (Tello, 2004)  Asimismo, se promulgó una nueva la Ley de Instituciones 

de Crédito, en la que s, resolvía que la actividad bancaria dejaba de ser un servicio público 

sujeto a concesión, lo que significó que la banca es una actividad de interés general tan 

sólo sujeta a la SHCP, se incluyó también un capítulo específico para las sociedades 

nacionales de crédito e instituciones de Banca de Desarrollo .  
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 Otro elemento de modificación del sistema financiero que incidió en la 

transformación de la Banca de Desarrollo, fue el proceso de reforma que se inició en mayo 

de 1993, el cual consistió en dar autonomía al Banxico, reforma establecida en el artículo 

28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CEPEUM).  

Lo anterior, significó para la Banca de Desarrollo la disminución del saldo de cartera 

de crédito, refiere el economista, por ejemplo en el año de 1986 la Banca de Desarrollo  

había alcanzado el máximo histórico de 20.4% del PIB, sin embargo, en los cuatro años 

posteriores, este se redujo un 59%,(alrededor de 8%), en tanto, con la reformas introducidas 

desde 1988, profundizadas en 1990, propiciaron que ente 1995 y 2001 cayera al 50%, es 

decir, a un porcentaje del (4%) Carlos Tello (2004) que para 2003, en términos reales estos 

se habían reducido al 50%/ Es así como los bancos quedaron reducidos a banca de segundo 

piso y se les negó presupuesto. (Tello, 2004; Rodríguez, 2011).  

Las reformas impulsadas tuvieron efectos en diversas variables económicas y 

financieras tales como en el ahorro de los hogares, en  razón de que la política monetaria se 

comenzó a ejecutar a través de operaciones de mercado abierto y las tasas de interés son 

fijadas  por el mercado; un segundo elemento, es que fueron eliminados los cajones 

selectivos de crédito, el encaje legal y los requerimientos de reservas mínimas para los 

bancos.  

En cuanto a la banca comercial, entre 1988 y 1992 aumentó de 182,561 millones de 

pesos en términos reales en 1989 a 351,306 millones de pesos en 1992. El saldo de crédito 

al consumo, aumentó en términos reales 25,580 millones de pesos durante el periodo 1989-

1992, lo que significó un incremento de 173 por ciento. El crédito hipotecario, en el mismo 

periodo,  su saldo se incrementó en términos reales 239.5 por ciento. Como proporción del 

crédito total, el aumento fue de 8.3 por ciento en 1989 a 14.7 por ciento en 1992. (Aportela, 

2001).  

Abordadas las  etapas  planteadas, por José Ayala Espino, y tras la reconfiguración 

de la Banca de Desarrollo  con las reformas de 1988, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) plantea las siguientes etapas de la Banca de Desarrollo  y las nombra de la 

siguiente manera: 

- Crecimiento insostenible (1991-1994) 
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- Saneamiento financiero (1995-2000) 

- Estabilización y modernización (2000-2006) 

- Expansión Controlada (Dic. 2006-a la fecha)  

Estás etapas, corresponden a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), los últimos presidentes priistas del siglo; 

y los gobernantes de la alternancia política Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe 

Calderón (2006-2012). Se dará una breve descripción, del comportamiento, sin embargo, es 

de mencionar, qué en el tercer capítulo se da lugar a una descripción de estas etapas 

considerando las variables económicas.  

En cuanto a la primera etapa, autoridades de la SHCP bajo el nuevo esquema de 

intervención de la Banca de Desarrollo, consideran un crecimiento insostenible (alrededor 

del 9.8% del PIB entre 1991 y 1994); sin embargo, como se indicó en líneas predecesoras, 

para estos años la Banca de Desarrollo  había reducido su saldo a más de la mitad. Desde 

la perspectiva  de las autoridades, inadecuados procesos de otorgamiento y seguimiento de 

crédito significaban ineficiencia, además de la acumulación de cartera vencida, como efecto 

de la devaluación de la moneda y el alza de las tasas de interés internas (Aportela, 2001)  

El saneamiento financiero se dio en el gobierno de Ernesto Zedillo se implementaron 

nuevos instrumentos, además de redimensionar y reorientar la Banca de Desarrollo, en tanto 

comenzó un nuevo proceso de liquidación de fideicomisos, así como la fusión de 

instituciones, así como la reducción de personal y de sucursales, por ejemplo entre 1995-

1999 el número de bancos ascendía a 19, para finales del 2002 este se redujo a 13 bancos. 

(CNBV, 2007) 

Respecto a la fase de estabilización, que va de 2000-2006, fue liderado por  Vicente 

Fox en periodo de campaña había promovido altas expectativas sobre el crecimiento. Sin 

embargo, la Banca de Desarrollo  tuvo el mismo papel que en el periodo previo, se buscó el 

fortalecimiento de la banca comercial y el fortalecimiento de los intermediarios financieros. 

Se hicieron cambios al marco jurídico para transparentar la gestión de las instituciones y se 

incluyeron consejeros independientes en los órganos de gobierno; se crearon nuevas 

instituciones focalizadas en su población objetivo. La Banca de Desarrollo  comenzó a utilizar 
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las garantías (véase glosario de términos) como mecanismo para incentivar a los 

intermediarios financieros a financiar a sectores prioritarios” (SHCP, 2009)  

En este periodo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  (PND) se plantea el 

surgimiento de una banca de carácter social  la cual debía ordenar el sector del ahorro y 

crédito popular, incorporando sectores que carecían de apoyos financieros e impulsar 

actividades emprendedoras, con esto se transformó al Patronato del Ahorro Nacional 

(PAHNAL) en Bansefi una institución de segundo piso, enfocada a la atención del ahorro 

popular; pero que no está facultada para otorgar créditos. (Decreto DOF: 29/11/2001). Otra 

de las acciones en el gobierno de  Vicente Fox fue la liquidación de Banrural.  

La fase de expansión contralada, periodo de Felipe Calderón, se establecieron  líneas 

de acción en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2008-

2012  cuyo objetivo fundamental consistía en facilitar el acceso a los productos de la Banca 

de Desarrollo, particularmente como promotores de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas (MiPyMes). De acuerdo a estadísticas de la Cámara Nacional de Comercio 

(CANACO),  en el mes de mayo de 2011, “México ocupó uno de los últimos lugares en el 

otorgamiento de crédito a las Pymes, que contribuyen el 34.7% del PIB cuando en 1999 lo 

hacían en un 42%. Se buscó reactivar a la Banca de Desarrollo.”  (De la Cruz, et. al., p.12) 

1.5.2. COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE LA BANCA DE DESARROLLO  
 

En este punto se analizan los aspectos normativos y el esquema organizacional de la Banca 

de Desarrollo, De acuerdo con el artículo tercero de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC, 

2014) las instituciones de la Banca de Desarrollo  forman parte del Sistema Bancario 

Mexicano (SBM), este a su vez forma parte del Sistema Financiero Mexicano. (Véase anexo 

1).  

La rectoría del SBM  corresponde al Estado y  “las instituciones de Banca de 

Desarrollo  atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine 

como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.” (Segundo 

párrafo Art. 4 de LIC, 2014).  (Ver esquema 1)  
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ESQUEMA 1 DISPOSICIONES QUE REGULAN A LA BANCA DE DESARROLLO  

 
Elaboración propia con base a las disposiciones correspondientes LOAPF, LEP, Leyes Orgánicas y Manual de Organización 
General de la SHCP recuperado de: 
http://www.shcp.gob.mx/lashcp/marcojuridico/MarcoJuridicoGlobal/Otros/338_otros_moshcp.pdf 
 

Las instituciones de la Banca de Desarrollo  son entidades de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas con el carácter 

de sociedades nacionales de crédito; además cada una está regida por su respectiva Ley 

Orgánica; en el caso de que no exista normatividad se referirán a la Ley Federal de 

Entidades Paraestatales  como lo señala el artículo 4°.   

 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) se establecen las 

bases para su sectorización11 (Véase esquema 2) y le corresponde a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) “Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario 

del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás 

instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito” (artículo 31 Fracción VII, 

LOAPF, 2015).  

  

                                                                 

11 Se lee en el artículo 48 de la LOAPF: “A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, 
conforme a las leyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores 
definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de 
competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado” (LOAP, 13 de mayo de 
2015, artículo. 48 recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm)  

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

Federal

Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Subsecretaria 
de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Banca de 

Desarrollo ) 

Ley de Instituciones de 
Crédito 

Ley de Entidades 
Paraestatales 

Leyes Orgánicas (respectivas) 

Reglamentos Orgánicos 
(respectivos) 

http://www.shcp.gob.mx/lashcp/marcojuridico/MarcoJuridicoGlobal/Otros/338_otros_moshcp.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
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ESQUEMA 2 COMPOSICIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO  POR SECTOR 

 

Elaboración Propia con base en la página web de SHCP  recuperado de: 

www.shcp.gob.mx/.../banca_desarrollo/index.html .  

Las leyes orgánicas de cada institución establecen como deben desempeñarse cada una, 

algunos de los puntos de convergencia son los siguientes:  

 En su carácter de Banca de Desarrollo, prestará el servicio público de banca y 

crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y 

en especial de los Programas Nacionales de Financiamiento del Desarrollo y de 

acuerdo a los programas regionales y sectoriales, a los que corresponda su campo 

de acción.  

 Tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y la duración será indefinida.  

 El capital social está conformado por Certificados de Aportación Patrimonial 

(CAP´s), el 66% de ellos de la seria A,  y el resto , 34%, de la serie B. 12  El valor 

nominal del CAP es determinado en su reglamento orgánico  

                                                                 

12La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará 
cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los 
derechos que le confiere al propio Gobierno Federal. La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno 
Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y municipios, o por personas físicas o morales 
mexicanas de los sectores social y privado, dando preferencia a las relacionadas con el comercio 

Banca de 
Desarrollo  

Empresas 

Nacional 
Financiera 
(Nafinsa)  

Banco de 
Comercio 

(Bancomext) 

Rural 

Fideicomisos 
Instituidos en 

Relación con la 
Agricultura (FIRA) 

Infraestructura 

Banco Nacional de 
Obras 

(BANOBRAS) 

Vivienda 

Sociedad 
Hipotecaria 

Federal  (SHF) 

Fomento Popular 
del Ahorro. 

Banco de Ahorro 
Nacional y de  

Servicios 
Financieros 

(Bansefi) 

Banco Nacional del 
Ejercito, Fuerza 

Aérea y  Armada 
(Banjercito) 

http://www.shcp.gob.mx/.../banca_desarrollo/index.html
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En este capítulo se han abordado los aspectos más relevantes  de la Banca de 

Desarrollo, se ha dado lugar a la descripción de sus orígenes en  la década de 1930 y como 

por más de cuarenta años se consolidó como pieza fundamental para el crecimiento 

económico y el desarrollo del país.  

Tras el agotamiento del modelo de Industrialización por Sustitución  de 

Importaciones, la crisis de la deuda en México, y en otros países de América Latina, tuvieron 

como consecuencia una serie de transformaciones cuyo denominador era la liberalización 

comercial, económica y financiera. Las adecuaciones parte aguas se dieron durante el 

gobierno de José López Portes Portillo, en 1976 se nacionaliza la banca  y se da pie al 

control de tipo de cambio. Entre las reformas que profundizaron sobre el “nuevo” papel de 

la banca fue la reforma de 1988.  

El argumento de la reforma de 1988 consistía en la necesaria modernización y para 

incidir en la  mejorara de la competitividad de la Banca de Desarrollo. Ante la liberalización 

económica, los bancos de desarrollo dejaron de otorgar créditos de manera directa y operan 

como banca de segundo piso,  hubo cambios en la misma que suponen esta debe tener un 

carácter complementario a las actividades de la banca comercial. Un elemento clave de 

esta revisión teórica e histórica es que para estos tiempos encontramos una banca de 

fomento acotada, con menos posibilidades de incidencia en la economía real.  

En el siguiente capítulo se describe y analiza el concepto del sector informal en 

México, en aras de identificar el punto de enlace con la “nueva”  Banca de Desarrollo   que 

se ha creado a partir de la Reforma Financiera 2013 y así identificar, como  la Banca de 

Desarrollo  pudiera incidir en el abatimiento del problema de la informalidad. 

  

                                                                 

exterior. (Artículo 11 de la Ley Orgánica de Bancomext  y artículo 12 de la Ley Orgánica de Nafin, 
2015)  
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2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL SECTOR INFORMAL 

En la toma de decisiones vinculadas a la política económica los gobiernos de cada país han 

puesto como piedra angular, el tema del crecimiento económico para que este tenga como 

fin último la distribución del ingreso, la igualdad y la justicia. El crecimiento económico13, 

especificó Simon Kutznets se considera como “incremento sostenido del producto per 

cápita o por trabajador” (Galindo, 2011, p. 39); en otros términos, refiere al aumento del 

valor de los bienes y servicios producidos durante un determinado tiempo; este es medido 

a través del Producto Interno Bruto (PIB) y el agregado de otras variables como  la inversión, 

el ingreso y el consumo.  

Poner en el centro el tema del crecimiento económico corresponde a la 

consideración de que “el proceso de acumulación y la dotación de recursos que posee una 

región determinan las ventajas competitivas y comparativas, las cuales posibilitan la 

creación de firmas y el crecimiento económico de un territorio. La forma en que se utilicen 

dichos recursos y potencialidades puede disminuir o agravar las desigualdades regionales, 

industriales o sociales dentro del espacio” (Cardona et. al., 2004, p. 9).  

No obstante, a lo largo de la historia, se ha demostrado que los efectos del 

crecimiento económico son heterogéneos y que no siempre tienen resultados positivos por 

ejemplo, en algunos casos se ha aumentado la desigualdad, la tasa de desempleo se ha 

ampliado y  existen  problemas inflacionarios y de devaluación.  

El problema de la distribución del ingreso, redunda en una historia con dos 

realidades: el empleo y el desempleo. Si bien,  la realidad  descrita por la dicotomía entre 

empleo y desempleo (Rivera-Huerta, 2011) corresponde a la descripción de sólo dos polos, 

sin considerar que los sujetos al desempleo, no permanecen en este estado y se ven 

obligados a aceptar empleos precarios; o bien a crear empleos que se consideran 

improductivos y que cuyo fin es la sobrevivencia  En razón, de trascender la visión simplista 

                                                                 

13 Se considera que en gran medida el crecimiento económico está determinado por la estructura 
productiva de cada país, en la cual intervienen las características de los factores productivos que 
son tierra, capital y trabajo. Cabe aclarar, que entorno al crecimiento se han desarrollado una serie 
de Teorías del Crecimiento,  en cada una de ellas se atribuye su fuente a diferentes aspectos, ya 
sea a la división del trabajo (David Ricardo); acumulación del capital (Karl MarxI); innovaciones 
(Schumpeter); Proceso tecnológico exógeno y crecimiento demográfico (Solow) y  capital público e 
intermediarios financieros (Paul Romer) por mencionar a algunos ( Cardona et. al.,,2004)  
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de empleo y desempleo; y entender la complejidad del mercado laboral se desarrolla el 

concepto de “sector informal”.  

2.1. ORIGEN DEL CONCEPTO DE INFORMALIDAD 

El término de informalidad y el fenómeno como tal ha sido discutido desde diversas 

disciplinas, derecho, antropología, ciencia política y economía, por ejemplo. Se arguye  que 

las transformaciones del  sistema económico en el  siglo XXI han sido raíz del fenómeno.  

La importancia de la informalidad va en aumento particularmente en las economías en vías 

de desarrollo.  

Elmar Altvater (2008) señala que hay un orden establecido pese a esto este se 

reforma y se le dota de un nuevo sentido  que regirá la vida social. Arguye además, que si 

retomamos la perspectiva de Max Weber,  el cual considera la burocracia como la 

organización “más formal” de todas las organizaciones formales del pensamiento 

occidental, dadas sus características de regularidad, previsibilidad y la seguridad que ofrece 

a las legítimas expectativas tanto de sus integrantes como de sus clientes, se encuentra la 

otra cara, la de las relaciones informales. 

Entonces,  “la informalidad completa la organización formal […] implica la disolución 

de los mecanismos sociales obligatorios que han brindado seguridad a los hombres. […] 

también significa, por consiguiente creación de inseguridad” (Altvater, 2008, p. 17).  En el 

sentido económico, el concepto de sector informal se “usa sobre todo para disimular las 

economías de supervivencia en los países del sur, así como para dar cuenta de la 

degradación de las relaciones económicas en los países industrializados mediante redes 

étnicas en las que pueden encontrarse  condiciones de trabajo que se apartan de las 

normas imperantes y que por lo general no son particularmente inhumanas” (Altvater, 2008, 

p. 16).   

El nacimiento de la denominación de sector informal en la economía se da en la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de una serie de “misiones 

interdisciplinarias”, la  OIT solicitó a Hans Singer y Richard Jolly, en 1972, la realización de 

la primera misión sobre el empleo en  Kenia. En ella se designó "sector informal" a un 

conjunto de actividades que incluían empresas rentables, eficientes; además de actividades 

marginadas (Chen, 2012, p.2); pero, el término fue acuñado por Keith Hart en 1971, él 
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realizó un trabajo llamado “Informal Income Opportunities and Urban Employment in 

Ghana”, en este trabajo estudió  a los “migrantes rurales que se desplazaban del norte de 

Ghana a las zonas urbanas de Accra, la capital” (Rivera-Huerta, 2011, p.480).   

Hart consideraba a este sector informal  de la siguiente manera: “El problema con el 

empleo es que las estadísticas están incompletas [...] se omiten un rango de asalariados y 

trabajadores por cuenta propia, hombres y mujeres, el cual nosotros denominamos “sector 

informal” [...] La visión popular de las actividades comprendidas dentro del sector informal 

son básicamente aquellas de comerciantes en pequeños, ambulantes, limpiabotas y otros 

grupos de “subempleados” en las calles de las grandes ciudades (Bangasser, 2000, p. 9 

citado en Rivera, 2011, p.40). 

Por otra parte, en el Informe de Kenia elaborado por Singer y Jolly  se tomó como 

referencia lo expuesto por Hart, particularmente el fenómeno de la vinculación entre las 

pequeñas unidades de producción y los hogares; también identificaron las siguientes 

características: “factibilidad de entrada, apoyo de recursos locales, propiedad familiar de 

las empresas, escala de operación pequeña, tecnología adaptada e intensiva en fuerza de 

trabajo, destrezas adquiridas fuera del sistema educativo formal, mercados no regulados o 

competitivos, nulo acceso a los recursos del capital y a los apoyos oficiales, ausencia de 

prestaciones laborales o sociales” ( Cervantes et. al.,2008, p. 25)  

En este acercamiento Hart asume que el sector informal incluye aquellas actividades 

que generan recursos económicos y materiales que no son contabilizados en las 

estadísticas oficiales, con esto sugiere que las actividad informal va más allá de la actividad 

que ejercen los ambulantes o los limpiabotas, por ejemplo.  

Inicialmente OIT categorizó a la informalidad como “una modalidad urbana 

caracterizada por 1)  la  exigüidad de los  obstáculos  al ingreso, en lo que se refiere a las 

aptitudes, el capital y la organización; 2) la propiedad familiar de las empresas; 3) lo 

reducido de la escala de operaciones; 4) el empleo de métodos de producción de gran 

densidad de mano de obra y de tecnologías anticuadas; y 5) la existencia de mercados no 

regulados y competitivos” (Sethuraman, 1981; Klein y Tokman, 1988; citados en Portes, 

2004, p.9 ) 
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2.2. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE SECTOR INFORMAL 

El término  de sector informal fue ampliamente discutido desde su aparición,  y fue 

adecuándose a los cambios de las economías en vías de desarrollo y  a la par,  el concepto 

se amplió a las economías desarrolladas como Estados Unidos de América y a países 

europeos. 

El  concepto de sector informal converge en diversas actividades, tales como la 

supervivencia de una persona o de un hogar a través de la producción directa con fines de 

subsistencia o de la mera venta de bienes y servicios en el mercado; trabajo autónomo 

(también denominado trabajo por cuenta propia o trabajo en negro); actividades de grandes 

empresas en la economía paralela que evaden impuestos, no llevan registros sistemáticos 

de sus ventas o declaran el propio consumo como gasto de la empresa. También aquellas 

empresas formales  que con la intención de mejorar la flexibilidad de la gestión y reducción 

de costos en mano de obra contratan a trabajadores sin prestaciones o sin el 

establecimiento de un contrato. (Altvater, 2008, p.26; Portes, 2004, p. 12) 

Es de mencionar, que a lo largo de cuarenta años se ha identificado que el sector 

informal  se conforma de diversas actividades, las más visibles son aquellas que se 

desenvuelven al aire libre, como los vendedores ambulantes, las personas  que ofrecen sus 

servicios de plomería o de albañilería en alguna plaza pública; sin embargo, estas no son 

las únicas actividades, existen unidades pequeñas de producción que laboran desde sus 

casas, que abastecen a empresas más grandes y formalizadas, que realizan actividades 

artesanales, que manufacturan zapatos, bolsas.  

 Martha Chen (2012) señala que el sector informal, en el caso no sólo de México 

sino a nivel global, es “heterogéneo” dicho adjetivo se evidencia en los diferenciados 

márgenes de ganancia  entre cada una de las actividades y en las condiciones que se 

realiza la actividad. A pesar de ello, señala que hay un común denominador que es la 

limitada protección jurídica y el mínimo  acceso a las garantías de bienestar. En razón de 

comprender la naturaleza del sector informal y su estructura, a través de Martha Chen 

(2011)  y Victor Tokman (2011) se identifican las siguientes escuelas:  

1. Escuela Dualista 

2. Escuela Estructuralista  
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3. Escuela Legalista  

4. Escuela voluntarista  

En la primera escuela se concibe al sector informal alejado del sector formal, que dotan de 

ingresos a los pobres y representan un mecanismo de seguridad en tiempos de crisis (OIT, 

1972; Tokman 1978 citados en Chen 2007).  

La segunda escuela, denominada estructuralista  en la cual se asume que dadas las 

condiciones de crecimiento del capitalismo (que consiste en maximizar la renta del capital),  

las grandes empresas “descentralizaban” las actividades productivas (Tokman, 2011). 

Desde esta visión se considera que la economía informal está subordinada a la economía 

formal  y es fortalecida desde la corriente estructuralista promovida por Raúl Prebisch  y la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) desde esta visión se asume que “El 

sector informal surge como resultado de la presión ejercida por el excedente de la mano de 

obra y la insuficiente creación de empleo, en particular de buenos empleos. […] la gente se 

ve obligada a buscar soluciones de baja productividad- bajos ingresos, produciendo o 

vendiendo algo” (Tokman, 2011, p. 18). Desde esta escuela se considera  que el incremento 

demográfico y los efectos migratorios hacia el sector urbano, indujeron  al aumento de la 

mano de obra que difícilmente pudo ser absorbida.  

Uno de los cambios notables a finales de la década setenta es que  adquirió mayor 

difusión  la idea propuesta por la OIT, en la cual se cuestionó el carácter autónomo atribuido 

al sector informal y señalaron que había una relación encubierta y subordinada de los 

asalariados y de los que trabajan por su cuenta. Durante la década 1980 se reforzó la 

actividad económica con unidades económicas más flexibles, salarios por hora y pocos 

beneficios sociales. (Chen, 2007).  

El fenómeno  de la globalización trajo consigo nuevos empleos, la apertura de 

nuevos mercados y distintas condiciones en la interacción de los factores de la producción.  

Sin embargo, desde la escuela legalista,  se discurre que  debido a  la estructura burocrática 

y regulatoria, que refleja la nociva y severa intervención del Estado en la actividad 

económica, daban origen al sector informal, en razón de que la configuración de esta forma 

elevaba los costos y entorpecía  la apertura de actividades productivas.  
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Algunas conceptuaciones de la Escuela Legalista14, señalan  que el sector informal  

refiere a "las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas  

Institucionales establecidas o a los que se niega su protección" (Feige, 1990, pág. 990); 

también como "todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado 

en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares" (Castells y Portes, 

1989, pág. 12).  

 El enfoque de la escuela voluntarista señala que son aquellos individuos, que de 

manera deliberada se niegan al pago de impuestos y estar sujetos a alguna regulación; la 

diferencia con la escuela legalista consiste en que esta escuela no se responsabiliza a la 

organización burocrática.  

Cada una de las escuelas refiere a distintas formas de ejercicio del poder15“los 

dualistas están a favor de la noción de que hay pocas (si las hay) relaciones de poder entre 

los que trabajan en las economías informal y formal. Los estructuralistas defienden la noción 

de que la economía formal ejerce una relación de poder dominante sobre la economía 

informal para servir a sus propios intereses. Los legalistas, por  su parte, suscriben la noción 

de que los empresarios informales deciden o eligen de modo  propio ejercer su actividad en 

el sector informal como respuesta a los excesivos controles burocráticos.” (Chen,et. al,  

2002, p. 7)  

                                                                 

14Esta visión deriva de los trabajos de Hernando De Soto, quien se daría a conocer por la publicación 
de El otro sendero, argumenta que la informalidad es, en realidad, una forma en que los 
emprendedores más pobres de Perú  superan una serie de vacíos e inconsistencias de un sistema 
institucional que no alienta –más bien al contrario– su desarrollo. Así, no se debe pensar que los 
informales quieran o tengan una vocación para serlo, sino que lo son porque la ley es sumadamente 
costosa para ellos. Debe entenderse entonces que, los informales se encuentran en dicho sector en 
contra de su voluntad y cuya dinámica natural, si les fuera posible, sería ingresar a la formalidad 
dado que la informalidad no es el óptimo posible.(Rivera, 2011, p.490)  
15El poder es la capacidad de influir en las acciones de los otros, es decir, es la ejecución de acciones 
que lleven al otro a realizarlas, pero no podemos limitar hasta aquí la conceptualización del poder, 
ya que hay que establecer que el poder existe siempre y cuando haya la interrelación de un sujeto 
con otro, por ejemplo, cuando un profesor le indica a su alumno que realizar, en ese momento hay 
una interacción de sujeto y sujeto. El planteamiento de Thomas Hobbes (1578-1679) “el poder de un 
hombre consiste en los medios de que dispone actualmente para obtener ciertos bienes futuros; 
tener poder es tener los medios para alcanzar las cosas que se juzgan deseables” (Robinson, 2005, 
p.2). Talcott Parsons (1902-1979)  semana además, que el “poder sólo puede ser comprendido 
dentro de un contexto social, esto es, que se ejerce dicho poder sólo en la medida que existen 
relaciones sociales que entran en pugna de intereses, dicha “pugna” no sólo puede ser analizada 
como un conflicto social” (Robinson, 2005, p.3). 
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Recientemente se ha renovado el interés sobre el sector informal en razón de que 

al paso del tiempo, hay un aumento considerable de estas actividades en todos los países; 

para muchos ha surgido en lugares inesperados; el sector informal  es estudiado 

actualmente desde diversas disciplinas y se han ampliado sus conceptualizaciones.   

Rivera-Huerta  (2011) señala que en gran medida el concepto  de sector informal 

alude a un modo particular de producción, siendo esta su condición denota un carácter de 

debilidad por una dinámica natural de evolución del término en el tiempo y que además se 

sujeta a la comprensión sobre la producción. Refiere que a pesar de esta limitante, la 

mayoría de los investigadores señala que el sector informal tiene  “tres características 

básicas: a) las unidades productoras son microempresas y trabajadores por cuenta propia; 

b) en general, estas unidades son poco productivas, con escasa inversión en capital y con 

poca dinámica innovativa; c) las actividades informales son lícitas pero no legales.” (Rivera-

Huerta, 2011, p.482)  

2.3. VIGENCIA DEL SECTOR INFORMAL, CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y SUS 

FACTORES. 

Siendo la cuna del concepto de sector informal, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) ha continuado auspiciando investigaciones  y proyectos; que han permitido  la 

comprensión del fenómeno y la implementación de políticas para corregir el problema. La 

difusión del concepto de sector informal,  en las décadas de 1970 y 1980 fue posible por el  

Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), este fue creado 

en 1967 y se realizaron investigaciones para comprender  las problemáticas del trabajo en 

América Latina.  

En 1993, la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) 16 

adoptó una Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal, que 

propuso una  definición de “sector informal” con un énfasis en la descripción de las 

características de la unidad de producción y cómo estas son administradas17  esta definición 

                                                                 

16 La primera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo se celebró en 1923; desde 
entonces, se han celebrado diecisiete Conferencias, en las que se han adoptado resoluciones y 
directrices sobre una gran diversidad de temas. http://www.ilo.org/stat/Aboutus/History/lang--
es/index.htm Las conferencias se realizan cada 5 años.  
17  Con esta resolución el “sector informal” quedó asociado a la forma (organizativa, administrativa, 
tecnológica, etc.) en que operan dichas unidades de producción para la generación de bienes y 

http://www.ilo.org/stat/Aboutus/History/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/stat/Aboutus/History/lang--es/index.htm
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permite describir y analizar los mercados laborales y de las economías nacionales.  Un 

adecuado concepto permitiría mejorar las estadísticas laborales y así coadyuvar al Sistema 

de Cuentas Nacionales. (Véase glosario de términos)  

 El sector informal quedaría delimitado como “Un conjunto de unidades dedicadas a 

la producción de bienes o a la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear 

empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas 

unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en 

la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de 

producción. Las relaciones de empleo en los casos en que existan- se basan más bien en 

el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos 

contractuales que supongan garantías formales” (OIT, 1993,  p.2)  

 Pese a la redefinición  establecida en la decimoquinta  CIET, se reconocía la 

insuficiencia  del concepto de “sector informal” que no incluía otras actividades, por lo que 

un grupo de científicos e investigadores cooperaron con OIT 18  y propusieron que  la 

definición y medición del sector informal a través de la definición y medición del empleo 
informal. (OIT, 2013b) por lo cual en la  17ª CIET  se adoptó una nueva directriz sobre la 

Medición Estadística del Empleo Informal. Entonces, después de los primeros treinta años 

del concepto del Sector Informal,  se reconocía “la diversidad y heterogeneidad de los 

actores y las actividades de la economía informal y ampliando la comprensión de sus 

parámetros”  (OIT, 2013).  

 Entonces, el “empleo informal” incluye al empleo en el sector informal (definido por 

las características de las unidades de producción) y al empleo informal fuera del sector 

                                                                 

servicios orientados al mercado. Estas presentan los rasgos característicos de las empresas de los 
hogares, es decir, no tienen una personería jurídica, no llevan una contabilidad auditable, ni están 
registradas conforme a la legislación nacional. Este avance conceptual permitió incluir la definición 
de empresa del sector informal en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) aprobado por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. Según OIT (2013b), “la inclusión en el SCN se consideró 
esencial, pues era un requisito para la identificación del sector informal como entidad separada en 
las cuentas nacionales y, por consiguiente, para la cuantificación de la contribución del sector 
informal al PIB.” (OIT, 2014)  
18 Este conjunto de investigadores, se conoce como el Grupo Delhi, “se creó en 1997 como un foro 
internacional para intercambiar experiencias sobre la medición del sector informal, para documentar 
las prácticas de recolección incluyendo definiciones y metodologías de encuestas realizadas por los 
países miembros y recomendar medidas para mejorar la calidad y la comparabilidad de las 
estadísticas del sector informal” (OIT, 2013b, p.6)  
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informal (definido por las características de los puestos de trabajo).  La diferencia 

conceptual se da debido a que “la causa principal del empleo informal en los asalariados 

de empresas formales es el incumplimiento del marco normativo, principalmente por 

desconocimiento de la ley o por incapacidad para pagar el costo de la formalidad”   mientras 

que “la composición del sector informal de empresas es heterogénea, y en la práctica 

corresponde mayoritariamente a micro negocios de trabajadores por cuenta propia y de 

microempresarios informales no registrados cuyo principal problema es la escasa dotación 

de capital y la pequeña escala en la que operan, lo que les dificulta alcanzar niveles de 

productividad adecuados para cubrir los costos de la formalización” (FORLAC-OIT, 2014, 

p.4)  

Desde la anterior definición, “se revelan varios aspectos de la informalidad: los 

actores pueden ser informales por carecer de protección social, de derechos en el trabajo 

y de representación y voz en el lugar de trabajo. Por consiguiente, están excluidos de los 

beneficios provistos por el Estado, los mercados privados y los procesos políticos, y debido 

a ello las principales características de la economía informal son la desprotección, la 

inseguridad y la vulnerabilidad” (OIT, 2013). (Diagrama 1)  

Diagrama 1. Razones de exclusión en la economía estructurada (Perspectivas) 

Elaboración propia con base en  (OIT, 2013). 

En cuánto empleo informal refiere  “es el número total de trabajos informales, 

independientemente de si se realizan en empresas del sector formal, empresas del sector 

informal o en el hogar, durante un período de referencia determinado”  (OIT, 2013a). Con 

esta definición no se excluye el concepto de sector informal, sino que a nivel estadístico se 

pretende establecer indicadores de carácter global que no segmente la información, a 

Mano de obra 

• Consiste en la imitación de 
los trabajadores a ingresar a 
trabajos productivos y 
servicios financieros. 

• Sus factores: la pobreza, la 
acumulación inadecuada de 
capital humano así como los 
bajos niveles de educación, 
formación y capacidad de 
gestión del riesgo y los 
ingresos. 

Demanda de mano de obra

• Crecimiento en intensidad 
del capital  y distanciamiento 
entre las empresas públicas 
y privadas . 

• Sus factores: Políticas que 
incentivan el uso intensivo 
de la tecnología  que 
reducen la utilización de 
mano de obra. 

Entorno externo 

• Precariedad laboral 
• Sus factores: la globalización 
y la competividad obligan a 
las empresas a mecanismos 
atípicos de contratación que 
reducen costos de 
producción. 
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continuación se muestra la diferenciación conceptual propuesta por la Organización 

Internacional del Trabajo. (Véase anexo  2).  

De acuerdo, con OIT ¿Quienes trabajan en el sector informal? (Véase tabla 3)  Se 

ha considerado que la economía informal es un  espacio para mujeres y hombres que no 

encuentran trabajo en la economía formal,  dado esto se ven obligados a aceptar cualquier 

trabajo o bien a crear su propio empleo en actividades económicas limitadas o incluso 

marginales. Empero, no todas las personas de la economía informal son pobres,  porque 

existen casos en los cuales las actividades comenzaron a desarrollarse marginalmente, sin 

embargo, debido a su dinamismo, estas unidades crecieron y mejoraron sus condiciones 

de vida.  

Además, puede haber empresas formales que optan por mantener la informalidad 

ya sea evitando declarar sus ingresos a las autoridades impositivas o no registrar a sus 

propietarios y trabajadores en el sistema de seguridad social19, por ejemplo. (OIT, 2013).  

TABLA 3 CATEGORÍAS DE TRABAJO 17A CIET 
i. Trabajadores por cuenta propia (trabajadores independientes sin empleados) en sus 
propias empresas del sector informal 

ii. Empleadores (trabajadores independientes con empleados) en sus propias empresas 
del sector informal 
iii. Trabajadores familiares auxiliares, independientemente del tipo de empresa 

iv. Miembros de cooperativas informales de productores (no establecidas como entidades 
jurídicas)  

v. Personas que tienen empleos informales, definidos según la relación de trabajo (en la 
legislación o la práctica, empleos que no están sujetos a la legislación laboral nacional, al 
impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas 
con el empleo (vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, entre 
otras) 

vi. Trabajadores por cuenta propia que se ocupan de la producción de bienes 
exclusivamente para su consumo final en el hogar. 

Elaboración propia con base en OIT, 2013.  

                                                                 

19 En el caso de la salud en México, cabe señalar que “cuando un trabajador asalariado tiene acceso 
al servicio médico del Seguro Popular pero no es su trabajo lo que le proporciona los servicios de 
salud, significa que, con toda seguridad, no tiene derecho a indemnización en caso de despido ni 
tampoco a días pagados cuando se ausente de su actividad por enfermedad; dicho de otra forma, 
desde su condición de trabajador no está en condiciones de ejercer o hacer válidos sus derechos y 
es esa la dirección hacia la que se apunta. Un criterio operativo muchas veces no es el concepto en 
sí mismo, sino una flecha o una señalización de cómo llegar a él” (Negrete, 2011)  
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2.3.1. PERFIL DE LOS INFORMALES. 

Existen diversos estudios de carácter empírico en los cuales se describen las 

características de los trabajadores informales, pese a las diferencias regionales, los teóricos  

señalan que estas variables  aumentan la probabilidad de un trabajador a pertenecer en el 

sector informal: (Rivera-Huerta, 2011)  

 Sexo: las mujeres tienen mayor propensión a incorporarse al sector informal, en 

particular por la compatibilidad que tiene con las actividades del hogar.  

 Edad: los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia tienen mayor 

probabilidad de ingresar al sector informal, se arguye que  la dinámica en el sector 

informal sigue el siguiente camino “los trabajadores más jóvenes comenzarían su 

vida productiva en el sector asalariado informal con el fin de obtener un 

entrenamiento inicial. Después se desplazarían al sector asalariado formal con el fin 

de acumular capital físico. En una última etapa, los trabajadores retornarían al sector 

informal como  auto empleados con el fin de fundar su propia empresa” (Rivera-

Huerta, 2011, p.487)  

 Educación: bajos niveles de educación mayor es la probabilidad de pertenecer al 

sector informal  

 “Migración: ser inmigrante aumenta la probabilidad de engrosar el sector informal 

del lugar donde se migra (sea de la zona rural a la urbana o de países menos 

desarrollados a países desarrollados)” (Rivera,2011, p.488) 

 Pobreza: “Los pobres de las zonas urbanas se concentran en actividades que 

forman parte del sector informal. Esto es parcialmente así, porque […] el sector 

informal aglutina a varios de los trabajadores que por  características propias son 

mal pagados: mujeres, jóvenes sin experiencia, sin habilidades o sin capacitación, 

personas de mayor edad e inmigrantes” (Rivera, 2011, p.488)  

2.3.2. FACTORES QUE IMPULSAN LA INFORMALIDAD.  

El tema  del sector informal  continúa debatiéndose  en razón de su persistencia y 

expansión, en gran medida dada su heterogeneidad se han identificado diferentes 

conjuntos de factores que explican los porqués de su comportamiento. (Chen, et. al., 2002, 

p.2) 
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El primer conjunto de factores está vinculado al modelo de crecimiento económico, 

se arguye que muchos países han crecido económicamente  (unos más que otros) sin 

embargo,  este es un “crecimiento sin empleo”, es decir, no se crean los suficientes puestos 

de trabajo,  otro fenómeno es el crecimiento de “alta  tecnología”, tiende a crear más puestos 

de trabajo en el sector de servicios altamente  calificados que empleos menos calificados 

en el sector manufacturero; desde la perspectiva del  “crecimiento desde abajo”, casos de  

algunas regiones, países o industrias en los que los sectores de la pequeña empresa y la 

microempresa son más dinámicos y crean  más puestos de trabajo que el sector formal. En 

contrapartida, se considera que durante las crisis económicas o recesiones  “el empleo 

informal tiende a expandirse, lo que indica que –además de la elección– es la necesidad 

que impulsa la informalidad.” (Chen, 2012, p.8).  

El segundo conjunto de factores refiere a la restructuración  económica y a las crisis 

económicas; en estos periodos  la informalidad se expande. En cuanto al tercer conjunto 

de factores,  cobra relevancia la globalización de la actividad económica, las pautas para el 

comercio internacional y la inversión privilegian al capital y la facilidad con el que este se 

mueve de un lugar a otro; de este modo perjudica a la mano de obra ya que segrega a 

aquellos que no están altamente calificados además que  las empresas suelen trasladarse 

a regiones donde la mano de obra es barata o  implementan modalidades informales de 

empleo. La globalización da pie a que empresas capaces de captar más fácilmente 

mercados perjudiquen a las micros-medianas empresas para insertarse al mercado y 

competir.  

 La Organización Internacional del Trabajo (2013) arguye que el problema de la 

formalidad está también vinculado a la pobreza, a la limitada capacidad de absorción del 

sector industrial y con  el impulso hacia la flexibilidad del trabajo. En este sentido, plantea 

la emergencia de la consolidación de trabajo decente (véase glosario de términos) es parte 

de los objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Recientemente, agosto de 2013, tras el argumento  de que la informalidad está 

estrechamente vinculada con la desigualdad y la pobreza,  OIT lanzó el Programa para la 

promoción de la formalización en América Latina y el Caribe (FORLAC) que se presentó 

como una estrategia para apoyar a los países a la aplicación de medidas de formalización, 

los componentes  de este programa son: “a) generación y diseminación de conocimiento 



44 

 

en torno las políticas de formalización, b) asistencia técnica a países específicos y c) 

fortalecimiento de trabajadores y empleadores en formalización” (FORLAC-OIT, 2014, p. 3)  

2.4. ESTUDIO DEL SECTOR INFORMAL EN MÉXICO. 

En palabras de la OIT (2013) el sector informal en México se caracteriza por  tener altas 

tasas de crecimiento, persistente, heterogéneo y complejo; el análisis del sector informal  

en México encuentra su análisis desde el origen del concepto, en 1970, en razón  de 

lapresencia que tiene la Organización Internacional del Trabajo en México y en su 

momento el PREALC. 

 Los primeros estudios sobre la informalidad en México fueron iniciativa de la 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) el análisis  consideraba los datos de  

obtenidos por los censos que realizaba la Secretaría de Industria y Comercio (Ciudades de 

no más de 100 mil habitantes); los elementos considerados eran las prestaciones sociales 

y de salud, el salario mínimo y la usencia de indicadores sobre la productividad.  (Cervantes, 

et. al., 2008) 

En 1975 con  la STPS  con el apoyo de PREALC y el Programa de Naciones Unidas 

(PNUD) realizaron un estudio sobre el sector informal, sin embargo, sólo se dio a conocer 

que el 42%  de la población participaba en esta actividad. Después con la Secretaria de 

Programación y Presupuesto (SPP) en 1979 se llevó a cabo la primera encuesta  sobre 

informalidad, denominada “Encuesta Complementaria a la Encuesta de Ocupación” 

(ECOS) “cuyo objetivo fue cuantificar la población ocupada en el sector informal y conocer 

las actividades económicas en donde estaba concentrada. Los resultados se utilizaron para 

formular políticas orientadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el 

sector, que representaba el 43% de la Población Económicamente Activa (PEA) (Véase 

glosario).  

A lo largo de 1980 se hicieron otras investigaciones; en ellas se usaba la mezcla de 

la “metodología oficial” y las propias percepciones investigadores, ante esta situación a 

pesar de que tomaban como referencia los mismos datos, los resultados era distintos y esto 

complicaba la comparación entre ellos. Entre  1983-84 surge la Encuesta Nacional de 

Empleo Urbano bajo la perspectiva de contribuir al conocimiento y análisis del mercado de 

trabajo (ENEU) en ella se contemplan las Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, esta 

encuesta se transformó en 1988. (INEGI, 2005).  
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Es de mencionar, que después de la ENEU debido a la necesidad de contar con 

elementos que permitieran conocer la situación de la ocupación en el área rural,  en 1988 

inició el proyecto que sería conocido como la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), se 

levantaron  en 1991, 1993 y 1995 y a partir de 1996 al año 2000, la ENE se realizó de 

manera anual. Después de estas encuestas que se construyen desde la perspectiva de los 

hogares, surgió la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) cuya aplicación 

continúa vigente.  

Otras encuestas que se realizaron, fue en 1989 la STPS y el recién creado Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) consolidaron la Encuesta Nacional 

de Economía Informal (ENEI), el resultado reflejaba que un 27% estaba conformado por el 

sector informal.  (Cervantes et. al., 2008). Pese a las críticas que se hicieron a la ENEI “en 

esta encuesta se expuso por primera vez una metodología oficial para cuantificar el sector 

informal […] Asimismo ayudó a la conformación de una encuesta exclusiva de micro-

negocios (Enamin) que se realizaría años posteriores” (Cervantes, et. al., 2008, p.34). La 

actividad informal se registró en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SNACN).  

Iniciado el siglo XXI a través del SCNM la STPS se publicó el reporte de la Cuenta 

Satélite del Subsector informal de los Hogares 1993-1998 (CSSIH), en este reporte se dio 

a conocer la contribución del sector informal; además “informó sobre la producción bruta, el 

consumo intermedio, el valor agregado bruto, las remuneraciones pagadas a los 

asalariados, el ingreso mixto, la composición porcentual de la producción, la participación 

de la producción informal en subsector de los hogares y frente al total de la economía, la 

participación y la producción de la actividad económica y el ingreso y consumo de los 

hogares en esta actividad” (Cervantes, et. al., 2008, págs. 35-66) La trascendencia del 

reporte radica en el hecho que es factible la cuantificación de la actividad informal, reportes 

posteriores se realizaron en 2001, 2002 y 2004.  

En 2004, STPS e INEGI publicaron los Resultados de la encuesta “La Ocupación en 

el sector no estructurado en México 1995-2003”  en ella se establece el concepto estadístico 

de sector informal: “microempresas sin nombre o registro de hasta 15 trabajadores en 

actividades manufactureras y menores de seis trabajadores en actividades no 

manufactureras; y microempresas con nombre o registro de 15 trabajadores en actividades 

manufactureras cuya producción no prestación de servicios son realizados sin un local o en 



46 

 

pequeños locales o talleres (OSNEM 95-03, 2004;22 citado en Cervantes, et. al., 2008, p. 

36).  

Podemos señalar que las primeras encuestas realizadas  por parte de INEGI y la  

STPS guardan correlación con la metodología de la Organización Internacional del Trabajo; 

se arguye que a seguir a pie juntillas la conceptualización tiene efectos de desfase en la 

aplicación de las políticas para reducir la informalidad. (Cervantes, et. al., 2008). Este 

sentido de “alineación” se mantiene presente en México. 

2.4.1 LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) 

El INEGI (2014) establece que  siguiendo los lineamientos establecidos por la XV y XVII 

CIET, se realiza la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), esta se ha 

constituido como el  instrumento de captación de información estadística  sobre la 

ocupación y el empleo informal. La ENOE es una encuesta realizada en hogares, lo cual 

supone una ventaja en la captación de la información que no es declarada en los 

establecimientos o en las unidades productivas, como se realizaba en las encuestas 

antecesoras a esta.  

La conformación de la ENOE20 consolida los esfuerzos realizados en el Grupo Delhí, 

si bien se mencionó en párrafos anteriores este grupo de investigadores tuvo como tarea  

amalgamar las perspectivas elaboradas en la 15ª  y 17ª CIET, (Ver esquema 3) es decir 

conjugar la idea de la unidad económica y  la laboral,  tenían como objeto “evitar 

duplicaciones pero tampoco sin dejar de distinguir las diferencias de lo que corresponde al 

Sector Informal y lo que aún y teniendo condiciones laborales de informalidad no cabe 

confundir con él.” (INEGI, 2014, p. 7).   

La ENOE integra un “esquema ampliado de empleo informal en el que el enfoque 

de unidad económica (enterprise-based concept) es decisivo para determinar si son o no 

                                                                 

20  El eje rector de la metodología de ENOE corresponde a OIT, sin embargo se consideran 
recomendaciones de: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Grupo de París (que realiza estudios sobre dinámica laboral, horas y remuneraciones laborales), la 
oficina de Estadística de las Naciones Unidas (ONU) para el tema socio demográfico, el grupo de 
trabajo intersecretarial de revisión de los Sistemas de Contabilidad Nacional (ISWGNA) y el Acuerdo 
Laboral de América del Norte (ACLAN). Se señala que “la convergencia de la ENOE hacia la OCDE 
no implica cambiar a uno alternativo, sino complementar el existente, para generar información más 
precisa dentro de un mismo marco de referencia” (INEGI, 2005; 2007;2014)  
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informales las modalidades de trabajo independiente, tales como los trabajadores por 

cuenta propia y los empleadores, mientras que el enfoque de las condiciones laborales (job-

based concept) es el que se toma en cuenta para decidir sobre los trabajadores 

dependientes (trabajadores subordinados remunerados y no remunerados)” (Véase 

esquema 1)  

Además “se termina con una configuración que divide ahora sí en formal e informal, 

a la totalidad de la ocupación y el empleo”. (INEGI, 2014, p.13). La herramienta de 

integración con la cual se tiene una contabilidad completa de la ocupación y el empleo 

informal acordé a las recomendaciones de OIT, es la Matriz de Hussmanns21. (Véase Anexo 

2)  

 

                                                                 

21Matriz de Hussmanns. “Arreglo matricial en el que los renglones ordenan a la ocupación (personas) 
y al empleo (trabajos) desde la perspectiva de la naturaleza de las unidades económicas mientras 
que las columnas clasifican desde el enfoque de “status en el empleo” o posición en el trabajo en 
función de la condición de informalidad”. (INEGI, 2014)  
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ESQUEMA 3 INTEGRACIÓN CONCEPTUAL 15A. Y 17A. CIET 

 

Elaboración propia con base en INEGI 2014. 

  

Economía 
Informal 

XV CIET (1993) 
Ocupación en el 
Secor Informal 

En 
actividadesenca

bezadas por 
trabajadores por 
cuenta propia:

Trabajadores por 
cuenta propia

Trabajadores 
familiares no 
remunerados  

XVII CIET (2003) 

Ocupación en 
condiciones de 
informlaidad 

operando fuera 
del sector 
informal:

Autoempleo en 
agricultura 

campesina o de 
subsistencia

Trabajadores sin 
pago en 
unidades 

distintas del 
Sector Informal. 

Servicio  
doméstico 

remunerado no 
protegido

Trabajadores 
asalariados no 

protegidos 
laborando para 

unidades 
económicas 

formales.

Trabajadores no 
protegidos sin 

remuneraciones 
fijas en unidades 
económicas no 

formales. 
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2.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ENOE. 

La ENOE es una encuesta de levantamiento continuo durante casi todos los días del año; 

cuando completa su muestra trimestral visitando poco más de 120 mil viviendas, el análisis 

de la informalidad en México se circunscribe al tema de la actividad económica, estas dentro 

del Sistema de Cuentas Nacionales (SNC) determinan que cuenta como ocupación y 

empleo y que no;  y la unidad de análisis parte del concepto de Población Económicamente 

Activa (PEA). (Ver esquema 4)  

Esquema 4 Desglose de PEA -Actividad económica. 

 

Elaboración propia con base en INEGI, 2014.  

Los procedimientos para el levantamiento de entrevistas y la plantilla del personal que 

conforma cada oficina de la ENOE, se determina en función del tamaño y la distribución 

geográfica de la muestra trimestral;  existen dos estrategias de levantamiento: una que 

Población total 
Población en edad 

de trabajar 

Población 
economicamente 

activa

Ocupados

Formales 

Informales

Desocupados

Con experiencia 
Laboral

Sin experiencia 
laboral  

Población No 
economicamente 

activa 

Disponibles para 
trabajar

No disponibles 
para trabajar



50 

 

aplica en las localidades de 100 mil y más habitantes, conocidas como áreas 

autorrepresentadas22 y la otra para el complemento urbano y rural.23 

Los formularios de la ENOE son:  

 Cuestionario Socio demográfico (Anexo 3)  (CS) que es el primero que se aplica 

al iniciar la entrevista y cuya función es identificar a los integrantes del hogar, su 

sexo, edad, nivel de estudios y otros aspectos básicos de las personas 

independientemente de que hagan o no una actividad económica. 

 Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE). (Anexo 4) Permite identificar la 

condición de actividad, así como las condiciones de trabajo de la población 

ocupada y las características de las unidades económicas donde trabajan. 

Existen dos versiones del COE, una versión ampliada  (la cual se aplic en un 

trimestre) y una básica, esta se aplica en tres trimestres.  

Las consideraciones de los cuestionarios están también basadas en las personas en edad 

de trabajar, esto está legislado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), en la cual se especifica 

que la edad mínima es de 14 años. Las categorías utilizadas en la encuesta ENOE, se 

muestran en la tabla 4.  

  

                                                                 

22 Esta muestra selecciona viviendas en un número determinado de localidades con 100 mil y más 
habitantes y además garantiza que en 32 ciudades en particular puedan hacerse inferencias 
estadísticas para cada una de ellas y no sólo para el todo del que forman parte (de ahí el término 
“autorrepresentadas”). En un trimestre la muestra en cuestión comprende de 1,800 (ciudades de La 
Paz y Campeche) a 5,200 viviendas (Ciudad de México). ( INEGI, 2007) (Anexo 4) 
23 En la encuesta sólo existen siete oficinas que tienen asignada una muestra trimestral que oscila 
entre 1,200 y 1,300 viviendas trimestrales. El levantamiento de esta muestra corre a cargo de un 
solo equipo de entrevistadores al mando de un supervisor. Para cubrir el levantamiento la logística 
adoptada es la siguiente: la primera semana del mes visitan las viviendas de la ciudad donde está 
ubicada la oficina y al concluir ésta, se trasladan a las cabeceras municipales y demás localidades 
donde se ubica el resto de la muestra que les corresponde. ( INEGI, 2007) 



51 

 

TABLA 4 DEFINICIONES UTILIZADAS EN LA ENOE 

Trabajador 
Independiente 

Será aquél que no tiene un 
jefe o superior que le 
supervise o a quien tenga 
que rendir cuentas en la 
ejecución de su actividad, 
misma que realiza por propia 
iniciativa y bajo su 
responsabilidad. Los 
trabajadores independientes 
son de dos tipos: el 
trabajador autónomo o por 
cuenta propia y 
empleadores. 
 

Cuenta propia:  
  Todo aquel que en la realización 
de su actividad no emplea 
trabajadores a sueldo o bajo 
alguna otra forma de retribución 
monetaria. El cuenta propia puede 
trabajar solo o con la colaboración 
de miembros de su familia sin 
acuerdo de retribución monetaria. 
. 
Empleador:  
Todo aquel que utiliza de manera 
regular al menos un trabajador 
remunerado en la conducción de 
su negocio. Puede utilizar o no 
como apoyo complementario a 
trabajadores familiares sin 
acuerdo de remuneración 
monetaria 

Trabajador 
dependiente 

Aquél quien sí tiene un jefe o superior que le supervise o a quien 
tiene que rendirle cuentas en la ejecución de su actividad. Los 
trabajadores dependientes se subdividen en: trabajadores 
subordinados remunerados y trabajadores sin pago. 

Trabajador 
Subordinado 
Remunerado 
(TSR)   

Aquel que  percibe una remuneración acordada por la prestación 
de sus servicios laborales. Los TSR se subdividen en: 
trabajadores subordinados remunerados asalariados que son la 
mayoría de los casos, pero también trabajadores subordinados 
remunerados con percepciones no salariales, tales como aquéllos 
quienes, participando en los procesos de trabajo únicamente con 
su fuerza laboral, perciben honorarios, comisiones, propinas o se 
les paga a destajo o con combinaciones de estas modalidades, 
pero sin percibir una forma fija de pago. 

Trabajador sin 
pago 

Aquel que presta servicios laborales sin un acuerdo de 
remuneración monetaria. A su vez se subdivide en: trabajador 
familiar sin pago y trabajador no familiar; estos últimos 
comprenden aprendices de oficio, así como personas que 
acreditan ante instituciones públicas su servicio social o prácticas 
profesionales. 

Elaboración Propia con base en INEGI 2014.  
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El análisis del sector informal surgió en la década de 1970, su estudio se fundamenta desde 

diversas perspectivas teóricas; se considera que la existencia de este corresponde a 

diversas causas entre las que se destacan las excesivas regulaciones, que son una barrera 

de acceso a la economía formal; en otros casos, se habló de una voluntariedad por parte 

de ciertos sectores a permanecer en este sector por lo cómodo que parece así como por la 

poca confianza que se tiene en el gobierno.  

 El estudio de la informalidad y su medición en el caso de México está estrechamente 

alineado a los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. El 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía  e Informática actualmente funge como el 

principal órgano de gobierno que establece mecanismos y pautas para la medición de la 

informalidad, en un inicio esta actividad la realizaba la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social.  

 La herramienta central de la medición del sector informal en México es la Encuesta 

Nacional de Ocupación  y Empleo, la cual a través de una muestra representativa  se 

implementan cuestionarios que pretenden identificar las condiciones laborales, las 

prestaciones a los que son sujetos los trabajadores, a grandes rasgos, pretende 

caracterizar el mercado de trabajo y las principales actividades económicas en México.  

 La revisión teórico conceptual da la complejidad de medir la informalidad; además 

se identificó que al paso de los años no se ha disminuido sino al contrario se ha ampliado 

la informalidad poniendo en peligro el crecimiento y desarrollo económico del país en el 

largo plazo.  
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3. EL CONTRASTE DE LA BANCA DE DESARROLLO  Y LA ECONOMÍA 

INFORMAL 
 

En este apartado se analiza la vinculación  entre Banca de Desarrollo  y economía informal,, 

se parte de un análisis de las condiciones macroeconómicas de México a partir de 1990 a 

la fecha (2015) considerando en primer plano las implicaciones del cambio de paradigma, 

caracterizado por la adopción de políticas de liberación económica y financiera. Después 

de ello, se analizan los posibles efectos positivos y/o negativos en el crecimiento económico 

y en el empleo tras la reforma financiera puesta en marcha en 2014. 

3.1 ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE LA BANCA DE DESARROLLO  Y LA 

ECONOMÍA INFORMAL 

El  crecimiento económico, medido a través del PIB, es una de las variables de mayor 

interés que da lugar a la comprensión de la estructura y fortaleza económica de un país, las 

actividades de la Banca de Desarrollo  influyen  en el crecimiento económico a partir de la 

intermediación y canalización de ahorros para la inversión en proyectos productivos. Sin 

embargo, tras serias reformas el papel de la banca se transformó y así dejó de incidir en el 

crecimiento económico del país y en su industrialización.  

 Otro de los elementos a destacar es que la actividad de la Banca de Desarrollo  

quedó sujeta a los criterios más estrictos de eficiencia y eficacia, lo que significó una serie 

de restricciones de acceso al crédito, lo que redunda en bajo crecimiento económico y la 

imposibilidad de las empresas para fortalecerse y desarrollarse en el largo plazo.  

En tanto, el mercado laboral converge a la informalidad, este es heterogéneo y las 

causas son múltiples; sin embargo, en cuanto más dificultades tienen las empresas o las 

unidades económicas para financiarse, podríamos pensar mayor nivel de informalidad, ergo 

menor productividad y crecimiento económico.  

3.1.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL AUGE A LA CRISIS PERSISTENTE 

Durante los últimos 25 años el crecimiento económico en México, se ha caracterizado por 

bajas tasas del Producto Interno Bruto (PIB), además de inestabilidad económica y 

financiera; por lo que es pertinente dada la “razón de ser”  de la Banca Desarrollo un análisis 

sobre la evolución de la misma en este periodo, además de identificar aquellos espacios de 
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oportunidad  en los cuales la Banca de Desarrollo  pueda contribuir a revertir el problema 

del bajo crecimiento económico. 

El ritmo de crecimiento en México  ha estado muy por debajo de la norma histórica 

del periodo de 1940 hasta los primeros años de la década de los ochenta y los ingresos per 

cápita han divergido de los niveles alcanzados por las economías industriales avanzadas. 

(Ros, 2010)  

Considerando el periodo del Desarrollo Estabilizador 24  que comprende las 

administraciones sexenales de López Mateos y Díaz Ordaz (1959-1970), se caracterizó por 

“una división del trabajo entre el gobierno, por una parte y, por la otra, los empresarios, los 

obreros (incluyendo maestros y burocracia) y los campesinos en la que cada quien ponía 

algo de su parte. Los empresarios, incluyendo –a los banqueros–, se comprometían a 

invertir, y mucho, y a cambio de ello tendrían utilidades considerables. El gobierno les daría 

el apoyo necesario, incluyendo todo tipo de subsidios.” (Tello, 2010)  

Este periodo se caracterizó por la búsqueda de la estabilidad política y el crecimiento 

económico; en el sentido político hacia finales de 1960 se vive una etapa de alta tensión 

debido a las manifestaciones de grupos de obreros y del magisterio (1965) y el suceso de 

la Plaza de las Tres Culturas (1968).  En términos económicos, de 1960 a 1962 el 

crecimiento del PIB osciló entre el 4 y el 5 % anual, observándose crecimiento económico, 

con una paridad fija e inflación controlada. En 1963 la economía se caracterizó por el 

crecimiento económico, expansión del comercio exterior y la estabilidad de precios.  

La década de 1970 significa para México el comienzo del estancamiento y los 

registros del PIB  cada vez menores; en 1973 la caída del sistema de Bretton Woods por el 

abandono del patrón oro se dio lugar por la devaluación del dólar, y por otro lado el 

incremento en los precios del petróleo. La política interior de Luis Echeverría Álvarez 

consistió  en dinamizar la economía mexicana, atender zonas de menor desarrollo, 

incorporar al sector publico actividades clave esto a través de una política salarial y del 

                                                                 

24 El modelo fue bautizado así por Antonio Ortiz Mena mientras fungía como Secretario de Hacienda, 
actividad que ejecutó por dos sexenios consecutivos, él definió al n como “el esquema de crecimiento 
que conjuga la generación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de los 
recursos de la inversión, con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la expansión económica, 
en vez de los desestabilizadores que conducen a ciclos recurrentes de inflación-devaluación” 
(Granados, 1982,p.111)  
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incremento del gasto público, sin embargo, no se llevó de manera adecuada y devino en 

problemas de inflación y en la crisis de 1976. (Tello, 1978)  

Entre 1976-1982 gobernó José López Portillo este llegó al gobierno en medio de una 

crisis económica, pese a esto la economía tuvo una ligera recuperación por el encuentro de 

yacimientos petroleros, además del incremento de los precios de petróleo, no obstante la 

inadecuada administración acompañada de un gasto público  elevado incidieron en el 

incremento del endeudamiento del país.  

En 1982 México cesa el pago de la deuda externa, este hecho da pie a que la política 

económica en México se caractericé por una serie de restructuraciones cuyo enfoque 

teórico está basado en el liberalismo económico, las herramientas fundamentales para 

conseguir el crecimiento económico es la implementación de una política monetaria 

orientada a la estabilidad de los precios.  

En cuanto la política fiscal,  el punto está en mantener la “disciplina fiscal que 

consiste que los ingresos públicos sean iguales o mayores que el gasto público”. (Cruz 

2014). Pese a la “estabilidad” macroecnómica, datos del Banco Mundial,  indican que  los 

resultados han sido ínfimos, por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB en 

los últimos 25 años es de 2.74%  mientras que antes de 1980 el crecimiento refería tasas 

cercanas al 6%.  

En la década de 1990, México firmó diversos acuerdos comerciales, el más 

importante de ellos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); el PIB 

alcanzó un promedio de 4.3% anual entre 1990 y 1993 (Ibarra, 2008). No obstante, a finales 

de 1994, tras una crisis de carácter cambiario, se inició un periodo de crecimiento 

económico lento y altamente vinculado con las condiciones del exterior y las fluctuaciones 

del capital. (Ros, 2005); como se muestra en la gráfica 1, la TCA  en 1995 cayó a un -5.75%,  

se recuperó entre 1997-1998; pero en 1999  volvió  a caer. 
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GRÁFICA 1 CRECIMIENTO DEL PIB  Y PIB PER CÁPITA  1989-2014  
(%ANUAL, AÑO BASE 2005) 

 

 

Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2015) en: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KN y  

Hacia finales del año 2000 el escenario fue adverso para México, ya que la  TCA en 

2001 cae a valores negativos;  durante el periodo de 2000-2006  el PIB tuvo una tasa de 

crecimiento del 2.21% debido parcialmente a la desaceleración económica de la economía 

de EEUU, lo que produjo una contracción de las exportaciones, la producción y el empleo. 

(BANXICO, 2001). En la misma línea, el periodo de 2006-2012 el crecimiento fue menor al 

2%; atribuyéndose esencialmente a la crisis financiera de 2008-2009.  

Recientemente en 2013,  el incremento del PIB fue de 1.3% mientras que para el 

2014 de 2.1%, de acuerdo con CEPAL (2014), la evolución macroeconómica25 de toda 

                                                                 

25Jaime Ros afirma que “El lento crecimiento económico debe ser atribuido a tasas de inversión física 
relativamente bajas, más que a una desaceleración exógena del crecimiento de la productividad o 
una baja tasa de formación de capital humano. Los principales factores detrás de la evolución 
decepcionante de la inversión son: i] la contracción de la inversión pública (en particular en el área 
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América Latina estará en un contexto internacional, desfavorable en razón del 

abaratamiento de las materias primas, especialmente de los metales y minerales; además 

del encarecimiento del financiamiento externo y unas perspectivas de entradas de capital 

más limitadas por el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos.  

En términos macroeconómicos hemos evidenciado que la política económica 

basada en prácticas liberalizadoras ha sido poco eficiente en el crecimiento económico, sin 

embargo, es importante evaluar el comportamiento del PIB  en términos per cápita26, en la 

gráfica 2 se aprecia el comportamiento desde 1960 hasta la fecha.  

La TCA (Tasa de Crecimiento Anual)  a principios de 1960 oscilaba en el 8% sin 

embargo, como muestra la gráfica 2 la tendencia es de caída  permanente  y no se han 

tenido tasas similares, contrariamente desde 1983 cayó drásticamente y no se alcanzado 

tasas superiores al 4%.  Pese a la recuperación de la crisis de 2008-2009 la tasa de 

crecimiento apenas ha sido entre 2010-2011 de 2.5% mientras que para el 2013 la caída 

fue al 0.023% teniendo una ligerísima recuperación a 0.78% en 2014.  

El magro crecimiento tiene implicaciones negativas sobre bienestar social, 

capacidad productiva y competitividad. En este sentido las más recientes cifras del Consejo 

Nacional de Población (CONEVAL)  revelan que el 46.2% de la población mexicana  se 

encuentra  en pobreza, de la cual el 9.5% tiene pobreza extrema27, la cifras son mayores 

respecto a años anteriores.  (Véase tabla 5). 

 

                                                                 

de infraestructura) como resultado de los ajustes fiscales a la crisis de la deuda externa y al colapso 
del precio del petróleo de 1986, ii] un tipo de cambio real apreciado durante la mayor parte del periodo 
desde 1990, iii] el desmantelamiento de la política industrial durante el periodo de reformas y iv] la 
falta de financiamiento bancario. (Ros, 2012)  
26 Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB per cápita en moneda local, a precios constantes. 
El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. (Banco 
Mundial, 2015) 
27  CONEVAL define pobreza extrema como: una persona tiene tres o más carencias, de seis 
posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea 
de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo 
dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios 
para tener una vida sana. (CONEVAL, 2015)  
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GRÁFICA 2 CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA  
(% ANUAL, AÑO BASE 2005)  

 

 

Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2015) en: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.KD.ZG      

TABLA 5 MEDICIÓN DE LA POBREZA MÉXICO 2014 

 

Recuperado de: Portal Web de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Médicón de la pobreza. De:  
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/PublishingImages/Pobreza_2014.jpg 
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 En la gráfica 3 se muestra el Índice de Gini (véase glosario de términos)  los datos 

bianuales de México respecto al promedio de la OCDE, en todos los casos podemos ver la 

superioridad de la desigualdad en México, pues en los años de 1984  y 1989 el Coeficiente 

de Gini tenía valores de 0.45 y 0.52, la distribución del ingreso de 1990 a  2010 varía 

ligeramente teniendo valores entre 0.48 y 0.52. En la misma gráfica se muestra que el 

promedio de la OCDE es de 0.30  

 El coeficiente de Gini redunda con la información  proporcionada por CONEVAL, 

por ejemplo 78.3% de la población tiene al menos una carencia, ya sea en salud, educación 

o vivienda. Un ejemplo más drástico es lo referido por la revista Forbes, en la cual se publica 

que México existen 16 multimillonarios y sus ganancias representan el 15.2% del PIB. 

(Forbes, 2014).  

GRÁFICA 3 ÍNDICE DE GINI DESPUÉS DE IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 

 

Elaboración propia con base en Índice de Gini después de impuestos y transferencias OCDE, (2015) de 

http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm 

El coeficiente de Gini también se construye después de impuestos y transferencias, 

con este se pretende describir el impacto redistributivo de la política fiscal de cada país, es 

decir, como la recaudación de impuestos y las transferencias económicas que se realizan 

a través de programas inciden en la disminución de la desigualdad, en el caso de  México 

esta  no disminuye,  lo cual nos lleva a cuestionarnos acerca del sistema tributario y sobre 

la política de gasto público.  
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Gráfica 4 Coeficiente de Gini antes y después de impuestos 2009 

Elaboración propia con base en: http://dx.doi.org/10.1787/888933174898 

A pesar de que la desigualdad tiene coeficientes altos en distintos países miembro de la 

OCDE la eficiencia de la recaudación en los impuestos atenúan este indicador de 

desigualdad, sin embargo para México casi es nulo, esto es por la baja propensión al pago 

de impuestos, además de que tienen un carácter regresivo; y además el gasto que se 

destina a gasto social, (fundamentalmente en México se financian programas 

asistencialistas) no han tenido los efectos esperados para la población mexicana. 

3.1.2 IMPLICACIONES DEL MAGRO CRECIMIENTO 

El cambio de paradigma en la economía ha traído graves problemas en el crecimiento 

económico y además ha repercutido en el mantenimiento de la desigualdad en la 

distribución de la riqueza y del ingreso; abrumadora pobreza y lamentables condiciones de 

existencia en por lo menos la mitad de la población.  

Señala Carlos Tello (2009) que algunas de las expresiones del limitado crecimiento 

económico son los reducidos ingresos fiscales, que apenas soportan el  gasto público 

programado; insuficiencia de la infraestructura básica; desarticulación productiva, sobre 

todo en las actividades industriales (las manufacturas); pocas oportunidades de empleo 

bien remunerado, estable y seguro; crecimiento de la informalidad en el mercado de trabajo 

y migración masiva a Estados Unidos. 
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Los datos sobre el empleo reflejan que “alrededor de 57% de los trabajadores tienen 

empleos informales, mientras que las empresas del ámbito no formal emplean a 

millones  de personas que carecen de acceso a un ingreso estable, buena educación, 

atención integral de la salud y servicios financieros asequibles, lo que impide la formación 

de capital humano. Un tercer segmento de la economía del país se compone de empresas 

que, durante décadas, han estado protegidas contra la competencia” (OCDE, 2015).  

La situación del empleo es fundamental, en razón de que la OIT señala que “el 

desarrollo viene con el empleo”, esto al considerar que el trabajo permite a los hogares  de 

bajos recursos a superar la pobreza; por lo cual es pertinente la expansión del empleo y 

que este sea productivo y decente; que  además converja con la libertad, igualdad, 

seguridad y dignidad humana. (OIT, 2015).  

El INEGI se apoya en el concepto de “economía informal” para agrupar los dos 

conceptos introducidos por los estadísticos del trabajo: sector informal y empleo informal; a 

través de este concepto se vincula relaciones de producción y empleo, es decir, se distingue 

entre las empresas informales y la fuerza de trabajo que participa en actividades informales.   

El Instituto de estadística refiere que  al menos el 30% de la proporción del PIB es 

aportada por el sector informal (Ver tabla 6); sin dejar de lado que la economía informal se 

compone  del 60% de la población ocupada, lo cual nos llevaría a pensar que es hay un 

serio problema de productividad. De acuerdo con las estimaciones de INEGI la 

productividad del sector informal es 2.3 veces inferior a la del sector formal. (Flores, 2014). 

La tabla 7 muestra, en términos relativos, respecto del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA), las cuales son personas entre 15 y más años de edad que 

tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, 

por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas, las personas en esta situación 

representan el 59% de la población total que son alrededor de 41 millones de personas; de 

esta la población desocupada representa entre el 3.8%  entre el 2005 y el 2008 mientras 

que en la crisis la población desocupada aumentó hasta el 5%. 
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TABLA 6 PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL  EN EL PIB 2003-2014 

Año Economía 
informal 

Sector 
informal 

Otras 
modalidades de 
la informalidad 

2003 27.2 11.8 15.4 

2004 26.5 11.3 15.2 

2005 26.3 11.3 15 

2006 25.6 10.7 14.9 

2007 25.5 10.4 15.1 

2008 25.3 9.5 15.8 

2009 26.8 12.3 14.5 

2010 26.2 11.7 14.6 

2011 25.7 11.7 14 

2012 25.4 11.2 14.2 

2013 24.9 11.3 13 

2014 23.7  11 12.7  

Recuperado de: Medición de la informalidad en México, INEGI 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/  

Es de mencionar, que las principales autoridades que dan cuenta  de la situación 

económica, como Banxico o la SHCP  refieren de gran importancia mantener el nivel de 

desocupación  por debajo del 5%, en lo que va en la década este nivel se ha mantenido 

bajo pese a esto el mercado laboral no muestra mejoras y no hay un acotamiento del sector 

informal.  

En la tabla 8 se muestra la distribución de la población con la clasificación de las 

unidades económicas, por su tamaño y ámbito a nivel nacional, del primer trimestre de cada 

año desde 2005 a 2015, respecto a esta tabla se destaca que las unidades económicas en 

promedio el 85% está orientada al ámbito no agropecuario, en tanto sólo el 13% en 

promedio, se dedica a este sector.   

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/
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En la mista tabla, verificamos que  del total  del “ámbito no agropecuario28” al menos 

el 48% de la población corresponde a un micro negocio, el 18% es representado por 

pequeños y  el casi 12% por medianas empresas; en suma el 85% de las empresas que se 

dedican a  estas actividades. El 10%  pertenece a grandes establecimientos, con esta 

información podríamos suponer la trascendencia de la Banca de Desarrollo  para financiar  

a las micro, pequeña y mediana empresa con la intención de ampliar su permanencia y 

brindar de mayor certeza a estas unidades económicas en cuanto a su crecimiento y 

permanencia en el mercado.  

En la tabla 9, la información está clasificada por la “distribución de unidad 

económica”. Comprende los siguientes grupos: 

 empresas y negocios, categorizadas de acuerdo con si están constituidas o 

no.  

 Instituciones, separadas en privadas y públicas( las cuales son sub-

clasificadas  en administradas o no por el gobierno) 

 Sector de los hogares, los cuales clasifica en sector formal, trabajo 

doméstico remunerado y agricultura de subsistencia.  

 Situaciones de carácter especial y no especificadas 

 

  

                                                                 

28 Se entiende por unidades “no agropecuarias” a aquellas que no se constituyen como empresas y 
que no cumplen con los registros más básicos que la legislación demanda de proveedores de bienes 
y servicios. El ambulantaje es un caso paradigmático al respecto. (INEGI,2014) 
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TABLA 7 POBLACIÓN DE 15 AÑOS OCUPADA Y NO OCUPADA (VALORES RELATIVOS) (PRIMER TRIMESTRE) 

 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Población 
económicamente 
activa 

59 59.6 59.8 60 59.1 59.3 58.7 59.6 59.3 59.8 59.2 

1.1. Población 
ocupada 

96.2 96.5 96.1 96.1 95 94.7 94.8 95.1 95.1 95.2 95.8 

1.2. Población 
desocupada 

3.8 3.5 3.9 3.9 5 5.3 5.2 4.9 4.9 4.8 4.2 

2. Población no 
económicamente 
activa 

41 40.4 40.2 40 40.9 40.7 41.3 40.4 40.7 40.2 40.8 

2.1. Población 
disponible 

13.7 15.4 16.8 16.2 17.6 17.4 17.5 17.8 17.7 17.1 16.8 

2.2. Población no 
disponible 

86.3 84.6 83.2 83.8 82.4 82.6 82.5 82.2 82.3 82.9 83.2 

Elaboración propia con base en Consulta interactiva de indicadores estratégicos (InfoLaboral), a partir de 2005 en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=26227 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=26227
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TABLA 8 POBLACIÓN OCUPADA POR ÁMBITO DE TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA  NACIONAL, TOTAL. (PRIMER 
TRIMESTRE) 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Ámbito y tamaño de la unidad 
económica 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1   Ámbito agropecuario 14.7 14 13.6 13.3 13 13.3 13.1 13.2 13.3 13.4 13.1 

1.2 Ámbito no agropecuario 84.3 84.6 84.8 85 84.9 84.7 84.7 84.2 84.1 83.7 83.7 

1.2.1 Micronegocios 48.6 48.4 48.3 48.4 48.6 49.1 48.9 48.7 47.8 47.2 47.4 

Sin establecimiento 52.7 53.3 53.6 53.6 54.3 54.6 52.8 54.3 54.5 54.5 54.5 

Con establecimiento 47.3 46.7 46.4 46.4 45.7 45.4 47.2 45.7 45.5 45.5 45.5 

1.2.2 Pequeños establecimientos 17.8 17.7 17.8 17.8 17.7 17.7 18.1 17.9 18.3 18 17.7 

1.2.3 Medianos establecimientos 11.8 12.1 11.9 11.5 11.8 11.5 11.3 11.6 11.6 11.9 11.8 

1.2.4 Grandes establecimientos 10.8 10.2 10.5 10.6 10 9.6 9.7 9.8 10.5 11.3 11.2 

1.2.5  Gobierno 5.4 5.7 5.6 5.8 6 5.9 5.9 6 5.7 5.7 5.5 

1.2.6 Otros 5.6 5.9 5.8 6 6 6.1 6.1 6.1 6.1 6 6.3 

1.3 No especificado 1 1.4 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.5 2.6 2.9 3.3 

Elaboración propia con base en Consulta interactiva de indicadores estratégicos (InfoLaboral), a partir de 2005 en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=26227 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=26227
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TABLA 9 POBLACIÓN  OCUPADA  POR DISTRIBUCIÓN DE UNIDAD ECONÓMICA NIVEL NACIONAL, (VALORES 
RELATIVOS)  (PRIMER TRIMESTRE) 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Población Ocupada por: 

1. Distribución por tipo 
de unidad 
económica 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1  Empresas y negocios 50.2 50.2 51 50.3 49.6 49.3 49.6 49 49.1 50.3 51.1 

Empresas constituidas en 
sociedad y corporaciones 46.5 45.5 45.6 45.5 45.7 44.7 45.8 46.8 48.4 49.3 48.6 

Negocios no constituidos 
en sociedad 53.5 54.5 54.4 54.5 54.3 55.3 54.2 53.2 51.6 50.7 51.4 

1.2   Instituciones 13.6 14.1 13.8 14 14.5 14.1 14 13.9 13.8 13.4 13.2 

Privadas 12.6 12.9 12.7 13.5 13.3 13.7 13.1 13.8 14.1 14.3 14.2 

Públicas 87.4 87.1 87.3 86.5 86.7 86.3 86.9 86.2 85.9 85.7 85.8 

Administradas por los 
gobiernos 95.1 94.4 94.1 93.8 94.6 94.9 94.2 94.3 94.3 93.7 93.4 

No administradas por los 
gobiernos 4.9 5.6 5.9 6.2 5.4 5.1 5.8 5.7 5.7 6.3 6.6 

1.3  Sector de los hogares 35.4 34.8 34.4 34.9 35.2 36 35.8 36.3 36.5 35.7 35.3 

Sector informal 79.2 79.6 78.5 79 79.8 79 78.9 79.2 78.3 77.8 76.9 

Trabajo doméstico 
remunerado 11.3 11.9 12.3 12.3 12.5 12.7 12.8 12.2 12.4 12.6 13.6 

1.4 Agricultura de 
subsistencia 9.5 8.5 9.2 8.7 7.7 8.3 8.3 8.6 9.2 9.6 9.5 

Situaciones de carácter 
especial y no 
especificadas 

0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 

Elaboración propia con base en Consulta interactiva de indicadores estratégicos (InfoLaboral), a partir de 2005 en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=26227

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=26227
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Respecto a las empresas, podemos señalar que más del 50% no está constituida ni  en 

sociedad ni en corporación; respecto a  la ocupación en el sector de los  hogares29 es del 

35% (14,675, 861 personas) de las cuales el 79.2% (dato de 2005) operan en el sector 

informal; la ocupación del sector de los hogares se ha mantenido, sin embargo hasta 2015 

el sector informal disminuyó tres puntos porcentuales.  

Es de mencionar que los trabajadores remunerados y los familiares no remunerados 

que, específicamente, trabajan en unidades económicas del sector informal son vulnerables 

doblemente (por la naturaleza de la unidad económica que los emplea y por carecer de 

garantías laborales que puedan hacer efectivas) pero desde luego se les cuenta una sola 

vez. Con este hecho se generan dos tipos de indicadores: la Tasa de Ocupación en el 

Sector Informal (TOSI) y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) que incluye a la primera, 

pero incorporando, además todas las formas de desprotección laboral que operan más allá 

del sector informal.  

Tanto TIL como TOSI  pueden expresarse respecto a la ocupación total o excluyendo a 

la ocupación agropecuaria. Esto último particularmente tiene mucho sentido con respecto 

al sector informal, ya que en su conformación no se incluye al sector agropecuario, siendo 

entonces más transparente referirlo a un denominador que no incluye dichas actividades. 

(INEGI, sin año)  

                                                                 

29 Recordemos que el concepto de sector formal, proviene de la antropología social de Keiht Hart, 
en el cual advierte que se “ trata de englobar todos aquéllos modos de producción y empleo que eran 
en buena medida una extensión de la lógica del funcionamiento de los hogares, pues son modos 
que aún no han madurado lo suficiente como para operar como empresas institucionalizadas, lo que 
implica que 
la actividad económica realizada adquiera una personalidad económica y jurídica propia distinta a la 
del hogar, con objetivos de optimización y maximización a su vez distintos a los de este 
último”(INEGI,2014)  
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GRÁFICA 5 TASA DE INFORMALIDAD LABORAL (TIL) (2005-2015) 

 

Elaboración propia con base en datos de: Consulta interactiva de indicadores estratégicos (InfoLaboral), a 

partir de 2005 http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=27736 

 

La tasa de informalidad laboral (gráfica 5) incluye a todos los trabajadores que no cuentan 

con seguridad social30, los datos refieren que en periodos de crisis se sostiene la TIL, en el 

cuarto trimestre de 2013 el comportamiento es decreciente, para el segundo trimestre de 

2015 la tasa es de 57.8%. Esta gráfica muestra el porcentaje de trabajadores que no 

perciben alguna prestación médica, también se encuentran en la lista otras prestaciones 

tales como vacaciones y aguinaldo, por ejemplo.  

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI), véase gráfica 6, refiere a la 

proporción de la población ocupada que trabaja para una unidad económica no 

agropecuaria que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como 

                                                                 

30Se entiende por seguridad social al “conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus 
integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, 
significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, 
los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras.” (CIESS, 2015)  
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empresa, de modo que los ingresos, los materiales y equipos que se utilizan para el negocio 

no son independientes y/o distinguibles de los del propio hogar.  

GRÁFICA 6 TASA DE OCUPACIÓN EN EL SECTOR INFORMAL (TOSI 1) (2005-2015) 

 

Elaboración propia con base en datos de: Consulta interactiva de indicadores estratégicos 

(InfoLaboral), a partir de 2005 

http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/infoenoe/Default_15mas.aspx?s=est&c=27736 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2014 estimó que en América Latina 

existían al menos 130 millones de personas ocupadas en la informalidad, también se 

reconocía que en la región no se generan empleos suficientes, lo cual se expresa en una 

baja en la tasa de ocupación. 

En la gráfica 7 se muestra el empleo informal en 13 países de América Latina, en el 

caso de Uruguay y Brasil son los países con menor porcentaje de empleo informal (38.8 y 

42.2 para 2009 respectivamente, y en 2011 35.5% y 38.4% en 2011); mientras que los de 

mayor porcentaje son Paraguay y Honduras con un porcentaje del 70% en una situación 

intermedia se encuentra Argentina, México y Colombia en el caso de Argentina y Colombia 

de 2009 a 2011 el empleo informal disminuyó caso contrario de  México que incrementó 

.5%.  
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GRÁFICA 7 EMPLEO INFORMAL EN PORCENTAJES 

 

Obtenido de Panorama Laboral 2012 América Latina y el Caribe recuperado de: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_195884.pdf 

 Los principales indicadores del mercado laboral, refieren la baja en la tasa de 

participación31, lo que significa que muchas personas, dejan de percibir un ingreso que 

puede ser importante para el bienestar de sus hogares.  

En la tabla 10, se muestra un comparativo entre 2013 y 2015 de 15 países de 

América Latina y el Caribe, en este caso México tiene la tasa de desocupación32 más baja 

de los países contemplados se refiere que  el porcentaje nacional es de 5%, en términos 

de género la ocupación no tiene diferencias significativas.  Empero la tasa de participación 

laboral en el sector urbano es inferior al resto de las economías en 2013 el porcentaje  de 

la participación era de 58.9 pero para el 2014 decayó al 58%.  

                                                                 

31 Tasa de participación es el resultado de multiplicar por cien el cociente obtenido al dividir la PEA 
entre la población en edad de trabajar, y representa la proporción de la población  en edad de trabajar 
que participa activamente en el mercado de trabajo. (OIT, 2014b)  
32 Tasa de desocupación es el resultado de multiplicar por cien el cociente obtenido al dividir el 
número de personas desocupadas entre la PEA, y representa la proporción de la fuerza de trabajo 
que se encuentra desocupada (OIT, 2014b) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_195884.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_195884.pdf
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TABLA 10 MERCADO LABORAL URBANO POR SEXO 

 

Obtenido de Panorama Laboral 2014 América Latina y el Caribe recuperado de: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_325664.pdf 

Se añade que existe desde la década pasada en la región una tendencia al incremento 

del empleo asalariado, así como una reducción del empleo por cuenta propia 

(independientes), lo cual supondría una mejora en la garantía de seguridad social para los 

trabajadores. En este contexto, es esencial que la Banca de Desarrollo  signifique el 

incremento del acceso al financiamiento para las empresas nacionales; y que tenga el rol 

como movilizador e intermediario de  ahorros para asegurar una asignación eficiente de 

recursos para el sector productivo. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_325664.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_325664.pdf
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Dadas los resultados, pareciera ser que el  sistema económico no cuenta con las 

condiciones para generar oportunidades formales suficientes para dar cabida a toda la 

oferta laboral, ni a toda la capacidad emprendedora del país  (Cruz, 2013); por lo que resulta 

trascendental la intervención del Estado, a través de la reconstrucción de la  Banca  de 

Desarrollo y  todas aquellas figuras como el encaje legal y los cajones selectivos de crédito; 

que con su actividad se eliminen las adversidades sociales y productivas del país, en el que 

las unidades productivas puedan invertir, generar espacios de trabajos y que ofrezcan  un 

salario mínimo que garantice la permanencia de la población fuera de la línea de la pobreza. 

3.2 BANCA DE DESARROLLO  Y SU FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL: 

NAFIN.  

En  el periodo de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas  se configura un modelo distinto 

de Estado, para promover el desarrollo del país a través de la inversión pública; en materia 

bancaria con la creación de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) 33 ; (Suárez, 2012); adicionalmente se crearon otros bancos con 

objetivos específicos, que se acompañaron de una red de fideicomisos de fomento (tabla 2 

de capítulo 1) en el Banco de México, los cuales captaban recursos de la banca y daban 

asistencia técnica, supervisando la aplicación de los créditos.  

 En este contexto México modificó la forma de enfrentar los problemas económicos 

y sociales, desplegó una estrategia de fomento industrial y generación de empleo. Para 

cumplir esta finalidad, el estado creó la Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa) en 1934 

(Solorza, 2009). En sus orígenes Nafin tenía actividades de un banco inmobiliario, sin 

embargo, en 1940 con el cambio de política esta asume una labor fundamental; ya que se 

                                                                 

33Cabe señalar que la administración de Nafin y Bancomext está a cargo del Consejo Directivo y el 
Director General. El Consejo Directivo está conformado principalmente por representantes de los 
accionistas y de los sectores hacia los cuales se dirigen los recursos de estas entidades. Respecto 
a Bancomext, este está catalogado como parte del sector empresarial; se fundó en 1937 el objetivo 
de este consistía en el fortalecimiento de la balanza de pagos y la reserva monetaria internacional; 
esto se lograría a través del incremento de las exportaciones para compensar las crecientes 
importaciones de materias primas. (Puchot, 1995). Hacia 1995, Bancomext contaba con 28 
representaciones comerciales o financieras que le permitían contacto con mercados internacionales 
y le facilitaban llevar acciones específicas para la  exportación, el comercio bilateral y la inversión 
extranjera. La fuente de los recursos, son de corto, mediano y largo plazo; los últimos provenientes 
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  (Puchot, 1995). Para este trabajo, 
nos centraremos en el desempeño de Nafin.  
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le dotó a la institución de una nueva Ley Orgánica que la concebía como banco de fomento 

y la facultó para operar como tal. (Villa, 1976). 

No obstante es hasta “Ley Reformatoria de diciembre de 1947” en la que se 

incorporan  criterios que encauzan a Nafin como una institución financiera del sector 

industrial, en el artículo 5to. De dicha Ley enunciaba “el otorgamiento de créditos, deberá 

dedicar sus recursos a la creación o fortalecimiento de empresas fundamentales para la 

economía del país, bien porque aprovechen recursos naturales inexplotados o 

insuficientemente explotados, busquen la mejoría técnica o el incremento sustancial de la 

producción de ramas importantes de la industria a nacional, contribuyan a mejorar la 

situación de la balanza de pagos, ya sea porque liberen al país de importaciones no 

esenciales o porque permitan el desarrollo de la producción de artículos exportables” (Villa, 

1976, p.1065).  

En la etapa industrializadora en México, entre 1950 y 1980, Nafin en su carácter de 

fiduciaria constituyó y administró fideicomisos públicos, órganos estatales auxiliares en la 

promoción de áreas económicas prioritarias. Por ejemplo, para otorgar créditos orientados 

al financiamiento de las importaciones de las pequeñas y medianas industrias creó en 1953 

el Fondo de Garantía y Fomento para la Pequeña y Mediana Industria (Fogain). Otra de las 

características centrales de Nafin es que su fondeo provenía de capitales internacionales; 

dos acreedores fundamentales eran el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  

Se realizaron reformas de carácter financiero en la década de 1980, sin embargo, 

se registraron magros resultados económicos referidos anteriormente y con un promedio 

de inflación muy alta de 93.3%, acompañado de un descenso en el salario mínimo real 

(9.6%).  

En este momento, la función de la Banca de Desarrollo  fue financiar al sector 

público, a las empresas paraestatales y, a los grandes grupos privados que utilizaron dichos 

recursos para refinanciar sus deudas en lugar de ampliar su nivel de producción. (Solorza, 

2009); para esto inicialmente en 1985 se expide una Ley Orgánica que da paso a la 
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transformación de NAFIN en Sociedad Nacional de Crédito y en 1989 se transforma en 

banca de segundo piso34 (Ortiz, 2003).  

Los efectos de la transformación de Nafin se manifestaron en el hecho de que el 

crédito concedido por esta institución financiera se otorgara vía bancos privados, 

instituciones financieras auxiliares de crédito como: arrendadoras financieras, empresas de 

factoraje, uniones de crédito, entidades de fomento y, de intermediarios financieros no 

bancarios, como son las Sofoles y Sofomes. (Solorza, 2009)  

Las implicaciones de las reformas significaron la liberalización de “las tasas de 

interés sobre préstamos y depósitos, se eliminaron los cajones selectivos de crédito a los 

cuales estaba sujeta la banca comercial; se disminuyeron las exigencias respecto a las 

reservas, se finalizó con el compromiso de canalizar crédito dirigido a promover y fomentar 

el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y, se facilitó el ingreso en el 

mercado interno de nuevas grandes empresas extranjeras”  (Solorza, 2009, p.85)  

Datos proporcionados por SHCP muestran la evolución de la cartera de crédito 

respecto al PIB, entre 1925  y 2009, en la gráfica 8 se distingue que como porcentaje de la 

cartera respecto al PIB se encontraba  por debajo del 10% hasta la década de 1960, durante 

20 años se mantuvo entre el 11% y 18%; sin embargo después de 1976 hay una caída 

notable al 12%; esto en gran medida porque “se inició una etapa de inestabilidad económica 

caracterizada por una elevada tasa de inflación que propició una baja generación de ahorro 

interno y una elevada especulación financiera. La estructura de los depósitos bancarios se 

volvió más liquida y volátil, y una parte considerable del ahorro bancario se dolarizó 

ocasionando una caída en el volumen de créditos a largo plazo” (Solorza, 2009)  

Después de 1991 comienzan las etapas mencionadas en el capítulo  1, las cuales 

son propuestas  por la SHCP, para  1990 la cartera de crédito como porcentaje del PIB cayó 

a menos de 10%, sin embargo hasta 1994, la mista entidad refiere que hay una expansión 

descontrolada del otorgamiento del crédito, en los años subsecuentes se da lugar a 

estabilizar los créditos y las garantías que son proporcionadas por la Banca de Desarrollo.  

                                                                 

34  Banco de segundo piso: conjunto de instituciones financieras que no atienden, ni directa ni 
personalmente, a los usuarios del sistema financiero, sino que actúan como intermediarios entre 
ellos y los establecimientos bancarios para gestionar la consecución de recursos.(Dueñas, 2008)  
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GRÁFICA 8 EVOLUCIÓN DE CRÉDITO TOTAL DE LA BANCA DE 
DESARROLLO , 1925-2009 (%PIB) 

 

Recuperado  de Informe Sobre la evolución y resultados de la Banca de Desarrollo   2009, 
disponible en: 
http://www.financierarural.gob.mx/virtual_directory/bancadesarrollo/pdf/reporte_2009_ubd.pdf 

 En la gráfica 9 observamos la composición de la cartera de crédito de la  Banca de 

Desarrollo , en los últimos tres lustros, en ella observamos que la tasa promedio  como 

porcentaje del PIB ha sido del 10% y  el dinero destinado al crédito  oscilaba entre el 5 y 

6%, sin embargo, para 2012 este se contrajo a la mitad. En ese periodo incrementó 

significativamente “la cartera de valores y de títulos, específicamente los títulos vendidos 

en reporto, e incrementó de manera significativa la participación de los instrumentos 

financieros sintéticos. Ello indica que la Banca de Desarrollo  actuó más como una mesa 

de dinero que como promotor del desarrollo.” (Levy, 2013, p. 11)  

 El resultado de las  “reformas estructurales”  llevadas en 1988 en la economía 

mexicana y en especial en las políticas de financiamiento de Nafin “fue una marcada 

tendencia hacia la desindustrialización, misma que es mostrada por el descenso del índice 

de volumen físico de la industria manufacturera que pasó de 9.94% en 1997 a 4.21% en 

1999. Esta caída en la producción se expresó en un crecimiento promedio anual de 1.4% 

del producto interno bruto (PIB) en el período 1990-1999 y un desempleo urbano abierto de 

2.6% en 1999” (Solorza, 2009, p.88)  

http://www.financierarural.gob.mx/virtual_directory/bancadesarrollo/pdf/reporte_2009_ubd.pdf
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 Hasta aquí hemos revisado el comportamiento de la cartera de crédito respecto al 

PIB y cómo se han incorporado  otros instrumentos para proporcionar liquidez Un punto no 

menos importante, es identificar cuál es el destino del crédito, es decir, a que nichos de la 

economía se destina.   

GRÁFICA 9 COMPOSICIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO  COMO % DEL PIB. 

 

Recuperado de Sol orza (2013) de:  

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/382/01levyok.pdf 

En cuanto a Nafin una de las características esenciales a lo largo de su historia  

radicó en el papel que fungió como promotora de la industria, (Véase gráfica 10); sin 

embargo, datos recientes muestran como el sector industrial ha sido “desplazado por el 

sector comercio, dejando claro que los objetivos de fomentar e impulsar la industrialización, 

el empleo y, desarrollo del país han dejado de ser prioritarios” (Solorza, 2009, p.90) 

Recordemos que Nafin fue nodal durante el periodo de Industrialización, referido líneas 

anteriores.  

En los primeros decenios,  como se muestra en la gráfica 10, Nafinsa era un gran 

promotor de la actividad industrial, entre 1958 y 1970 dotó de crédito a diversas empresas, 

tales como: Ferrocarriles Nacionales de México, Altos Hornos de México, S.A., Comisión 

Federal de Electricidad, Cía. Mexicana de Luz y Fuerza Centro, Guanos y Fertilizantes de 

México, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A., Diesel Nacional, S.A., 

Industria Eléctrica Mexicana, Ingenio Independencia e Ingenio Rosales, Toyoda y 
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Siderúrgica Nacional, Planta termoeléctrica de Monterrey, Tubos de Acero de México, S.A. 

entre otras. (Nacional Financiera, 1964)  

Por ejemplo, en 1961, Nacional Financiera poseía acciones de 60 empresas 

industriales, en 13 de las cuales tenía participación mayoritaria. En 1964 la cantidad de 

empresas en las que tenía participación accionario había bajado a 47, aunque poseía más 

del 50% en 15 de ellas. (Hernández Delgado, 1961). Sin embargo, este esquema  se agotó  

y argumentando la deficiencia  de la misma, se realizaron las reformas ya mencionadas 

para acotar la intervención de la Banca de Desarrollo  en la política económica, en particular 

en la política industrial.  

GRÁFICA 10 FINANCIAMIENTO DE NACIONAL FINANCIERA POR SECTOR 
ECONÓMICO, 1943-1972 (PORCENTAJES) 

 

Recuperado de Marichal (2004, p. 814) 

Se ha realizado, un esbozo de la actividad de Nafin en aras de identificar un antes 

y un después  tras las reformas de 1980; y así identificar la relación entre la Banca de 

Desarrollo  y la economía informal, se toma como referencia a Nafin debido a su vinculación 

con la actividad económica y el fortalecimiento de la actividad industrial.  

En el apartado 3.1 hemos identificado la estructura económica actual del país, en la 

cual tiene un papel central las actividades que realizan las micro, pequeñas y medianas 

empresas este respecto debemos destacar que ahora la canalización de fondos crediticios 

a estas empresas se realiza por medio de operaciones de banca de segundo piso, por esta 

razón se autorizó la creación de non bank banks (Véase glosario de términos) que se 

dedicaban a financiar los requerimientos de sectores urbanos de bajos ingresos que no 

eran clientes de la banca comercial.  
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En la gráfica 11,  se indica la cartera de crédito de la Banca de Desarrollo , es decir, 

no sólo de  Nafin, por sector de la economía a la que se ha destinado el crédito,  se expresa 

el total de millones de pesos; los años referidos  van de 1994 a 2015, los meses que se 

consideran sólo son los de diciembre. En las barras apiladas se señala la cantidad de 

millones que son destinados a cada sector, mientras que la línea muestra el total de la 

cartera de crédito (el crédito incluye cartera vigente, vencida, redescontada, intereses 

devengados sobre préstamos y créditos vigentes, e intereses vencidos), (véase glosario de 

términos) cada sector se compone de la siguiente forma:  

 Sector agro, Silvícola y pesquero: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.   
 Sector Industrial: Minería. Industria manufacturera y construcción  
 Sector Servicios y otras actividades: Comercio. Transporte, alquiler, servicios 

comunales, sociales y personales, cinematografía.  
 Vivienda:  Crédito a la vivienda de interés social y media y residencial  
 Sector financiero del país se compone de:  

o Privado y este se subdivide  en banca múltiple, uniones de crédito. 
Empresas de factoraje y otros servicios financieros.  

o Público se subdivide en fondos y fideicomisos y uniones de crédito  
 Sector público: Sector gubernamental, servicios de admón. Pública, defensa 

y seguridad social 
 Otros se compone de PIDIREGAS , IPAB (antes FOBAPROA)  fonadin (antes 

FARAC)  
 Sector externo: Financieras  y no financieras  
 Crédito interbancario de banca comercial y Banca de Desarrollo   

Los elementos a destacar de la gráfica son los siguientes, en cuanto a la cartera de 

crédito destinada al sector agrícola, ha disminuido considerablemente, entre 1994 y 2003 

(color naranja)  el monto de crédito consistía entre 11,000 y 20,000 Millones de Pesos 

(MDP); después de 2004 el monto se reduce a la mitad, los valores en MDP son 772.3 

(2004), en 2009 tras la crisis la cartera es de  61.3 MDP. Hasta 2013 se comienza a 

incrementarla cartera de crédito para este sector 2,173.4 (2013); 3,283.2 (2014) y 4,621.2 

(2015). Pese al incremento de la cartera de la Banca de Desarrollo  vislumbramos el limitado 

acceso que tiene el sector agrícola.  

Respecto al sector industrial, en 1994 el crédito era de 17,005 MDP, los años 

subsecuentes incrementó y en 1997 cayó a 23,700 MDP; en 2008 se recuperó  a 34,352.5 

MDP, e incrementó alrededor de 6 Mil MDP para 2009 y en 2011 la cifra alcanzada fue de 

84,715.4, a partir de 2011 hay un incremento considerable de la cartera de crédito, 84 mil 

millones, en 2012 asciende a 107 MDP, en 2015 se amplío a casi el doble con 198, 275.1 

MDP.  
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La cartera de crédito ofrecida al sector servicios ha oscilado menos en cuanto a los 

montos entre 1994 y 1997 la cartera osciló entre los 12 y 15  mil MDP; entre 1998 y 2001 

la cartera se mantuvo por debajo de los 10 mil MDP, los incrementos más altos se dan entre 

2012 y 2015 teniendo una cartera en 2015 de 94,432.6 MDP; en la gráfica se muestra cómo 

va incrementando la porción (barra de color amarillo).  

El crédito destinado al sector vivienda ha tenido un comportamiento de crecimiento 

paulatino, creciendo en promedio cada año mil millones. El crédito al consumo, ha tenido 

un comportamiento similar al de sector vivienda,  sin embargo, este es mayor, en 2012, los 

montos son 9,249.3 MDP para vivienda y para el consumo son  13,966.3 MDP  

La cartera de crédito más amplia comprende al sector financiero y al sector público, 

la segunda representaba entre 1994 y 2002 el 50% del total de la cartera de crédito, en 

2015 se ha disminuido al 30% la porción del crédito.  

En cuanto a la evolución de la cartera, puntualizamos al respecto de la disminución 

a la que se enfrenta la cartera en 1997, esto es producto de la política de saneamiento 

financiero y recapitalización, la cartera vencida en este periodo pasa de 9.20 y a 2.1 para 

el 2010. Es de mencionar, que el  mayor volumen de recursos crediticios se operaba a 

través de Nafin, Banobras y Bancomext, que cubrían más del 95.00 por ciento de la cartera 

de crédito. Sin embargo, las reformas al sistema financiero implicaron la creación y 

liquidación de nuevas instituciones financieras, se modificó la composición de la cartera de 

crédito, donde sobresale la pérdida de mercado de Nafin.  

El volumen de recursos asignados a cada actividad económica se refleja en el nivel 

de desarrollo que registra cada actividad en la economía, el sector más desfavorecido ha 

sido el sector agrícola, en 2003 se Banrural salió de la actividad de Banca de Desarrollo  y 

se instituyó FIRA. El sector del consumo ha mantenido el nivel de capitalización; y en este 

se ha incrementado los créditos personales;  mientras que los más inestables han sido el 

sector industrial y el sector servicios, pese a esto la tasa de crecimiento anual ha sido más 

favorable para el sector de los servicios.  

En cuanto al sector industrial la mayor proporción del crédito, alrededor del 70%, 

está destinado a la construcción, mientras que el 20% se destina a las actividades 

manufactureras, y sólo el 5% a la minería.  
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GRÁFICA 11 CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA DE DESARROLLO  SEGÚN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PRESTATARIO.  

Millones de pesos 

Elaboración propia con base en información financiera de intermediarios financieros, (cf30) - banca desarrollo crédito por actividad principal de 
prestatarios (met 1994=>) recuperado de:  
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF30&sector=19&locale=es 
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Hemos revisado la evolución de la cartera de crédito y cómo esta ha impactado a cada 

sector de la economía, más allá del volumen del crédito, dado nuestro tema de investigación 

una cuestión subyacente  al tema del crédito, se vincula en como las empresas acceden al 

crédito, esto es de nuestro interés en razón de la composición de la economía mexicana, 

en particular con el sector informal.  

Se realiza  la “Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio” 

en otras variables, esta da referencia de cómo los empresarios  adquieren un crédito, en la 

tabla 11 se muestra que los principales dotadores de crédito es vía a través de los 

proveedores y el segundo lugar lo ocupa la banca comercial.  

El crédito de proveedor se genera mediante la adquisición o compra de bienes o 

servicios que la empresa utiliza en su operación a corto plazo. En términos estrictos, es un 

crédito que no se formaliza por medio de un contrato, no se  originan comisiones por 

apertura o por algún otro concepto y que en gran medida depende la demanda de los 

empresarios. El segundo sitio lo ocupa la banca comercial, entre 1999 y 2008 al menos el 

20% había accedido al crédito, entre el 2009 y 2015 este porcentaje se ha ampliado al 30%. 

El acceso al crédito a través de la Banca de Desarrollo  ha sido mínimo con respecto 

al resto de las fuentes, ha sido inferior al 3% entre 1999 y 2010, a partir del 2012 comienza 

un incremento que alcanza, alrededor del 6%.  

En esta misma encuesta se expresan las principales razones, por las cuales es difícil 

acceder a un crédito bancario, (tablas 12 y 13)35  entre las razones se encuentran las altas 

tasas de interés, las condiciones generales de la economía y negativa de la banca para 

ceder el crédito. A partir de 2010, en la encuesta se dio pie a elegir diferentes causas, que 

se pueden separar en motivaciones por la economía, motivaciones por las características 

de la empresa y por último, razones vinculadas al crédito bancario; lo cierto es que con esta 

metodología, se tabula en la tabla 13, es complejo distinguir cuales es el problema del 

financiamiento, hasta cierto punto encubre la raíz del problema y dada la información 

pareciera es una mezcolanza de razones por las cuales no hay acceso al crédito.  

                                                                 

35 Se presentan tablas separadas en razón de que a partir de 2009 se modifican las opciones de 
respuesta de las empresas. Se omiten los años 2002, 2008 en razón de que el informe no está 
disponible.  
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TABLA 11 EMPRESAS QUE OBTUVIERON FINANCIAMIENTO Y SU FUENTE. 

 

 

 

 

Fuentes1 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Empresas que 

tuvieron algún tipo 
de financiamiento2 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 94.5 91.6 90.4 92.2 89.3 86.6 83.5 

Proveedores 46.8 53.8 52.3 56.8 55.5 60.2 60.6 60.5 54.8 81.5 81.1 81.9 83.2 84.9 79.4 74.9 

Bancos Comerciales 24.8 22.4 21.4 20.3 19.5 17.2 18.7 17.5 22.8 28.9 33.9 34.7 36.2 36.1 34.4 36.5 

Bancos extranjeros  7.7 4.9 5.3 3.3 2.9 2.7 2.6 2.5 2.2 4 5.3 6.1 6.5 5.5 8 6.3 

Otras empresas del 
grupo corporativo  12.4 12.7 12.8 12.9 14.5 13 12.2 12.3 13.4 15.6 23.1 22.8 27.3 28.4 24.2 18.9 

Banca de Desarrollo   2.8 1.9 2.7 2.2 2.6 1.7 1.5 1.7 1.4 2.1 3.9 5.9 4.8 6.3 5.9 6.3 

Oficina Matriz3  3.9 2.7 3.3 3.3 3.3 3.8 4 3.3 3.6 3.1       

Otros 
pasivos/emisión de 
deuda (a partir de 
2010)  

1.6 1.6 2.2 1.2 1.7 1.4 0.4 2.2 1.8 3.3 2.9 2.3 2.3 1.6 2.3 2.9 

1La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción 
2 A partir del comunicado de prensa del primer trimestre de 2010, los resultados se presentan como por ciento del total de empresas. En los comunicados de prensa anteriores esta 
información se presentaba en por ciento de respuestas.  

3A partir de 2010 se unifica” Otras empresas del grupo corporativo”  con “oficina matriz”  
4Para 2015 se presentan cifras del tercer trimestre, en el resto de los años se utiliza el cuarto trimestre.  
Elaboración propia con base a Evolución trimestral del financiamiento a las empresas (diversos años) recuperado de: http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-
prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/indexpage.html  

http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/indexpage.html
http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/indexpage.html
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TABLA 12 EMPRESAS QUE NO UTILIZARON CRÉDITO BANCARIO 

Empresas que no utilizaron 
crédito bancario 

1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 

Altas tasas de interés 37.2 36.8 25.8 22.2 26.6 30.7 29.1 32.7 

Problemas de demanda por sus 
productos  

4.2 3.1 3.5 7.0 6.5 4.2 4.2 4.7 

negativa de la banca  18.6 18.0 16.2 13.7 12.5 7.8 12.3 11.3 

Incertidumbre sobre la situación 
económica  

13.5 15.7 24.8 19.8 15.0 12.3 11.2 12.1 

Problemas de restructuración 
financiera  

9.0 8.6 9.8 10.1 11.0 10.4 6.7 8.6 

Rechazo del solicitante  6.0 7.5 8.7 9.6 10.8 12.0 11.6 11.3 

problemas de cartera vencida  5.5 4.7 4.4 3.9 2.8 2.9 3.2 3.1 

problemas para competir en el 
mercado  

4.2 4.7 4.9 6.3 5.7 4.9 6.0 5.4 

otros  5.2 0.9 1.9 7.4 9.1 14.8 15.7 10.9 

Elaboración propia con base en: Evolución trimestral Del financiamiento a las empresas (diversos años) 

recuperado de: http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-

financiero/financiamiento-empresas/indexpage.html  

 

TABLA 13 FACTORES LIMITANTES PARA SOLICITAR O UTILIZAR NUEVOS CRÉDITOS 

Factores limitantes para solicitar o utilizar 
nuevos créditos: 

2010 2011 2012 2013 2014 20151 

Situación económica general 60.7 48.7 51 45.7 46.5 46.5 

Acceso a Apoyo Público 40.6 39.2 33 36.4 36.1 36.1 

Ventas y rentabilidad de su empresa 43.5 42.2 40.2 34.1 38.9 38.9 

Capitalización de su empresa 35.3 33.8 30.3 30 33.4 33.4 

Historia crediticia de su empresa 33 26.6 26.3 26.6 26.4 26.4 

Disposición de los bancos a otorgar créditos 41.4 35.1 35.9 35 35 35 

Dificultades para el pago del servicio de la 
deuda bancaria vig. 

30.7 27.3 27.1 29.4 28.3 28.3 

Tasas de interés del mercado de crédito 
bancario 

46.8 43.9 40.6 42.1 43.3 43.1 

Condiciones de acceso al crédito bancario  45.2 38.1 38 39.8 41.2 41.2 

Montos exigidos como colateral para acceder 
al financiamiento bancario.  

30.7 40.4 37 39.8 40.4 41.1 

1Para 2015 se presentan cifras del tercer trimestre, en el resto de los años se utiliza el cuarto trimestre. 

 Elaboración propia con base en: Evolución trimestral del financiamiento a las empresas (diversos años) 

recuperado de: http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-

financiero/financiamiento-empresas/indexpage.html 

http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/indexpage.html
http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/indexpage.html
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3.3 EL PACTO POR MÉXICO Y LA REFORMA FINANCIERA 2013. 

 Dadas las condiciones  económicas, políticas y sociales de crisis; iniciado el sexenio del 

2012 el Ejecutivo Federal  y los líderes de las tres fuerzas políticas más representativas  de 

México, (Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido 

Revolucionario Democrático (PRD)), establecieron un acuerdo político denominado Pacto 

por México  que tuvo como objetivo establecer las bases para el impulso del crecimiento 

económico y  la construcción de una sociedad de derechos, para lograr dichos fines 

establecieron 94 compromisos y en el marco del mismo se enunciaron seis reformas: 

hacendaria, energética, política, educativa, telecomunicaciones y financiera.  

3.3.1 LA BANCA DE DESARROLLO  EN EL SEXENIO 2012-2018 

El discurso emanado por el gobierno federal alude a la trascendencia de la Banca de 

Desarrollo  y como esta es un elemento clave para impulsar las actividades económicas y 

el empleo;  y así incidir en el crecimiento económico del país, es en este discurso en el cual 

queda circunscrita  la reforma financiera.  

La antesala de la propuesta de reforma se encuentra en el Pacto por México, en el 

compromiso 62 se lee: “Se fortalecerá la Banca de Desarrollo  para ampliar el crédito, con 

especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las 

pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes” (Pacto 

por México, 2012). Este compromiso va a acompañado del 63, el cual tiene por objeto 

“cambiar el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten 

más y más barato” (Pacto por México, 2012) 

La reforma financiera fue anunciada el 8 de mayo de 2013, se delimitaron 13 

estrategias, estas a su vez se organizaron en 4 ejes fundamentales, el segundo de ellos se 

orientó al fomento del crédito a través de la Banca de Desarrollo  y a partir de ello el impulso 

de proyectos de infraestructura para la pequeña y mediana empresa así como para la 

innovación; además de la adecuación de la  Ley de las Instituciones Financieras.  

La tesis central de esta reforma es que sería un detonante del crédito competitivo, 

la reforma financiera se aprobó el 26 de noviembre de 2013 a través de ella se reformó, 

derogó y adicionó un total de 34 ordenamientos jurídicos, y fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 14 de enero de 2014. En correspondencia con el Pacto por México y 
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con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)36; se elaboró el Programa Nacional 

de Financiamiento del Desarrollo  2013-2018 (PRONAFIDE) a partir de sus propuestas se 

pretende incidir en el fortalecimiento del sistema financiero y protegerse de la volatilidad del 

sector externo; respecto a la Banca de Desarrollo  se destaca su valor instrumental para 

detonar el crecimiento económico. 

3.3.2 TRANSFORMACIONES REALIZADAS TRAS REFORMA FINANCIERA 

El planteamiento de la reforma tuvo como objetivo ajustar el marco normativo que rige a la 

Banca de Desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo del sistema financiero y fortalecer a las 

propias instituciones.  En el Capítulo II de las Disposiciones de la Banca de Desarrollo, de 

la Ley de Instituciones de  Crédito (principal ordenamiento de la Banca de Desarrollo) se 

realizan las siguientes reformas y/o adiciones.  

En el artículo 30 de la Ley de Instituciones  de Crédito se detalla: 

“Las instituciones de Banca de Desarrollo  tienen como objeto fundamental facilitar 
el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así 
como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus 
respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico. En 
el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán procurar la 
sustentabilidad de la institución, mediante la canalización eficiente, prudente y 
transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a 
su favor, sin que resulten excesivas. Las instituciones de Banca de Desarrollo  
podrán realizar funciones de banca social, conforme a lo que se determine en 
sus respectivas leyes orgánicas. (Ley de Instituciones de Crédito (LIC), Artículo 
30 párrafo tercero, 2014) (Véase Anexo 6) 

Las adiciones realizadas están marcadas con negrita, se incluye el acceso a los servicios 

financieros, estos servicios abarcan un amplio rango de instituciones 37  que gestionan 

fondos, tales como, a aceptar depósitos, solicitar y conceder préstamos, proporcionar 

                                                                 

36Sustentado en el artículo 25: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.” (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014)  
37 Las instituciones, los servicios y los productos que integran el sector de los servicios financieros 
varían de un país a otro, pero por lo general siempre hay un banco central; organizaciones 
depositarias, por ejemplo bancos, sociedades de crédito a la construcción o cajas y compañías 
hipotecarias; cooperativas de crédito; seguros y fondos de pensiones; financieros generales; 
empresas de gestión de tesorería; y otros agentes dedicados a la mediación financiera o a la gestión 
de activos.(ILO, 2015)  
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seguros con todo tipo de coberturas y arrendamientos e invertir en activos financieros; lo 

que pareciera positivo pues incentiva el uso de otros servicios distintos al crédito.  

 Se reintroduce sobre la capacitación y la asistencia técnica tenga como fin el 

desarrollo económico, esto no es más que una confirmación sobre el deber ser de la Banca 

de Desarrollo. Además se involucra el concepto de “sustentabilidad” de la banca, en 

términos generales podríamos decir, que la banca se mantenga en el largo plazo y que no 

agote sus recursos y sin comprometer el acceso de las generaciones futuras. Se pretende 

evitar la cartera vencida y ampliar la cartera vigente.  

 Incorpora las garantías,  y que estas deben operarse de manera prudencial y 

eficiente, el esquema de garantías  consiste en dar certeza al prestamista en el caso de 

que el prestatario no responda; además de que a través de estas se busca aminorar las 

tasas de interés y alargar los plazos de crédito; estas consideraciones están en línea con 

la sustentabilidad, se puede interpretar que a pesar de la búsqueda de la ampliación de la 

oferta y acceso a los servicios financieros se  pretende esta sea de manera responsable.  

 En la última línea añade, realizar funciones de banca de banca social, es decir, que 

no busquen rentabilidad sino la mejora de las condiciones sociales; en gran medida que 

desde cada sector se busque llegar a los individuos más desfavorecidos en términos de 

acceso al crédito. Esta adecuación se complementa, con la adición que se realiza en la Ley 

orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) en la cual se 

establece realizará funciones de banca social, estableciéndose como objetivo promover el 

ahorro, el financiamiento, la inclusión financiera, el fomento a la innovación, la perspectiva 

de género y la inversión entre los integrantes del sector, esto en el artículo 3ro.  

 Respecto a las condiciones del financiamiento  se reformó el artículo 65 de la misma 

ley en la que se señala que para el otorgamiento de crédito se partirá de un análisis 

cuantitativo y cualitativo: (Ley de Instituciones de Crédito, Artículo 65 párrafo primero, 2014) 

“Para el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de crédito deberán estimar 

la viabilidad de pago de los mismos por parte de los acreditados o contrapartes, 

valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, 

que permita establecer su solvencia crediticia y la capacidad de pago en el plazo 

previsto del crédito. Lo anterior, deberá observarse sin menoscabo de considerar el 

valor monetario de las garantías que se hubieren ofrecido.”  
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 Se añade además que la Banca de Desarrollo  no requiere garantías de los 

prestatarios para otorgar créditos, en tanto, los activos existentes (financiados por los 

créditos de la banca desarrollo) pueden asumir la función de avales, se lee:  

“A fin de mantener la operación de la planta productiva, las instituciones de Banca 

de Desarrollo  podrán otorgar financiamiento para el cumplimiento de obligaciones 

asumidas y, en aquellos casos que se requiera atención inmediata podrán otorgar 

créditos considerando integralmente sólo la viabilidad del crédito con lo adecuado 

y suficiente de las garantías, en ambos casos, previa autorización del Consejo 

Directivo de la institución.” (LIC, 2014, Artículo 65, párrafo cuarto)  

De relevancia, para este trabajo es también la modificación que se realizó al artículo 31, 

primer párrafo de la LIC, en el cuál se indica:  

“Las instituciones de Banca de Desarrollo  formularán anualmente sus programas 

operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e inversiones, así 

como las estimaciones de ingresos. Las sociedades nacionales de crédito y los 

fideicomisos públicos de fomento deberán someter a la autorización de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las metodologías, lineamientos y 

mecanismos que al efecto establezca, los límites de endeudamiento neto externo 

e interno, financiamiento neto y los límites para el resultado de intermediación 

financiera, concepto que deberá contener cuando menos el déficit de operación 
más la constitución neta de reservas crediticias preventivas. Esta información 

se deberá presentar en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública, que corresponda”  

En esta adecuación se pretende mejorar la liquidez de la Banca de Desarrollo  y a su vez  

incrementar el volumen del crédito, a este punto valdría considerar  que las operaciones 

bancarias tienen un margen de intermediación financiera (véase glosario de términos)  

 En cuanto a las “reservas crediticias preventivas” se refiere a los medios con los 

que cuenta la institución financiera para prever posibles pérdidas por los créditos otorgados 

y así estás absorban las pérdidas estimadas antes de que estas ocurran, de manera que 

cuando se da el mencionado evento no se registra en el estado de resultados.  

 En este capítulo, además se adicionó una segunda sección denominada: “De la 

Inclusión, Fomento de la Innovación y Perspectiva de Género”, y se dice:  
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“Las instituciones de Banca de Desarrollo  en cumplimiento de su objeto, podrán 

crear programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para 

el desarrollo nacional, que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas 

y morales, incluyendo en las instituciones que corresponda, a las micro, pequeñas 

y medianas empresas, así como a pequeños productores del campo, prestándoles 

servicios, ofreciendo productos, asistencia técnica y capacitación” (LIC, Artículo 44 

Bis 2)  

 No sólo refiere a la inclusión financiera sino que además apuesta por que la Banca 

de Desarrollo  sea un promotor en términos de innovación: “Las instituciones de Banca de 

Desarrollo  ofrecerán servicios y productos financieros que fomenten la innovación, la 

creación de patentes y la generación de otros derechos de propiedad industrial. (LIC, 

Artículo 44 Bis 3) 

 En los artículos consecuentes se advierte sobre una perspectiva de género, la 

inclusión de jóvenes y niños (LIC, Artículo 44 Bis 4); además de promover la sustentabilidad 

ambiental en sus programas operativos y financieros (LIC, Artículo 44 Bis 5).  

 En cuanto las adecuaciones de las Leyes Orgánicas de cada institución de crédito, 

destaca la reforma de la Ley Orgánica de Nafin en su artículo 21, como párrafo adicionado 

dice lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Directivo deberá aprobar para 

cada ejercicio un programa que se oriente a financiar a la micro, pequeña y mediana 

empresa, procurando destinar por lo menos el cincuenta por ciento del valor de la cartera 

directa y garantizada de la Sociedad”  

3.3.3 RESULTADOS PRELIMINARES 

La implementación e instrumentación de la Reforma financiera  se inició en enero de 2014, 

ha sido paulatina, entre los resultados las cifras mostradas por Banxico, muestran un 

incremento en la cartera vigente de la  Banca de Desarrollo, en la tabla 14, se muestran los 

datos. Tomando como referencia el último  trimestre de cada año, podemos señalar que de 

oct-dic 2013 a oct-dic de 2014,  la tasa de crecimiento anual de la cartera vigente  fue del 

19.6 %; y de 2014 a 2015 el incremento fue de 15.4%.  

 Considerando años anteriores, que se revisaron en la sección 3.2 hay un cambio 

notable debido  que entre 2003 y 2007 la cartera de crédito de la Banca de Desarrollo  tuvo 

tasas decrecientes, en 2008 comenzó a recuperarse  la cartera de crédito, sin embargo, la 
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expansión de la cartera estaba por debajo del 7%.  Esto pareciera positivo en razón de 

acceso al crédito por parte de los agentes económicos.  

TABLA 14 CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA DE DESARROLLO 2013-2015 (SALDOS 

NOMINALES) 

Trimestre Crédito otorgado por la 
Banca de Desarrollo  

(Cartera vigente) 

Crédito otorgado por la 
Banca de Desarrollo  

(Cartera vencida) 
Ene-Mar 2012 403,429.3 5,985.6 
Abr-Jun 2012 418,360.2 3,614.0 
Jul-Sep 2012 428,267.7 3,686.0 
Oct-Dic 2012 461,927.7 3,453.5 
Ene-Mar 2013 457,778.7 3,523.7 
Abr-Jun 2013 467,747.8 5,174.7 
Jul-Sep 2013 482,458.1 6,665.2 
Oct-Dic 2013 542,277.7 6,714.5 
Ene-Mar 2014 536,666.0 6,728.6 
Abr-Jun 2014 545,496.3 6,785.2 
Jul-Sep 2014 569,506.8 6,371.8 
Oct-Dic 2014 648,767.5 7,612.5 
Ene-Mar 2015 641,989.9 7,647.7 
Abr-Jun 2015 667,916.3 7,927.7 
Jul-Sep 2015 692,886.1 8,148.7 
Oct-Dic 2015 749,057.1 8,139.8 

Elaboración propia con base en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CF248&locale=es   

  Es de mencionar, que el crédito también se ha impulsado con la participación de la 

banca comercial, lo  que ha implicado que el financiamiento al sector privado hoy sea del 

29.2% del PIB, lo que representa un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales respecto a 

2012, refieren las autoridades financieras sobre los avances de la reforma financiera.  

Centrándonos, en los resultados de Nafin,  en cuanto a las actividades de fomento 

económico se destaca que en 2014, Nacional Financiera canalizó a través de sus distintos 

programas de crédito y garantías recursos por 637,177 millones de pesos (MDP), de los 

cuales 50.9% correspondieron a créditos de segundo piso, 46.5% a Garantías y 2.6% a 

Primer Piso.  

Nacional Financiera cuenta con una diversidad de programas que apoyan diversos 

sectores y que canalizan crédito a diferentes sectores la economía, en el esquema 5 se 

muestra el objetivo de los programas, es de mencionar que “herramientas empresariales” y 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF248&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF248&locale=es
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“localizador de productos” no son  programas sino que son herramientas disponibles en 

línea que ofrecen al empresario evaluar o diagnosticar  si es sujeto de crédito o medir el 

desempeño de tu empresa.   

ESQUEMA 5 PROGRAMAS Y SERVICIOS NAFIN 

 

Fuente: elaboración propia con  información del portal web de  Nafinsa en: 
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/ 

Respecto a los programas empresariales y sectoriales suman alrededor de treinta 

programas, algunos destinados al financiamiento liderado por mujeres, otros a jóvenes; 

además de estos, otros programas orientados a las microempresas son Crédito Pyme y 

Crédito para Crecer Juntos38.  A grandes rasgos uno de los requisitos fundamentales  para 

acceder a estos es  estar incorporados al sistema tributario como personas con actividad 

                                                                 

38 Crezcamos Juntos es una iniciativa del Gobierno de la República para impulsar la economía de 
las familias mexicanas y su desarrollo al integrarlas a la formalidad, se creó en 2014, la idea central 
es incentivar la formalización de las empresas, esencialmente los empresarios se formalizan ante el 
SAT sin pagar impuestos durante tu primer año, y con importantes descuentos durante nueve años 
más. A cambio de ello se hacen sujetos de ciertos beneficios como servicios médicos y de seguridad 
social del IMSS; comenzar a ahorrar para tener un crédito hipotecario del Infonavit; o solicitar créditos 
para un negocio con Nacional Financiera; tener acceso a créditos al consumo de Infonacot y contar 
con apoyos para que crezcas como emprendedor con el Inadem. 

Programas y Servicios de 
Nafin

Herramientas  
Empresariales 

Consiste en 
herramientas 

de auto-
diagnóstico, 
calculadora, 
simuladores, 
guías y tips 

para tu 
empresa. 

Programas 
Empresariales 

Productos 
especializados 
en el apoyo, 
desarrollo y 

crecimiento de 
tu empresa. 

Programas 
sectoriales 

Proporcionar 
crédito a 

determinados  
sectores de la 

actividad 
económica 

Cadenas 
productivas 

Proporciona 
información de 

cómo una 
empresa 

puede 
incorporarse a 

una cadena 
productiva

Capacitación 
empresarial 

Brindar  
información 

que permita la 
toma de 

desiciones de 
los 

empresarios en 
cuanto a qué 
vender, cómo 
vender, etc. 

Localizador de 
productos 

Herramienta 
que permite 
localizar los 
servicios y 

productos de 
Nafin. 

Intermediarios 
Financieros No 

Bancarios 

Aquellos que  
deseen 

incorporarse 
como 

intermediarios 
financieros. 

http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/
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empresarial o bien en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)39 , antes Régimen de 

Pequeños Contribuyentes (REPECOS), y que además cuenten con un historial crediticio 

positivo.  

 En el caso del programa Crecer Juntos  consiste en proporcionar financiamiento a 

tiendas de abarrotes, talleres mecánicos  y estéticas, en gran medida este programa 

responde a la política  que ha implementado el gobierno federal alineada a un espíritu 

netamente recaudatorio, más que un incentivo a  la productividad y a actividades de mayor 

valor agregado.  

En tanto Nafin  busca el afianzamiento de una banca de segundo piso  que prevea 

la innovación y el acceso al financiamiento, circunscrito a la lógica de finanzas sanas, a este 

respecto considerando los resultados de 2014 se señala que el 50 de la cartera corresponde 

a operaciones de banca de segundo piso, esto significa que Nafin tiene un carácter de 

“inductor” en el que da lugar a que otros hagan (particularmente la banca comercial), en 

tanto, es una buena estrategia mientras los intermediarios financieros respondan 

responsablemente y que los servicios que ofrezcan sean apropiados. El 45% de la cartera 

corresponde a garantías, las cuales también dependen del resto de los intermediarios 

financieros, ya que  la Banca de Desarrollo  “comparte” con ellos el riesgo de financiar a las 

empresas.  

 El balance de resultados del año 2015 no ha sido  publicado, el panorama que se 

plantea desde la SHCP es altamente positivo, en las declaraciones del Secretario se  estima 

expectativas “alentadoras”, y señala que  los beneficios están en el largo plazo y 

trascenderán la administración actual. Se espera un mejoramiento de las Pymes, en razón 

de ella alrededor del 80%  de los productos de Nafin han ido a este sector, sin embargo 

habría que cuestionar si es la medida idónea para alcanzar en el largo plazo el crecimiento 

económico e incentivar a aquellas empresas que están en la informalidad a formalizarse  y  

que estos por último tengan el interés de suscribirse a algún tipo de crédito.  

                                                                 

39 El RIF es nueva figura de tributación, producto de la Reforma Hacendaria 2014, está destinada a 
aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales con ganancias menores a los dos 
millones de pesos, la figura del RIF sustituye al Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS); 
quienes se encontraban en dicho régimen pasaron de manera automática al RIF.  (Rivera-Huerta, 
et. al., 2015, p. 90) 
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En este capítulo, se han evaluado las condiciones macroeconómicas de México, se 

han identificado los principales logros y limitaciones  en términos de crecimiento económico, 

desigualdad del ingreso y del comportamiento de la informalidad. Se identifica que hay una 

fuerte desarticulación productiva, pocas oportunidades de empleo bien remunerado, 

estable y seguro. Siendo el empleo la base para el desarrollo económico y una garantía 

para que las familias perciban un ingreso, este difícilmente converge en la libertad, 

seguridad y dignidad humana.  

 En términos de la influencia de la Banca de Desarrollo  y el desempeño de la misma,  

con los datos presentados hay clara evidencia del acotamiento de la actividad de la Banca 

de Desarrollo  debido no sólo a su operación basada en el esquema de garantías y 

operaciones de segundo piso; al circunscribirse a los criterios de disciplina ha implicado una 

desatención fuerte del sector productivo, poniendo en duda la razón de ser de la Banca de 

Desarrollo.  

 El Pacto por México se constituyó como un acto político que pretendió dar 

legitimidad a la convergencia de las fuerzas políticas en un “proyecto de nación” promovido 

por el Ejecutivo Federal; y así no entorpecer las propuestas de reforma realizadas en 

diversos sectores. En sentido, la reforma financiera pareciera ser una reforma discursiva 

que aboga a la competitividad, al crédito eficiente y a aminorar la informalidad y brindar de 

mayor certeza a los agentes financieros; considerando  los resultados de 2014 pareciera 

está logrando su cometido, sin embargo, hay quienes arguyen que como tal no es logro de 

la Banca de Desarrollo  “los resultados en materia de crédito coinciden, y de manera muy 

importante, no con la Reforma Financiera sino con la implementación de la política 

monetaria expansiva por parte del Banco de México desde el 2013” (Rosales, 2015)  

 La Banca de Desarrollo  que está orientada al sector empresarial, cuenta con ofertas 

de programas enfocados al financiamiento de actividades del sector terciario, de bajo valor 

agregado y exigen como esencial requisito estar incorporados al régimen fiscal, lo cual 

imposibilita a aquellos del sector informal a acceder a cualquier de financiamiento.  
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4. REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LA BANCA DE DESARROLLO  (SECTOR 

EMPRESARIAL) 
Este capítulo tiene por objeto analizar e identificar el papel de la Banca de Desarrollo   tras 

la reciente  reforma financiera y en el contexto actual de la economía.  En gran medida las 

causas que dieron origen a la Banca de Desarrollo  fue el auge de la industrialización, 

empero su razón de ser sigue latente, debido al magro crecimiento económico y por su 

deber para proveer de desarrollo a los distintos sectores de la economía; los objetivos de 

la Banca de Desarrollo  permanecen  aun así es necesario fortalecerla y redimensionar su 

papel.  

4.1 EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES: BANCA DE DESARROLLO.  

Las instituciones desempeñan un papel decisivo en el crecimiento económico; la 

prosperidad y la calidad de vida de las personas, sin embargo, en México los resultados 

han sido insuficientes en los últimos 30 años. Podríamos argüir se debe al cambio de 

modelo; sin embargo, no todo es responsabilidad de este sino que también influye la falta 

de continuidad o de encadenamiento entre un gobierno y otro; y sobre todo, a la carencia 

de un política económica basada en la mejora  de las condiciones de los mexicanos. En 

gran medida la clase política se ha supeditado a los criterios de disciplina y ha subordinado 

la política económica exclusivamente a las condiciones del sector exterior.  

 En el periodo en el que Estado se postuló como interventor, cumplió con sus 

funciones, sin embargo no las ejecutó de manera eficiente y equitativa, los errores eran en 

gran medida corregibles pese a ello no contaba con las estructura organizacional correcta 

que vigilaran la intervención estatal. Estas deficiencias justificaron el viraje en la política 

económica y en eliminar la intervención del Estado, en la cual se primó por la disciplina 

fiscal, apertura comercial, liberalización de los mercados, desregulación monetaria y 

financiera; y más recientemente por la flexibilización laboral (Reforma Laboral 2012).  

 Los resultados en términos estadísticos, demuestran  que  la economía mexicana 

esta pauperizada, que existe una heterogeneidad entre los sectores, algunos más 

desarrollados que otros, que no hay una correcta integración de las cadenas productivas y 

que los mercados se han desarrollado de manera desigual, un fenómeno claro es la 

ampliación de la economía informal.  
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 La explicación de estas condiciones se alude generalmente a las fallas del mercado 

y a las distorsiones que genera la intervención del Estado,  empero es fundamental repensar 

un paradigma de desarrollo y encaminarlo  hacia la consolidación de instituciones que no 

solo combatan las fallas del mercado sino que además corrijan el papel de la burocracia  y 

que estás instituciones permitan la coordinación entre el sector privado y el público.  

 Las reformas y adecuaciones realizadas en México tienen una alta correlación con 

las demandas y exigencias de los organismos internacionales así como con el contexto 

exterior; por ello se primó el desmantelamiento de la política industrial que se había llevado 

acabo. La Banca de Desarrollo  requiere reorientarse a un nuevo paradigma de desarrollo, 

que atempere y permita manejar el conflicto del financiamiento, que además, cree reglas e 

incentivos para el crecimiento económico y que en el sector empresarial se dé cabida a la 

formalización y creación de espacios para aminorar el problema del sector informal, es 

evidente que más que un problema  de oferta de financiamiento es una cuestión de acceso.  

 Las actividades del gobierno pueden orientarse por el mercado, pero no deberían 

dominarse por él; el gobierno no sustituye al mercado sino que lo corrige y complementa, 

por lo cual deben equilibrarse. El mayor costo social de inadecuadas instituciones es que 

se mantiene y amplía la pobreza y la desigualdad; Hernando de Soto sugiere que las 

políticas que se han implementado en México, pasan por alto los recursos con los que 

cuentan los pobres; el problema es que las reglas del juego establecidas impiden que los 

pobres utilicen  los recursos de otra manera; por lo cual pasan al lado obscuro de la 

economía (informalidad) en gran medida porque los pobres no tienen acceso a los servicios 

financieros, a ser sujetos de contratos porque carecen de elementos para probar la 

propiedad de sus activos o bien para acreditar su domicilio fiscal. 

En tanto la Banca de Desarrollo  debe retomar su papel como catalizador del 

crecimiento y de promotor  de la actividad productiva. La Banca de Desarrollo   debe centrar 

su labor en la población objetiva que son las Pymes; pequeña y medianos productores de 

bienes y servicios; deben complementar a los intermediarios financieros privados con 

fondeo y garantías para generar mejores mecanismos para la canalización del crédito. 

 Es nodal el fomento de mayor coordinación entre los bancos de desarrollo y otras 

dependencias públicas para propiciar el financiamiento en el largo plazo y propiciar la 

competitividad y productividad de las unidades productivas. El fortalecimiento del sector 

empresarial (de menor escala) y de lograr la formalización del sector informal corresponde 
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en gran medida del establecimiento de mecanismos que favorezcan  la inclusión de los 

informales.  

4.2 REPENSANDO LA BANCA DE DESARROLLO, EL PAPEL DEL ESTADO. 

La Banca de Desarrollo  requiere contar con una mayor transparencia en las relaciones 

entre los bancos de desarrollo y el gobierno, a fin de evitar interferencias políticas y asegurar 

una adecuada autonomía en la gestión de dichas instituciones. Es necesario que el régimen 

legal permita actuar con independencia de juicio a sus autoridades y gestores, que deberán 

ser designados sobre la base de criterios profesionales y no políticos. 

En la tarea de repensar el papel de la banca y tomando como referencia  algunos 

lineamientos y propuestas llevadas a cabo por la Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), la cual es reconocida como el 

organismo internacional, sin fines de lucro, que representa a la Banca de Desarrollo  de 

América Latina y el Caribe considero pertinente lo siguiente:  

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (2015) 

propone lo siguiente:  

1. “Ajuste de los lineamientos y objetivos de política de los bancos en concordancia 

con la política económica” 

Desde mi consideración es pertinente alinear la actividad de la banca con la política 

económica; sin embargo, sería más trascendental en el caso de México que es la 

política económica no este estrictamente regida  por el comportamiento fiscal o el 

comportamiento de la moneda; ya que la estabilidad de estas variables no está 

directamente relacionada con el crecimiento económico. Habría que recalcar poner a la 

política económica en sintonía con una política de desarrollo que favorezca la 

productividad y la mejora de las condiciones de vida.  

2. “Mejoramiento en la calidad de la administración y del nivel de competencia 

profesional en la organización”  

Mejorar las condiciones a nivel interno es una tarea nodal que se discute en la disciplina 

de la ciencia administrativa, en el caso de México se ha comprendido a este 

“mejoramiento” como “achicamiento” de la actividad del Estado y así del accionar de la 
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organización pública. Para la Banca de Desarrollo  en México, mejorar las condiciones 

significó reducir el número de instituciones y  reorganizar a cada uno de los comités, sin 

embargo, habría  que plantear la necesidad  de establecer lineamientos de “calidad” en 

el mercado, es decir, que la banca comercial asuma una corresponsabilidad con la 

política de desarrollo y las necesidades del país.  

3. “Evaluación satisfactoria de los criterios para la asignación  de los créditos.”  y  4. 

Condiciones crediticias que aseguren la plena recuperación de los préstamos, sin 

que estos se vuelvan rígidos e inaccesibles.  

Uno de los argumentos centrales del viraje de la política económica  consistió en señalar 

que el financiamiento otorgado por la Banca de Desarrollo  se otorgó de manera 

indiscriminada, lo que significó cierta rigidez por parte de los bancos para asignar los 

créditos. En el caso mexicano se ha revisado que la estructura económica del país tiene 

alta presencia de informalidad, además de ello  el 80%  de  la estructura se compone de 

pequeñas y medianas empresas, en este sentido habría que caracterizar el “tipo de crédito” 

que requieren estas empresas, y así establecer  criterios de selección más accesibles para 

estos sectores.  

5. Información y supervisión dinámica de la cartera y aplicación de medidas eficaces 

en el caso de los proyectos que plantean problemas 

6. Existencia de una auditoría independiente y aplicación de prácticas contables que 

permitan determinar claramente el valor de los activos 

La implementación de las dos medidas anteriores, permitirá reducir los vicios del pasado 

y que así los intereses de la banca no estén supeditados  a fines políticos. 

La parte esencial del papel de la Banca de Desarrollo  es primar el crecimiento a través 

del financiamiento productivo, flexibilizar el acceso a la misma y amalgamar un esquema 

de cooperación entre la Banca de Desarrollo  y  la banca comercial con la cual  ganen los 

empresarios y  aquellas unidades  económicas que se encuentran en el sector informal  y 

así estas accedan a la formalización y a los mínimos de seguridad social que inciden  en la 

mejora del bienestar  social y económico.  

Para la modernización y el  cambio estructural de la actividad productiva  la Banca 

de Desarrollo  debe impulsar la competitividad de las empresas para que asuman los 

compromisos y oportunidades actuales;  en caso, de que la Banca de Desarrollo  no  
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aumente su actividad de primer piso, es decir, no otorgué crédito de manera directa y 

además no viré  hacia una política como fortalecedor de la industrialización y del desarrollo 

agrícola mexicano con una importante participación de las micro, pequeñas y medianas 

industrias, significará que  el nivel y condiciones de empleo continuarán deteriorándose. 

 

Las empresas y los empresarios son los principales agentes en la promoción del 

crecimiento en la economía, al invertir y crear empleos, los datos dan evidencia de que más 

de la mitad de la ocupación generada en México es creada por las microempresas, que son 

realmente unidades familiares. Los elementos a los que se enfrentan son empezar un 

negocio, contratar y despedir trabajadores, cumplimiento de contratos, obtención de crédito 

y cierre de un negocio, sin un financiamiento adecuado será imposible fortalecer su negocio 

y brindar los mínimos de bienestar.  

Además de los problemas para el acceso al financiamiento, los países pobres tienen 

cargas regulatorias mayores que los países ricos en todos los indicadores considerados, 

respecto a esto se encuentra que existe una relación inversa entre el tamaño de la carga 

regulatoria y el tamaño de la economía informal en un país, “un amplio cuerpo de otras 

investigaciones muestran que regulaciones a la entrada excesivas y regulación laboral son 

fuertes determinantes de informalidad” (Baccheta, 2009)  

Los pobres, así como grupos más vulnerables como mujeres, jóvenes y personas 

con menos capacidades tienen menores posibilidades de emprender un negocio o bien de 

evadir la regulación existente; en razón de ello  es  posible que se diseñen mecanismos de 

captación que permitan el “micro ahorro” del sector de los hogares, poniendo énfasis en 

mujeres y jóvenes quienes son más susceptibles emplearse de manera informal.  

Las políticas y los programas implementados por la Banca de Desarrollo  deben 

adecuarse a aquellos nichos de mercado donde no han incidido, rediseñando sus 

instrumentos que correspondan al tamaño de la unidad económica y a su contexto; la 

informalidad en el sector rural es distinta a la urbano, empero convergen en carencia de 

garantías de salud y bienestar. En cuanto  a las regiones donde coexisten  actividades 

orientadas al mercado, con esquemas de pequeña producción (producción de 

subsistencia); buscar la implementación de un microcrédito que apoye tanto la producción 

así como el consumo.  
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En cuanto a las recomendaciones de ALIDE, se sugiere el fortalecimiento de una Banca de 

segundo piso, que corresponda a los lineamientos de salud en las finanzas y en la cartera 

de crédito de la misma. CEPAL indica “El modelo de financiación de las actividades 

productivas no debe basarse exclusivamente en el modelo bancarizado sino que debe 

complementarse con el desarrollo del mercado de capitales, para lo cual la política de 

fomento a la financiación debe impulsar instrumentos idóneos“(Marulanda, 2005, p. 5).  

En este sentido, la actividad del Estado se circunscribe a resolver las dificultades de 

acceso a los servicios financieros, resultado de las fallas del mercado, es decir, la labor está 

vinculada a aminorar la desconfianza en el sector financiero y como facilitador de la 

información. En este contexto, es de mencionar que el mantenimiento de la lógica de 

finanzas sanas en México ha tenido efectos negativos en el crecimiento y  en la 

redistribución del ingreso; la evidencia se da en  el comportamiento del PIB durante los 

últimos 30 años, que ha incidido en una disminución del PIB per cápita y en el incremento 

de la pobreza. 

En razón de lo anterior, es fundamental replantear el papel de la  Banca de Desarrollo , 

desde perspectivas Post—Keynesianas se considera que los gastos que realiza el 

gobierno, tiene efectos multiplicadores mayores, en este sentido  la cantidad de recursos 

que use el gobierno a través de la Banca de Desarrollo  tiene efectos expansivos superiores 

a los impuestos, por ejemplo.  

De acuerdo con los  datos aquí  mostrados no hay elementos técnicos para tener 

aversión a una banca de fomento de primer piso, en el discurso cuando la banca pasó a ser 

de segundo piso se afirmó que la liquidación de las instituciones permitiría la estabilidad  

económica y que la  función promotora de la banca ya no se sustentaría  en las tasas 

subsidiarias sino de la disponibilidad y oportunidad del crédito y en la adecuación de los 

plazos y montos a las características de los proyectos.  

Contrario a lo anterior, la disponibilidad del crédito es inexistente para el sector informal;  

y lo que recibe el sector formal pareciera insuficiente para que la banca se consolide como 

motor de desarrollo, una de las razones es que  las tasas de interés se fijan por el mercado 

en el caso de México, suelen ser las más altas; y las actividades que se financian son de 

bajo valor agregado, lo que refiere que no se está creando una estructura productiva fuerte 

que  haga frente a los embates de  ser una economía abierta.  
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La aversión a la Banca de Desarrollo  de primer piso denota, como refiere Michel Kalecki40, 

una postura política, que consiste en mantener  el equilibrio en el mercado y evitar 

desestabilizar a las élites poseedoras  del capital; en este sentido se busca un 

fortalecimiento de la banca comercial y de los prestamistas privados; con la reforma 

financiera pareciera se plantea dar certeza y aminorar el riesgo a los que se enfrenta la 

banca comercial. 

 Es fundamental la intervención de los gobiernos en las políticas  orientadas a una banca 

de primer piso, en razón de que el gobierno compense  la inversión que no se lleva a cabo 

por el capital privado; se evidencia a la par que a pesar de que el ahorro privado incremente  

este no siempre se destina a la producción, en muchos casos se destina a la especulación 

financiera.  

La mejora de la productividad en México puede alcanzarse por medio de operaciones 

de apoyo financiero y no financiero de las instituciones de la Banca de Desarrollo, 

especialmente retomando su papel como banca de primer piso, a través del apoyo a la 

inversión en infraestructura, modernización de las empresas, diversificación productiva, 

desarrollo y fortalecimiento de las MiPyMes, apoyo a la innovación y el desarrollo 

tecnológico y el desarrollo de ciudades sostenibles. 

En gran medida, dada la tradición en la Banca de Desarrollo  puede coadyuvar a la 

definición de políticas de desarrollo productivas; lo criticable de este punto es que se prioriza 

el crecimiento económico  a través de la capacidad de incorporarse a la economía 

internacional, sin embargo, hemos identificado que la propia estructura económica en 

México es heterogénea, el ideal de competir  debería poner énfasis de competir entre 

iguales; de manera contraria solo se amplían las brechas y para las fuerzas productivas es 

mejor encaminarse a la informalidad.  

                                                                 

40 El origen del rechazo bajo un sistema de laissez-faire  consiste que si hay alguna perturbación al 
“estado de confianza”, la inversión privada declina, lo cual determina la caída de la producción total 
y de la ocupación. Por esta razón, para no perjudicar el estado de confianza se evita la intervención 
del gobierno en la creación del pleno empleo; y se ejerce un “control indirecto” por los líderes 
industriales. Entonces resulta inviable propiciar déficit y así financiar  la creación de empleo, pues se 
considera altamente peligroso. Otro elemento esencial es que la intervención del gobierno se límite 
a la generación de bienes y servicios que no afecten la rentabilidad de la inversión privada (Kalecki 
1980). 
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En los últimos años México  ha mantenido sus finanzas públicas en orden y  ha 

pugnado por la implementación de políticas de austeridad  que  ha limitado el crecimiento 

macroeconómico, han disminuido los ingresos reales y ha empobrecido al 50% de la 

población; mientras se beneficia a una élite que concentra el ingreso en México. La Banca 

de Desarrollo, operando como banca de primer piso, puede brindar un espacio para la 

consolidación de las microempresas, la reforma financiera no significa un mejoramiento de 

la productividad o un incentivo real para la formalización de los informales sino una mera 

ampliación de la oferta de crédito por parte de la banca privada, estos créditos encaminados 

a actividades de bajo valor agregado, poca innovación y limitada especialización de la mano 

de obra. 
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CONCLUSIONES 
La revisión documental y estadística realizada en este trabajo da evidencia de que las 

reformas  orientadas a la liberalización de la económica  han tenido serios efectos negativos 

en el crecimiento, en la desigualdad entre la sociedad y el bienestar de la misma. Se 

muestra que la apertura y la desregularización que se realizó en la década de 1980  

reforzaron las barreras  impuestas por el sistema económico de mercado, que limita el 

acceso de nuevos agentes productivos y se establece una relación de dominación típica, 

trayendo como consecuencia el empobrecimiento del aparato productivo de la economía.  

 Los resultados macroeconómicos muestran que los objetivos planteados con la 

reformas de corte neoliberal han sido insuficientes, la disciplina fiscal en México ha tenido  

efectos negativos en el crecimiento y  en la redistribución del ingreso; la evidencia se da en  

el comportamiento del PIB durante los últimos 30 años, que ha incidido en una disminución 

del PIB per cápita y en el incremento de la pobreza. En términos de política monetaria esta 

ha sido insuficiente para el fortalecimiento de la moneda, esta ha sido presa de serias 

devaluaciones y una fuerte dependencia del dólar.  

 Se identificó que el empleo es fundamental para el desarrollo de las naciones y para 

garantizar un ingreso que facilite a las personas realizar sus actividades prioritarias, pese a 

la relevancia del empleo y de las tasas bajas de desempleo; un hecho es claro  más de la 

mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) está empleada en el sector informal; 

sin embargo, la aportación de este sector al Producto Interno Bruto  es apenas del 23.7%  

lo que refiere serios problemas de productividad.  

 La deficiencia en la productividad no sólo se debe  a su condición de informales, 

sino a las debilidades y pobreza institucional que vive México,  las propuestas de políticas 

y de reformas planteadas recientes se caracterizan por imponer barreras al financiamiento 

y supeditar al sector productivo mexicano a los criterios del mercado.  

 En sus orígenes, la Banca de Desarrollo  tuvo como objeto ser el brazo financiero 

del gobierno para dirigir y canalizar los recursos hacia sectores productivos,  y obtenía 

recursos a través de la figura del el encaje legal y los cajones de selección de crédito; 

además incidía en  completar los ciclos del ahorro y participar en la formación de precios, 

en la acumulación de capital y crecimiento económico.  Los resultados favorables y 

positivos de la Banca de Desarrollo  son claros en el periodo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones y el Desarrollo Estabilizador; sin embargo, desde 1980 se 
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pugnó por el desmantelamiento  de la banca de fomento, dejando así  sólo en 

funcionamiento menos de diez instituciones de fomento.  

 Nafin  y Bancomext han sido instituciones de crédito que se mantienen como 

promotoras del financiamiento a las actividades productivas, sin embargo su actividad está 

limitada y no representan verdaderos canales  de financiamiento y fortalecimiento del sector 

productivo. Es de mencionar, que las MiPYMes son parte importante  de la economía  y 

representan al menos el 50%  de la población que está realizando una actividad económica, 

pese a ello su “esperanza de vida” no supera los 24 meses.  Lo que podría significar, la 

ausencia de un marco legal y financiero que permita a estas empresas a madurar y a 

travesar diferentes etapas para llegar a consolidarse en grandes empresas.  

En gran medida, la razón de ser de la Banca de Desarrollo  sugiere que esta es 

promotora de la actividad económica  ergo debería canalizar créditos  a estás empresas 

que impactarían sobre el empleo formal, ergo aminorar a la economía informal  dado que 

los efectos multiplicativos del gasto son mayores.  

 El desarrollo viene con el empleo, sin embargo el empleo es de carácter informal  

que no sólo refiere el empobrecimiento del sector productivo, sino que además brinda de 

poca certeza jurídica y de bienestar social a las familias. En gran medida, los recursos del 

hogar fungen como los recursos para financiar una actividad de carácter productivo, lo que 

significa que los recursos destinados a la compra de bienes y servicios de primera  

necesidad se destinan a “tratar” de poner en marcha algún “negocio”.  Esto supondría ser 

benéfico, sin embargo, es de carácter informal pese a que pueda ser una gran idea de 

empresa, no contará con la suficiencia financiera para crecer y ser competitiva en el largo 

plazo.  

 La reforma financiera llevada a cabo en 2013 sugiere estar vacía y  responder a un 

discurso político de certeza hacia los inversionistas y a los agentes económicos, en el 

sentido que pareciera no pretende  implantar un sistema justo o claro sobre el acceso al 

financiamiento, al contrario sus programas  son limitados y tienen diversas barreras para 

acceder ellos. Esta reforma del sistema financiero y en particular de la Banca de Desarrollo  

desligada del empleo. 

 Es nodal el fomento de mayor coordinación entre los bancos de desarrollo y otras 

dependencias públicas para propiciar el financiamiento en el largo plazo y así propiciar la 
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productividad y competitividad de las empresas nacionales. En gran medida, el 

fortalecimiento del sector productivo de menor escala y lograr la formalización del sector 

informal  no está correlacionado con el nivel  de coerción que se ejerza sobre ellas sino de 

la certeza y seguridad que las instituciones de crédito brinden a estas.  

 La Reforma financiera de 2013 pone en evidencia  una clara “interferencia” política 

que no asegura la gestión o clara intervención de la Banca de Desarrollo , por el contrario 

apuesta por una Banca de Desarrollo  vacía, la cual dista razonablemente de cómo fue 

pensada y configurada en la década de los treinta del siglo pasado.  

 El debería ser de la Banca de Desarrollo está en el reconocimiento de que es parte 

esencial para el crecimiento de la economía, para el desarrollo productivo; que debe 

premiar la flexibilización al acceso del crédito y virar, en gran medida hacia una política de 

primer piso para fortalecer la industria  y el desarrollo agrícola mexicano con una importante 

participación de las micro, pequeña y mediana empresa  y así fortalecer el empleo. 

 En cuanto a los sectores de la población más susceptibles a la informalidad es nodal 

que la Banca de Desarrollo , incida en el diseño de mecanismos de ahorro del sector de los 

hogares que sea capaz de financiar aparatos productivos de las mujeres y  de los jóvenes 

quienes son más propensos a la informalidad.  

 La tradición de la Banca de Desarrollo  puede coadyuvar a la delimitación de 

políticas de desarrollo productivas, que debe prever el fortalecimiento de la economía 

interna, tanto en la captación de recursos financieros como en la aplicación de los mismos 

hacia la actividad productiva. La reforma financiera  no refiere un claro mejoramiento de la 

productividad o un incentivo real para la formalización de las empresas;  sino la ampliación 

de la oferta de un crédito, que además dista de ser barato, en la que no todos los agentes 

aunque formales acceden al financiamiento; los créditos incentivan actividades de bajo 

valor agregado, carencia de innovación y que inciden en la subutilización del capital 

humano.  
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 Bancomext: Banco de Comercio Exterior  
 Banjército: Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
 BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
 Bansefi: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
 BANXICO: Banco de México  
 BM: Banco Mundial  
 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  
 CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social  
 ENE: Encuesta Nacional de Empleo  
 ENEU: Encuesta Nacional de Empleo Urbano  
 ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  
 FIRA: Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura.  
 FMI: Fondo Monetario Internacional  
 FORLAC-ILO: Formalización en América Latina y el Caribe Internacional 

Labor Organization 
 INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  
 LFT  Ley Federal de Trabajo  
 LOAPF  Ley Orgánica  de la Administración Pública Federal  
 Nafinsa  Nacional Financiera  
 OCDE: Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 OIT: Organización Internacional del Trabajo  
 PEA Población Económicamente Activa  
 PIB Producto Interno Bruto  
 PREALC: Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 
 SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
 STP Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
 TCA: Tasa de Crecimiento Anual  
 TIL: Tasa de  
 TOSI : Tasa de Ocupación en el Sector Informal  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Ahorro: Es la cantidad monetaria excedente de las personas e instituciones sobre sus 
gastos. También se denomina así a la parte de la renta que después de impuestos no 
se consume, en el caso de las personas físicas; ni se distribuye en el caso de la 
sociedad. 

o Ahorro significa "reservar" una capacidad productiva, no empleada en la 
producción de bienes de consumo y dejarla disponible para producir nuevos 
bienes de inversión. El ahorro nacional no consiste en acumular dinero, sino 
capital. 

o Diferencia positiva que resulta de la comparación entre los ingresos y los 
gastos de una entidad. Para efectos presupuestarios existen dos tipos de 
ahorro: en cuenta corriente y en cuenta de capital. 

o El ahorro para el caso del Gobierno Federal se determina antes de 
considerar las transferencias corrientes y el pago de intereses (BANXICO, 
2015) 

 Balanza de pagos: Consiste en el “registro sistemático de todas las transacciones 
económicas efectuadas entre los residentes del país y los del resto del mundo. Sus 
principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de las 
reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos como un 
crédito o un débito. Un crédito es una transacción que lleva a recibir un pago de 
extranjeros; un débito es una transacción que lleva a un pago a extranjeros.” (Banxico, 
2015) 

 Banca comercial: Se denomina así a las instituciones de crédito autorizadas por el 
Gobierno Federal para captar recursos financieros del público y otorgar a su vez 
créditos, destinados a mantener en operación las actividades económicas. Por estas 
transacciones de captación y financiamiento, la banca comercial establece tasas de 
interés activas y pasivas. (Banxico) 

 Banco: Se definen como: “Instituciones financieras que aceptan depósitos  y efectúan 
préstamos”  Existen los “bancos múltiples, los bancos de desarrollo, las sociedades 
financieras de objeto limitado (Sofoles), las empresas de factoraje y las uniones de 
crédito” (Ramírez, 2001) 

 Cartera de crédito: Conjunto de créditos y financiamientos otorgados por el sistema 
bancario a las personas físicas y a las diversas instituciones del sector público y 
privado. Definición recuperada de: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/C/CARTERA_DE_CREDITO.htm 

 Cartera redescontada  Término que se utiliza en el medio bancario para designar una 
operación que consiste en que una institución de crédito descuenta a otra institución o 
a un particular documentos de cartera de crédito. La operación de redescuento 
generalmente tiene por objeto obtener una fuente adicional de Recursos para que las 
instituciones puedan ampliar su campo de actividades. Definición recuperada de: 
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/REDESCUENTO.htm  

 Cartera vencida: Las operaciones activas (otorgamiento de créditos) que realizan los 
bancos conllevan un cierto grado de riesgo, ya que puede darse el caso que el 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CARTERA_DE_CREDITO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CARTERA_DE_CREDITO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/REDESCUENTO.htm


106 

 

acreditado no cumpla con el pago del adeudo en el tiempo establecido, e inclusive, 
llegar al incumplimiento absoluto de la deuda. (Borja, 1991)  

 Cartera vigente/ crédito vigente: Representa a todos los usuarios que están al 
corriente en los pagos del crédito que han adquirido, tanto del monto original como de 
los intereses.(CNVB, sin año)   

 Certificados de la Tesorería (CETES): Son títulos de crédito al portador emitidos por 
el Gobierno Federal desde 1978, en los cuales se consigna la obligación de éste a 
pagar su valor nominal al vencimiento. Dicho instrumento se emitió con el fin de influir 
en la regulación de la masa monetaria, financiar la inversión productiva y propiciar un 
sano desarrollo del mercado de valores. (Banxico, 2015) 

 Control de Cambios: El conjunto de normas establecidas por un país para regular sus 
cobros y sus pagos con el exterior, y que se refieren a las restricciones y controles que 
regulan las transacciones entre residentes y no residentes, de las que derivan o pueden 
derivarse cobros y pagos con el exterior. (Ballesteros, 2001, p.243) 

 Encaje Legal: Se refiere a la fracción obligatoria y mínima (requerida por la autoridad) 
de los depósitos de los ahorradores que los bancos comerciales deben mantener como 
reservas para poder atender los retiros de los depositantes. Es decir la proporción de 
los depósitos que los bancos no pueden prestar. El encaje legal es un requerimiento 
que el banco central puede hacer a los bancos y que generalmente se deposita en el 
banco central. En México no existe encaje legal.  

o Es el ingreso no consumido, es decir la diferencia entre el ingreso y el 
consumo. En una economía abierta debe considerarse el agregado de las 
transferencias netas del exterior o la sustracción de las transferencias netas 
al exterior. Para una economía cerrada el ahorro es igual a la inversión 
(ahorro e inversión realizada en contraposición a ahorro e inversión 
deseada). 

 Fallas de Mercado: “se producen cuando los recursos están mal asignados o cuando 
se asignan en forma ineficiente. El resultado es desperdicio o pérdida de valor” algunas 
fallas son asociadas a la asimetría de información, los monopolios y  las externalidades 
(costos o beneficios no reflejados en el precio del mercado, ejemplo la contaminación 
del medio ambiente). (Fair, 1997, p.312) 

 Fideicomiso El fideicomiso es un acto jurídico, de confianza, en el que una persona 
entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio 
de un tercero (Banxico, sin año)  

 Garantías: Consiste en la seguridad proporcionada por alguien para garantizar el 
cumplimiento o compromiso adquirido por otra persona en caso de que ésta no lo 
cumpla, en este caso, la garantía es del banco para un cliente, de tal manera que el 
crédito del banco sustituye al crédito del cliente. (Definición de: 
http://www.economia48.com/spa/d/garantia-bancaria/garantia-bancaria.htm) 

 Índice de Gini: se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país,   
es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad  es decir, 
todos tienen los mismos ingresos, en caso contrario si el valor es cercano a 1 existe 
mayor  desigualdad. (Banco Mundial 2014). 

http://www.economia48.com/spa/d/garantia-bancaria/garantia-bancaria.htm
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 Intereses devengados sobre préstamos: El interés que ha ganado el tenedor de un 
instrumento de deuda o derivado de tipos de interés, pero que todavía no le ha sido 
pagado. Las reglas para calcular el interés difieren para diferentes tipos de 
instrumentos y dependen mucho del convenio para la determinación del número de 
días que se cuentan para el cálculo de los intereses. El convenio para dicho conteo 
puede ser real/real, real/360, o 30/360. (Banxico, sin año)  

 Intereses vencidos: Aquella que genera intereses al final de cada periodo de 
capitalización.  Recuperada de: http://www.finanzasenlinea.net/2012/04/tasa-de-
interes-vencida-y-anticipada.html#.VtCdwfnhDIU  

 Margen de intermediación financiera: Diferencia entre los ingresos por intereses que 
obtiene una entidad financiera por sus operaciones activas y los costes por intereses 
de sus operaciones pasivas. El negocio bancario consiste en captar recursos 
financieros en el mercado a través de diferentes tipos de pasivos: depósitos a la vista, 
a plazo, certificados de depósito, etcétera, para volver a invertirlos luego en distintas 
clases de activos: créditos a corto, medio y largo plazo, descuento de papel, etcétera. 
La diferencia entre la rentabilidad de los activos y el coste de los pasivos constituye el 
margen de intermediación, expresado en valor relativo o absoluto y referido siempre a 
un determinado período de tiempo. Cuando al margen de intermediación, expresado 
en valor absoluto, se le restan los costes operativos y demás gastos de la entidad, se 
obtiene el beneficio de la misma para el período de tiempo de referencia. 

 Non bank: Las instituciones financieras que no son considerados los bancos a gran 
escala, ya que no ofrecen tanto los préstamos y los servicios de depósito. Los bancos 
no bancarios pueden participar en la dotación de tarjetas de crédito operaciones u otros 
servicios de préstamos, siempre que estos no aceptan depósitos”  

 Población Económicamente Activa (PEA): se refiere a todas las personas en edad 
de trabajar, o contaban con una ocupación durante el período de referencia o no 
contaban con una, pero estaban buscando emplearse con acciones específicas. Al 
primer grupo se les denomina ocupados y el segundo corresponde a los abiertamente 
desempleados. La porción de la Población en Edad de Trabajar que no estaba ocupada 
ni tampoco estaba en situación de búsqueda en el período de referencia (es decir, que 
no es PEA) se le denomina Población Económicamente Inactiva. (INEGI, 2002)  

 Política Económica: Se entiende por política económica al conjunto de herramientas 
ejercidas por el gobierno para incidir en la economía de su país, los objetivos están 
orientadas al pleno, la estabilidad de los precios y el crecimiento económico; existen 
tres vertientes de la política económica que son la política cambiaria, la fiscal y la 
exterior (Blanchard, 2012). La política Económica tiene un carácter positivo y 
normativo, esta distinción fue establecida por John Maynard Keynes y señaló el estudio 
de la misma desde tres aspectos distintos: el científico positivo, la economía aplicada 
y las recomendaciones de política. La polivalencia del concepto se debe a la 
metodología empleada por cada teórico, sin embargo, se considera que la disciplina 
es: “ el estudio de la acción del Estado en el campo económico, una rama de la Ciencia 
Política, se refiere a la técnica económica” (Fernández, 2006, p.6) 

 Producto Interno Bruto: En términos generales, se entiende como: Es el valor de 
mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo 

http://www.finanzasenlinea.net/2012/04/tasa-de-interes-vencida-y-anticipada.html#.VtCdwfnhDIU
http://www.finanzasenlinea.net/2012/04/tasa-de-interes-vencida-y-anticipada.html#.VtCdwfnhDIU
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determinado. (Parkin, 2007, p.112). Ahondando en el concepto, el PIB es el valor de 
los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un determinado 
periodo. (Blanchard 2000). Aunque también lo catalogamos como: la suma de valor 
agregado (el valor que agrega una empresa en el proceso de producción) de la 
economía durante un determinado periodo. Regularmente, en una economía de 
mercado se  contempla a esta variable como la más significativa para describir el 
crecimiento económico de un determinado país, es por esta razón que es importante 
observar su comportamiento en  México durante el periodo analizado. (Blanchard 
2000). La demanda agregada está compuesto por: 𝑫𝑨 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 −𝑴, en donde 
C es el consumo, I es la inversión, G, es el gasto, X son las exportaciones y M son las 
importaciones. 

 Sistema de Cuentas Nacionales: El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 
2008) es un marco estadístico que proporciona un conjunto completo, coherente y 
flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y 
propósitos de investigación. Se ha producido y está realizado bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El SCN 
previo fue elaborado en 1993, bajo los cinco organismos ya referidos.  (OECD, et.al, 
2008) 

 Sistema Financiero: El sistema financiero desempeña un papel central en el 
funcionamiento y desarrollo de la economía. Está integrado principalmente por 
diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los cuales una variedad 
de instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos. Los bancos son 
quizá los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen directamente 
sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pagos. Sin embargo, en 
el sistema financiero participan muchos otros intermediarios y organizaciones que 
ofrecen servicios de gran utilidad para la sociedad.(Banxico, sin año)  

 Tasa Activa o de colocación: Es la tasa de interés que reciben los intermediarios 
financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Es decir, la que te cobra 
el banco por el dinero que te presta. 

 Tasa pasiva o de captación: Es la tasa de interés que pagan los intermediarios 
financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. Es decir, la que te paga 
el banco por tus depósitos. 

 Trabajo decente: Se considera trabajo decente aquel en el que se cuenta  con 
oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la 
gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 
afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 
En: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
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ANEXO 2 DIFERENCIA ENTRE TÉRMINOS DESDE LA VISIÓN ESTADÍSTICA 

a) Economía 
informal  

Todas las actividades económicas de trabajadores o 
unidades económicas que, en la legislación o en la 

práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos 
formales o estos son insuficientes (basado en 

Conferencia Internacional del Trabajo 2002) 
(b) Sector 
informal 

Grupo de unidades de producción (empresas no 
constituidas de propiedad de jefes de hogares), incluidas 

las “empresas informales por cuenta propia” y las 
“empresas de trabajadores informales” (basado en la 

Decimoquinta CIET) 
(c) Empresa del 
sector informal  

Empresas no registradas o empresas privadas pequeñas 
no constituidas que realizan actividades no agrícolas y cuya 

producción de bienes o servicios es para la venta o el 
trueque, al menos en parte (basado en la Decimoquinta 

CIET) 
d) Empleo en el 
sector informal 

Todos los trabajos en empresas del sector informal (c) o 
todas las personas que estuvieron empleadas en por lo 

menos una empresa del sector informal, 
independientemente de su situación laboral y de si se trató 
de su trabajo principal o de un trabajo secundario (basado 

en la Decimoquinta CIET) 
e) Empleo 
asalariado 
informal 

Todos los empleos asalariados caracterizados por una 
relación de trabajo que no está sujeta a la legislación 

laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección 
social o a determinadas prestaciones relacionadas con el 

empleo (basado en la Decimoséptima CIET) 
(f) Empleo 
informal;  

El número de trabajos informales, tanto en empresas del 
sector formal, empresas del sector informal u hogares, 
incluidos los empleados que tienen empleos informales 

(g) Empleo en la 
economía 
informal 

La suma del empleo en el sector informal (d) y el empleo 
informal (f) fuera del sector informal; este término no fue 

respaldado por la Decimoséptima CIET 
Elaborado con base en (OIT, 2013a)  
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ANEXO 3 MATRIZ DE HUSSMAN 

 

Tomado de (INEGI, 2014) 



124 

 

ANEXO 4 CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 
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ANEXO 5 CUESTIONARIO DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (COE)  (AMPLIADO) 
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113 ttm_en"' .... _~ ... ootx:adCn e6tI ~ cm.., p.non que k>1I~ 
en 1I!d\a pooxrna 

114 tt2D_en"'PI~tI!!...-¡ieo 02 No nay :r.lI>ajo en 6U eopecIaIIdad. 0IICI0 O 
1en'fJCIa/ 9'Ilfe"I1O jl!<1!'faI, e:tiSl O proIe<Ion 

~ 113 No aJI!1Ia con l. escotI'1<b:l.105 papeleS O l. 
05 ttm l131r1:eo O ISJZI) ..... dMt11d p¡r.l EJ¡JEr!enCIa l!eCI!QtJ p¡r.l ",alz. LIlIlabafO 

rf<D- '" r-...p:to pa 6U aB1tI .- ~ PIen6a que por 6U ecIaCI O por 6U aopecto ... 
~ PU60 O c:onte6tO '" ..-.r1dO en Irr.emi!t ;. k> acepiaIIiI1 en '" ~O 
07 PU60 O c:onte6tO '" ..-.r1dO en "'PI ligar 05 En 6U lOCaIiClallnonay ~OOCfO .. reaIIla 

pa;lc:o o.., _ ele cannlcaclOn en_~cI!!Ia'\o 

~Iidk» (K; La~poaICaOel~eIe_ 

Da _. '" $I1(IC¡(o O!rEfl1O lo CIeoaIlent.wI. _ Lna ac:IJ>.l43d 

113 PIcIIO • C<J'ICJdllooo 1:iJrILTe<; que lo 07 E&per.1 '""'perifte ele .... ent_ O 
~ ole avISJr.I'I eIe"'PI:rab;40 accIOef1le 

10 SOlO lXlf'WII) el aru1do cla&IIk:ado 01 E51a emDar;¡z¡¡da 

11 Olla adMt11d 113 No:l<!le ~ le aJkIe ...... 11)06 pequefta;. 

" lIS 
ardarDr. O l!!!fermo6 .. _- lO No Io(il) def<l.., rama< 

11 0IraI; r.mJli!1ó ae rne<13Io 

20. /,_ lO 12 0IraI; r.mJli!1ó peISO'1i!Is 

(l. .. la ~, l:IfUI.l,., alnJb&! IIlIt d wl.nUflk) 
2 ttl , lIS 

1 una peRORa ~_. 
di al _ u oIIcto1 • '&a:II.Pf 2h. /,_ na 01>31- .IJJDa Y9l an IU _ 

2 pena_o )u_ CIO IU ornpIfIo? 

3 ooItdan .. ? ~- updt.na, un.-uU .. ~ 
el __ k ) 

4 una peRORa que .. _ ..... 1 porun...,o_? ] 
qJOftaCOfOI CIO IU lIOgar? 2 por au cusnb? hu .... 

S una pe!W1a CDn ~ lmlacIal nolCa 3 ~Hl8lnegodOO_ 
o rrsta/ que le lI1.,.ae llabafar por el IICXlnclmIca CIO aIgW1a peRORa? 
retitD de su wsa? • ~au.n 4 tu1Ca 1>il1"a/la)aCI>]: 

6 Ola cxnIIcIOn 9 
NS l auall 

Eo.oedb 

9 lIS D 

J 

t i 
i t 
1 e .., 

3 
~ 

.., 
... 
~ } ~ 
! .. 
I .., 

1 rii 
I .., 
• ~ • j 11 
~ • • j 
~ 

~ 
1 • 
,; 
~ 
"2 ~ .. 

~ 
~ ~ 
! Q 

~ • 
• ~ 

• j 

~: .1I ___ 1Ip..,a3 .... L 
1 Irabaja<lof88 que reciben 

~ ....... -.... ]'_ .. un JlI9)? I I I I 

lWr.,...o__ =:::.. 2 -a? LLLJ 
~-"-Ior ..... __ ,,_, 

3 Irabaja<lof88 ... pago1 I I I I a 
la. ¿En 10 Iraba)o _ 1Ione 1M J8h('1 O lUp8I1of? 

.. 
• No &abe cp! ~po ele 

1 st -... ..... ,s.1t ~&aI I I I I 

2 ND ' NS 
[f - C3f*!!!J 

3b. Bltoncea, L-•• _ a 1M negocio o acfM. 3 h. ¿a. eota lnIbajo _. 
dId por 8U i:uorb1 

1 SI 
~ ..-a .... , UfwJ.. "lnJ~.-cl..r~1 

2 Ho-... 'aDaa. 1 redbI 1M pago? 

le. L-__ prodUCtoe 0_ 
2 .. 1m .,..,..."" __ pago? 

~aa" 3 .. 1M trabajador l3mI 8ln pago? 
, NS 

IL- ~J 1_..tiad.pa".J~ ) 

1 aU/luol ... ~-.negocIoo.n __ ? 
3 i. tEn MÍe &qlIeo _. pwtanece • 8IgI)n IIncicato? 

2 a.".,.. negodoI, ~olrtlll1l8Cla1os? , SI 

, ......url.,le al pm¡ikX>1 2NO 

• :& aJIDcal6u'no~ ' 1'1$ 

'NS 3j . tEn IV empleo ._ cuenta con 1.11 conInito por 
rO_-~' ..... 01 

3d. L- lleno ~_ o le ayudan ponon38 lIfl 1 SI 
BU negocio o acftv!dad? 2 NOJ , NS 'au."l 
1 SI 

2 :)r_aJ. 3k. ¿El c:on!ntoCII _ .. , ~ 'f'CIU1CII' awwt. "lralia.d.l_cl..r~l 

le. L- II- 1 ~oporolinldll~ 

!f1..-la. u,.:n.n~ '1 arc:Ua 1I..smd. 
' ......-Clldoo..-d_..- 2 <lea l __ 

Do ........ 3 mas cII_ ..- I\3ola 1M .no 
1 1M aoIo ~ CII negocio (0"- 1 ..= .. • I\301a al tecm!no cilla oIinI 
2 varloe ~ <le negodoe?_ _ 2 clllI-. pIanIa o por 1I&I11)O_? 
(lD'l~ya:lMSD?S~ F~"~ , NS 

• • • 
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4t EIItoDcee. ¿en _ .. _IZan 1M ~ 

de .... nogocIo? 

01 f'tl el CiOT'pQ. a cielo aIliEr1D, 1XlRlO. paza. ..... 
02 "''!IIlUanIe <le c:a&'I en c:a&'I o en La calle 
03 _lrrpnoI6J<b 
01 E .. _. rnatf (~I!ttlO,~ tr.o 

05 :n vehlcúo rnoIIlr.2aCio Id....,..".,.., l!IOGlCI:IE<a, 
camtIIle(a} 

OC En fiU propIO CICrTdIO sin .tJs!atick)'l espeQ;1f 
07 :n ... propio dcmdIIo con nsr_ '§!)eC!a! 
08 :n el <Irlfdfo O propIecIad Q;l ¡mtn O en ell'!J'f 

dOn<Ie 10 reqdefB\ 106 _ 

0'_ 
10_ 
11 01'0 b.gar 

V. JORNADA Y REGULARIDAD l..A8ORAl. 

S. ¿Lo jornada de Ir- Jo de _ ... 

, alwle .. II~I ..... ..r~) 

1 ..... ? (.."..Ia.sOam y las 8P"ll 
~ ::=-? (eJ1a.> Ia.s 8 pm Y Ia.s O al'l\l 

4 rola tumoo? 
9 

54. Lo ........ p-. Ir tUYo poco lrabafO quo 
hac8I? ae.'!KIOS~ :vos~t1t~ 

'F .... '1 13GI.1a UfU6a -"*la JIU' .. I 

¡---""=----'lS.:.:.... ____________ --1 5b.¿LtI ¡noc:upe. _ aeta lItu3c:Ion? 

4g. En aet, nogocIo O acllYidal1 
_ lfJC'UICI" c:.wu "ir.Jb&p.Hcl..r~) 

¿oe:lCllde a 108 _ de un conb<Ior 
para "'lI' la cuontaa? 
L 1010 aa uImlI n e dOmo o n. "" 
lita • ~lnpll1llw.lnc .. ntu? 

3 E" . ICfIID en agJIn e.q.""'. o fEoglm. 
pm ~ cmrIJIJ)onb!. epecoo)'" 
~"" di!!lCla!!Vil <le 

"" o 10 cap""l 1Iadcr.I) 
4 No ..... rIi'I!Pl ~ 00fUte 
9 NS 

4 h. ¿NoIInaIIIwn6o on ~ lUgar fraD;¡ja _ 

¿en 118 ~ (O --J de _ (moacia<o> 
....... ..-....,boP"P>4)7 

2 ton 1M hli:II3cIoIwa de otra amproea O 
hllItucIon • _ aa lo onYIo? 

3 ¿ Yilllando • dIiItt1tDo clant..? 
4 ¿en al lUgar de la otn? 
5 ngIN<leLaf;~ 
9NS 

4i. Lo ~. la qua porrIBneco _ ¿U .... oncin30 o 
aeblJlodrdontDe 

-= ~'WUI .. t.anlJ.:adI,..cl"""""'1 

1 on otroo paMae? 20 .............. _ . poroon __ _ 

daI pala? 
3 eclo on una dUClOa? 

• se r.o <le '" negado que """" I>i(o ..
<le tr.incpCIa 

9NS 

~ '11o:n:U& t..Ufr.*ildudaJU" i~C'J 

1 SI 
2 SOlo un poco 
3 No, ponpeaoles5UlI'aIl.10 
4 No, ponpe aoI es en .. u epoca Q;l .,., 

5 No, pcI1J.I? la cmoI<Iefa II'\aSlWr:lOnpa&>jln 
, No, pa oaar; razmK 
9NS 

5<:, LGlJIi _ Y cua.taa harlIo lo d&cICO _ . MI tnIu!o 
la aemana paI3d:I? -1'" 0" •• :4"

DI •• " ...... 

.""""""1 _.-- _.--- ...,.-. 
•• "--p. ........ ."....-... ,.. .................. ....... ,. ....... IM ...... II......,._ .. -- -L.LJ J L...L.J LII:6 

L.LJ y L...L.J "'"" 
LLJ L...L.J .. ..-. 

LLJ L...L.J ce 

LLJ L...L.J 
L.LJ y L.LJ ....... 

L.LJ L...L.J Ocr. :lO 

Sd. ¿EIo .. al lIOmafo de harlIo qua haa'tuaI_ 
IraboJa _ ? 

1 SI , l .ua a $: 
2No 
9 NS 

7 

Se. ¿CUlOba ycuallJll harll lo de<Ica_1a 51>. L CU:II .. 01 rnott;o ~ pa al qua _ nob1lllaj:l 

1 _ aau""D3Io? toGlO loa _ daI ano? 

, ..... , ~"'I ..... (F...-h .. IfaIk .. aa:.t. '" ula -.la:.e.:!a 
d_ 

J 

1 --- MI .. 
L...L.J , L.LJ """" , ~ 5Dlo 0Jant10 ro IIatT'Q"l O 50Ucttan a5 5a'.tdQ5 

L...L.J , L.LJ ........ 2 SOIOI\3y~cHarle~epaca&O~ 
cJej .,., 

L.LJ y L...L.J .......... 3 ~!iO!O "" perIOOC6 do _ EECOUre6 

L.LJ y L...L.J J<z;e; ( N> """""""' ~ todo el .,., 

L.LJ L...L.J 
5 t.!rX'106 per¡onaIe. O rantllnf. 

I • , 0Ir0 rrc:c.o 
L...L.J , L.LJ - ' NS 

L...L.J • L.LJ """""" VI. INGRESOS Y ATENCION IÉOICA I 
....... Io_ ...... (lo = z.¡ .... ....... 6. (,._ rocIbe O 1<1 _ 

2 NO Gene LI1 hOrattO reqJar ele ~ ~! u a a ; : I el Q: l. ~o v.....:d ...... ~ P'" el .. 4crlluzArJ 

5f. ¿cual .. 01 motIYo ~ por ~...,.,..... 
paaaIb ._ no trabaJO la hofB8 ? 01 por CCIITUIon? 

cF.-;N., -u, ~ I .. "taol-n.rat..:e.:!a 1'" clnI.InUdl:J 02 • _tajo (por pi&za). a_lo u obra 18<IIl.1Ql? 
03 por lIonorarIoa? 

04 con propinas? 
01 ~""lTaD3fO 0 5 conl>onoodo COl'IpOI_Ode~ 
02 Ob'.i!'ler m151rqe606 0& con"'" O proWctoo~? 
03 lto<aI; E!IlTaIi 
04 ~ aIla ¡tlerltes, .....ra., _OC05eC1JaJ 07 SOlO redile we!dO. &alano o)Omal ] 

' au a. 
05 Re<J.J::dOn o~III!nD140 ~ <1e~ 08 SOlO lo que deja 5U negocIO 

oa.m.s, ~ ~ piiIO!!!<IW:DJ 09 No ~ pagan r1 ~ IJI9"E606 -+ ' a1a a U 
~ T EmW10 del cxnIr.JlO O l!!!T'¡lCr.lda <le traIIaP 
07 c....o.a. dlrralXllOC)CJS (J1C.tI}t> a1A\XMS!m) agrope<LiitfOj 
08 vacadOneo O dial; _ l O N~ ele I ... ..-r.enaet; 
09 ~ O acx:ICIefIIe " NS 

I 10 CUd<I' o _ a "'1'c6. E!ftter1rCl6 O a-dona; 

I 
11 

CtrcIi _ p¡n<naso __ L" ElIUIIJo.-1 
12 telguno <le 106 ..-r ........... Sa. Aparto de lo que me acalla !lO _ . 
99 NS ¿ _. otIb8ne O lo _ tul ~ 

Sg. ¿En ~ """"'" <IaI ano _"311m .. ti traboIo? 
Q: 1. upo&-nD y~ .. .~ pu el n&nu.c1c:J 

cF~ v a"OO'Ú qln rt:::IiI, .... Lid nlrnur(cl 

01 Enero 02 FetfEro 03 M.nD 1 a sualCIQ. aaia10 O JOm3l? 
04 
_1 

05 MajO 0& .lIr1o 
07 ..wo OS N;¡oGtJ 09 SepII E!J'C>re 2 pa gann:la8 O de lo que dOja au negocIO? 

10 ~ 11_ 12 DI_ 
3N> pagan nt red~ ~ -------.. Pa:a.allll 

13 \Iar1an 106 rne6e& en ~ lI'aIl.1a ~"tADCon.n.mo ~) 

14 llZija lDdOo 106 rne6e& del aIIo ) 4 Nr1JlIl3<1e La&anll!f1OreO l 15 llene mena; do un .,., er\ eo:elTaD3fo ,~ • • 9NS 
" NS 
~e.:..o~ ~ E*UI\Io~] 

8 
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GIl. tCSdaaJando _ _ . alJl ~o 18 P'V"'? 

(F~ dDilSaad pa1U&.o . I~JU ",,.roe:., ~"" 
tcmrto gano o on cu:w1to COI"'. aua 111g8a08? 

1 caen",.. $ 
-., 

2 caen 15db& $ 

3 caen&arona $ 

• Cl310 $ 

5 0Ir0 pEf1O<Il ele pago l a •• 

$ 
. 

P ... """ •• 
, Le pag¡r1 pa pto..za ¡roclJadl o \'I?f1CI1Ia. seM:IO 

u ctra real2al1.l 

$ 
u_a Frecbper \.rJd.XI 

n:QJ de U11~ por !;.e-~ 

I I I I I I I 

7 No"'po"'~ 
8 se nego a oonIEI;t3r eotl ~ 

6e. A_ al aaliII10 mlnlmo rnontIU3laa dO 
$ • tia conIkIac:1 qua _. 011_ al ""'" por 8U trabofo .. 

. IE la ll"DlI'ID \ QI\~1a • 'Rha. ,..,. cllllÍlr~ulf~ 1 

1 nwIIlOf? 
2 19u5I a _ canbdad? 

3 mae dO 1 a_ mlnlmo h8a1a 2? 
• maed02a __ lmoal\a8ta3? 
5 mae dO 3 ___ Imoa I\a8ta 51 
, mae dO 5 a __ Imoa I\a8ta 101 

7 mas OS 10 831,3108 mr1fm087 
8 No ,,",so <tt III1tIrITac:ICn 
SNS 

&d. Por paIfB dO oot. traIDJo t .- _ accaao a 
alencIOn mllllca on 

• cr: la '-f'CIuaa, crw" 111 ,ru--=-_,Uf el anf..,...,1I:1 

1 al seguro SOda/ (N.lSSJ? 
2 al P108¡j1:l1 O _ naval. mlllIar O dO Pom8x? 
3 alIUSTE? 
4 al ISSSTE .. bl:ll (lSSSTElEOII, ISSE~~? 

5 otra InaUIucIOn mélica? 
....",... 

G No rec:íDe aI?nCIOn me<lca 
SNS 

VI. TRABAJO SECUNDARIO 

7. Ad8m38 0iII tr3bajo prInCIpal eJe! qua ya 1I:>bI3m08. 
t -. _ o lila/IZa otra ac!Mda<l como 

(l.ar la Ip:KIllCII , al~. i~l .. d..rI~1 

1 vandli< o Ilac&r prodJCtoo paro la vanta (~ 
ptO<It.Cro.s rJe ~ ropafl 

2 proatar aorvtdOa (Gaf aases, ClJIti!f el ~ /JIQr 

ropa Oí""'fI 
3 ~ au U ..... o parcoIa y/O crur dO a_ .. ? 
4 ~ por propI ..... ooml8lOn o _1Bjo? 
5 ~ cerno ..... 118<IO (...-" sa!_ O jOmaffI 
, ayudar on algOn negocio O on 1 .. bomoo dO un 

f_ O dO otra ponIona? 

~ =,...,.ocm~o » ..... 
7a. tcual9aaon ... _ ofUndonee =_ 

q.Ht _ ~3 on BU -""'" bajO? 

(t)ct.tll.citlpu Je I.wc:Q(Jrl&~) 

t cual 08" norntn dO _ 0IICl0. poeeto O c:orgo? 

7b. tCuaI .. 01 normre dO la &rTfR83. negocio o 
lnatItuc:Ion porala qua ... _ """. otro Ir.iIDJo? 

:.ocd.t y c:icó. 1a q.uóe. '-I..-!. put ellrknn-'tJ 

1 

C .boJt.tdra..ln: ~<kt. c:n~~\JInIbIUI:" 1 

2 El negod'o no tiene norttr'e 

3 E.lr.lIlajlllOr,¡t¡on)In. oo 00 "ro IllIl11aO CIOmeonca 
o tr.lniJlljDt(iJ) Ce cxmtratlaJit()or(iI)-----+J.na .. i 4. 

4 E. ~.) lral>ajilb{a) €!1 El eXllanJ€<O_' ..... 
9 NS 

7e. tAq.Ht .. - oata ern¡noa l1IIIJOdO O 1-
-1r.ib3Ja oa)llJlll _ en 8U aagmdo tralXljO? 

""",," d , ~dc· .. I~Cf'C )C cW:...r.. 
. J.: 1_*="lCn_quc _pcot..¡¡ 

9 

1 11 ~ SOCIII {JIJSSJ? 
2 IIISSSTE? 
3 otra .. UtucIOn _ 1 
4 No rec:íDe a1enaCn mI!OICO 

'NS 

7 • . tAiJIOldmacarnonl» cuantao pononao laDoran 
-1robIfa _ on ... aagunGo~? 

01 1 pen;ana 
02 2>5""",,"" 
03 6¡¡O~ 
O' 11' 15"""""" 
05 16. 2!J pE<SOna5 

" 21 .:JJ pE<SOna5 
07 J 1 • 50 pE<SOna5 
08 5 la 100 p¡nonar; 
O, 1 0250"""""" 
10 251 a 500"""""" 
11 501 111\35"""""" 
"'j$ 

7r. tC ...... 0138 1 cuant8I noraa 11 _ _ • MI 

ooguncIo lnIlafo l • ......". ~? 

... ' ..... __ 4..,.~ ••• ~1II-.J."'-

......... ""- ___ ... "'-.......w_ • • _ 

7g. ~ t- gano ._ a/maa on 
su -""'" tracajo? 

t"F-...ha,. .. .ah l. ~ n5ud..u fU' d .... .-..d.c 

mdaWClld Q.I'W~I 

En ell!dlvo S'-______ _ 

2 En eopede S'--______ _ 

10 

ta...-_InIJofO.,aropolloll3cor~ 
pn crumr Ia-.? 

2 "'*- otro trabofo on 01 palo? 
3 ponor un l1IIIJOdO 0_ .... _ por MI 

cuenta. IIn pocIOr 1DcIa ... .....,..,., 
• Entoncoo. ¿no 111110_ do _ -1nI>IJo1 

'NS ._--
tl_"~,aruU.. 

1 t ... rnao do un Ir3b3Jo? J 
2 t ... untr-.¡odO~~to? r~ •• 
, ~ .... _ on la que puocI:I 

lJIIIajor rnao _ para ganar maa? 

ab. tCUal • 11 rnoIIVo p<lndpol por 01 q.Ht _ lIIl _ otro trabajo? 

I.~I~ I"""""""" I 

01 erM ~ .., 5U actual lraDa,o. ~ ...,.. 
reoDfIp CII! pen;ana O eoIl pa tirn1nar 5U cxrtT.IID 

02 M!\O<>I" .... 1ncJn'605 tlilti>tlDl! .!ii C!II2!Ii"""" 

03 M orar .... concllClOnH oe lraDao,o (fIOnllO, 
ptl'starJofIe. /a!Xr....., ._ oe ~J 

04 cau "'" "'9'J1CBI1OISJI (JIJSS O 1SSSre) 

0$ _un~iIXJCII! .... ~~ 
O capac:Itdr1 

O, -"'''''''40~ 
07 _~p.n_o"""""'''''''''tmIil 

08 ll!rtErIIe!11JOp.n _O reawrcmr; DWIadeI; 

03 Nrq.n> CII! 106 artencJt5 

" NS 

I 
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oc ANTECEDENTES LABORALES 

9. AJ~ _ ... 8. quodO aln tnJbajo O negock> Y tuvo 
"'" bU8C3r otro? 

1 SI 

2~ ),~.1O 
'NS 

9a. La OlUmav .. ""' _ 98quodO.ln~.¿cuaI 
era '" altu:JclOn? 

(La: la 'ipOtnCI \ ISWU • IraJ~d. IIUI el mf~lcl 

1 ¿_ O tBrmll10 8U ~80? 

2 ¿Rinuncto a 8U erq>Ieo? t Jau.N 

3 ¿carro O d&jO'" ""IJlC1O~ ~ ,~ ... 
• se pe'I'Icno. ¡ul1O O '"' ""ro de su 

5 lO de1IN1e<tlf\ '"' accktentO O '"' ert<nno 
por t.ro l3ga lEfIllaa3a r .. .u:a H 

G Re<Jeso O lo <IEporBon de Esdoo lJJ6 
7 lillen<ne'lo naJnI O SJ'jeQJo = . al 

lIJerr.e de l/aOOjo 
8 Nrq¡na <le 1i16 ilI1IEraE6 

9 NS 

9b_ En .... ocaaIOIl. 

a: ... ~tnCI\ ... u¡U .'nJ~I ... "cllnf<nlalk l 

2 ¿IWI>O rec:oI1& de penonal? • 
1 ¿la 1Uorlt. de empleo C8ITO o qJ8IIrO? y no 

3 ¿laenveaa 88 ea/dJlC) do dud3d O de palo? PI 
• ¿no 19 renowron au cortralo? 

5 ¿no 10 'IOIVWon a lI.1m3r? 
G¿IO_~? 

7 Nngtm de laS amenDre6 t 'u .... ' 4 
9NS • lau.H 

9c. ¿ CWII lIJe el moIIvo potncIjIOI? 

(f~anolaJ~I.qa=üaI~I ... dlllfl....u:1 

01 CatII CID laIladI 'jIo s,., ... 
02 coo:ICID cal ... je!~ o....,.na 
03 f<lti de callII:adon O capacI!aCIOO 
04 Ya no lUJo mas r.ma¡o 
05 IllCtJ!lilrrlerlO con la ~ .~ 

OG liCIl'nrlacton por su aspeco Ii5lco .ff 
07 eaaa /JOW!f1 o WI!fC) 
08 En1'EIlnE<nII O Clscapac!aaa 
03 ~ ylo ra;p¡nslllIraaae. rra:~ 
10 Ing<m <le 106 antrIlae6 

" NS 

9d_ ¿CU:II lIJa el _ prtnctpaI P"'" 8op3lllR8 de 

98. tt-aba¡o? 

,'Dada, -.u \ cirwl.. """"..s_ d aI..-n:.dc ) 

01 QJefIa~ma. 
~ 

02 QJefIa W1depen1lZ.ne 
03 CInUo O <le"aloro en laS ardlcf<r0e6 de 
~o (preMaaoroeo, tv'P= y¡t>)tmiWSJ 

O~ Irab.l;o E!fa rle0gt60)lO l.I>re 
O~ lO fI:naItln • rEf1Uld\Y o a perElontAe 
O, F3lI:a de opaurICIa<J16 p1Q ~ 'u. 
07 ÑrJfI) O ~ de reope!O a al pm;ona . 
O~ OlrIIlcto con su ~ O wpMOr PI 
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ANEXO 6 CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA “AUTOR REPRESENTADA” 

 

Tomado de INEGI, 2007, p. 60 
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ANEXO 7 MARCO NORMATIVO 

Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo  25 

Compete a la Unidad de Banca de Desarrollo : 

I. Formular para aprobación superior, en coordinación con las Unidades de 

Planeación Económica de la Hacienda Pública y de Crédito Público, la política 

y el programa financiero de las sociedades nacionales de crédito, fideicomisos 

públicos de fomento y demás entidades que integran el Sistema Financiero de 

Fomento, coordinadas por la Secretaría; 

I Bis. Participar con las unidades administrativas competentes, en la 

formulación de la política y el programa financiero de las entidades cuya 

coordinación le haya sido expresamente conferida, cuando por acuerdo 

superior así se disponga; 

II. Participar, mediante la elaboración de la política a que se refiere la 

fracción anterior, en la formulación del Programa Nacional de Financiamiento 

del Desarrollo y del Programa Operativo Anual de Financiamiento de la 

Administración Pública Federal; 

III. Formular, para aprobación superior, las políticas de planeación, 

coordinación, vigilancia y evaluación de las entidades mencionadas en la 

fracción I de este artículo; 

IV. Integrar, proponer para aprobación superior, y en su caso autorizar, los 

programas financieros anuales de las entidades a que se refiere la fracción I 

de este artículo; así como integrar sus presupuestos de gasto e inversión, en 

coordinación con las demás unidades administrativas competentes de la 

Secretaría; 

V. Se deroga; 

VI. Proponer, para aprobación superior, los programas institucionales de las 

entidades a que se refiere la fracción I de este artículo; 
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VII. Realizar el seguimiento y la evaluación anual de los programas 

financieros e institucionales, así como los presupuestos de las entidades 

mencionadas en la fracción I de este artículo; 

VIII. Ejercer las facultades de la Secretaría como coordinadora de sector de 

las entidades señaladas en las fracciones I y I Bis de este artículo, así como 

las establecidas en el artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo 

anterior, excluyendo las atribuciones que en las materias; presupuestaria, de 

administración de sueldos, de prestaciones o de ministración de recursos, 

tengan conferidas en este Reglamento otras unidades administrativas de la 

Secretaría; 

IX. Emitir opinión a la Unidad de Crédito Público, sobre la viabilidad de los 

proyectos a financiar con créditos externos destinados a las entidades 

señaladas en la fracción I de este artículo; 

X. Se deroga; 

XI. Administrar y participar en el desarrollo del sistema de información y 

estadística de las entidades a que se refiere la fracción I de este artículo, de 

conformidad con los lineamientos que emita la Unidad de Planeación 

Económica de la Hacienda Pública; 

XII. Se deroga; 

XIII. Representar a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, en sus 

relaciones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el 

Banco de México; 

XIV. Aprobar, conjuntamente con el Titular de la Unidad de Banca y Ahorro, 

los manuales de seguridad y protección de las instituciones de Banca de 

Desarrollo  elaborados con fundamento en lo establecido por las reglas de 

carácter general a que hace referencia el artículo 96 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, así como resolver, conjuntamente con el Titular de la Unidad de 

Banca y Ahorro, respecto de las solicitudes de excepción que  las instituciones 
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de Banca de Desarrollo  presenten de la obligación de implementar alguna o 

algunas de las disposiciones de dichas reglas; 

XV. Realizar estudios y análisis económicos, financieros y legales respecto 

del Sistema Financiero de Fomento, dirigidos a mejorar su operación y 

estructuras; 

XVI. Elaborar y proponer para aprobación superior, proyectos de reformas 

al marco regulatorio de las entidades e instituciones citadas en la fracción I de 

este artículo; 

XVI. bis. Respecto de las entidades señaladas en la fracción I de este 

artículo, formular y proponer, para aprobación superior y con la previa opinión 

de la Unidad de Inteligencia Financiera, las disposiciones de carácter general 

que, en términos de la legislación aplicable, la Secretaría deba emitir en 

relación con: 

a) El establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar 

actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio 

o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el 

artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los 

supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; 

b) La presentación a la Secretaría de reportes sobre los actos, operaciones 

y servicios que las entidades a que se refiere esta fracción y que estén 

obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios, relativos al inciso anterior, 

así como sobre todo acto, operación o servicio que, en su caso, realicen los 

miembros del órgano de gobierno, directivos, funcionarios, empleados y 

apoderados de dichas entidades, que pudiesen ubicarse en el supuesto 

previsto en el inciso a) anterior o que, en su caso, pudiesen contravenir o 

vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas, y 

c) Los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las entidades a 

que se refiere esta fracción deban observar en términos de ley respecto del 

adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios; la información y 

documentación que, en su caso, dichas entidades deban recabar para la 
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apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y 

servicios que ellas presten y que acredite la identidad de sus clientes; la forma 

en que las mismas entidades deberán resguardar y garantizar la seguridad de 

la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y 

usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones 

y servicios reportados en términos de lo anterior; así como los términos para 

proporcionar capacitación al interior de las entidades obligadas en términos de 

ley sobre la materia objeto de esta fracción; 

XVI ter. Participar, con la previa opinión de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, en el estudio y elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes 

o decretos relativos a los actos indicados en la fracción anterior; 

XVI quáter. Interpretar para efectos administrativos, con la previa opinión 

de la Unidad de Inteligencia Financiera, las disposiciones de carácter general 

señaladas en la fracción XVI bis anterior, así como las disposiciones legales 

de las que aquéllas emanen; 

XVII. Autorizar, de conformidad con las atribuciones y ordenamientos 

jurídicos aplicables, el aumento o disminución del capital social de las 

instituciones de Banca de Desarrollo ; 

XVIII. Autorizar el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, 

agencias y oficinas de las instituciones de Banca de Desarrollo  en el 

extranjero; 

XIX. Establecer, cuando sea necesario, los mecanismos tendientes a 

procurar que las políticas de financiamiento de las entidades citadas en la 

fracción I de este artículo, se ajusten a las directrices establecidas en el 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y en los Criterios 

Generales de Política Económica; 

XX. Participar y representar a la Secretaría en foros, convenciones y grupos 

de trabajo nacionales e internacionales, en los que se traten temas 

relacionados con el Sistema Financiero de Fomento; 
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XXI. Autorizar, en coordinación con las demás unidades administrativas 

competentes de la Secretaría, los límites de endeudamiento neto externo e 

interno, financiamiento neto y los límites de intermediación financieras de las 

instituciones de Banca de Desarrollo ; 

XXII. Formular, para aprobación superior las reglas de carácter general para 

los fideicomisos que deben constituir las instituciones de Banca de Desarrollo 

, que tendrán como fin el proporcionar apoyos a las propias instituciones, 

encaminados al fortalecimiento de su capital, de conformidad con la legislación 

aplicable; 

XXIII. Integrar la información que las instituciones de Banca de Desarrollo  

deben enviar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, y ésta a su vez al 

Congreso de la Unión, junto con los informes sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública, de acuerdo con lo que se establece en la 

legislación aplicable; 

XXIV. Resolver los asuntos que las disposiciones legales que rigen a las 

instituciones de Banca de Desarrollo  y fideicomisos públicos de fomento y los 

demás intermediarios financieros de fomento atribuyan a la Secretaría, 

siempre y cuando no formen parte de las facultades indelegables del 

Secretario, así como en las materias que no estén expresamente asignadas a 

otras unidades administrativas de la misma, y; 

XXV. Proyectar, para acuerdo superior y en coordinación con la Dirección 

General Adjunta Jurídica del Sistema Financiero de Fomento, la 

instrumentación de los mandatos relativos a la materia de su competencia, que 

otorgue el Gobierno Federal, a través de la Secretaría. 
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Marco normativo  (LEYES) 

 Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada. D.O.F. 13-I-1986, última reforma D.O.F. 10-I-2014 

 Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.D.O.F. 20-I-

1986, última reforma D.O.F. 10-I-2014 

 Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

D.O.F. 20-I-1986, última reforma D.O.F. 10-I-2014 

 Ley Orgánica de Nacional Financiera D.O.F. 26-XII-1986, última 

reforma D.O.F. Ley Orgánica de Nacional Financiera 

 Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. D.O.F. 11-X-2001, 

última reforma D.O.F. 10-I-2014 

 Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
D.O.F. 01-VI-2001, última reforma D.O.F. 10-I-2014 

  Ley Orgánica de la Financiera Rural.  D.O.F. 26-XII-2002, última 

reforma D.O.F. 10-I-2014 

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público. D.O.F. 19-XII-2002, última reforma D.O.F. 09-04-201 

 Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura. D.O.F. 31-XII-1954, última forma D.O.F. 09-04-

2012 

 Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado B, del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. D.O.F. 10 de enero 2014  

 

Elaboración propia con base a las leyes referidas.  
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Marco Normativo  (Reglamentos) 

 Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. D.O.F. 

02-IV-1991, última reforma D.O.F. 05-VI-2009. 

 Reglamento Orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo. DOF 09-04-2002, última reforma D.O.F. 7-I-2011. 

 Reglamento Orgánico del Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo.   D.O.F. 12-I-1986, última reforma D.O.F. 6-VI-

2008. 

  Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo.  D.O.F. 2-IV-1991, última reforma D.O.F.07-IX-2005. 

  Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo.   D.O.F.  02-IV-1991, última reforma D.O.F. 10-IX-2009. 

 Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C.        Institución de Banca de Desarrollo  
D.O.F. 29-XI-2001, última reforma D.O.F. 21-I-2011. 

 Reglamento de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. D.O.F. 17-VI-2003, 

última reforma D.O.F. 29-XI-2006 

 Reglamento de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura D.O.F. 06-V-1955, 

última reforma D.O.F. 10-V-2007 

 Estatuto Orgánico de la Financiera Rural.D.O.F. 21-IV-2003, 

última reforma D.O.F. 04-07-2005 
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