
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales "Aragón" 

••p1tftePECTIVAS DE L.- a.-NCA COMIEl'llCIAL MEXICANA 

ANTIE LOS ... NCOS EXTRANJEROS DENTl'llO DIEL 

CONT•XTO DIEL Tl'llATADO D• Ll•l'lllE COMIERC:IO'' 

JI_ 

T E S I S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

PRESENTA 

JORGE ENRIQUE\ LAMADRID BAZAN 

Asesor: Lic. Carlos levy Vázquez 

San Juan de Aragón Edo. de México 1997 

TESIS CON 
FJULA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONDMA DE MEXlCO 

CAP'IPUS llRAGON 

· JEFATURA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Por este conducto me permito tnrarmar a u~ted. el jurado 
que.se le ha designado al alumno JORGE ENRIQUE LAP'IADRID 
BAZAN. para el examen pro<estonal que deberl presentar -
para la obtencl6n de su titulo proreslonal en lo Llcen -
ciatura de R~laciones Internacionales. 

PRESil>ENTE: 

VOCAL: 

SF.CRETARIO:, 

SUPLENTE: 

SUPLENTE: 

LIC. CARLOS E. LEYY YAZQUEZ 

LIC. GUADALUPE TALAVERA ITURBE 

LIC. RCDOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ 

LIC. JOSE LUIS MANRIQUEZ MONROY 

LIC. ARMANDO RAMIREZ BECERRA 

Sin 111as·:·por ·e1: láomento., me es muy grato aprovechar la oc.!. 
s16n par:a e,nvlarle un cordial saludo. 

r 

ITU " 
de mayo de 1997. 

ORWO/ggg* 



v .... 1vEP.1 .cAO NAqo. ...... .-.L 
A·.iJi.-.:"?'-tA. ~e 

Mcx1c:p 

CAMPUS 11 ARAGON " 
JEFATURA QE RELACIONES INTERNACIONALES 

H. EN l. CLAUDIO C. HERRIFIELD CASTRO. 
DIRECTOR DE LA ENEP-A~AGDN. 
PRESENTE. 

Por medlo del presente. m~ oermito comuntc~r ~ usted. que revisé 
l~ TESIS titulada: 

"PERSPECTIVAS DE LA BANCA COMERCIAL MEXICANA ANTE 

__ LOS BANCOS EXTRANJEROS DENTRO DEL CONTEXTO DEL 

TRATADO DE LZBRE COMERCIO'' 

Que presenta el (la) oasante: JORGE ENR'IQUE LAMADRID BAZAN 

con No. de cuenta 8029474-4 cara obtener el tttulo de Lfcenci.!_ 

do en Relaciones Internacionales. 

Considerando que dicha tesis reune Jos requisitos necesarios para 
ser discutida en el EXAMEN PROFESIONAL correspondiente. OTORGO 
HI VOTO APROBATORIO. 

A T E N T A H E N T E 
" POR MI RAZA H BLARA EL ESPIRITU '' 

Bosques de Aragbn. Edo. de ~co a 

NOMBRE Y FI 

LIC. ROOOLFO VZLLAVICENCZO LOPEZ 

*vjd 



V~JVEl\'1CAD NAQO."tAL 
A'\f'P!'M'-tA oc 

MJ:XIc:.p 

CAMPUS " ARAGON 11 

JEFATURA DE RELACIONES INTERNACIO~ALES 

M. EN l. CLAUDIO C. MERRIFIELD CASTRO. 
DIRECTOR DE LA ENEP-ARAGDN. 
PRESENTE. 

Por medio ~~1 ,~~e;:~-nt.~'~·: mil! oermlto comunlc11r " usted. que revtsl! 
l"! TESIS ti_t•Jl_ad~: ." .-'.,,! · '"'.----·_'. ' __ ;- _. .: -· . : -

"PERSPECTIVAS ':o E: iÁ·~-:'aANC~ -'colllERCXAL ,:.ucx".xcANA ANTE 

-~os BANCOS' ·Ex~'R~AN'JEn:'OS ~ D·g'NTRo- DEL. CONTEXTO DEL -

TRATADO DE 'LXé\iE :''t:O .• E.Rc'l:o·~¡_;·,_~ 

q~e·pr~-s~~·t·_a·--~{ (1~~)' P:i~-aO.te:· ,-Jona1e zNni:Qus LAii.ADa.xo···eAzAN 
,·:,, 

do en·RetaCiones Internacionales~ 

Consid~rando que dicha tesis reune tos requisitos necesarios para 
ser discutida ·en el EXAMEN PROFESIONAL correspondiente. OTORGO 
MI VOTO APROBATORIO. 

A T E N T A M E N T E 
" POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO " 

Bosques de Arag6n. Edo. de México a 

*vjd 

NO_!"BRE Y FIRMA DEL PRDF5SOR 9 
/:J,1~-~#.1-'kd cf'á/.uu~ 

- L~~ ~DA~ALAVERA ITURBE 
I 



V/'l.lVDt'•DAD NACJ,O."(..ft.L 
A Y"PN'J'rfA oc 

4"\.CXIC.,O 

CAMPUS " ARAGON " 
JEFATURA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

H. EN I. CLAUOIO C. HERRIFIELD CASTRO. 
DIRECTOR DE LA ENEP-ARAGON. 
PRESENTE. 

Por medio del presente. m~ oermlto comunic4r A usted, que revls6 
h TESIS titulada: .... : ' . -

"PERSPECT::lVAS DE LA BANCA COMERCXAL MEXXCANA ANTE 

LOS BANCOS EXTRANJEROS DENTRO 'DEL: CONTEXTO' DEL' 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO .. 

que presenta el (la) pasante: JORG·11:::t&NR:XOÚS!''LA•ADRJ:D BAZAN 

con No- de cuenta e029474-4 o:a~:a Obt~n;;~' ~l. t1f.u10· de Llcencl.!. 

do en Relaciones lnternactonaleS.; '" __ ,:.,:·.: ·:·"'··· : .. ·-~~~-:·· 
Considerando que dicha tests reune los ·requisitos necesarios para 
ser discutida en el EXAMEN PROFESIONAL correspondiente, OTORGO 
MI VOTO APROBATORIO. 

A T E N T A M E N T E 
• POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU " 

Bosques de AragOn. Edo. de M~tco a 

*vjd 

NOMBRE Y~DEL PROFESOR 

LIC- JOSE LUXS ~RXQUEZ llllONROY 



'hUVEJl:~DAD NAQO."'tAL 
A"./l'"""'IA l>E 

Mcx1cp 

CAMPUS " ARAGON " 
JEFATURA OE QELACIONES INTERNACIONALES 

H. EN 1- CLAUDIO C. MERRIFIELD CASTRO, 
DIRECTOR DE LA ENEP-ARAGON, 
PRESENTE. 

Por medio del presente. m~ permito comunlc~r ~ usted. que revls~ 
1~ TF.SIS titulada: . . 

"PERSPECT::IVAS D& LA DANCA COMERC::IAL MEX::ICANA ANTE 

-~os BANCOS BXTRANJ~ROS DENTRO DEL CONTEXTO DEL 

TRATADO DE L1DRE COMERC::IO" 

que presenta el ·e la) pasante: .JORGE ENR::IQUB LA•ADR::ID BAZAll 

con No. de cuenta· 8029474-4 para obte.ner el tttulo de Llcenct~ 

do en Relaclo~~~\-1nt.~~n-~é"1ari~tes2: 
Consldera~do_·.·~·~e:'.~tC~~ ~-ests· reune Jos requisitos necesarios para 
ser di scutlda- 'en el . EXAMEN PROFESIONAL correspondiente. OTORGO 

MI VOTO APROBATORIO-

A TEN TA 11 ENTE 
• POR 111 RAZA HABLARA EL ESPIRITU " 

Bosques de AragOn. Edo. de Mf!xlco a . 
,¿' 

_¿;~~~/ 
L::IC_ ARRANDO RAM::IREZ BECERRA 

*vjd 



• 
CAMPUS - 11 ARAGON " 

JEFATURA DE ~ELACIONES INTERNACIO~ALES 

'l'Hl~'\DAD NAQO.X"L 
Av"P~DE 

.Mctlc:p 

M. EN I. CLAUDIO C. MERRIFIELD CASTRO. 
DIRECTOR DE LA ENEP-ARAGON. 
P R E S E N T E • 

Por medio del presente. m~ oennito comunicar n usted. que revts~ 
l~ TESIS titulada: 

"PERSPECTIVAS DE LA BANCA co•ERCXAL •EXICANA ANTE 

LOS BANCOS EXTRANJBRQS DENTRO DEL CONTEXTO D&L 

TRATADO DE LJ:BRE CO•ERCJ:O" 

que presenta el (la) pasante! .JORGE BNRXQUB 'LAliAnai:n BAZAN 

con No. de cuenta eo2g474_4·· oara obtener :·f!'1 t1t~i~-. de- Llcenci.!. 

do en Relacione~ Internacionales.,. 

Considerando que dicha tesis reune los requisitos necesarios para 
ser discutida en el EXAMEN PROFESIONAL co~respondfente. OTORGO 
MI VOTO APROBATORIO. 

A T E N T A M E H T E 
• POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU " 

Bosques de AragOn. Edo. de M~tco a 

NOMBRE Y FIRMA OEL PROFESOR 

-Vjd 

c•c. ~~· ••••••• 



DEDICATORIA: 

A: MIS PADRES 

SERGIO V DULCE MARIA 
PORQUE CON SU AYUDA. 

SU EJEMPLO V SU CARJ~O 
ME ENSE1'1ARON A SUPERARME 

DIAADIA. 

A:MI ESPOSA 

MARILU 
PORQUE SIEMPRE CONFIO 
EN MI V SU APOYO. AMOR 

V CARI1'10 INCONDICIONAL 
ESTUVIERON A MI LADO EN 

TODO MOMENTO 

A: MIS ABUELAS 

TOMASJTA (En Paz Descanse) 
POR SU CARJ1'10 Y SU EJEMPLO 

LUPITA 
POR SU AMOR Y SU EJEMPLO 

A: MIS HERMANOS 
SERGIO. ALEJANDRO. IVAN. ARMANDO. EDOAR DAVID 

POR NUESTRA INFANCIA. JUVENTUD V NUESTRO PRESENTE 
EN QUE LA VIDA NOS ENSEi\lO A ESTAR SIEMPRE UNIDOS V ESTE 

TitABAJO TIENE UNA PARTE DE CADA UNO DE ELLOS. 

A: MIS HIJOS 
SAMANTHA V JOSHUA 

PORQUE SON UN REGALO DE DIOS Y LA ALEGRIA DE MI VIDA. 
V ME DAN LA FUERZA PARA ENFRENTAR LOS RETOS QUE ME 

PRESENTA LA VIDA. 

A: MIS SUEGROS 
CARLOS Y LOURDES 

POR SU APOYO Y SU CONFIANZA 
SIEMPRE. 



A: LIC. CARLOS E. LEVV VAZQUEZ 
PORQUE SIN SU A VUDA. SIN SU APOYO 

ESTE TRABAJO NO HUBIERA SIDO REALIZADO. 

A: LA U.N.A.M. 
POR HABERME DADO LA OPORTUNIDAD DE 

ESTUDIAR EN SUS AULAS. LO CUAL CON NADA 
LES PUEDO PAGAR. 

A:BANCOMER 

POR BRINDARME LA OPORTUNIDAD HACE 15 A'ti'IOS DE CONOCER 
EL MUNDO FINANCIERO Y APORTAR MI GRANO DE ARENA A SU 

SU EDIFICACION COMO LA INSTJTUCION NUMERO UNO DE AMERJCA 
LATINA. 

A: TODAS LAS PERSONAS 

QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE 
PARTICIPARON EN LA REALIZACION 

DE ESTE TRABAJO. 



INDICE 

INTROOUCCION 

1. Antecedentes de la Banca en México ..................................................... 1 
1. 1 Desarrollo de Ja Banca en México ...................................................... S 

1.1. JBanca Especializada ................................................................... 11 
l. I.2Banca de Depósito.... . .................................................. 11 
1. 1.3Banca de Ahorro ...................................................................... I 2 
1. J .4Banca Financiera ........................................................................ t 2 
1.1.SBanca Fiduciaria... . ..................................... 13 
1. J .6Banca Hipotecaria ...................................................................... 14 
1. l. ?Banca de CapitaJización ................................................ l 4 

1.2 La Banca en el periodo de José López PortilJo .................................... 15 
J .2. l 1-a nacionalización de la Banca...... .. .................................. l 6 
J .2.2 Decretos y Acuerdos .................................................................. 17 
J .2.3 RacionaJización de Ja Banca ....................................................... J 7. 
1.2.4 Estructura de Ja Banca Nacionalizada ......................................... l 8 

1.3 La Banca durante el periodo de Miguel de Ja Madrid H ....................... 18 

J.4 La Banca durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari .................... 20 
J .4.1 La reprivatización de la Banca ..................................................... 20 
1.4.2 Los nuevos duenos de la Banca ................................................... 2 l 
1.4.3 La conformación de los grupos financieros .................................. 23 
l .4.4 La creación de nuevos Bancos ..................................................... 23 

1.S GeneraJidades de la Banca Norteamericana ........................................... 24 

1.6 Generalidades de Ja Banca Canadiense ................................................. 26 

2. Las relaciones de México con el Mundo ..................................................... 29 
2. I Las negociaciones comerciales de México 

con el Mundo (1989-1993) ................................................................... 31 
2.1.1 G.A.T.T. y O.C.O.E .................................................................... 32 
2. J .2 México y América Latina ............................................................. 40 
2. 1.3 México y Ja Comunidad Económica Europea ............................... 45 
2. t .4 México y Ja Cuenca del Pacffico .................................................. .48 

, __ .. _.,.,-~·f·'. -.. 



3. La Negociación del T.L.C. de América del Norte ........................................ 51 
3.1 Antecedentes ....................................................................................... 51 
3.2 El proceso formal de negociación........... . ........................................ 53 
3.3 Contenido del Tratado ........................................................................... 54 

4. El sistema Bancario Mexicano y el T.L.C........ . ................................ 61 
4.1 Implicaciones del T.L.C. al sistema Bancario .......................................... 65 
4.2 Desregulación del sistema Dancario ........................................................ 71 

5. Comparación entre el Sistema Bancario Mexicano, Americano 
y Canadiense ............................................................................................... 75 

6. Perspectivas de la Banca Mexicana para el periodo 1996-1998 .................... 95 

7. Conclusiones ................................................... n•······················· .................. 103 

Bibliografia 
Hemcrografia 



intcpduss&fn 
Al igual que el resto de las negociaciones comerciales 
internacionales llevadas a cabo por México. el Tratado de Libre 
Comercio suplementa y fortalece las políticas de cambio 
estructural de la economía y de apertura comercial que nuestro 
pais inició hace una década, con el fin de crear condiciones para 
aumentar el n6mero de empleos, su tasa de crecimiento y su nivel 
de remuneración. 

En este contexto de la economia nacional, los diferentes sectores 
que contribuyen al crecimiento de nuestro pais 9 se han visto 
inmersos en una serie de cambios y transformaciones conducentes 
a lograr los niveles de calidad, servicio y operación, manejados 
por los paises industrializados, con el fin de accesar a sus 
mercados en un marco mas competitivo. 

Como en otros sectores de la economía, el sistema bancario 
mexicano no podía permanecer al margen de la modernización que 
requieren sus procesos para eficientar su servicio hacia los 
clientes, máxime ante la inminente competencia que se está 
gestando con la llegada de la banca extranjera en nuestro país, 
así como la gradual competencia que se acrecentaría a partir de 
la reprivatización de la banca y la autorización para la creación 
de nuevos bancos. 

Ante esta situación, resultaba imperioso llevar cabo una 
investigación acerca de los pasos que tiene que seguir tanto la 
iniciativa privada(dueña de los bancos comerciales), como de las 
autoridades reguladoras de la operación del sistema bancario. Lo 
anterior, con la finalidad de comprender si es correcto el camino 
que han decidido seguir, para hacer de nuestro sistema bancario 
uno de los mejores a nivel internacional. 

No obstante lo anterior. para conocer la actual realidad de 
nuestro sistema bancario comercial, necesitábamos conocer las 
ralees del sistema, de ahí que, en el primer capitulo abordamos 
los antecedentes de la banca, sus indicios (a nivel mundial). 
y el establecimiento de los primeros bancos en nuestro pais. 

Es notorio señalar que, en esta etapa de la banca. destacan dos 
factores durante su vigencia, el primero, la incipiente p~ro 
activa participación de la iniciativa privada en la creación de 
bancos, que permitieran agili:ar las operaciones mercantiles en 
un pais todavía recién constituido; y el segundo, la falta de 
reglamentación de las operaciones bancarias, así como la excesiva 
protección del gobierna hacia los bancos, permitiéndoles fijar 
las reglas del 3Yega a su entera convenienci~. 



Situación que no les duró mucha tiempo 9 ya que ante la 
ingab•rnabilidad qu• se presentaria años posteriores can la 
revo1ución meHicana, muchos bancos quebrarian ante la falta de 
pago y de condiciones adecuadas para seguir operando 9 misma que 
prevaleció hasta 1920 con 1a reestructuración del sistema 
baneario 9 llevado a cabo por instrucciones del entonces 
presidente de la repdblica 9 Alvaro Obregón. 

En este mismo capitulo 9 pudimos observar que una vez creadas las 
bases para construir un sistema bancario acorde con la realidad 
del pais 9 la banca comercial mexicana toma un giro que iba a 
prevalec•r de 1924 a 1970 aproximadamente 9 consistente en la 
distribución y especiali~ación de la banca diferentes 
actividades• destacando ramos principales depósito 9 

financiera hipotecaria. V secundarias 9 ahorro y 
fiduci.a.rias. 

Con el pasar del tiempo 9 estas instituciones especializadas en 
.a.lgun• ram• bancaria 9 llegaron a crecer de tal forma que la 
actividad a la que se dedicaban era insuficiente para su 
capacidad. D~bido a lo anterior 9 surgen reformas a la actividad 
bancaria 9 permitiéndoles convertirse en bancos móltiples 9 

logr•ndo con ésto manejar más de una actividad. 

De igual forma 9 en este cap~tulo. se observan los altibajos por 
los qu• pasa la banca comercial durante los gobiernos de jasé 
Lópe: Portillo 9 Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de 
Gortari. 

A este respecto 9 destacan acontecimientos como la nacionalización 
de la banca. hecho que se inscribe en un entorno económico 9 
pol!tico y social critico para nuestro pais 9 ya que al cifrar el 
mayar porcentaje del crecimiento de la nación en la deuda 
eMterna 9 garantizadas con las recién descubiertas reservas 
petroleras y al pretender el gobierno tomar las riendas de la 
.a.dministración de un gran número de empresas 9 se desata un 
sobreendeudamiento externo imposible de pagar, asi como la 
desconfianza de los inversionistas extranJeros 9 llevando al 
gobierno del Presidente López Portillo tomar delicadas 
decisiones 9 la devaluación y la nacionalización de los 
bancos. 

Durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid H. 9 se 
puede decir que la banca comercial mexicana entró en un letargo, 
del cual los cambios que sufrió fueron més negativos que 
positivos 9 ya que a raiz de su nacionalización 9 la banca perdió 
competitividad 9 las nóminas de los bancos se llenaron de 
burócratas y muchos directores de las instituciones de crédito 
eran funcionarios de gobierno que no tenian conocimiento alguno 
de la actividad bancaria. 



Finalmente, durante el gobierno d 1 Presidente Salinas de 
Gortari, las condiciones del pais hab an cambiado para bien. Por 
lo anterior, y ante las mejores relac ones que existian entre el 
gobierno y los diferentes sectores de a economía, los bancos son 
nuevamente reprivatizado&. 

Dicha decisión fungió como uno de los detonadores p~ra reactivar 
el regreso de capitales extran3eros a nuestro pa1s~ as~ como 
presentar una nueva etapa para el sistema bancario mexicano, ya 
que en manos de la iniciativa privada, ésta tornó a ser 
nuevamente competitiva. bajo un nuevo marco legal que le permitió 
impulsar a los diferentes sectores de la economía. 

A partir de esta 
dueños de bancos• 
grupos financieros. 
servicios bancarios 

decisión de1 gobierno federal. surgen nuevos 
así como nuevos bancos y la conformación de 
capaces de ofrecer el cien por ciento de los 

y financieros a un cliente. 

Cabe señalar que gran parte de esta acción tomada por el gobierno 
federal, posiblemente obedece a la visión que tenia de establecer 
algón acuerdo internacional de comercio con nuestros paises 
vecinas. debido a la globali:ación económica que ya se observaba 
y escuchaba marchar por 1os paises europeos y asiáticos. 

Finalmente, en este primer capitulo abordamos las generalidades 
tanto de la banca norteamericana, como de la banca canadiense. 
En la banca Norteamericana observamos que prevalece 
legislación todavía restrictiva como consecuencia de una 
historia bancaria en la llegaron a quebrar hasta 10,000 bancos en 
un solo periodo. por lo que permanecen vigentes leyes como la Mac 
Fadden. que regula el establecimiento de bancos de otros estados 
en su territorio, y la Glass-Steagal. que separa las actividades 
de banca comercial y de banca de inversión, evitando, con esto, 
el desarrollo de la banca universal e impidi~ndole el crecimiento 
que debería tener el sistema financiero norteamericano de 
acuerdo a su actividad comercia1 a nivel mundial. 

Mientras. en la banca canadiense, el crecimiento ha sido 
considerable, ya que. debido a su similitud con el sistema 
universal, sus bancos comerciales han tenido un desarrollo que 
les ubica entre los primeras veinte bancos a nivel 
internacional. Aunado lo anterior, la regulación bancaria 
canadiense otorga mayor preferencia los dueños de bancos 
canadiense que a los ewtranjeros, toda ve: que a estos óltimos 
se les ex ge un mayor porcentaje de capita1i:ación. asi como un 
nómero lim tado de subsidiarias, situación que a los canadienses 
no les lim ta. 



Ante estos antecedentes, nuestro pais perfilaba hacia la 
apertura económica mundial, por, la que dentro de sus planes de 
apertura comercia1 encaminadas a establecer sendas tratados de 
libre comercio sus paises vecinos, también resultaba 
importante el fortalecer relaciones con otros polos de 
negocio a riivel mundial. 

En el ~egundo cap~tulo, abordamos las relaciones de México con el 
mundo, las cuales, para el desarrollo de un país, resultan 
inprescindibles, sobre todo para los países en vias de desarrollo 
demandantes de bienes de capital y de capital de inversión. 

Particularmente, para nuestro país, este cambio en su política 
económica obedeció dos razones: la primera, que puede 
considerarse interna, resulto del agotamiento del modelo de 
sustitución de importaciones seguido desde los años cincuenta, 
las experiencias favorables observadas con el ingreso de divisas 
por el aumento de las exportaciones manufactureras y el dinamismo 
en la creación de empleo mostrado por la industria maquiladora. 

La segunda ra:ón se constata partir del cambio en el 
comportamiento de los flujos de inversión extranjera a fines de 
los ochentas, aunado a las adecuaciones al marco requlatorio de 
la inversión extranjera. Lo anterior ofreció un pais de mayor 
certidumbre para la inversión extranjera, permitiendo a México 
una mayor oportunidad para insertarse de manera más eficiente en 
la economía internacional. 

Por las ra%ones antes citadas, México toma una participación más 
activa en los foros internacionales, buscando con ésto, 
condiciones preferenciales en sus intercambios comerciales, asi 
como captar capitales frescos para el desarrollo de la economía. 

De su relación con las diferentes foros internacionales destacan 
el O.A.T.T. la o.e.O.E., la Comunidad Económica Europea hoy 
Unión Europea, la Cuenca del Pacifico y diversos organismos 
regionales de América Latina. 

Es un hecho que ante tas prevalecientes medidas proteccionistas 
mantenidas por diferentes paises (en los foros internacionales, 
como el G.A.T.T., la ALADI, etc.), nuestro país se ha visto en la 
necesidad de recurrir a la b~squeda de convenios bilaterales 
con otros paises, simplificando obstáculos y logrando 
beneficio mayor a corto pla:o. 

No obstante lo anterior, el acierto de fortalecer 
de México foros internacionales de come~cio 9 
contar con mayores oportunidades de negocio en 
preferenciales para nuestros productos y servicios. 

la presencia 
le permitirá 
condiciones 



Dentro de las diversos acuerdos en materia comercial que decide 
emprender el gobierna mexicano 9 era inegable abstraerse de la 
vecindad que tenemos can la primera potencia mundial y principa1 
sacio comercial 9 por lo que 9 en el tercer capitulo 9 abordamos en 
forma inicial los antecedentes 9 cómo se llevó a cabo la 
negociación 9 y cual es el contenido del tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá y 9 en una forma más profunda 9 las 
condiciones en que operaria este acuerda comercial en el sector 
bancario. 

En este capitulo anali:amos también el proceso de negociación que 
llevaron a cabo los tres paises firmantes del Tratado de Libre 
Comercio. 

No obstante que los objetivos fundamentales del Tratado fueron el 
de: eliminar barreras al comercio de bienes y servicios. 
auspiciar condiciones para una competencia justa 9 e incrementar 
las oportunidades de inversión en diferentes sectores de la 
economia 9 en este trabajo 9 y particularmente en este capitulo. 
nos concretamos básicamente a anali~ar las implicaciones del 
Tratado de Libre Comercio en el ámbito bancario. 

En virtud de lo anterior 9 destacan los artículos 1405 9 1406 y 1410 
sobre los cuales gira el desarrollo de las relaciones comerciales 
bancarias y financieras. 

De igual forma destaca el conocimiento de las asimetrLas que 
guardan los tres sistemas financieros, por lo ~ue se acuerdan 
ciertas condiciones preferenciales que puede invocar nuestro pais 
como protección a nuestro sistema financiero. 

Como complemento a lo anterior 9 en este capitulo nos permit1mos 
profundizar en las simetrías y asimetrías que guardan entre si 
los sistemas bancarios ~irmantes del Tratado. 

V que no obstante las grandes desproporciones que e>eisten entre 
los principales bancos de Estados Unidos y Canadá con respecto a 
los bancos mexicanos. existen grandes posibilidades de desarrollo 
para nuestro sistema financiero en la medida que se logr~n 
desarrollar estrategias definidas y llevadas a cabo por 1a banca 
internacional. 

Como muestra de la anterior 9 podemos mencionar las reglas que 
marca a nivel internacional el Banco Comercial Sui~o "BIS'º• 
considerado como el banco central de bancos centrales, el cual 
emite con ~recuencia serie de disposiciones 9 las cuales 
paulatinamente nuestro sistema financiero está tomando 
consideración para alcan:ar los estándares internacionales. 



En nuestra quinta c~pitulo pretendemos comparar desde diferentes 
parámetros los tres sistemas bancarios. es decir. partimos de las 
premisas de la economía nacional de cada pais. así como de 
población y PIS; Por otra parte. analizamos 1a distribución del 
ingr•so en nuestra pais y su comparación con nuestras paises 
socios. 

L1egando fina1mente al análisis cuantitativa de bancos. asi coma 
d• servicioa que tradicionalmente se ofrecen a los clientes. como 
c•Jeros automáticos• facturación y n~mero de tarjetas de 
crédito, etc •• lo cual lleva a obtener ra:onamientos 
interesantes acerca de la rentabilidad. productividad y 
eficiencia. entre otros estAndares. de nuestro sistema bancario 
comercial con respecto a nuestros socios comerciales. 

Finalmente el sexto capitulo. establecemos ciertas 
consideraciones acerca de las perspectivas de la Banca Mexicana 
para el periodo 1996-1998, er1 el cual. tras un análisis de los 
anteriores capítulos en los que abordamos las diferentes 
directrices por las que se ha conducido nuestro sistema bancario, 
así como el tama~o relativo en que se encuentra nuestro sistema 
en comparación con nuestros socios comerciales firmantes del TLC. 
proponemos consideraciones al sistema bancarios para los años 
1996-1998. en los cuales bajo los parámetros de medición del 
sistema bancario 9 RENTABILIDAD, PRODUCTIVIDAD, CAPITALIZACION, 
entre otros. debe resurgir una actitud compromiso por parte de 
cada uno de los integrantes del sistema bancario comercial para 
poder enfrentar los retos que ya están aqui. de una forma 
profesional y madura, resultando beneficiado de todo este proceso 
de bOsqueda por el lidera:go en servicios financieros y bancarios 
el principal protagonista de esta actividad: el cliente. 

Finalmente en las conclusiones. tratamos de ofrecer una breve 
sinopsis del panorama presente para el sistema bancario mexicano 
ante la ya presente competencia por parte de la banca extranjera 
proveniente de los países firmantes del Tratado de Libre 
Comercio, como de bancos de otros paises. De igual manera. 
tratamos de ofrecer diferentes propuestas conducentes a impulsar 
el desarrollo de cada de los integrantes del sistema 
bancario. destacando de sobremanera las estrategias que se 
tendr4n que tomar con el factor humano que labora en este sector 
y que sin un cambio de actitud y de compromiso con los objetivos 
establecidos por las direcciones de los bancos en conjunto con el 
plan de desarrollo de las autoridades gubernamentales. no será 
posible alcanzarlos. 
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1. ANTECEDENTES DE LA BANCA 

Desde que se tiene memoria de la existencia del hombre sobre la 
tierra, en todos los pueblos y en todas las razas se ha observado 
que para su supervivencia se ha visto en la imperiosa necesidad 
de llevar a cabo el intercambio de sus bienes, valores o 
servicios para satisfacer sus necesidades económicas. 

En un principio, este intercambio de bienes se llevaba a cabo 
mediante el trueque, que consistía solamente en el cambio de unas 
mercaderías por otras en forma convencional. Posteriormente, en 
algunos pueblos se inventó el dinero y surgieron las primeras 
monedas con determinados valores que facilitaron y dieron lugar a 
que se incrementarán sus relaciones comerciales. 

A medida que se desarrolla el comercio entre los hombres, además 
del dinero se hace necesario contar con otros recursos o 
instrumentos para facilitar el intercambio de sus productos y, es 
•ntonces cuando de ingenio creativo surgen ideas que 
introducen una serie de modalidades en las transacciones, muchas 
de las cuales se asemejan o son prácticamente iguales a las 
operaciones bancarias que se efectóan actualmente. 

Es interesante observar que en los pueblos de la antigüedad en 
los que no se inventó el dinero en forma de monedas, aun cuando 
su grado de civilización haya llegado a niveles muy elevados, no 
hay huellas ni vestigios de que se practicaran operaciones de 
tipo bancario. En este caso se pueden mencionar como ejemplos los 
Mayas, los Aztecas y los Incas. 

En el viejo mundo, de las primeras operaciones de tipo bancario 
de que se tiene noticia, puede citarse el caso de un pr•stamo de 
Avio como el que ahora conocemos y que llevaban cabo los 
Sumerios hacia el año 300 A.C. • 

Es evidente que en los pueblos babilonios fué donde se desarro
llaron las primeras civilizaciones comerciales y sus prácticas y 
modalidades se extendieron hacia los demás pueblos con los que 
llevaban a cabo transacciones e intercambios mercantiles. 

Es notorio también que la economia de estos pueblos estaba bajo 
el dominio de reyes, que al mismo tiempo eran sacerdotes, lo cual 
les permitía no sólo la imposición del pode~ hacia sus sóbditos, 
sino la influencia de los atavismos religiosos. Consecuentemente 
las operaciones de cambio, préstamo y otras actividades a las que 
ahora les atribuimos naturale:a bancaria, se e~ectuaban en los 
templos. 
Era común además, que las cosechas, las mercancías e inclusive 
depósitos de dinero, se llevaran los templos, que eran 
considerados los lugares más seguros para salvaguardar los 
valores, pues en esos tiempos el hurto era practica habitual. 
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La• t•mplas regularmente se encontraban en el centro de los 
mercados ·públicos, seguramente por considerarsa el lugar más 
estrat6gico para la practica de operaciones que empezaban a 
tipificarse-· dentro· de. un comdn denominador: EL DINERO • 

Tiempo despu6s :-en la época renacentista dentro de un marco de 
renovado interes-en-- el-. saber v en las artes, fué precisamente el 
auge comercial el' que originó que los mercaderes y comerciantes 
••dieran cuenta-de la .imperiosa necesidad de contar con empresas 
o c•sas_ .bancarias et1pecializadas para auxiliarlos en 
transac~iones y· para poder contar con un apoyo financiero. 

Ante tales condiciones se tiene conocimiento de que por el a~o de 
1401 surge la primera institución que se puede considerar como 
l&der de la era de.la banca moderna: el Banco de Barcelona. a 
quien algunos historiadores •tribuyen la introducción del cheque 
banc•ri.o. 

Con la creación de este banco y los que le precedieron mas tarde. 
algunas operaciones empezaron a tipificarse con el carácter 
bancario que ahora tienen. como los depósitos que podían ser 
retirados por sus beneficios sin previo aviso. y, a pesar de que 
no f"u• sino hasta 1609 cuando se .. generalizó el uso del. cheque, el 
Banco de Barcelona aceptaba ciertas ~armas de orden de traspaso 
de propiedad de los depósitos cuando eran dadas por los 
consejeros de la_ciudad, afectando-_sus propios depósitos. 

r-tá.s tarde ta.mbi~n en .Ingl~terr·a. ·se· encontraron vestigios del' 
origen del cheque en 1676. ·Algunos .. autores como .Jorge ·SaldaS';"a -y 
Al.varez lo atribuyen a. la ·casa Ha.a.re and Co. • que en realidad ya 
era un banco privado. La ·redacción de un documento que .ope.ró esta 

banca.ria decl.a' ast :·J · -· · 

.. Sr. Hoare: 

Por favor pagar al i"ar~:~~o·; "Sr. Witt l"forgan, de mi 
dinero que ust:ed·.tiene,:-.1a···c:antidad de 54 libras,-· 
10 chelines, 10 ~en~que~,.~recabando recibo por la-
lftisma.. . - - ··;_;.~u.af"ecttsimo amigo 

54;10:10 

. .,.. &.lill Hale 

Para·e1 Sr. Ricardo Hoare 
En_.la.~B~tella de Oro. Cheapside, 

.. .J':ll.ia_·:·_11, _167ó""lL 

a. SALDAF;A Y ALVAREZ, JORGE." MANUAL DEL FUNCIONARIO'" P.29 
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Durante mas de 200 a~os a partir del establecimiento del Banco de 
Barcelona, estas actividades estuvieron en manos de particulares 
y comerciantes, sin que existiera en realidad reglamentación 
ofi.cial para sus operacior1es y,. as:L se "forma.ron en Venecia el 
Banco de Rialto, y, en Holanda el Banco de Amsterdan en 1609. 

Por esta misma época surgió en Italia el billete de banco 
Nápoles y mas tarde en Génova. La casa de San Oiorgio empezó a 
emitir una especie de documentos amparados por depósitos llamados 
biglietti, los cuales eran nominativos, podían transferirse por 
endoso y ser usados como medio de pago. 

Mientras tanto en Inglaterra, los joyeros que a su vez manejaban 
una especie de empresas bancarias, generalizaron la circulación 
de un talón de depósito entre los comerciantes y la nobleza, 
hasta que en 1792 la quiebra casi generalizada de los referidos 
Joyeros destruyeron durante mucho tiempo la confianza que ellos 
se tenia. Esta situación dió fin prácticamente a todos los 
banqueros particulares y originó el nacimiento de las 
instituciones de carácter jur1dico. 

El Banco de Inglaterra, creado en 1694 9 bajo la dirección de 
Wil1iam Paterson, vino a marcar el comienzo de la banca 
organi;ada suJeta a ciertas normas, ya que inició sus actividades 
auspiciado por la Corona Británica. 

Siguiendo este proceso evolutivo de la banca en el mundo .y· den.trO 
de lo que merece mencionarse por su importancia, cabe agregar que 
en Alemania a mediados del siglo XIX establecieron~varios 
bancos que a diferencia de los ingleses, al princiPio no·' 
man~festaron interés por la captación de recursos del~pdblico.; 

Sin embargo, fué muy notoria su intervención como int.!.r'mad:tarios 
en el comercio de exportación as1 como en las relaciones· entre la 
industria alemana y el mercado mundial. 

En Am~rica, las operaciones bancarias se manejaron en su 
origen en forma aislada o dispersa como en la antigüedad, pues 
los primeros bancos se establecieron a semejanza y con las 
experiencias de los que ya existían en el viejo mundo. 

En Estados Unidos de Norteam•rica, los primeros bancos 
aparecieron durante el periodo colonial y sólo se dedicaban a la 
rama hipotecaria, sobre bienes inmuebles y tierra. En 1891 se 
establece el Banco de Norteamérica en Filadelfia, debidamente 
reglamentado, con la 1ntención de contar con su ayuda financ:i9ra 
para contribuir en el logro de los objetivos de la guerra 
revolucionaria de entonces. 
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En •l siglo XIX ya contaba la Unión Americana con SS bancos 
d•hidamente organizados y en 1913 9 a pesar de la crisis y la 
guerra. se crea el sistema de Reserva Federal 9 dentro del,cual se 
quedan comprendidos bancos comerciales y bancos -del~Estado. 
funcionando todos como bancos de emisión y cámaras de 
comp•nsaci0n 9 am•n de las demás operaciones de' crédito, 
redescuento y de servicios bancarios que ya venian 
generalizando •n todo el pa~s. 
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1.1 Dw1•rrpllg d• 1• Bsn~• •n Mtttjcp 

En la Nueva España hacia el año de 1774 aparece una institución 
que más que un banco era un patronato cor1 fines un tanto 
filantrópicos. fundada por Don Pedro Romero-o-de Terreros bajo la 
denominación de Monte de Piedad de Animas y que tenia como base 
el Monte de Madrid. Sus funciones especificas eran otorgar 
préstamos con garantía prendaria, especialmente a las clases 
necesitadas, custodia de depósitos confidenciales y venta de 
almoneda de las prendas no desempeRadas ni refrendadas. 

En 1784 se creó el Banco de Avio de Minas. que como su nombre lo 
indica se dedicaba especialmente a refaccionar la minería. Se 
tiene conocimiento que este banco fué de origen mexicano, pero 
por malas administraciones y 1as crisis financieras de la corona 
española originadas por la guerra contra Francia e Inglaterra, 
dieron lugar a su desaparición a principios del siglo XIX. 

En el siglo XIX y prácticamente a partir de que el país logró su 
indepencia del colonialismo espa~ol, es decir cuando la Nueva 
España se transforma en la Repóblica Mexicana, es cuando a pesar 
de la inestabilidad política y económica de 1a nación y de la 
fa1ta de comunicaciones adecuadas en un territorio tan extenso, 
se crean una serie de bancos, algunos de los cuales a iniciativa 
del Estado. 

Es de hacer notar que por ser las primeras empresas bancarias que 
establecían el país, las leyes de aquella hpoca no 

contemplaban su existencia y en estas condiciones su 
funcionamiento era anárquico y muy a juicio de sus fundadores o 
administradores. 

Entre los que merecen mencionarse por su importancia. 
encuentra en primer t~rmino el Banco de Avío creado en el ª"º de 
1930, durante la presidencia de Bustamante, a iniciativa de Lucas 
Alamán, ministro de relaciones exteriores. Sus objetivos 
principales eran encau:ar capitales particulares dentro de una 
política de fomento industrial; dar cierto incremento a la 
agricultura y a todas aquellas actividades que fueran de interés 
nacional. Este banco desapareció por el año de 1042 por decreto 
del presidente Santa Ana. pues debido a la crisis por la que 
atravesaba el país, no logro cumplir sus objetivos. 

Por el a~o de 1837 el Gobierno creó otra institución denominada 
Banco de Amorti:ación de la Moneda de Cobre 9 que entre sus 
principales funciones estaban las de prohibir la acu~ación de 
monedas que no fueran de oro y plata y eliminar en lo posible la 
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circulación de la moneda de cobre y fungir como agente financiero 
d•l Gobierno Federal. Este banco desapareció en 1841 por razones 
semejantes a las del anterior. 

Entr• los bancos de origen extranjero se cuenta la sucursal de un 
banco Xnglés que -se estableció en 1864 bajo la denominación de 
Banco -de_ Londres•- México y Sudamérica, durante el imperio-de 
Maxim~liano. Este banco, aprovechando las experiencias-de las 
t6cnic•s:bancarias británicas, emitió billetes. recibió depósitos 
Y. rea~izó_oper~ciones de préstamos. 

En· 1BS5 se"fUsionó con el Banco de Empleados, para dar nacimiento 
al Banco de Londres y México, que actualmente se conoce como 
B&nc• Serfin, Institución de Banca M~ltiple. 

En el Estado de Chihuahua. destacó entre otros. el Banco de Santa 
Eul~lia. cuyo establecimiento le autorizó en 1875 al 
norteamericano Francisco Mac Manus. con facultades de emitir 
billetes por determinadas cantidades, reembolsables en pesos 
fuertes con un 0% de descuento o a la par en moneda d& cobre. 

En 1879. un decreto presidencial autorizó al Monte de Piedad a 
expedir certificados impresos como Justificantes de los depósitos 
confidenciales que recibia, los cuales debian ser reembolsables a 
1a vista y al portador, pudiendo llegar el monto de la emisión 
hasta el importe total de los fondos del Montepío. El Monte de 
Piedad fué también autorizado como un banco de emisión. 

A partir de 1880 fomentaron intensamente las obras de 
infraestructura, para lo cual el gobierno apoyó los 
capita1istas locales y a los inversionistas extranjeros 
interesados. otorg~ndoles concesiones y estimulas especiales para 
que establecieran un gran banco privado de emisión, depósito y 
descuento, capaz de servir al mismo tiempo como instrumento de la 
política hacendaria del Estado. Con este fin, en agosto de 1901 
dan Francisco Landero y Cos ~irmd un contrato con Eduardo 
Noetz1in. representante del Banco Franco- Egipcio de Paris, para 
estab1ecer el Banco Nacional Mexicano. 

Esta institución deberia tener un capital de veinte millones como 
m~nima, pero se le autori:O a que iniciara sus labores con tres. 
Padia emitir billetes pagaderos al portador, a la vista y· de 
c~rculación voluntaria en cantidad triple al importe de la 
existencia en metálico, billetes que recibiria el gobierno como 
efectivo. 

En 1882 se creó el Banco Mercantil, Agricola e Hipotecario con 
capital espa~ol y que también fue banco emisor. Además de éste se 
~undaron el Banco Hipotecario y el Banco de Empleados, que como 
ya se indicó en lineas anteriores, se fusionó con el de Londres y 
México .. 
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En e1 a~o de 1884 México se encontraba ya ligado, aun cuando 
incipientemente, con el capital eMtranjero, y no pudo quedar a1 
margen de 1as crisis internaciona1es de esa época. La situación 
fue tan grave, que numerosas casas comerciales quebraron y el 
débil sistema bancario mexicano tuvo que lamentar graves 
dificultades. Muy deteriorado ~alió el Monte de Piedad, quien 
pese a diversos préstamos que se le concedieron, no pudo redimir 
en metálico sus billetes. 

Ante esta crisis, en 1834 tuvieron que fundirse el Banco Nacional 
Mexicano y el Banco Mercantil y dar origen al Banco Nacional de 
México, el cual abrió a la Tesoreria General de la Federación una 
cuenta corriente hasta por sa•ooo,000.00 intereses del 6% 
anual. 

Este banco obtuvo tas siguientes ventajas: 

a) El gobierno se comprometía a no autorizar la creación de 
nuevos bancos de emisión en la Rep.6blica y a obligar a los ya 
establecidos a obtener una concesión federal. 

b) En él podría depositarse el dinero o los valores ordenados por 
ley o por mandamiento judicial 

e) El banco quedaba encargado por el gobierno del manejo de t'os 
fondos para el servicio de la deuda pública interior y exterior. 
Y 9 en general 9 de todos los pagos que deseara el gobierno en el 
e>etranjero; 

d), Por último. las oficinas federales no podrian recibir el pago 
de impuestos o rentas d~ la federación billetes de ningOn 
establecimiento de credito creado o por crear 9 distinto del Banco 
Nacional 9 ni papel moneda de ninguna clase. 

La creación de esta institución benefició no a la administración 
del entonces presidente Manuel Gonzalez. sino a la subsecuente de 
don Porfirio Diaz 9 quien pudo liberar para los gastos necesarios 
el 60~ de los ingresos normales. lo cual la situación se 
benefició grandemente. 

Cabe señalar que precisamente en 1884• se introducen en el Código 
de Comercio. algunas disposiciones que señalaban que seria el 
gobierno quien autorizarla el establecimiento de bancos; que sólo 
las sociedades anónimas autorizadas por ese Código o por una 1ey 
federal podían emitir documentos con promesas de pago en efectivo 
al portador y a la vista o sea billetes; que la emisión de 
billetes podía e~:ceder del cap1tal exhibido por los 
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accionistas y otras limitaciones más que pusieron a algunas de 
los bancos existentes en dificultades, como sucedió con el de 
Londr•s V H6Mico, en tanto que el Nacional fortaleció. 

Ese hecho provocó una dura pol6mica en la que se impuso la tesis 
gubernamental que indicaba que las operaciones de banco eran 
independi•ntes, pero que la emisión de billetes era un- privilegio 
que sólo el Estado tenia. 

En ·1899 otra ley dispuso que no pod{a crearse ninguna nueva 
institución crediticia sin autorización de la Secretaria de 
Hacienda y bajo contratos aprobados por el Congreso. Mas 
&delante, en 1897, el ministro Limantour logró que se expidiera 
la primera Ley General de Instituciones de Crédito, que fué la 
que realmente le dió origen al sistema bancario mexicano 
organizado. 

En esta Ley quedó establecido que quedaban como bancos de emisión 
el Nacional y el de Londres y México en el Distrito Federal. Fijó 
la duración 9 capital y clases de bancos, creando los primeros 
bancos especializados: los hipotecarios.y los refaccionarios 9 y 
una institución de carácter auxiliar 9 los almacenes generales de 
depósito. 

Con base en esta ley pudieron crearse durante el régimen de don 
Porfirio Diaz 9 28 instituciones emisoras de billetes. dos en la 
capital y 26 en los estado~. tres bancos hipotecarios, dos en la 
ciudad y uno en Mazatlán, y cinco refaccionarios, tres en D.F. y 
dos en la provincia. 

A partir de 1097 9 los depósitos a la vista aumentaron y crecieron 
progresivamente, al grado que de ese año a 1911 representaron la 
cuarta parte de la circulación. La creación de ese sistema 
favoreció el crédito mercantil y el industrial, en tanto que no 
benefició en la misma forma al a9ricola. 

En 1909 se introdujeron algunas reformas a la citada Ley General 
de Instituciones de Crédito con el propósito de mejorar la 
situación en que se encontraban los agricultores y los peque~os 
industriales. pero sin resultados que pudieran abatir el 
descontento que ya se observaba grandes sectores de la 
5ociedad. 

Durante la Revolución Mexicana se dió un violento enfrentamiento 
entre el Estado y la banca porfirista. Este se inició cuando a 
partir de febrero de 1913 9 los banqueros proporcionaron a 
Victoriano Huerta la mayor parte de los recursos que-necesito 
tanto para derrocar al presidente Madero como para combatir. a los 
ejércitos dirigidos por Venustiano Carran:a 9 Francisco· Villa y 
Emiliano Zapata. 



9 

Los bancos quedaron con el carácter de enemigos de la revolución, 
porque habiendo gozado del proteccionismo de la época porfiriana 
y confiando seguramente en que volverían a vivirse tiempos 
semejante5, adaptaron una actitud contrarrevolucionaria, y ademas 
porque la emisión incontrolada de billetes habLa llevado al pais 
a una pro~unda crisis bancaria y monetaria. 

Los préstamos que hacían los banqueros a Victoriano Huerta para 
combatir la revolución, repercutian en concesiones que el 
gobierno se veía obligado en otorgar a los propios banqueros. Por 
ejemplo, en noviembre de 1913, a fin de que los bancos no se 
desplomaran en una crisis de liquidez, Huerta decretó la 
inconvertibilidad de los billetes de banco y disminuyó de 50 a 
33% 1a garantia metálica de la circulación fiduciaria 9 gracias a 
lo cual obtuvo un préstamo de cincuenta millones de pesos. 

Estos tratos lo 
bancaria 9 pues 
sobregirados con 
Instituciones de 

que hacían en realidad era postergar la crisis 
desde antes de 1910 los bancos ya estaban 
respecto a lo permitido la Ley General de 
Crédito de 1997. 

Además. al caos monetario se acercaba en la medida en que los 
jefes revolucionarios comenzaron a emitir papel moneda sin 
reserva metá1ica 9 para financiar los gastos de insurrección. La 
primera emisión de este tipo fu~ la Emisión Monclova, que 
autorizó Venustiano Carranza en abril de 1~13 por un valor de 
cinco millones de pesos. 

En diciembre de 1913 no se hi~o esperar una de las mayares crisis 
por las que ha atravesado la banca en el pais. El póblico se 
agolpó en las ventanillas de los bancos para reclamar la 
devolución de sus depósitos y el canje de los billetes por 
metálico. Huerta tratando de apoyar una más al sistema 
bancaria. lo exime hasta marzo de 1914 de pagar el met4lico 
correspondiente a los billetes emitidos y las deudas contraLdas 9 

pero. en Julio de 1914 abandona el poder ante la prottimidad de 
las tropas revolucionarias a la capital. 

A partir de entonces el recrudecimiento de la lucha política 
lleva a una mayor inestabil~dad 9 ·pues en sólo dos aKos 9 o sea 9 
de 1914 a 1915 México tiene cinco presidentes. Los bancos YA sin 
ningón control por parte del Gobierno continuaron sus 
operaciones y. por otra parte 9 los jefes revolucionarios 
emitieron mayores cantidades de billetes sin respaldo metálico. 
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A fines de 1915 Venustiano Carranza toma definitivamente el poder 
e inicia la reestructuración monetaria y bancaria del pais- El 26 
de octub ... e creó la Comisión Reguladora Inspectora de 
Instituciones de Crédito. con el objeto de investigar la 
situación de la circulación fiduciaria de las bancos con respecto 
a la Ley Bancaria de 1997. 

Los resu1tados de las investigaciones pusieron a quince bancos en 
caducidad 7 diez por no ajustarse a la ley y cinco por rebeldía¡ 
quedaron Qnicamente nueve bancos con autorización para continuar 
sus operaciones. 

A principios de 1916 y debido necesidades urgentes del 
Gobierno, el Estado incautó los bancos apoderándose de sus 
r•servas metálicas que ya se encontraban bajo resguardo de la 
ComisiOn Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito. 
Este. hecho provocó el rompimiento de las relaciones entre el 
Estado y los banqueros; los bancos estuvieron en poder del 
gobierno durante aproximadamente cuatro años. Puede que esta fué 
la primera nacionalización de la banca que hubo en M~xico. 

La situaciOn anterior prevaleció hasta la llegada de Obregón a la 
presidencia en 1920 9 en que se reiniciaron las relaciones entre 
e1 Estado y los banqueros. En enero de 1921 el nuevo Presidente 
de la RepOblica decretó el fin de la incautación bancaria y 
restituyó a los bancos su personalidad jurídica. 

A partir de entonces. se iniciaron los trabajos para efectuar 
'nuevas reestructuraciones en las instituciones de crédito del 
pais 9 que culminaron en la creación de las bases de lo que ha 
11egado a ser uno de los sistemas bancarios mas importantes en la 
historia de la banca en el mundo. 
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1.1.1 Bens• EwpecielJ;eda 

La banca especializada prevaleció aproximadamente de las a~os de 
1924 a 1970 9 el sistema ha evolucionado totalmente y en la 
actualidad subsisten bancos especializados que se 
caracterizaban unicamente en tres ramos principales que eran de 
Depósito, Financiera e Hipotecaria. Y cualquiera de estos ramos 
principales. podían estar asociados con ramas consideradas como 
secundarias, las de Ahorro y Fiduciarias. 

Lo anterior era obviamente autorizado por ·la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Pdblico, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros y del Banco de M~Mico. Este 
dltimo, en su carécter de Instituto Central queda como banco 
dnico de emisión de billetes y además. entre otras cosas. como 
regulador de la circulación monetaria y de las cambias sabre el 
exterior. 

Sobre estas bases. las leyes bancarias siguieron siendo objeto de 
diversas reformas y modificaciones en los a~os de 1926 9 1932 9 

hasta llegar a las de 1941 en que quedaron bajo la denominación 
de Ley General de Instituciones de Crédito y Organi%aciones 
Auxiliares. la cual estuvo vigente hasta 1982 que 
nacionali%ó la banca privada. 

1.1.2 Banca dp Dep65ito 

Se puede apreciar entonces que la Ley Bancaria de aquel tiempo. 
fué tomando en cuenta el instrumento de captación de recursos del 
póblico que representara la parte más importante en el desarrollo 
de sus actividades, el cual tenia que ser congruente con el grado 
de liquide: de la inversión de dichos recursos 9 para poder 
mantener un adecuado equilibrio financiero. 

En consecuencia. se observa que la 
que podía operar los depósitos a la 
cheques. cuyos recursos podían 
cartera comercial a corto pla:o. 

banca de depósito es la ónica 
vista, o sea 9 las cuentas de 
invertir preferentemente 
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La r•zón d• cana1izar 1os depósitos de los cuentahabientes 
pr•ferentemente al &ector comercial, obedecia a la r•cuperaci6n 
m4s &gil d• los cr6ditos, ya que este sector-de la economia no 
requeráa de realizar ningón proceso d• ·transformación .al producto 
que comercializaba. Por lo que el ~lujo de efectivo 
r•cuperabl• en ~uy corto plazo. 

1.1.3 Rence de Abprrq 

E•tos bancos estaban autorizados para recibir depósitos de 
ahorro, entendi•ndose por tales los depósitos bancarios de dinero 
con inter~s. hasta por ssoo,000.00 cuyos interés (4.5~ anual), 
er•n capitalizados con una periodicidad de seis meses. 

De los depósitos cuentas de ahorros podia disponer 
parcialmente a la vista, en cualquiera de las ~armas 

co•binaciones que tenian a bien pactar esas instituciones con su 
c1iente1a. siempre que la cantidad retirable a la vista no 
excediera de s10.ooo.oo • o del 30% del saldo de la cuenta cuando 
esta cantidad fuera superior a dicha suma; entre un retiro a la 
vista y otro. deberian transcurrir cuando menos 30 dias; mediante 
un preaviso de 15 dias el ahorrador podria disponer del 50% del 
saldo de su cuenta y con otro preaviso de 15 dias más podria 
retirar el resto de sus ahorros, computándose todos los términos 
a1udidos sobre días naturales-

Cabe hacer notar que en el medio bancario no existia institución 
a1guna que se dedicara expresamente a realizar operaciones de 
ahorro• sino que por lo general constituian un. departamento de 
otra institución autorizada para explotar cualquiera de los ramos 
principales1 Sanca de depósito, operaciones ~inancieras, de 
cr6dito hipotecario. etc- pues de acuerdo con lo previsto en el 
articulo 2o. de la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. esa actividad era compatible para el 
•Jercicio simultáneo con cualquiera otra de las permitidas por la 
ley. 

1.1.4 Banca fjnanciera 

A las saciedades financieras les correspond!a atender en el medio 
bancario necesidades de crédito a largo plazo,- apoyando su 
intervención a empresas del sector _ productivo, como son la 
!~=~~:;~~ion~ª ganadería. etc. y -~eC".-1ndari_ame':"_te actividades de 
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Estas sociedades ocuparon un lugar prepoderante en el Sistema 
Bancario MeMicano, " captando mAs del SO% de los recursos totales 
manejados por las instituciones que integraban el si5tema••~. 

Con el pasar del tiempo este tipo de banca, iba a convertirse en 
la espina dorsal del crecimiento econ~mico de los diferentes 
sectores de la economía. 

1.1.5 Bansa Fjduciaria 

En el medio bancario fueron contadas las instituciones que 
llevaron a cabo eHclusivamente operaciones fiduciarias, ya que 
como regla general formaron parte de una institución que 
explotaba un ramo principal, tomando en cuenta lo ya expuesto en 
el sentido de que la ley de materia permite el ejercicio 
simultáneo de esta actividad, con alguna otra de las permitidas. 

Las operaciones son las necesarias para la administración e 
inversión de su patrimonio y operan por cuenta de terceros 
conforme a las instrucciones que expresamente se les se~alan. 

Móltiple y muy variadas son las operaciones que de acuerdo con el 
articulo 44 de la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organi:aciones Auxiliares pueden concertar estas instituciones; 
sin embargo. destacan la celebración de contratos de fideicomiso 

distintas modalidades: Inversión• Garantía y 
Administración; los mandatos y comisiones; la intervención en la 
emisión de toda clase de títulos; el desempe~o de sindicaturas o 
liquidaciones judiciales de toda clase de empresas; la 
administración de toda clase de bienes inmuebles; la formulación 
de avalOos; la emisión de certificados de participación y la 
reali:ación de las operaciones necesarias para la administración 
de su patrimonio. 

Las instituciones fiduciarias registrarán en su contabilidad y en 
contabilidades especiales que deben abrir por cada contrato de 
fideicomiso. mandato. comisión. administración o custodia• el 
dinero y demás bienes. valores o derechos que se les confien. asi 
como los incrementos o disminuciones. por los productos o gastos, 
debiendo coincidir invariablemente, los saldos de las cuentas 
controladoras de la contabilidad de la institución. con los de 
las contabilidades especiales. 

= PEREZ MURILLO, JOSE. ••QUE ES UN BANCO" p. 6 
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De alguna forma este tipo de actividad bancaria. no obstante de 
estar clasificada como secundaria, contiene una valor sumamente 
importante en la sociedad, ya que en la mayo ria de 
operaciones se refieren a la administración y custodia de bienes 
de derechos hacia terceros, lo cual la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros vigila con mucho cuidado el buen manejo de estas 
operaciones, ya que se consideran en el argot bancario, como 
operaciones de buena fe. Por lo que en caso de presentarse alguna 
irregularidad por parte de las instituciones de crédito, hasta la 
fecha son altamente penalizadas. 

1.1.6 Banca Hipgte~aria 

En este rubro de la banca especializada, las sociedades que 
disfrutaban de concesión para realizar las operaciones de crédito 
hipotecario. sólo estaban autorizadas para emitir bonos 
hipotecarios; para garantizar la emisión de cédulas 
representativas de hipotecas. asi como para ne~ociar. adquirir o 
ceder dichas cédulas; para recibir depósitos a plazo; para 
otorgar préstamos •ª• créditos con garantía; para encargarse de 
hacer avalúas sobre terrenas o fincas urbanas y rósticas. que 
tenia la misma fuerza probatoria que las leyes asignaban a los 
hechos por corredores titulados y peritos. 

Sus instrumentas de captación 
competitivos con los de la banca 
similares plazos. montos 9 intereses 

variaron hasta hacerlos 
financiera 9 pues ofrecían 

y formas de documentarlos. 

De hecho. la mayoria de los recursos obtenidos en la inversión 
cédulas hipotecarias a diez años. eran igualmente canalizados 
préstamos hipotecarios también amortizables a die: años. 

Los bancos de capitali:aciOn fueron autorizados para contratar la 
formación de capitales pagaderos a fecha fija o eventual, a 
cambio del pago de primas periódicas o ónicas, ofreciendo estos 
contratos al pública mediante la emisión de títulos o pólizas de 
ca.pi tal i zaci On. 

la entrega puntual de las primas pactadas en los contratos o 
póli:as de capitali:aci0n 9 constituía al suscriptor el derecho de 
recibir el c~pital estipulado el pla:o señalado, 
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anticipadamente si el titulo resultare favorecido en alguno de 
los sorteos, cuando se hubiere convenido la capitalización 
anticipada por este sistema. 

Los recursos los canalizaban fundamentamente hacia el 
otorgamiento de créditos con garantia hipotecaria o fiduciaria 
sobre bienes inmuebles urbanos, créditos a sus suscriptores con 
la garantia prendaria de sus propios títulos y secundariamente 
concedían descuentos, préstamos y créditos de cualquier clase, 
asi como préstamos de habilitación • o, avio y refaccionarios. 

Podría señalarse que este fué el inicio de las instituciones que 
hoy conocemos como Uniones de Crédito, ya que apoyan a sus socios 
con financiamientos de diferentes tipos, de acuerdo 
contribuciones con la sociedad. 

1.2 La Bapca en el perigdo de Jgsé López Portillo 

En la segunda mitad de la década de los ochentas. se agudizan las 
crisis económicas de muchos de los paises en vias desarrollo. por 
una diversidad de factores adversos entre los que sobresalen el 
inusitado crecimiento demográfico. la carencia de adecuada& 
estructuras internas para el desarrollo eficaz de sus actividades 
productivas. deficiencias en la administración póblica y en sus 
sistemas de crédito y. como consecuencia de todo ello problemas 
políticos internos. 

Se observa también en esta misma época una notoria escasez de 
recursos financieros a nivel internacional. originada 
precisamente por la extraordinaria demanda. pues la no 
autosuficiencia de los citados paises en vias de desarrollo 
tratan de cubrir sus carencias con crédito externo. lo que hace 
elevar su endeudamiento en cada uno de ellos a niveles que jamás 
antes se habian alcanzado. 

México no se encontraba al margen de esta situación. La escasez y 
elevada demanda de recursos financieros el ~mbito 
internacional origina la elevación de las tasas; en el pais 9 las 
autoridades hacendarias hacen sentir la repercusión de esta 
situación autori:ando la elevación de los rendimientos para los 
inversionistas a base de sobretasas eMentas del impuesto sobre la 
renta como nunca se habla visto en la historia. no sólo para 
lograr una mayor captación sino para retener la ya existente. 

Al elevarse el costo financiero de la captación de recursos del 
póblico dentro del sistema bancario mexicano. se repercute dentro 
del costo del crédito a la clientela de los bancos. tanto a los 
sectores consuntivos como a los de producción. situación que 
incide notoriamente dentro de los factores que contribuyen a 
estimular los indices inflacionarios. 
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A principios de 1982 se agudiza la crisis económica del pais, 
pues se observa que la inflación interna viene"alcan%ando niveles 
muy superiores a los que se registran en el vecino pais del 
norte, lo que origina que a partir de febrero se produzca una 

devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar 
americano, que a través de un pronunciado deslizamiento lo lleva 
da S27.01 a S47.50 • 

El 6 de agosto del mismo año, el Gobierno Federal implanta lo que 
se conoce como control de cambios dual o parcial, ante la ya 
grave escase: de divisas. Con este control se establecen dos 
tipos de cambioz uno preferencial que parte del ya existente y 
que queda en SS0.00 x 1, y otro sujeto a la oferta y la demanda. 

El 13 de agosto se cierra el mercado de cambios; se prohibió el 
tr~slado de dólares al extranjero y se congelan las cuentas en 
dólares. es decir 9 los depósitos e inversionistas en dólares sólo 
podrán ser retirados en pesos mexicanos. El 19 de agosto. ante el 
descontento general provocado por tales medidas. el Gobierno 
regreso al control parcial de cambios, con el respaldo de nuevos 
créditos y del apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero sin 
descongelar las cuentas en dólares. 

Todo lo antes expuesto sólo nos lleva a la conclusión de que el 
pais se encontraba ante una grave crisis económica y financiera. 
El nivel inflacionario llegaría en el a~o de 1982 a más del 100% 
y el endeudamiento externo alcan:aria cifras insospechables. 

t.2.1 La nasjgnaljzaciOn de la Ban~a 

Bajo el contexto arriba se~alado, el Presidente de la República 
Lic. José López Portillo, durante la lectura de su Sexto Informe 
de Gobierno( lo. de Septiembre de 1982) 9 da a conocer la decisión 
de Nacionalizar la Banca. 

Esta decisión la sustenta el gobierno fundamentalmente en dos 
aspectos. uno interno y otro externo. En cuanto al eMterno 9 lo 
atribuye a un desorden económico internacional que castiga a los 
paises en desarrollo, con factores monetarios, ~inancieros 9 
comerciales, tecnológicos 9 alimentarios y energéticos. Mismos que 
comentaba en su informe, debían ser resueltos en el ~oro de la 
ONU. 

Por otro parte los factores internos los atribuye la falta de 
confian:a de los grandes inversionistas me~icanos que retiraron 
su apoyo a los planes de desarrollo nacional y que prefirieron 
ver por sus intereses personales. sin embargo. algunos autores 
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atribuyen esta decisi6n a la intención por parte del gobierno ·de 
llevar el rumbo de la economia sin tomar en cuenta las opiniones 
de la iniciativa pr-ivada. terminando todo esto en un 
desquiciamiento político y económico. afectando finalmente las 
clases sociales menos favorecidas. 

1-2.2 pecretos y Acuerdos 

Durante la turbulenta etapa de la nacionali:ación o estatización 
del sistema bancario, surgieron una serie de Decretos y Acuerdos 
con la intención de reglamentar la decisión tomada a partir del 
sexto informe de gobierno con relación a la banca, entre los más 
importantes destacan los siguientes, mismas que se mencionan por 
órden cronológico: 

a) El 1o. de Septiembre de 1qs2 se da a conocer la nacionali
zación de la Banca. 

b) El 6 de Septiembre 9 se da a conocer la lista de Instituciones 
de crédito Nacionali:adas 

c) El 17 de Noviembre 9 se modifica el articulo 28 Constitucional 
para que el Estado administre los bancos. 

d) El 04 de Julio de 1963 se fijan la~ reglas para la indemni
zación por la nacionalización de la banca privada 

e) El 10 de Agosto se inicia el pago a los accionistas de "insti
tuciones bancarias 9 mediante bono~ del gobierno federal .. para 
el pago de indemnización bancaria. ·· 

1.2.3 RasionalizaciOn dp la Banca 

Dentro de esta 
después de su 
Crédito Público 9 

nueva estructura que fué integrando la Banca 
Nacionali:aci0n 9 la Secretaria .de Hacienda y 

inició el 29 de Agosto de 198~ el ler. proceso 
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de racionalización de la banca. Lo anterior provocó la reducción 
de instituciones bancarias de 60 29 , dejando de funcionar los 
bancos especializados. 

En de 1985 lleva a cabo el 2o... proceso de 
racionalización, q•..aedando de 29 instituciones sólo 20.., las cuales 
se pueden distribuir en seis bancos de cobertura nacional~ ocho 
bancos de cobertura multirregional y seis bancos de cobertura 
regional. 

Lo anterior fué determinado en base al ndmero de sucursales con 
que contaban las instituciones antes de ser nacionalizadas, as{ 
como al mercado principal de influencia en que se desarrollaban, 
y por óltimo a la sityación financiera que guardaban las 
instituciones, de ahi que tuvieran que desaparecer algunos 
pequeños bancos .. 

1.2.4 E2trustyra de la Bans• Nasiqp•Jjgeda 

Después de los acuerdos tomados a partir del 1o. de Septiembre de 
1992, y de la racionalización que se dió en 2 etapas para las 
entonces sociedades nacionales de crédito, el esquema de la banca 
quedó integrado como ya comenté en lineas anteriores por 20 
instituciones de 60 que erar1 antes del proceso de 
nacionalización, sin contar los 19 bancos de desarrollo ,o, de 
segundo piso como se les conoce en el argot bancario, y los 
bancos concesionados como banco obrero y las oficinas de 
representación de la banca extranjera .. 

Todas estas bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros. el Banco de Méttico y de la propia Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público .. 

En aquel tiempo podríamos haber pensado que esta reestructuración 
del sistema bancario, significaba un futuro prometedor para el 
desarrollo económico de el pais, sin embargo, esta decisión no 
logró otra cosa que el enmohecimiento del sistema bancario y el 
retraso ante el contexto internacional, lo cual como veremos en 
capítulos posteriores, con el tiempo estas decision~s iban a ~er 
revertidas. 

1.3 La Banca durante el periodo de Miqu•l de la Madrid H. 

A raiz de la nacionalización de la banca privada y ya siendo 
presidente de la RepOblica Miguel de la Madrid Hurtado. se 
presentó una iniciativa de Ley que culminó con el decreto de una 
ley denominada Ley Reglamentaria del Servicio POblico de Banca y 



19 

Crédito, que entró en vigor el lo. de enero de 1993, en la cual 
se indicaba la forma en que los bancos pasarían de ser sociedades 
anónimas a sociedades nacionales de crédito. 

Baja las normas y reglamentaciones de esta Ley Reglamentaria, las 
sociedades nacionales de crédito quedaron constituidas de tal 
manera en que el Gobierno Federal participaría en un 66% del 
capital, y los usuarios y trabajadores podían intervenir en el 
34% restante. 

También quedó establecido en dicho ordenamiento, la forma en que 
las instituciones de crédito, ya como sociedades nacionales de 
crédito, deberían proveer los elementos necesarios para 
garanti:ar que el servicio póblico de banca y crédito se siga 
prestando por el Estado, habiéndose modificado simultáneamente la 
parte del art~culo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. en las que se reserva el propio Estado. la 
exclusividad de maneja~ este tipo de actividades. 

En dicha Ley. se establece que las partes del capital social se 
denominarán Certificados de Aportación Patrimonial. de los cuales 
la parte que corresponde al Gobierno Federal. quedará integrada 
por una serie ''A''• y la parte serie ''B''• que podrá ser suscrita 
por el propio Gobierno Federal; por entidades de la 
Administración POblica Federal; por los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios; por los trabajadores de 
las mismas. 

Por otra parte. quedó establecido 9 asimismo 9 que el Consejo de 
Administración se denominaria Consejo Directivo y la forma en que 
manejaria la administración de la sociedad. 

Los conceptos antes mencionados fueron términos generales 
todos los puntos a que se referia la Ley Reglamentaria. sin 
embargo, como era de esperarse, ésta fué deroga.da en 1985 por •.tna. 
nueva ley, la cual entre los aspectos más importantes que 
contempla es la modificación del régimen, quedando como banca 
móltiple y a los bancos que se conocian como nacionales, se les 
denomina ''bancos de desarrollo'', o de se~undo piso. 

Es importante señalar que durante el sexenio de Miguel de la 
Madrid, los directores generales de los bancos fueron servidores 
pQblicos, de los cuales muchos de ellos no tenían conocimiento 
alguno de la actividad bancaria, además que seguían al pie de la 
letra las instrucciones de la Secretaria de Hacienda., con poco o 
escaso interés por competir entre sí por lograr una mayor 
eficiencia en el servicio., así como mejores resultados. 

Por lo anterior, durante este se~enio 
paulatinamente ~ué aumentando de peso 9 

gente externa al sistema bancario que 

se observó una 
es decir, llegó 

COt*ltrib•.tYó 

baroca q•.1e 
mi..tchá. sima 

cor1 nar.ta 



20 

positivo y si aumentaron los 
darse la reprivatización 
•ngrandecimiento de personal 

gastos de los bancos. Por lo que al 
de la banca, este proceso de 
tuvo que revertirse. 

1.4 Le Banc• durant• •1 pcriodp dr Carlos Selinas de Gortari 

Después de ocho afias de haber sido nacionalizada la banca 
privad~, las condiciones criticas del pais habian venido 
meJorando en ~arma signi~icativa. Para tal e~ecto, el Gobierno 
Federal llevó a cabo diversas acciones. Entre las que merecen 
comentarse, puede citarse primer término el logro de la 
reducción de la carga de la deuda externa; por otra parte, 
tomaron enérgicas medidas para reducir el gasto póblico y, se 
comenzó a liqu~dar y desincorporar gran diversidad de 
empresas paraestatales. 

Asimismo. mediante la concertación con los sectores 
de los trabajadores del campo y de las empresas. 
propias organizaciones empresariales. se logró el 
proceso inflacionario que venia padeciendo el pais. 

organizados 
y con 1as 

control del 

Ahora bien. considerando que una de las medidas tendientes a 
sanear las finanzas pl.lbl icas fué ya se indicó• la 
desincorporación de empresas paraesstatales. de las cuales se 
pusieron a la venta algunas de relevante importancia, tales como 
la empresa minera de Cananea. Teléfonos de México y, como la más 
trascendente, la venta de los bancos nacionalizados. es decir. 
las instituciones de crédito considerados la banca 
comercial. 

Sin embargo. la des incorporación o venta de los bancos 
nacionalizados. es decir. permitir nuevamente que regresara el 
sistema bancario a ser manejado por la iniciativa privada. no fué 
un proceso fácil. pues por una parte se tuvo que llevar a cabo 
diversos trabajos para determinar el valor actual de las 
instituciones y• por otra. establecer la normatividad que 
regiría a los bancos. una ve: reprivatizados. 

1 4.1 La rcprtvatización de la Banca 

Para que pudiera realizarse el proceso de la desincorporación de 
la banca nacionalizada• el Secretario de Hacienda. Pedro Aspe 
Armella instaló un Comité de Desincorporación Bancaria para que 
pudiera iniciarse formalment~ el proceso de venta de las 



21 

''soc edades nacionales de crédito•• carácter de bancos 
m6lt ples, a fin de propiciar mayor capitalización, 
efic encia y competitividad, una ve: convertidas a sociedades 
anón mas. Esta definición de criterios, fué dada a conocer por el 
pres dente de la Repóblica, Carlos Salinas de Gortari-

Independientemente de tos criterios y bases manejados por el 
Gobierno Federal para llevar a cabo la desincorporación bancaria, 
es importante comentar que las instituciones de crédito seguir!an 
siendo regidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico, 
del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, 
fundamentalmente con respecto a las politicas de crédito, 
inversión y de captación de recursos a que rl~berían sujet~rse. 

Par última. debida a este cambio radical en el sistema bancario. 
fué necesario promulgar una nueva ley bancaria. denominada Ley de 
Instituciones de Crédito. el 16 de Julio de 1990 9 que aplica 
precisamente a la operación y tuncionam~ento de estos bancos y, 
asimismo, a la banca de desarrollo. 

1.4.2 Los nuevos due~o3 de la Banca 

Para llevar a cabo el proceso de reprivati:ación de la banca, el 
Gobierno Federal 9 a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Póblico 9 llevó a cabo el proceso de venta de los bancos mediante 
concursos. Dicho proceso fué reali:ado a través de paquetes. Por 
su importancia, cor1tinua.ción permito se~alar cómo se 
integraron estos paquetes. así la fecha y los grupos 
ganadores de las licitaciones: 

ter. PAQUETE 

BANPAIS 
CREMX 
MULTIBANCO MERCANTIL DE MEX. 

2o. PAQUETE 

BANAMEX 
CONFIA 
ORIENTE 

FECHA 
Qg_ 

ASYGNACION 

04-6-'91 9 

11-6-91 9 

1:3-6-91 9 

04-8-91 9 

11-8-91 9 

18-8-91 9 

GRUPO GANADOR 

MEXIVAL 
MULTIVALORES 

PROBURSA 

ACCIVAL 
ASACO 

MARGEN 



BANCRECER 

3er .. PAQUETE 

BANCOMER 
B.C.H. 

4o. PAQUETE 

SERFIN 
COMERME X 
SOMEX 

So. PAQUETE 

ATLATICO 
PROM EX 
BANORO 

60. PAQUETE 

INTERNACIONAL 
BANORTE 
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18-9-91' 

28-10-91' 
10-10-91• 

26-1-92' 
09-2-92' 
OS-3-92 

:29-3-92" 
05-4-92' 
12-4-92' 

28-6-92' 
14-6-92' 

ROBERTO ALCANTARA 

VAMSA 
CARLOS CABAL 

OBSA 
INVERLAT 

INVERMEXICO 

O .. B .. M .. 
FINAMEX 

ESTRATEGIA BURSATIL 

GPO .. PRIME 
ROBERTO OLEZ BARRERA~ 

Una vez concluido el proceso de privatización de la banca, se 
iniciaba una nueva etapa del sistema bancario mexicano.. Lo cual 
como veremos más adelante, estos bancos contemplarían dentro de 
sus estrategias corporativas, la conformación de grupos 
financieros con la finalidad de ofrecer un servicio integral a 
sus cuentahaientes. 

::s INV. ECONOMICAS BANCOMER 9 .,PANORAMA ECONOMICO 1992." P•P• 20-24 
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1.4.3 La ~onfgrmación dft los gcypos finansiprgs. 

Como habia señalado anteriormente, una ve: finalizado el proceso 
de reprivatizacidn de la banca, los nuevos dueños en su afán por 
liderear el nuevo contexto en servicios financieros, comen:aron a 
desarrollar durant~ 1992 estrategias que les permitieran 
proporcionar toda clase de productos y servicios financieros 
sus clientes cautivos y prospectos sin tener que recurrir a 
alguna organización auxiliar de servicios que no perteneciera a 
los mismos dueños. 

Por lo anterior durante 1993 y 1994, se lleva a cabo un proceso 
de integración, mediante el cual los bancos ante los m6ltiples y 
diversos servicios que demanda su clientela, paulatinamente van 
integrando bajo misma ra:ón social a empresas como 
almacenadoras, aseguradoras, arrendadoras, casas de bolsa. casas 
de cambio y de factora~e. 

Este nuevo concepto de la banca permitió de alguna forma retomar 
el viejo concepto de los 80as. de la banca universal. mediante la 
cual se podían incluir en institución todos los servicios. 

Es importante mencionar que una de las razones por las que 
tomó la decisión de conformar los grupos financieros. fué el de 
reducir los costos de operación entre empresas de grupo, y fué 
tal la competencia que se llegó a desarrollar que hasta las 
empresas no financieras que pertenecían grupos antagónicos 
cancelaron sus cuentas con sus anteriores bancos y abrieron otras 
con los bancos pertenecientes a su mismo grupo. 

1.4.4 La creación d• nuevps Bancps. 

Como parte del proceso de competitividad que buscó el Gobierno 
Federal entre otras cosas al autori:ar la reprivati:ación de la 
banca, en los a~os subsecuentes la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Póblico ha venido autori:ando la creación de nuevos 
bancos que en su mayoría son regionales de acuerdo a su zona de 
influencia, 1a mayoría de estas instituciones de crédito. fueron 
creadas por los antiguos due~os de la banca~ los cuales 
conscientes del gran negocio que representa esta actividad. no se 
conformaron con la liquidación de sus anteriores negocios y en 
cuanto hubo oportunidad regresaron. 

Entre los nuevos bancos me permito señalar algunos de ellos para 
su conocimiento general: 

BANCO CAPITAL 
BANCA MIFEL 



GPO .. HAVRE 
UNICREVA 

24 

BANCO DEL SURESTE 
INTERACCIONES 
QUADRUM 
INVEX 
PROMOTOR DEL NORTEO 

No obstante de lo anterior, es importante destacar que estas 
instituciones de crédito se encuentran en una etapa incipiente 9 
en m4s algunas de ellas han tenido que-ser intervenidas por las 
•utoridades hacendarias. 

1.5 O•neralidades de la Banca Norteamerjcana 

La banca en los Estados Unidos ha sido tradicionalmente un sector 
muy· regulado y protegido; la experiencia histórica, derivada de 
acontecimientos como la recesión de principios de los treinta, 
episodio en el cual quebraron más de 10 mil bancos, obligó a las 
autoridades a establecer una legislación muy estricta, a fin de 
evitar quiebras masivas que perjudiquen la estructura económica 
del país. 

Entre 1os elementos legales mas importantes que han dado .forma a 
la actual estructura del sistema bancario los Estados Un.idos 
destacan: 

Ley MC Fadden de 1927, que confiere a los estados la autoridad, 
para regular el establecimiento de bancos de otros estados··· en ··su 
territorio. En 1966 se hi::o una enmienda, establec'iendo 
condiciones más flexibles para el desarrollo de la ~banca 
interestatal. · 

Acta Glass-Steaga.11 de 1933, separa las activida"des ·de·:'aa.nCa 
Comercial y de Banca de Inversión, y evita el desarrollo de la 
llamada Banca Universal. 

Acta Internacional Bancaria de 1978, regula a nivel federa1··i~ 
operación de bancos extranjeros. Incorpora el concepto"de-trato 
nacional dentro de la legislación norteamericana. En 19B7·y,19S9 
la Reserva Federal permitió que ciertas controladoras bancarias 
con la facultad de obtener hasta el 10% de sus ingresos, de 
actividades bursatiles. · · 

Estos elementos han dcit.do lugar a. un sistema bancario c"om¡::)leJo, 
con una estructura formada por los grandes bancos; los bancos 
superregionales y gran diversidad de peque~os bancos 
estatales. 
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''A fines de 1984 llegaron a existir más de 14,500 bancos 
comerciales en los Estados Unidos••c .'" A la fecha su nómero se ha 
reducido a 12,340'"e; Lo anterior debido mltltiples quiebras 
fusiones y transformación de peque~os bancosen sucursales de 
otro~ mayores. Actualmente hay más de mil bancos sujetos a 
vigilancia por causa de problemas financieros. 

El seguro bancario casi universal (obligatorio para los bancos 
con licencia federal y a criterio de la autoridad estatal en el 
resto) fué otro factor que influyó en la fragmentación de la 
banca en los Estados Unidos, pues al ofrecerse seguridad casi 
indiscriminada al ahorrador, se permitió la existencia de un 
mayor n~mero de instituciones bancarias del q1.1e habría bajo otras 
circunstancias y el relajamiento de la disciplina de mercado por 
parte de mOltiples instituciones. 

En el entorno actual actual no obstante que antes de los años 
70s. se observaba un alto grado de concentración o monopoli:ación 
de los bancos hacia la industria. lo anterior empezó a 
deteriorarse debido a diferentes ~actores como el entorno 
inflacionario y al incipiente pero acelerado crecimiento en los 
campos de la tecnología y de las comunicaciones. dando lugar a la 
aparición de intermediarios financieros ''no bancarios•• que 
empe:aron a ganar participación en los mercados donde 
tradicionalmente predominaban los bancos; estos a su vez no 
podían hacer frente eficientemente a la nueva competencia puesto 
que las rígidas restricciones establecidas por los reguladores 
bancarios minaban su poder de reacción. 

Entre estos nuevos grupos llamados ''no bancarios••, podemos 
encontrar a las empresas comerciales como Sears. General 
Electric, ATT y Ford, mismos que han ganado participación a los 
bancos en los rubros de crédito comercial y al consumidor a 
través de sus ramales que compiten exitosamente frente a los 
tradicionales instrumentos bancarios. 

En el plano internacional la banca norteamericana se ha visto 
fuertemente rebasada en su mismo terreno por la banca 
internacional, lo anterior debido a la restrictiva política con 
que cuenta el sistema bancario americano y a los bajos márgenes 
~inancieros que manejan sobre todo los bancos japoneses y 
europeos, los cuales han implementado una estrategia de expansión 
mas agresiva. impulsada por una política desregulatoria más 
flexible, logrando con ésto dejar en general a los bancos de 
Estados Unidos en un segundo plano dentro del contexto ~inanciero 
mundial: 

INVESTIGACIONES ECONOMICAS."PANOPAMA EGONllMICO 1992." P .. 14 
~ IDEM, 
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DIEZ MAVCIRES BANCOS DEL MIJNOO 
POR ACTIVOS 

(millones de dol~,..~~) 

1980 1980:, 

Citicorp (EUA) 10~. 1 > HSF.IC ltOLr1rMtoS .. (IN(~> :21. .4 • .t5 
Bankamerica <EUA) 1011!::·. 2) Credit Aoricale (fF:A)?0,.386 
Credit Aqrícole(FRA) 106.., 3) Uni nr1 F.c.=1r1k nf'S. ~SIJI l) t·=.o.,•=-..1).·-;: 
B.anque Nat .. Par.is (FRA) 105. 4) Citicorp (EUA) J9,.239 
Credit Lyonnais (FRA) 98. S) O"'t-fchi •:.::aroqin B(JAP) 1.::-.r.1 ?'.-! 
Societe General e (FRA) '>1. 6) Deutsche Bank (ALE) lEt,.'937 
Barclays Group (UK) es. 7) sumitomn Bank (JAP ) 1Et,.6CJ5 
Deutsc:he Bank (ALE) B7. e> Sanwa Bank (JAP) 17..,676 
National Westminster (LIK) a2 .. 

,,., Mitsubishi Ba.nk(JAP.> 11-:.,.667 
Dai-Ichi Kangyo B. (JAP) 79. 10) Sa.kura Bank (JAP) 15.961 ~ 

La fuerte competencia ha obliqado a los bancos norteamericanos no 
sólo a reducir mArqenes 9 sino también a incursionar en mercados 
menos tradicionales. que ofrece~ mejores perspectiva~ de 
rentabi1idad 9 aunque involucran un riesqo mayor. Por lo que 
dentro de sus estrateqias una de las más importante~ 
incursionar en los mercados de los paises en vias de desarrollo. 
viéndose cristalizada esta política P.1 Tratado dP. Libr~ 
Comercio con Canad4 v nuestro pais-

Contrario al sistema financiero Norteamericano. el sistema 
financiero Canadiense ha sido considerado como uno de los 
sistemas más activos v menos restrinqidos por la política interna 
de su gobierno lo que a materia comercial v bancaria 
refiere. 

Lo.anterior se fundamenta en los esquemas de regulación en el 
sistema bancario que han tomado desde hace varios a~os las 
instituciones gubernamentales canadienses. entre las cuales 
destacan; el aseguramiento del control financiero ~ara loq la 
iniciativa canadiense. El reforzamiento de Ja sePAración de la 

- EUENTE: THE BANKER. Julio 1996" TOP 1•:100 hv countrv" p. J43 



27 

banca y los demas sectores. evitando con esto la monopolización 
de varios sectores vitales de la economía. V por último la 
conservación permanente de la especialización de las 
instituciones financieras. 

Es necesario mencionar que el esquema actual de la banca 
Canadiense tomo alg~n tiempo para cristalizarse y que se llevaron 
varias etapas para realizarse. 

El primer paso en la transición de un cartel regulatorio hacia un 
ambiente menos estricto. fue dado en junio de 1987 cuando el 
gobierno federal y el de las provincias enmendaron las leyes 
bancarias y titulas crediticios para permitir a los bancos la 
compra y cracidn de subsidiarias crediticias de propiedad total. 

La segunda fase la reestructuración del sistema financiero 
ocurrió en el verano de 1987, cuando fue creado un nuevo puesto 
de superintendente de las instituciones financieras que combinaba 
los traba3os de inspector general de los bancos y el de 
superintendente de titulas. 

La tercera fase fue emprendida en diciembre de 1991, cuando el 
paquete de reformas financieras del gobierno federal que contenía 
cuatro iniciativas de ley, recibió la aprobación real. Esta 
reforma legislativa, hecha efectiva a partir de junio de 1992, 
removió algunas de las barreras que existían entre los bancos 
establecidos, los consorcios de las compaftlas, las compa~ias de 
seguros y los banqueros inversionistas y los corredores de bolsa. 

Por ejemplo, ahora los bancos y compañías 
autorizados a poseer consorcios y compañlas de 
permite a los consorcios, a las compa~ias de 
bancos detentar compañías de seguros. 

de seguros están 
crédito; ademas se 
crédito y los 

Con estos cambios, la estructura financiera 
aproximaba al tipo de sistema bancario universal 
europeo, desde el punto de vista de la forma 
control. 

canadiense se 
del continente 
de propiedad y 

Además del problema de las relaciones de tenencia cruzada entre 
instituciones financieras está el tema de los bancos de propiedad 
ampliada versus los bancos de propiedad concentrada. Para 
precisar este punto cabe señalar que en 1967 la Ley Bancaria 
Canadiense vetó a cualquier accionista residente o no residente 
poseer más de1 10 por ciento de las acciones de un bancoy a los 
accionistas extranjeros les prohibid poseer más del 25 por ciento 
en total de esas mismas acciones~ 

Una implicación de la llamada "regla del 10 por ciento''• es que 
efectivamente impide la ~ormación de conglomerados en el sector 
bancario canadiense. 
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Para incrementar la competencia enla industria bancaria, la 
revisión de la Ley Bancaria de 1980 dividió a los bancos en dos 
categori~s: Clase I y Clase IX. 

Los bancos pertenecientes a la Clase I son aquellos en los cuales 
los accionistas no pueden mantener más del 10 por ciento de las 
acciones con derecho a voto. Al contrario lo• bancos de la Clase 
II si permiten mantener más del 10 por ciento de las acciones con 
voto. Dicho de ptra manera, los bancos de la primera clase son de 
propiedad ampliada y los de la segunda de propiedad concentrada. 

Estos óltimos, la mayor{ a de los cuales son de propiedad 
•xtranjera, tienen las mismas atribuciones que los de la 
cat•goria I, con alguna limitaciones en cuanto a aperturas de 
sucursales y tama~o de los activos. Debemos a~adir que estas 
limitaciones generales no se aplican a los bancos de la categoría 
IX propiedad de canadienses y que fueron anuladas para el caso de 
los ban~os de categoria II propiedad de estadounidenses, como 
resultado del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados 
Unidos, que entró en vigor el primero de enero de 1989. Los 
inversionista estadounidenses también están exentos del limite 
del 25 por ciento de propiedad extranjera agregada. 
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2. Las relaciones de México con el Mundo. 

Pa~a poder-abordar este capitulo. debo de se~alar que México al 
tomar la decisión de intensificar sus relaciones sobre todo 
comerciales con el mundo, fueron consecuencia de varias ra:ones 9 

las cuales se podrtan dividir en internas y externas. 

Las razones internas de México para llevar a cabo negociaciones 
comerciales internacionales se derivan del agotamiento del modelo 
de sustitución de importaciones seguido desde los años cincuenta, 
y de las experiencias favorables de la primera etapa de la 
apertura, como el aumento de las exportaciones manufactureras y 
el dinamismo en la creación de empleo mostrado por la industria 
maquiladora. 

La paradoja del crecimiento hacia adentro. fincado la 
sustitución de importaciones. consistió en que. en un país 
abundancia 
tendencia 
relativos 
producción 

relativa de mano de obra. como el nuestro. la 
antiexportadora y las distorsiones los precios 
implícitas en ella. orientaron los recursos a la 
de bienes insumos en capital. 

Aun en la etapa más favorable del desarrollo estabilizador. la 
sustitución de importaciones combinó aranceles. permisos y 
subsidios directos. y generó practicas que causaron problemas 
fiscales durante el desarrollo compartido y la bonanza petrolera. 

Entre las distorsiones generadas para ~omentar la industria
lización se cuentan los subsidios otorgados al trasporte urbano 9 
los energéticos~ el agua y el crédito; las eMenciones fiscales 9 
la depreciación acelerada de activos y los salarios nominales 
bajos sostenidos mediante el control de los precios de bienes de 
consumo. La superposición de estos instrumentos de protección y 
estimulo provocó que. en los ~ltimos tres lustros de la susti
tución de importaciones 9 1969-1983 9 resultara imposible 
determinar que industrias recibían subsidios netos. asi como su 
monto y duración. Esto creó una fuerte incertidumbre en las 
inversiones y redujo la tasa de acumulación necesaria para 
sostener el crecimiento. Asi 9 al final de la etapa basada en el 
modelo de sustitución de importaciones. el país tenia pocas 
posibilidades de mantener la estabilidad macroeconómica y generar 
empleos suficientes. 

Con el fin de propiciar mayor crecimiento y competitividad. y 
ante el estancamiento económico y el imperativo de generar casi 
un millón de empleos anualmente. Pn 1988 se inició un programa de 
profunda moderni:ación económica. Dicho programa incluyó desde 
reformas constitucionales hasta m~s de medio centenar de medidas 
de desregulación reglamentaria. 
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Los acuerdos comerciales negociados o en proceso de negociación 
por M•~ico son congruentes y, en algunos casos, complementarios 
de esas medidas. La utilidad de estos convenios~ y la posibilidad 
misma de negociarlos, estuvieron condicionadas por la estabilidad 
macroeconómica resultante de las medidas precedentes; entre 
otras, de reordenación fiscal, reestructuración de la deuda 
p~blica y de desregulación. Una de las piezas medulares del 
programa de modernización económica consistió en la 
liberali:ación de la economía mexicana. Los acuerdos comerciales 
logrados fortalecen la primera etapa de la apertura, crean 
permanencia y hacen predecible la política comercial. As1 se 
refuerza la viabilidad económica del país y, por lo tanto, su 
soberanía. 

En contraste con el resto de la economía, desde los a~os sesenta 
la industria maquiladora ha mostrado un notable dinamismo en la 
generación de empleo y la captación de divisas. A medida que ha 
cr•cido, se ha observado una tendencia hacia una mayor 
complejidad de los procesos productivos, como lo demuestra e1 
aumento en la proporción de personal técnico ocupado, y hacia la 
propagación de oportunidades de empleo el interior de la 
República. 

La experiencia de las maquiladoras y el eMitoso desarrollo de 
nuevos rubros de e>cportación tras la primera etapa de apertura, 
iniciada en 1993, mostraron el considerable potencial del libre 
comercio para generar un crecimiento din~mico de las exportacio
nes y el empleo, y a la vez capacitar a la mano de obra en los 
procesos modernos de producción. 

En cuanto a las ra:ones externas, la globalización de la economía 
y la intensa competencia por los capitales internacionales son 
factores externos que mostraron la conveniencia de contar con 
instrumentos que propiciaran mayor certidumbre económica. 

El cambio el comportamiento de los flujos de inversión 
extranjera de 1988-1993 9 propiciado por el programa de 
moderni%ación económica, y las mencionadas adecuaciones 
reglamentarias al marco regulatorio de la inversión ewtranJera, 
confirmaron la utilidad, para MéMico, de ofrecer mayor 
certidumbre para la inversión mediante un entorno de reglas 
permanentes de comercio e inversión. Estas negociaciones son una 
oportunidad para insertar a México de manera m~s eficiente en la 
economía internacional. 



2.1 Las negociaciones comerciales de M&xico 
con el Mundo. ( 1939-1993) 

Por otro lado, la creciente interdependencia de las economías 
nacionales ha dado lugar a un reconocimiento, cada más 
extendido, de la gran importancia que reviste para todos 1os 
países participantes una apertura amplia, efectiva y global del 
comercio internacional. Sin embargo, en la práctica el avance del 
orden económico mundial hacia tal objetivo ha sido lento, en e1 
mejor de los casos. Más aOn, los avances registrados durante las 
dltimas dácadas en la liberali:ación del comercio mundial están 
amena%ados por las presiones proteccionistas derivadas de la 
desaceleración de la economía internacional y de los severos 
ajustes estructurales a los que se han visto sujetas diversas 
industrias como consecuencia de la innovación tecnológica. En 
estas condiciones, se agudi:a el peligro, siempre presente, de 
que la comunidad internacional repita las experiencias del primer 
tercio del presente siglo, cuando las potencias industriales se 
vieron envueltas en guerras comerciales sumamente da~inas que 
contribuyeron la persistencia de los efectos de la Gran 
Depresión. 

Esos peligros subrayan la necesidad de intensificar los esfuerzos 
de los organismos multilaterales, con objeto de preservar la 
apertura comercial internacional alcan:ada las décadas 
precedentes y extender este esfuer:o a las áreas de comercio m4s 
amenazadas por las actuales tendencias proteccionistas. 

Desde su ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio( GATT) en agosto de 1986, M&xico ha participado 
activamente en los esfuerzos multilaterales de liberali:ación 
comercial, y a partir de 1988 ha sido un actor importante en 1a 
Ronda de Uruguay del GATT. 

A la luz de las circunstancias antes descritas, en abril de 1990 
el Senado de la República convocó a los ciudadano$, a los 
partidos, a las asociaciones privadas y a los representantes del 
sector social, a participar en un Foro Nacional de Consulta sobre 
las Relaciones Comerciales de México con el Mundo~ 

Considerando las nuevas relaciones comerciales en el mundo,· el 
Foro recomendó que la mejor manera en que MéMico podría afrontar 
los retos de la glogali:ación económica era la de seguir una 
estrategia de negociaciones mdltiples. 



32 

El Foro confirmó la necesidad de intensificar el compromiso de 
,..éxico un proceso de 1 iberal ización global er1 las 
n•gociaciones multilaterales del GATT. Sin embargo. a pesar de 
ser n•c•sarias y deseables, las negociaciones multilaterales son 
inherentemente complejas e impredecibles. Por otro lado, el Foro 
subrarayó la necesidad de buscar otros instrumentos estratégicos 
p&ra avanzar en una segunda etapa de apertura comercial mexicana. 
Dichos instrumentos deberLan garantizar reciprocidad a la 
1iberalización meKicana. 

La conveniencia de intensificar la apertura coincidió con el 
hecho de que otros paises como Chile, Estados Unidos, Canadé, 
Venezuela, Colombia, Bolivia y las rep~blicas centroamericanas. 
también estuvieran interesados en proceder bilateral. trilateral 
o r&gionalmente 9 a una liberali:ación comercial más profunda que 
la previsible en el conteKto multilateral. En este sentido 9 la 
negociación de acuerdos regionales. de manera simultánea a la 
promoción de la Ronda Uruguay• se presentaba como una alternativa 
que podía permitirle a México fortalecer y diversificar los 
vinculas con sus principales socios comerciales tanto del resto 
de América Latina como de América del Norte. sin perjuicio de los 
posibles avances multilaterales. 

La estrategia de negociaciones comerciales móltiples. multilate
rales y regionales. que México lleva y ha llevado a cabo. 
complementa y refuer:a su nuevo modelo de desarrollo hacia 
•fuera- El objetivo de dicho desarrollo es un crecimiento 
sostenido del empleo. que mejore la tasa de crecimiento de las 
oportunidades de trabajo. y su nivel de remuneración. 

2-1-1 G.A.T.T. y o.e.o.E. 

E1 O.A.T.T. un tratado comercial multilateral que funciona 
como un conjunto de principios y normas convenidos para regir el 
comercio mundial; un foro de negociaciones para reducir los 
obstáculos arancelarios al comercio entre los paises miembros. y 
un '"tribuna1•• internacional donde los gobiernos pueden resolver 
sus diferencias comerciales.? 

En la actualidad• el G.A.T.T. cuenta con 112 paises signatarios 
que en conjunto representan cerca de 90% del comerco mundial y 
garantizan un entorno comercial internacional estable. previsible 
y no discriminatorio• donde puedan prosperar las inversiones. la 
creación de empleo y el comercio. 

?Blanco M •• Her-minio. ''Las Negociacion@s Com. de México'"• p.15 
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El órgano supremo del G.A.T.T. son las partes contratantes 
(paises miembros) reunidas en su periodo de ses~ones, que suele 
celebrarse una vez por año. 

El consejo de representaciones, integrado por todos los miembros 
del G.A.T.T., se ocupa tanto de los asuntos en trámite como de 
los urgentes. Asimismo, supervisa el trabajo de los distintos 
comit~s,, grupos de trabajo y otros cuer-pos subsidiarios de las 
partes contratantes. 

Del Consejo de representantes emanan varios comités permanentes: 
de Comercio y Desarrollo, de Salvaguardas, de Concesiones 
Arancelarias, y otros encargados de examinar la situación del 
comercio de textiles y vestido, las prácticas antidumping, la 
valoración en aduanas, las compras del sector póblico, las 
subvenciones y las medidas compensatorias, las licencias de 
importación, los obstáculos técnicos al comercio, el comercio de 
la carne. el de productos lácteos, el de aeronaves civiles. y los 
asuntos presupuestarios. financieros y administrativos. 

E~isten, ademas. grupos de trabajo (comités especiales) para 
tratar asuntos tales las solicitudes de adhesión al 
G.A.T.T.; para examinar los acuerdos comerciales de los paises 
miembros y comprobar su conformidad con el Acuerdo General, y 
para estudiar temas sobre los cuales los paises miembros desean 
adoptar una decisión colectiva. Con frecuencia se establecen 
grupos especiales (paneles) de conciliación, encargados de 
revisar las diferencias comerciales entre paises miembros. 

Los grupos de trabajo tienen una vida claramente limitada. Una 
vez concluido el estudio del caso que les fue asignado. e 
informadas las partes Contratantes de conclusiones. los 
grupos de trabajo se disuelven. 

Es importante ser;alar que en s1.1 artlcr_1lo XXIV. el GATT permite. 
bajo ciertas circunstancias que tienen e1 objeto de salvaguardar 
los intereses del resto de las Partes Contratantes. la creación 
de zonas de libre comercio entre paises miembros que desean 
avan:ar m~s aprisa en el proceso de liberación comercial. 

El OATT requiere. en particular, que estos acuerdos no 
incrementen las barreras comerciales respecto al comercio de 
otros paises miembros y que consideren la eliminación de dichas 
barreras en todos los productos. Mediante estas disposiciones. se 
asegura que las :onas de libre comercio establecidas por paises 
signatarios del GATT no se constituyan en detrimento de terceros 
paises, ni como meros instrumentos para procurar la desviación 
del comercio con otros paises mediante la eliminación selectiva 
de aranceles .. 
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A principios de los a~os ochenta, como parte de su programa de 
apertura comercial y de reforma estructural para conformar un 
sistema productivo eficiente y competitivo, que le permita 
mayor integración a la economía mundial, M~xico concluyó que era 
indispensable contar con una marco multilateral de comercio que 
asegurara un acceso estable de los productos mexicanos a los 
mercados externos. 

El gobierno mexicano inició el proceso de adhesión al GATT en 
19SS, e ingresó formalmente el 24 de agosto de 1986. La adhesión 
fue ratificada por el Senado de la repQblica el 12 de septiembre 
de 1986 y entro en vigor en noviembre del mismo a~o. 

Con base en los principios rectores del GATT y de su Protocolo de 
Adhesión, México suscribió una serie de compromisos ante sus 
socios comerciales. La totalidad de la Tarifa del Impuesto 
General de Importaciones se consolidó a un arancel de 50% ad 
valorem. Es decir. los aranceles no podrán exceder este monto, 
salvo en circunstancias excepcionales. Además, se convinieron 
concesiones arancelarias por deba3o de 50% en 577 fracciones del 
actual sistema armoni:ado de clasificación arancelaria. 

Con su ingreso al GATT, México se adhirió a cuatro Códigos de 
Conducta surgidos de la Ronda Tokio: 

1) Antidumping. 
2) Valoración en aduanas. 
3) Licencias de importación. 
4) Obst4culos técnicos al comercio.• 

Como miembro del GATT, Mé-xico participa en todas sus actividades 
Y• a través de la cláusula de nación más favorecida, disfruta de 
todas las concesiones arancelarias negociadas por otras partes 
contratantes desde la entrada en vigor del Acuerdo General. 
Además, tiene a su alcance otros beneficios del GATT, entre los 
cuales destaca la posibilidad de recurrir al procedimiento de 
solución de controversias y de utilizar las medidas de 
salvaguarda previstas en el Acuerdo General para proteger su 
producción nacional. 

El ingreso al GATT significa para México un acceso más segi..tro y 
previsible de sus exportaciones a los mercados de otros paises. 
Además. le permite participar en el diseño de las nuevas normas 
que regirán el comercio internacional, le ofrece mecanismos 
equitativos para resolver controversias comerciales y la 
posibilidad de diversi~icar sus relaciones comerciales. 

• Ibidem, p. 20 
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Desde su ingreso al GATT, México ha participado en las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay. El 20 de septiembre de 
1986, los paises miembros del Acuerdo General acordaron iniciar 
las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay .. La decisión 
~ue adoptada por los ministros de Comercio reunidos en Punta del 
Este, Uruguay .. 

La declaración acordada por los ministros 
propuso los siguientes ob~etivoss 

Punta del E5te 

1) Promover una mayor liberalización y expansión del comercio 
mundial. 

2) Revisar y mejorar el sistema multilateral de comercio. 

3) Extender su ámbito de aplicación 
internacional, como los servicios, 
comerciales relacionadas la 
intelectual. 

a nuevas áreas del comercio 
la agricultura, las medidas 
inversión y la propiedad 

Con el objeto de agilizar las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay, el 20 de diciembre de 1~91 9 el entonces director general 
del OATT, Arthur Dunkel, presentó a los pa~ses participantes un 
Proyecto de Acta Final. El Proyecto propuso acuerdos en los 
diversos temas de la Ronda que, sin comprometer la posición de 
los pal ses, constituyeran una base de negociación. Se buscó que 
las modificaciones al texto fueran limitadas, para evitar la 
renegociación de acuerdos ya alcanzados en principio. De otra 
forma, la apertura indiscriminada de textos podria conducir a la 
desintegración del paquete global de la Ronda. Las negociaciones 
de la Ronda de Uruguay finalizaron en diciembre de 1993. 

A continuación se presentan las principales áreas de interés para 
México en las negociaciones de la Ronda de Uruguay: 

Fortalecimiento del sistema multilateral. La falta de reglas 
comerciales universalmente aceptadas y de mecanismos justos para 
resolver controversias afecta principalmente a las economias 
medianas y pequeñas. México se beneficiará del fortalecimiento 
del marco normativo en diversas áreas del comercio internacional, 
donde la falta de disciplinas claras y de procedimientos 
transparentes ha dado lugar al abuso de los remedios comerciales 
legitimas que preveé el GATT~ 

Mejores disciplinas pa~a evitar que las medidas contra 
desleales se utiiicen con fines proteccionistas. La 
Uruguay refor:aré las disciplinas materia de 

prácticas 
Ronda de 

pr·áct icas 
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desleales de comercio(dumping y susidios), lo 
M6xico combatir el comercio desleal, y evitar 
antidumping-y compensatorias se conviertan en 
hostigamiento comercial para sus exportaciones. 

que permitir.é a 
que las medidas 
instrumentos de 

Con este fin, se estableceran condiciones más estrictas para 
llevar a cabo las investigaciones sobre dumping, asi como limites 
temporales ( cláusula de extinción) para aplicar las medidas 
antidumping_ y compensatorias, a menos que se compruebe que 
subsist•n las prácticas desleales y que continúan provocando da~o 
A una industria nacional. 

Reducción significativa de aranceles y eliminación de barreras no 
arancelarias de nuestros principales socios comerciales. En las 
negociaciones de acceso de hienes 9 se ha acordado como objetivo 
una reducción arancelaria de 33% en un pla~o de cinco a~os. 
tomando como base los arar1celes "consolidados"; es decir. los 
aranceles máHimos que cada pais ha comprometido en el GATT. 

El resultado de las negociaciones será muy favorable a México 9 ya 
que el resto de los paises participantes (107) reducirá sus 
aranceles para las exportaciones mexicanas en virtud del 
principio de la nación más favorecida. Por su parte 9 nuestro país 
no requerirá hacer ajustes sustanciales a su estructura 
arancelaria 9 puesto que los compromisos de reducción se harán 
sabre la base de los aranceles consolidados. 

Cuando México ingresó al GATT 9 se conprometió no aplicar 
aranceles mayores a 50%. Sin embargo. por ra:ones de 
competitividad y eficiencia 9 decidió establecer de facto un 
arancel máximo de 20~- Esta decisión 9 adoptada de manera 
autónoma. constituye ahora una ventaja: México podrá cumplir con 
los compromisos de acceso a mercados prácticamente sin modificar 
sus niveles arancelarios y recibirá reciprocidad por la apertura 
unilateral que ha realizado en los óltimos años. 

Acceso a nuevos mercados de Servicios. En el área de Servicios. 
de las más dinámicas del comercio internacional. se 

establecerá por primera ve: un marco normativo multilateral .. St.t 
cobertura seré amplia e incluirá aquellos servicios en que México 
es más competitivo. La liberación del comercio de Servicios será 
gradual, tomando en cuenta las necesidades de los paises en 
desarrollo. Además 9 en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios 
(GATS) México contará con un foro adecuado para negociar en el 
futuro la apertura de nuevos mercados para sus exportaciones de 
Servicios. 

Una de las funciones del GATT es proveer mecanismos de conci-
1 iación y de solución de controversias. Los procedimientos de 
consulta y de solución de controversias se rigen fundamentalmente 
por las disposiciones de los artículos XXII V XXIII del Acuerdo 
General. Si en las consultas bilaterales llega 
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solución, 1a parte demandante puede pedir al Consejo del GATT que 
establezca un grupo especial integrado por expertos 
independientes que se encarguen de estudiar el caso y de formular 
recomendaciones al respecto. Existen también disposiciones 
separadas para la solución de controversias en varios de los 
Códigos del GATT. 

Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias 
importadas (Superfondo). En enero de 1987, La Comunidad Europea 
(CE), Canadá y México pidieror1 que estableciera un grupo 
especial que estudiara la discriminación del impuesto sobre el 
petró2eo importado por Estados Unidos. Las recomendaciones del 
grupo especial, favorables para México. solicitaron a Estados 
Unidos que adecuara el impuesto del petróleo de conformidad 
sus obligaciones con el Acuerdo General. 

ATUN. México se enfrenta a un embargo e-stadounide-nse sobre las 
exportaciones de atón, de sus principales productos 
pesqueros. Esta situación ha inhibido el crecimiento potencial 
del sector. En enero de 1991 México solicitó el establecimiento 
de un grupo especial en el GATT, cuya resolución le fue 
favorable, pues calificó el embargo estadunidense contrario a las 
obligaciones impuestas por el GATT y recomendó eliminarlo. 

CEMENTO. En julio de 1991 México solicitó la creación de un grupo 
especial en el marco del Comité Antidumping, contra las medidas 
antidumping impuestas por Estados Unidos a las importaciones de 
cemento mexicano. El panel falló en favor de México y recomendó 
el retiro de la medida y el reembolso de los derechos pagados por 
México .. 

ACERO. Al igual que otros 18 paises, en jurrio de 1993 Mé><ico fue 
afectado por la imposición de medidas antidumping, por parte de 
Estados Unidos, a sus exportaciones de placa de acero, que se 
sumaron a las aplicadas previamente en cable de acero. México ha 
solicitado ante el GATT el inicio de consultas para lograr una 
solución satisfactoria de este diferendo. De no lograrse una 
solución se solicitará ante el GATT la creación de un grupo 
especial. 

ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) 

La OCDE es un foro de consulta y coordinación intergubernamental 
que actualmente agrupa a 24 paises. 
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Fué creada en 1960 con lQ finalidad de eHpandir la economía y el 
empleg • promover el bienestar económico y social mediante la 
coordinación de las políticas económicas y sociales de .sus 
estados miembros. y estimular y armonizar los esfuerzos en favor 
de los paises en desarrollo. 

Su órgano rector es el Consejo 9 formado por un representante de 
cada país miembro y dirigido por un secretario general 9 que 
efect~a reuniones semanales en París, sede de la Organización. El 
Conse~o se reóne anualmente a nivel ministerial, con objeto de 
identificar las prioridades y definir las actividades futuras de 
la OCDE. 

El Consejo es el encargado de emitir dos tipos de deliberacio
nes : las Decisiones Y las Recomendaciones, que constituyen el 
conJunto de disposiciones legales de la Organi~ac:ión. Las 
primeras obligan indiscriminadamente a los paises miembros, 
vincul~ndolos Jurídicamente. Las segundas son expresiones de 
voluntad política, por lo que no son obligatorias; sin embargo, 
su incumplimiento es cuestionado por el Consejo. Al 30 de 
noviembre de 1992. se encontrabar1 vigel'-.tes 38 Decisiones y 109 
Recomendaciones. la mayoria de ellas en las áreas de medio 
ambiente. agricultura• energía nuclear, ir1versi6n interr1acional y 
empresas multinacionales. 

Entre las principales Decisiones de la Organi:acidn destacan las 
Decisiones de 1976 y los Códigos de Liberali:acidn de Operaciones 
Invisibles y ~ovimientos de Capitales. que constituyen el 
conjunto de compromisos contractuales más importantes adoptados 
por los paises miembros de la OCDE. 

Las Decisiones han dado origen a organismos autónomos encargados 
de actividades especi~icas reali~adas por la OCDE: la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), la Agencia Internacional de 
Energía Nuclear~ el Comit~ de Asistencia al Desarrollo y el 
Centro de Desarrollo. Por la importancia económica y política que 
e2 sector energético tiene la economía mexicana destaca la 
AXE. 

Los trabajos de la OCDE organizan en comités, grupos de 
expertos y grupos de trabajo que. en conjunto, suman más de 150. 
Las Decisiones y Recomendaciones dan vida a los comités. 
Actualmente, México participa en catorce de los veinticuatro 
comités: como miembro de pleno derecho en el Comite de Examenes 
de Econom~a y Desarrol1o, y como observador en doce comités y en 
~i Grupo de Trabajo sobre Perspectivas a Corto Plazo del Comité 
de Política Económica. 

En abril de 1991~ el gobierno de Mexico expresó su deseo de 
convertirse en miembro de pleno derecho .de la Organi:acidn para 
la Cooperación y el desarrllo Económicos, la OCDE. A partir de 
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entonces, se inició un proceso de acercamiento gradual durante el 
cual México ha participado activamente en diversos comités de la 
Organi;;:ación .. 

Durante la Reunión Ministerial Anual de la OCDE, en junio de 
1993, se emitió un comunicado en que los ministros invitaron a la 
Organi~ación para que, con~untamente con México, examine los 
términos y las condiciones en que éste podría incorporarse. 

La dec:lar·aciór1 mir1isterial marca el fin del i:•roceso de 
acercamiento e inicia el procedimiento formal de ingreso de 
México a la OCDE- El proceso de adhesión se describe 
documento elaborado por la Dirección Jurídica de la Organi=ación 
y enviado por el secretario general a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. Las principales etapas de este proceso son: 

1) La presentaciOn al secretario general de 
analice la compatibilidad de la legislación 
códigos • decisiones y otros instrumentos de 
se~alando las reservas que México mantendré. 

un memorando que 
me:cicana con los 
la Organización. 

2) El memorando se turna a los comités correspondientes para 
evaluación y. en su caso. negociación con México. 

3) El gobierno de Mexico presenta al secretario 
segundo memorando que incluya los resultados del 
consulta y negociación con los comités. y que confirme 
por adherirse. 

general un 
proceso de 

interés 

4) El Conse~o de la OCDE examina este memorando y. base en 
las recomendaciones de los comités que hayan participado. decide 
si invita al gobierno de México a ingresar a la Organización. 

5) Cuando el Consejo invita a México. se presenta una solicitud 
formal de adhesión. 

6) El Conse~o rati~ca la invitación al gobierno de Mñexico para 
su adhesión y este ~ltimo deposita el instrumento de adhesión 
ante el gobierno del país sede de la Organi:ación. 

El instrumento de adhesión el memorando de reservas del 
gobierno de M@xico. previamente negociado con la Organización a 
travé-s de 1 os comi t&s correspondientes. Para completar el 
procedimiento. se emite una resolución del Consejo notificando la 
adhesión y la fecha de su entrada en vigor. Se estima que el 
proceso de adhesión podría llevar de doce a dieciocho meses. 

Algunos autores comentan que entre los principales b~neficios de 
la OCDE para México destacan los siguientes: 



40 

1) La adopción de compromisos respecto a ciertos estándares 
internacionales de conducta~ garanti:aria la. consolidación de los 
avances que México ha real izado er. materia económica, · ya que las 
políticas de los paises miembros de la Organización coinciden 
l• que M&>e ica ha adoptado. •.· 

2) El intercambio de e>eperiencias en el'dise~~--d~-p~~itic~s con 
otros paises miembr-os y la posibidad de par:ticipar·J en .un ·foro 
donde se consultan y coordinan las poli~icas ··.macroeconómic•s de 
los paises m4s desarrollados; además,·Méxica··tendria ~cceso al 
cómulo de información que genera la Organización en m~ltiples 
áreas de interés económico y social. · · 

3) Al quedar considerado como un pais de riesgo, M~xico 
podria aumentar significativamente su captación de inversión 
extranjera y obtener acceso al financiamiento internacional 
términos más ventajosos.• 

No obstante que estos beneficios podrían haber significado un 
sólido eslabón para encauzarse al crecimiento pronunciado y 
sostenido de nuestro pais 9 desafortunadamente debido a los 
tropiezos políticos y ecónomicos acaecidos a finales de 1994, 
trajeron como consecuencia el descrédito ante la comunidad 
internacional y la crisis económica mas severa en el México 
reciente durante el a~o 95', dejando los beneficios de la OCDE en 
stand by por decirlo de alguna forma. 

2.1.2 México y América Latina. 

Los esfuerzos hacia la integración comercial de América Latina se 
iniciaron con el Tratado de Montevideo en 1960 9 mediante el cual 
se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

En ella participaron paisesz Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Per~, Uruguay y 
Venezuela. En 1980 se reformó el Tratado de Montevideo y surgió 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La 
experiencia y los avances en materia de integración de los 
primeros 20 años incorporaron en una nueva estructura 
jurídico-institucional, en la que se estableció como objetivo de 
largo plazo la creación de un mercado común latinoamericano. 
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En la ALADI, se crearon tres mecanismos para otorgar preferencias 
económicas: Preferencias Arance1aria Regional (PAR), Acuerdos de 
Alcance Regional (AAR) y Acuerdos de Alcance Parcial (AAP). De 
estos óltimos existen varias modalidades: de naturaleza 
comercial, de complementación económica, agropecuarios, de 
promoción al comercio y de otro tipo, segón se sitóen en campos 
como ciencia y tecnología, control de la contaminación 
ambiental, entre otros. 

La PAR es un mecanismo a través del cual los once miembros de la 
ALADI se otorgan una preferencia arancelaria promedio de 20% para 
la casi totalidad de las fracciones de las tarifas de 
importación. Esto es, cada país miembro de ALADI reduce sus 
aranceles en 20% para los productos importados de otro pa~s 
miembro. La PAR representó el primer paso hacia •.1na. liberación de 
toda la tarifa entre los once países participantes. Sin embargo. 
las disparidades entre los integrantes de la ALADI dificultaron 
el uso de este instrumento. 

A través de los AAR. los países miembros de ALADI acuerdan 
aplicar una liberación comercial mayor que la PAR a grupos de 
productos de todos los miembros. o actuar conjuntamente en otras 
materias. Los AAR han tenido problemas derivados de las 
dificultades para lograr consenso en este foro multilateral. 
Unicamente se han logrado concretar tres acuerdos= el Programa de 
Recuperación y Expansión del Comercio (PREC)• las Nóminas de 
Apertura de Mercados en favor de los paises de menor desarrollo 
relativo (NAM) y el Acuerdo sobre Bienes Culturales. 

Finalmente• en los AAP pueden participar de dos a die: paises 
miembros de ALADI• para pactar liberaciones comerciales profundas 
a nivel de sectores y productos específicos, a.si como para actuar 
en casi cualquier otra materia que deseen los paises 
participantes. Su fleMibilidad ha determinado que este 
instrumento sea el más utilizado en la ALADI-

La ALADI refleja el modelo proteccionista vigente en la región 
cuando la Asociación fue creada. Propicia la formación de un 
bloque cerrado• mediante el que se privilegian las relaciones 
entre los paises miembros, reconociendo asimetrias en función del 
grado de desarrollo relativo. al tiempo que castiga las 
relaciones con el e::terior. sobre todo si establecen con 
paises desarrollados. 

El objetivo fundamental de 
Latinoamericano. de manera 
establecimiento de un área 
cuenta con un calendario de 

la ALADI es crear un Mercado Camón 
gradual y a largo pla:o, a partir del 

de preferencias económicas. pero no 
metas. Por otra parte. ~nicamente se 
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considera el arancel, y no otras barreras a1 comercio, como la 
fuente predominante para determinar las preferencias objeto de 
negociación. 

Por ú1timo , la ALADI establece los AAP el mecanismo de 
mayor flexibilidad para que sus miembros avancen en el proceso de 
integración, sin embargo este mecanismo ha desembocado en una 
multip1icidad de acuerdos que lejos de contribuir la 
integración ha operado de manera fragmentaria, complicando desde 
un punto de vista administrativo el aprovechamiento de las 
preferencias negociadas. 

En el marco de la ALADI se han firmado 109 acuerdos. De ellos, 
seis corresponden a la categoría de Acuerdos Regionales, 79 a la 
de Alcance Parcial y 25 relacionados con paises miembros de la 
ALAOI • can paises que no lo soro .. 

En síntesis respecto a la ALADis podemos decir que se han firmado 
mas de cien acuerdos entre los paises de la ALADI .. Estos incluyen 
a1rededor de 54 mil concesiones, de las cuales sólo 10% han 
generado comercio. El restante 90% no se utiliza, ya sea por 
deficiencia en los términos de las preferencias negociadas o por 
insuficiencias de abasto o de mercado de parte de más de 
los paises participantes .. 

El procesa de integracióh promovido por la ALADI se vio 
obstaculizado por las crisis económicas que afrontó América 
Latina_ durante los arlas ocherota.. Los profundos cambios que 
experimento la economía internacional durante el mismo periodo 
hicieron el proceso aQn más dificil. En esa década, la 
consecución de los objetivos de ALADI fué muy limitada. Lo más 
que se logró fué la creación de grupos subregionaless como el 
Grupo Andina y el Mercosur. 

La glaba.lización ha puesta en tela de juicio el planteamiento 
básico de ALADI, y en evidencia la necesidad de actualizarla. Ha 
sido dificil llegar a un consenso, lo cual ha pospuesta la 
decisión de una reforma. Ello eKplica el desprendimiento de 
iniciativas subregianales, como las del Grupo Andino y el 
Mercosur, para crear un mercado camón. 

Mediante el Acuerdo de Cartagena, suscrito en 1969, se creó el 
brupo Andino integrado por Colombia. Per~, Ecuador, Bolivia y 
Venezuela. Fué aprobado por la ALALC a través de una Declaración 
de Compatibilidad, que equivale a una excepción para negociar 
preferencias en el Grupo Andino sin tener que hacerlas extensivas 
a los demás paises de la región. Hasta ahora la excepción no ha 
s~do rati~icada por la ALADI. El acuerdo de Cartagena crea un 
Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino y el Conseja de 
Presidentes; además el Grupo Andina cuenta con su propia 
Secretaria Oeneral 9 independiente de la ALADI. De acuerdo con el 
Protocolo de Quito, la formación de mercado camón está 
prevista para el 1 de enero dP. 1996 .. 
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Por otra parte, mediante el Tratado de Asunción, suscrito en 
1991, se creó el Mercosur, que está integrado por Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay.. Es un p.royecto más ambicioso c:on el 
cual esos pQises se proponen consolidar una posición negociadora 
del bloque subregional, como requisito para continuar con la 
integración hacia otros países latinoamericanos y de fuera de la 
región. . 

Las modestos resultados de la ALADI, 
globalización, motivaron que México 
una propuesta. de die: puntos, 
procesa de integración. 

as! como los desaf~os de la 
presentara en esa Asociación 

el objetivo de acelerar el 

La propuesta está orientada a la celebración de acuerdos 
comerciales dentro del marco de la ALADI, que contengan los 
siguientes aspectos: 

1) Una cobertura amplia de productos. 
2) Aranceles máximos o mecanismos equivalentes 
3) Programas de desgravación arancelaria 
4) Eliminación de restricciones no arancelarias 
5) Eliminación de subsidios a las exportaciones 
6) Reglas de origen claras 

7) Mecanismos de salvaguardas transitorias. q~e sean transpa
rentes .. 

S) Procedimientos para la solución de controversias ágiles e 
imparcial es .. 

9) Programas concretos de promoción comercial y de inversiones 
10) Remoción de obstáculos en materia de transporte•~ 

Sobres estas bases. México definió su estrategia de negociaciones 
con los demás paises de Latinoamerica. misma que fue puesta en 
práctica en el primero de los Acuerdos de Alcance Parcial 
denominados ahora de "nueva generación••. suscrito entre México y 
Chile. 

La posición de México en la ALADI fue promover este tipo de 
acuerdos entre los paises miembros y facilitar. al mismo tiempo• 
las relaciones con los otros paises del continente a través de la 
modificación o la flexibilización de algunas disposiciones ~el 
Tratado de Montevideo de 1980 .. 

Desde 1990, México planteó alternativa los bloques 
subregionales • al proponer en la ALADr el programa de 10 puntos 
que fija las bases para la negociació~, con reglas precisas y 
transparentes. de una :ona de libre comercio para la región. Su 

•° Cta. Ed. Interales.~·· México y América L''., p.p. 122-126 
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propósito fundamental crear certidumbre en los agentes 
económicas que participan en el comercio internacional de la 
región. La propuesta mexicana motivó que en las negociaciones 
comerciales de la región se hiciera un mayor esfuerzo por cumplir 
metas y calendarios de avance. particularmente el caso del 
Mercosur. 

Al mismo tiempo. propició las negociaciones del Acuerdo bilateral 
M•xico-Chile, instrumento de transición entre l~s formas 
institucionales de negociación establecidas en el Tratado de 
Montevideo de 1980 y las que se definen en la negociación de un 
Tr•t•do de Libre Comercio entre los paises de América del Norte. 

Profundizando un poco m4s en re~erencia a las relaciones 
comerciales enre MéMico y Chile. cabe señalar que el reestableci
mienta de las relaciones diplam~ticas en m~rzo de 1990 y la 
coincidencia en la política de apertura comercial, propiciaran 
que en abril de 1990 se iniciaran negociaciones tendientes a 
concertar un Acuerda Amplio de Comercio e Jnversiórt entre México 
y Chile, can el objetiva de contar reglas seguras, 
transparentes y de f4cil utilización par parte de los agentes 
económicos de ambas paises, para ampliar el comercio de bienes y 
servicios, así coma para promover flujos de inversión. 

Estas negociaciones tomaron en cuenta la propuesta de 10 puntos 
que México presentó en la ALADI para reactivar esa Asociación, 
as{ como el avance en las ne~ociaciones para lograr un Tratado de 
Libre Co~ercia entre México, Estados Unidos y Canadá. 

El 22 de septiembre de 1991 suscribió un Acuerdo de 
Complementación Económica entre México y Chile, qr.1e entr·ó en 
vigor a partir del 1 d~ enero de 1992, en sustitución de todos 
las demás instrumentos existentes entre ambos paises en el marco 
de la ALADI. 

Finalmente, respecto a las relaciones comerciales de México con 
Latinoamérica se puede comentar que han sido móltiples los 
acercamientos y convenios que ha llevado a cabo nuestra pais 
hacia todos los paises que integran esta :ona, sin embargo 
también es necesario deci~ que la mayoria de ellos aón se 
encuentran inmaduros y que ~er~ necesario darles se~uimiento y 
actualización de acuerdo~ los cambios que vayan presentándose 
ante los cambios que implica la 9lobali:ación económica. Va que 
se trata de una zona ecomómica de suma importancia para México 
debido a que representa un mercado potencial de al~rededor de 440 
millones de consumidores potenciales y representa el 2o. lugar 
como socio comercial. 

2.1.3 México y la Comunidad Económica Europea. 
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De5de sus orígenes la Comunidad EconómiCa Europea ha sido un 
punto de referencia para todos los demás procesos de integración 
en el mundo. En los años cincuenta y sesenta, América Latina tomó 
varias de sus ense~~n~as para intentar construir tanto el Mercado 
Común Centroamericano como la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y, posteriormente, la Comur1idad Económica del Caribe. 

El Tratado constitutivo de CE entró en vigor en 1959. Su objetivo 
era establecer un mercado coman, principalmente eliminando 
factores distorsionantes de la competencia comercial. Durante sus 
primeros diez a~os hubo progresos importantes en la eliminación 
de restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio 
intracomunitario de bienes. asi como en el establecimiento de un 
arancel externo camón. Sin embargo. durante los a~os setenta y 
gran parte de los ochenta los avances para lograr el objetivo de 
un merca.do común fueror1 muy limita dos. 

Apenas en 1985 1 cuando la Comisión de las Comunidades elaboró un 
trabajo para complementar el mercado interno y los estados 
miembros aprobaron el Acta Unica Europea de 1987 1 renacieron los 
esfuerzos para eliminar todas las barreras aún existentes y crear 
un verdadero mercado único. de más de 340 millones de personas. 
Para ello, se incorporó al Tratado constitutivo el objetivo de 
establecer el 31 de diciembre de 1992, un espacio sin fronteras 
interiores en que la libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales estará garantizada. Para finales de 1992 9 
más del 90% de las propuestas del trabajo elaborado por la 
comisión de comunidades ya habían sido adoptadas. 

En febrero de 1992 los estados miembros 
"Tratado de Maastricht'' (Tratado de la 
incorpora a los objetivos incluidos en el 
los siguientes: 

de la CE firmaron el 
Unión Europea), que 

Tratado constitutivo, 

1) Constituir una unión económica y monetaria, incluso una moneda 
llnica (el 1 de marzo de 1996 o, a más tardar en 1999>. 

2) Estab1ecer una poli ti.ca exterior y de seguridad comlln·, 
incluso, en el _'futur:o 1 una política. de defensa com{an. 

3) Crear una· ciudadanía comlln. 

a.a. Maade, james edward." La Unión Eson. &f..lrpp@a.'", p. 332 
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EJ. Tratado ha sido ratificado por todos los paises y entró en 
vigor en de J.994. Asi la CE pasa ser ahora la Unión 
Europea. 

Aun sin considerar el comercio intracomunitarto, la Comunidad 
Europea as la principal potencia comercial mt.1ndial tanto en 
bienes (918 mil millones de ECU en 1991) como en servicios (132 
m~1 millones de ECU); cabe se~alar que el valor del ECU depende 
del valor de la canasta de monedas de los paises de la Comunidad 
Europea. El ECU equivalía en 1993 a cerca de 1.20 dólares de 
Estados Unido_s. 

Con la salvedad de Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda, todos los demás paises miembros del GATT reciben 
un tratamiento más o preferencial de la CE 
r•l•ciones comerciales. 

La CE tiene suscritas zonas de libre comercio, que generalmente 
cubren sólo productos diferentes de los agrícolas, con cada uno 
de los pa~ses de la Asociación Europea de Libre Comercio. En 
abril de 1992, la CE y estos paises suscribieron el Acuerdo sobre 
el. Espacio Económico Europeo (EEE), que busca la 1 ibre 
c:irculaciOn de bienes (salvo los agr~colas), personas, servicios 
y capitales entre los signatarios. La puesta en marcha del EEE se 
pospuso por el resultado negativo del referéndum suizo de 
diciembre de 1992. Al mismo tiempo, se han iniciada las 
negociaciones para la incorporación de Austria, Finlandia, Suecia 
y Noruega a la Comunidad Europea. También Turquía, Chipre y 
~alta, con quienes la CE mantiene Acuerdos de Asociación, han 
solicitado su adhesión a la Comunidad. 

Por lo que se refiere a las relaciones comerciales entre México y 
la Comunidad Económica Europea, en 1975 establecieron un marco 
legal a sus relaciones comerciales al firmar un Acuerdo de 
Cooperación Comercial, que tuvo un alcance limitado. Las partes 
•cardaron concederse el trato de la nación más favorecida en lo 
referente a: derechos aduaneros y gravámenes a los intercambios 
comerciales; reglamentaciones acerca del a~oro, del tránsito, del 
a2macenaJe y del transbordo de productos importados o 
eMportados;los regimenes cuantitativos, y las reglamentaciones 
acerca de 2os pagos relativos al intercambio de bienes y 
servicios, incluido el otorgamiento de divisas y la transferencia 
de dichos pagos. 

El comercio de México con la CE llegó a 10~390 millones de 
dólares en 1992(2,238 millones de exportaciones mexicanas y 7,151 
millones de importaciones) de 7,8S6 millones en 1990, lo que 
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significa un incremento de ~1.70%. Este crecimiento ha dado paso 
a que México se haya convertido en el principal cliente 
latinoamericano. y tercer proveedor. de la Comunidad Europea. 

Las crecientes relaciones comerciales entre ambos interlocutores 
y el cambio el modelo de desarrollo económico seguido por 
nuestro país dieron como resultado la necesidad de sustituir el 
Acuerdo Comercial anterior. suscrito en 1975 9 por uno más acorde 
con las nuevas realidades económicas. 

Asi 9 el 26 de abril de 1991 9 se suscribió el Acuerdo Marco de 
Cooperación MéHico-CE 9 que tiene como objetivo principal ampliar 
y diversificar la relación bilateral en las áreas relat1vas a 
cooperación económica. comercial, financiera. científico-técnica 
y cultural. 

Además. busca reforzar y diversificar sus vinculas económicos; 
abrir nuevas fuentes de abastecimiento y nuevos mercados; 
fomentar los flujos de inversión y tec:nologia; alentar la 
cooperación entre agentes económicos, especialmente medianas y 
peque~as empresas; proteger y mejorar el medio ambiente; 
estimular el desarrollo rural, e impulsar el progreso cientifico 
y técnico 

Para el cumplimiento de esos objetivos, las partes se comprometen 
a promover acuerdos para evitar la doble tributación 9 asi como 
fomentar el crecimiento y la diversificación de la base 
industrial y de servicios mexicana, especialmente la de la 
mediana y peque~a empresa. a través de empresas conjuntas 9 
subcontratación 9 transferencia de tecnología y f1 .. anq•.iicias 9 entre 
otros medios. También estuvieron de acuerdo en adoptar medidas 
para mejorar el clima para la inversión(mediante el apoyo 
financiero y asistencia técnica a la c:oinversión 9 actividades de 
promoción, celebración de siminarios y exhibiciones, organi:ac:ión 
de misiones empresariales para la generación de proyectos) y 
propiciar la cooperación empresarial para estimular el desarrollo 
tecnológico. 

No es dificil entender que M~xico con estos acuerdos ha 
pretendido fundamentalmente ampliar e intensificar sus relaciones 
comerciales no con un país 9 sino con uno de los mercados mas 
importantes a nivel mundial, del cual podemos ser important~s 
depositarios de inversiones en los diferentes sectores de" la 
economía, mismos que redundarían el fortalecimiento de la 
planta productiva y de servicios, además~ de asimilar estándares 
de competitividad de nivel internacional. 

2.1.4 México y La Cuenca del Pacífico. 
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La Cuenca Oriental del Pacifico refiere a Japón, Corea, 
Taiwan, Hong Kong, Singapur, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipi
pin•s, Tailandia, China, Australia y Nueva Zelanda. 

A p•rtir de principios de los sesenta, la Cuenca inicia una etapa 
de crecimiento económico espectacular. Este crecimiento sin 
par•1elo se explica por el modelo de desarrollo seguido por los 
paises de la región, y estA sYstentado principalmente en 
ecanomí•s abiertas, en la disponibilida~ de mano de obra 
calificada, el acceso a los mercados de los paises desarrollados, 
e1 intercambio de inversión y tecnologia entre los paises de la 
Cuenc•, la estrecha vinculación entre el interés p6blico y el 
privado, y el apoyo a las actividades exportadoras. 

El intercambio comercial en esta región es muy intenso y con una 
clara tendencia a1 crecimiento. A partir de 1970, poco más de 50% 
de las exportaciones de dichos paises se colocaban entre ellos 
mismos, proporción que aumentó a dos terceras partes a principios 
de los noventa. El crecimiento del sector manufacturero en estas 
economías ha evolucionado hacia nuevas relaciones de 
interdependencia industrial que perfilan división 
internacional del traba~o. 

El intercambio entre los paises de la Cuenca del Pacifico también 
puede observarse en la inversión: entre 60 y 80% de su inversión 
extranjera directa se origina en la misma región. 

Un aspecto fundamental de la estrategia de desarrollo seguida por 
este grupo de naciones ha sido su apertura comercial, aun y 
cuando ésta no se ha dado en forma homogénea. En primer lugar en 
este renglón se encuentran Singapur y Hong Kong, seguidos por 
Taiwan, Malasia y Japón que se pueden considerar casos 
intermedios. Corea, Tailandia, Indonesia y Filipinas muestran un 
menor grado de apertura comercial- Con la eKcepción de Tailandia, 
estos paises han mantenido saldos comerciales positivos. 

La Cuenca es uno de los núcleos de innovación tecnológica más 
importantes. En esta zona se produce más de una cuarta parte del 
producto interno bruto mundial; se genera más de 20X del comercio 
global, y se ubica la primera fuente de inversión en el mundo. 
Asimismo, la región es precursora de los esquemas de producción 
compartida; este tipo de procesos de integración tiene una 
importancia fundamental la globalización de la economía 
mundial. 

"El comercio de México los paises de la Cuenca es 
relativamente peque~o, si consideramos el alto potencial 
económico de la región • Alrededor de 60% del total lo aporta el 
intercambio con Japón. El comercio de nuestro país con la región 
creció a una tasa promedio anual de 2~.SZ entre 1989 y 1992, 
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alcan=ando valor de 18,666.6 millones de dólares; 6,233 
millones corresponden exportacione~ y 12~433.6 millones a 
importaciones.''~~ 

En 1992, la Cuenca representó 5.2% del comercio total de M~xico 
con el mundo. Estas naciones son el tercer mercado para los 
productos mexicanos, después de los Estados Unidos y la Comunidad 
Europea; en ese a~o ~.6Z de las exportaciones totales tuvieron 
como destino a la Cuenca. Asimismo, las importaciones de la :ona 
representaron el 8.3% del total importado por nuestro país en ese 
mismo año. 

La inversión procedente de la región en nuestro país es casi 
exclusivamente de origen japones; para 199: esta alc:an:ó un total 
acumulado de 1,616 millones de dólares. lo que representa 4.3% 
del total-

MQxico ha estrechado relaciones con diversos paises de la 
para aumentar los flujos de c:omerc:10 e i11vers1611. En 1q39 se 
suscribió el Acuerdo de Cooperación Económica. Científica y 
Técnica con la República de Corea. cuyo objetivo primordial es 
fomentar y facilitar la cooperación con las areas de comercio e 
inversión. El Acuerdo establece la Comisión Mixta M~xico-Corea. 

Con Nueva Zelanda. Australia. Tailandia. Malasia. 9 lrod.onesia y 
Japón 9 tambi~n se han explorado y desarrollado nuevas fórmulas de 
cooperación y complementación económica. 

En 1989 9 M~siico ingresó al Consejo de Cooperación Ecónomica del 
Pacífico CPECC. por sus siglas en inglés) 9 organismo compuesto 
por represer1tates de los sectores público• privado y académico. 
México ha participado en todos los subcom~t~s que forman parte 
del PECC 9 en especial en el de Políticas Comerciales, c:•.iya. 
séptima reurrióro se llevó a cabo jt.tnio •:ie 1993 en Puerto 
Vallarta. Jalisco. 

Otro de los foros regionales que han adquirido relevancia para 
nuestro pais es el mecanismo de Cooperación Económica del 
Pacífico Asiático (APEC 9 por sus siglas en inglés). El foro reúne 
a funcionarios gubernamentales para estrechar las relaciones 
económicas entre los países de la Cuenca del Pacifico. Dicho foro 
ha alc:an:ado resultados concretos en el fortalecimiento de los 
intercambios económicos en la ::ona.. Mé::ico solicito su ingreso al 
mecanismo de cooperación y fué acepta.do Seattle el 18 de 
noviembre de ese mismo año. 

a.::2 Millan B"' Jt.1110 a." L~ c•-ienca de~~~''., p.15:3 
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Finalmente. en el Ambito· empresarial• se ha creado el Consejo 
Económico de la Cuenca del Paci~ico (PBEC>. que reóne 
empresarios para analizar las oportunidades de comercio e 
inversión. del cual Mexico es miembro desde 1988. La XXIV Reunión 
General Internacioanl Anyal del PBEC se llevo a cabo mayo de 
1989 en Guadalajara. México. 

Por ~ltimo al igual que con la CE. la presencia de México en 
estos foros permite un contacto d1recto y un mejor conocimiento 
de los cambios económicos en la :ona. principalemente en materia 
de inversión, tecnologia y comercio, lo que abre oportunidades 
para M~xico en la ampliación de su base tecnológica y productiva, 
en la e~portaciOn a los mercados de Oriente y en la atracción de 
nuevas inversiones. 
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~- La Negociación del T.L.C. de América del Norte 

Como hemos visto en el capLtulo anterior, México, en su bósqueda 
por ampliar y diversificar sus relaciones comerciales con el 
resto d•l mundo, lleva a cabo una serie de participaciones en 
diferentes foros internacionales, que le permiten lograr ciertas 
preferencias, tanto en la importación como exportación de bienes 
y servicios. 

Sin embargo, es imposible abstraerse de la cercanía con nuestro 
país vecino y principal socio comercial, por lo que pretendiendo 
dar seguimiento a la politica económica y comercial emprendida 
años atras por el gobierno de México, era imprec:indible lograr un 
acuerdo comercial que permitiera un intercambio si nó en condicio 
nes preferenciales, al menos más favorables. Por lo que 
pretendió llegar un acuerdo de libre comercio. 

El objetivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es 
el integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios 
y las corrientes de inversión sea mas intenso, expedito, ordenado 
y equitativo para beneficio de los consumidores e inversionistas 
de la región. Esto permitirá a la re~ión incrementar su 
competitividad frente al resto del mundo en virtud de la 
complementariedad de las econom~as de México, Canadá y Estados 
Unidos .. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC), al igual que el resto de las 
negociaciones comerciales internacionales llevadas a cabo por 
México, suplementa y fortalece las pol~ticas de cambio 
estructural de la economía y de apertura comercial que México 
inició hace una d•cada con el fin de crear condiciones para 
aumentar el nómero de empleos, su tasa de crecimiento y su nivel 
de rernune rae i ón. 

De la misma manera, los acuerdos suplementarios materia de 
medio ambiente y traba3o constituyen una instancia de cooperación 
trilateral en la región.. El acuerdo en salvaguardas refuer=a la 
disciplina del Tratado de Libre Comercio en la aplicación de este 
tipo de medidas. 

3 .. 1 Antecedentes 

Como resultado del Foro Nac~onal de Consulta sobre las relaciones 
Comerciales de M~Mico con el Mundo 9 organi~ado en abril de 1990 
por @l •enado de la República. el Licenciado Carlos Salinas de 
Gor-tari, Presid@nte de Méoxico, recogió la rec:omendac:iór1 del 
Senado y en su entrevista con el Sr.. Bill Clinton, Presidente de 
Los E ta.dos Unidos, del 10 de j1.1nio de 1·~90 9 abordó la 
conven de que ambos paises buscaran mecani~mos que 
permit eran ampliar los flujos bilaterales de comercio 
invers on. para propiciar el crecimiento de las dos economías .. 
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En el comunic:a.do conj unt:o de su r-euni ón,, 1 os mar1datar-i os 
concluyeron que un tratado de libre comercio constituiría el 
m•Jor medio para lograrlo. En comunicado los presidentes 
di•ron instrucciones a sus autoridades de política comercial 
~aime Serra Puche,, Secretario de Comercio y Fomento Industrial de 
México, y Carla Hills,, Representante Comercial de Estados Unidos,, 
para que llevaran a cabo los trabajos preparatorios para iniciar 
ias negocic:iones. 

El B de agosto de 1990, en Washington,, O.e.,, en la VIII Reunión 
de la Comisión Binacional M•Mico-Estados Unidos, las autoridades 
comerciales de los dos paises dieron a conocer un comunicado 
conjunto en que recomendaban a sus presidentes se iniciaran las 
negociaciones formales para un tratado de libre comercio entre 
M~xico y Estados Unidos, de conformidad con las leyes y 
procedimientos de cada uno de los paises. Poco después, Canadá 
manifestó su interés por participar en esas negociaciones. 

A partir de septiembrede 1990 y durante los siguientes cuatro 
meses, delegaciones de los tres paises se reunieron para analizar 
las diferentes opciones de negociación. La negociación trilateral 
resultaba la más conveniente, pues permitía crear, en un solo 
tr~tado, una región de libre comercio con más de 360 millones de 
habitantes y un producto agregado cercano a seis billones de 
dólares; además, as! se evitaba la proliferación de acuerdos 
bilaterales en América del Norte. 

EL 5 de febrero de 1991 9 los presidentes de México y de Estados 
Unidos y el primer ministro de Canadá anunciaron la decisión de 
emprender negociaciones tri laterales e instituyeron a sus 
autoridades correspondientes para que las iniciaran tan pronto 
como fuera posible, y de acuerdo con los procedimientos internos 
de cada pa{s. El mandato fué lograr un tratado de libre comercio 
que eliminara progresivamente los obstáculos al flujo de bienes, 
servicios e inversión, protegiera los derechos de propiedad 
intelectual, y estableciera un mecanismo justa y expedito para la 
solución de controversias. 

El 5 septiembre de 1990, paralelamente las consultas 
trilaterales y con~orme a una de las recomendaciones del Senado, 
e2 Presidente de la Repáblica instaló el Consejo Asesor del 
Tratado, integrado por representantes de los sectores laboral, 
•gropecuario, empresarial Y académico. Durante los trabajos 
preliminares y la negociación. el Consejo Asesor mantuvo 
informada a la comunidad sobre el avance de lo& trabajos, y 
asesoró a los negociadores durante el proceso .... ~ 

... 3 Bustamante, .Jorge - ºEl Consejo Asesor TLCº .. Hacia 1.in TLC en 
Am•risa del Norte., pp. 301-304 
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negociaciones comerciales se creó, 
Fomento Industrial, la O~icina de 
Libre Comercio, que en febrero de 
Subsecretaria de Negociaciones 

Con el objeto de coordinar los trabajos de las entidades de la 
administración pública en relación con las negociaciones del 
Tratado, se constituyó la Comisión Intersecretarial del Tratado 
de Libre Comercio, en la que participaron las secretarias de 
Comercio y Fomento Industrial, Relaciones Exteriores, Desarrollo 
Social, Hacienda y Crédito Público, y Trabajo y Previsión 
Social, asi como la Oficina de la Presidencia de la República y 
el Banco de México. El sector privado constituyo la Coordinadora 
de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior ( COECE) 9 

dependiente del Consejo Coordinador Empresarial CCEE) 9 para que 
durante la negociación del Tratado sirviera como vinculo con el 
sector pablico. 1 - A través de COECE.el sector privado presentó al 
gobierno de México las posiciones de cada rama productiva. 

3.2 El proceso formal de Negociación 

El 12 de junio de 1991 9 un a~o después del comunicado 
presidencial conjunto que puso en marcha el proceso del Tratado 9 

empezaron las negociaciones formales en Toronto 9 Canadá. 
Terminaron catorce meses después 9 el 12 de agosto de 1992. 

El 7 de Octubre los responsables de la política comercial de cada 
paJs rubricaron el texto en presencia de los tres mandatarios 9 

quienes firmaron el documento final el 17 de diciembre. En agosto 
de 1992 9 una vez concluidas las negociacione y segan lo dispuesto 
por el Presidente 9 comenzó el Programa de Difusión del Tratado de 
Libre Comercio México. Con la participación de los 
negociadores se celebraron 44 reuniones en todo el pais para 
informar a la sociedad de los resultados de la negociaci0n 9 
cubriendo 27 de las 31 capitales estatales y el Distrito Federal. 

De igual forma se llevaron a cabo catorce foros en el Senada de 
la República 9 con el fin de informar a los legisladores. Los 
poderes legislativos de los tres paises han rati~icado el 
Tratado. El Senado mexicano 9 de conformidad con la Constitución 9 

lo aprobó el 22 de noviembre de 1993. La Cámara de los Comunes y 
el Senado de Canadá hicieron lo mismo el 27 de mayo y el 23 de 

1 - Gallardo 9 Juan. ''La Coordinadora de Organismos Empresariales 
para el Comercio Exterior•• y Zabludovsky 9 Jaime.º'El proceso de 
negociación del Tratadoº', Haeia un TLC en América del Norte. 9 
pp.309-175 9 re~pectivamente. 
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Junio de 1993~ respectivamente, y la Cámara de Representantes y 
•l Senado de los EstadQ$ Unidos el 17 y 20 de noviembre :de 1993 9 
respectivamente. 

3.3 Cqntenido del Tratpdo 

El trat.ado consta. de un Preámbulo Y .ventidOs ~~p{t.~i~~- agrupados 
en ocho partes • En el Preámbulo, "los~.tres paises,·confirman su 
compron11iso de promover el empleo y el crecimiento: económico en la 
región, mediante la expansión del_ comercio y las oportunidades de 
inversión. · · · · · ' 

Ratifican su convicción de que e1 Tratada perm1ti¡..:á-~,a{an;·~~t·a-r la 
competitividad de las empresas mexicanas, . canadienses .Y 
•stadounidenses, sin descuidar la protección del~medio-ambiente. 
V reiteran el compromiso de promover el desa.rro11·0 sostenible y 
proteger. ampliar y hacer cada dia más efectivos los·. derechos 
laborAles, as1 como mejorar las condiciones de trabajo en los 
tres paises. 

La primera parte del Tratado, ''Aspectos Generales'', contiene los 
objetivos y las definiciones generales. 

Los objetivos de1 Tratado son: eliminar barreras al comercio de 
bienes y servicios y auspiciar condiciones para una competencia 
justa; incrementar las oportunidades de inversión; proteger la 
propiedad intelectual; establecer procedimientos efectivos para 
la aplicación del Tratado y la solución de controversias, y 
fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. En 
esa parte se establece el compromiso de aplicar el Tratado en los 
diferentes niveles de gobierno de cada pais. Además, cada pais 
ratifica sus derechos y obligaciones derivados del GATT y de 
otros convenios internacionales, y acuerda que para efectos de 
interpretación, en caso de conflicto, las medidas del Tratado 
prevalecerán sobre las de otros convenios. 

Existen excepciones importantes a esta regla: en especial, las 
disposiciones en materia comercial de cinco convenios ambientales 
prevalecerán sobre el Tratado. Las siguientes partes del Tratado 
se refieren a2 comercio de bienes, barreras t~cnicas al comercio, 
compras del sector póblico, inversión y comercio de servicios, 
propiedad intelectual, solución de controversias, y excepciones y 
d~sposiciones finales. 

Como el objeto de estudio de este trabajo se concreta básicamente 
en las implicaciones del tratado de libre comercio en el ámbito 
bancario, nos concretaremos a analizar el cap~tulo que toca este 
tema. 
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E1 capitulo XIV contiene las disposiciones materia de 
liberalización de los servicios financieros~ El Tratado otorgará 
a las partes el derecho de establecer instituciones financieras, 
bancarias y de valores. asi como otro tipo de servicios 
financieros auxiliares en territorio de ls tres naciones., 
conforme con las siguientes pricipios básicos: 

t> Trato nacional <articulo 1405): 

A este respecto el Tratado indica que cada una de las Partes 
otorgará a las inversionistas de otra Parte trato no menos 
favorable del que otorga a sus propios inversionistas, en 
circunstancias similares., respecto a.l establecimiento., 
adquisiCión, expansión, administración, conducción, operación Y 
venta u otras formas de enajenación de instituciones financieras 
e inversiones en instituciones financieras en su territorio. 

Cada una de las Partes otorgará a las instituciones financieras 
de otra Parte y a las inversiones de los inversionistas de otra 
Parte en instituciones financ1eras trato no favorable de1 
que otorga a sus propios inversionistas instituciones 
financieras y a las inversiones de sus propios inversionistas en 
instituciones financieras 9 en circunstancias similares 9 respecto 
al establecimiento, adquisición 9 expansión, administración, 
conducción, operación y venta u otras formas de enajenación de 
instituciones financieras e inversiones. 

Con este principio el objetivo del tratado de no dar 
preferencias a las instituciones 9 o invers~onistas oriundos de 
cualqueir país firmante del tratado en comparación con los 
inversionistas 9 o instituciones extranjeras que desearan 
participar en una economía distinta a la suya y pertenciente al 
t ra.tado. 

2) Reserva cautelar (articulo 1410) 

En este articulo se permite a las Partes introducir excepciones 
las disposiciones del capitulo para garantizar el sano 
funcionamiento de sus sistemas financieros nacionales y la 
protección de los intereses del p~blico 9 es decir 9 que se 
reservan el derecho de interponer medidas que salvagYarden los 
intereses de los cuentahabientes y de el sistema financiero. 

Es conveniente señalar que este articulo es un arma de dos filos 
ya que por un lado da la pauta para utili%arse como un medio 
proteccionista por las partes f1rmantes y por otro lado como un 
medio de vigilancia del sano desarrollo del sistema financiero. 

3)Trato de naciór1 mas favorecida (articulo 1406). 
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Este articulo se puede considerar como un complemento al articulo 
1405 •n el sentido que exige a las Partes hacerse extensivas 
todas -l••. eoncesianes._que .otorguen_,a cualquier otro país. 

4) --L~~~-~'.:~i;~'~ ,:pr~:~~~~~·i·~~;·,~. - Ét..:_ ~:Ste, ~unto se pl"'etende asegurar un 
proc:esa_·.:gradual;'.~hac_ia~~un sis'tem·a·. fi.nac:iero regional abierto, como 

~:~:~~~~~~!~-.'· ~~~~!~:~;::.:::~·tr~:~ <L:"i~:a~!!~~;':s de f-i!::~~i;:;;::o ~y a 
renglones :subsec:ue-ntes-:·me permito' abordar c:on más detalle. 

5) Reserva Nacional. En este apartado se excluye del Tratado las 
•C:tividades de las autoridades ,.inanc:ieras necesarias para 
ejercer la política· monetaria y cambia.ria de un país; las 
reali%adas por los bancos de desarrollo; las de sistemas de 
seguridad social, asI como las auspiciadas con recursos del 
gobierno, a menos que se realicen por intermediarios financieros 
•n competencia. 

A partir de estos principios, se acordaron los siguientes 
elementos centrales de la apertura del sistema financiero 
mexicano: 

1> El acceso al mercado mexicano será exclusivamente bajo la 
~arma de empresas subsidirias, debiendo constituirse como 
sociedades mexicana. supervisadas por las autoridades nacionales. 

2> En materia bancaria, y durante el periodo de transición, o sea 
los primeras seis a~os de vigencia del Tratado, la participación 
individual m~xima será de 1.5% del total del capital neto del 
sistema bancario nacional; la participación agregada se 
incrementará de 8% en 1994 a 15% en 1999, desapareciendo ambos 
l~mites el séptimo año. Sin embargo, existirá una salvaguarda 
temporal que México podré invocar del año 2000 al 2004, que 
permitiré congelar unilateralmente hasta por tres años la 
participación extran3era en el mercado mexicano, si ~sta pasa de 
25 par ciento. 

3> Asimismo se establecerá una restricción adicional que limitará 
de manera permanente las adquisiciones de bancos meMicanos cuando 
la participación conJunta del banco extranjero adquirente y del 
banco mexicano adquirido supere 4% del mercado bancario nacional. 
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bolsa existen tembién 1Lmites individuales y 
que desaparece~án después del periodo de 
puede invocar aquí la misma salvaguarda 
caso de los bancos, si la participaciOn 

el 30% del capital del mercado bursátil 

S) El capitulo también prevee el acceso al mercado mexicano de 
arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, e 
instituciones financieras de objeto limitado, que estarán sujetas 
a limites máximos de participación agregada. Asimismo, se permite 
el establecimiento de subsidiarias de instituciones de fianzas y 
de casas de cambio, sin estar sujetas a limite alguno. 

6) En materia de servicios financieros transfronteri:os, se 
mantendrá la esencia del régimen actual, que limita la prestación 
de estos servicios, sobre todo en el caso de seguros. 

Haciendo un análisis menos protocolario de los capítulos que 
enmarcan la reglamentación de los bancos el contexto del 
tratado de libre comercio, podemos encontrar que Canadá, al 
suscribir el acuerdo, se comprometió a eliminar las restricciones 
a la enpansión de las subsidiarias de instituciones financieras 
mexicanas y al limite de la tenencia con~unta de acciones de 
bancos canadienses por parte de inversionistas mexicanos. 

Estados Unidos permitirá que, por cinco afias, los grupos 
~inancieros mexicanos que posean bancos y casas de bolsa ya 
establecidos en dicho pais, sigan operando como hasta ahora (la 
que representa una exención temporal a algunos términos del Acta 
Glass-Steagall). Se espera que en los próximos años se modifique 
esta parte de la legislación bancaria norteamericana, as{ como el 
Acta Me Fadden, que limita el desarrollo de la banca regional; 
con ello, nuestras instituciones financieras (al igual que las 
del resto del mundo) podrán competir en ese mercado en 
condiciones de banca universal, lo que ahora no es factible. 

E1 renglón de servicios financieros fue muy importante en la 
negociación del TLC. La desigualdad de tama~o entre los sectores 
de los tres paises, las grandes diferencias en sus legislaciones~ 
la escasa experiencia internacioneal de algunos de nuestros 
bancos y la reciente privati:ación del sistema bancario mexicano, 
son elementos que jugaron un papel clave en las pláticas. 

En general, la apertura fue más rápida y amplia que la solicitada 
inicialmente por las instituciones financieras me"icanas: sin 
embargo, dos aspectos cobran gran relevancia, para que éstas 
compitan exitosamente frente a las organi:aciones foráneas: 
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1) Se respetó la postura mexicana de que las filiales de 
instituciones foráneas que ingresen a nuestro pais, lo hagan como 
subsidiarias y sucursales. esta última, petición de 
Esta.dos Unidos. 

Esto implicaré que los intermediarios que decidan establecerse en 
nuestro pais tendrán que acatar las disposiciones de las 
~utoridades mexicanas en igualdad de condiciones que los 
interm•dia.rios nacian•les, no existiendo la ventaja que les 
representaria (en términos de capitalización, costo de fondeo. 
etc.) tener su matri% fuera de territorio mexicano. 

2) Aunque la cuota global aumenta y finalmente desaparece en seis 
a~os. el que la cuota individual permanezca inamovible durante 
ese periodo impedirá una expansiór1 demasiada rápida de 
instituciones bancarias y de casas de balsa foráneas. situación 
que otorga ventajas adiciona1es a 1os bancos de nuestro pa1s 
mientras permanezca esta restricción. - · 

Si bien claro que en e1 sector financiero es más lo -que 
nuestro pa!s otorgó que lo que cedieron las otras partes (pues 
nuestro sistema financiero estaba virtua1mente cerrado a 1a 
competencia del exterior) e1 periodo de transición no es lo 
suficientemente de1gado para que las instituciones mexicanas 
establezcan una estrategia que les permita hacer frente 
mayor competencia foránea. 

Por otra parte no hay que perder de vista a1 grupo de empresas 
conocidas como bancos-no,bancos. tanto canadienses como 
estadounidenses. las cuales. de acuerdo al Tratado. podrán emitir 
tarjetas de crédito. crédito al consumo y crédito hipotecario en 
el mercado nacional, en las mismas condiciones que los mexicanos. 
Can la restricción de que, durante el periodo de transición, su 
activo agregado no excederá el 3 por ciento de la suma del activo 
de los bancos y los bancos-no bancos. Canadá• a su ve:, concede a 
los bancos mexicanos el mismo trato que concedió a Estados Unidos 
en el Tratado de Libre Comercio bilateral acordado en 1988: 
quedan exentos de la regla 10/25.~- Esta norma establece dos 
cosas: primero, que ninguna empresa o accionista no residente 
podrá poseer más del 10 por ciento del total de acciones de 
institución financiera. canadiense; y, segundo, que los 
inversionistas extranjeros~ en conjunto, no podrán capturar más 
del 25 por ciento del mercado. 

~~ Gutierre:, Antonio.'1Transiciones Financieras y El TLC'' p.S6 
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Asi el TLC de América del Norte protege al sector financiero por 
un periodo muy largo. Se evita con esto que el proce~o de 
liberali:ación y globalización quebrante el poder de oligopolio 
de la banca comercial mexicana. Puede concluirse que 9 en lo que 
concierne a las finanzas. el acuerdo tri lateral configura 
esencialmente un modelo de proteccionismo financiero. 

Mediante la liberali=ación financiera. la economia mexicana 
transita actualmente de la ''represión financiera•• al 
proteccionismo financiero. Existe el riesgo concomitante de que 
el grado de oligopolio no se reduzca con la rivalidad gradual 
externa. Pero ello no cancela. por otra parte. los desafíos que 
la liberalización ha impuesto principalmente a la banca y al 
mercado de valores. Antes bien, las estrategias para avanzar 
la profundización financiera de la economía deben redifinirse. 

El TLC de América del Norte convierta en imperativo la 
modernización de la plataforma tecnológica bancaria y bursátil, 
así como la recalificación de la mano de obra en consonancia con 
las reglas de la rivalidad financiera global. Si el capital 
financiero mexicano no se ajustara adecuadamente a las nuevas 
circunstancias de la competencia implícitas en el Tratado, a 
largo plazo su función la nueva escena financiera global 
quedaria co~finada a algunas arterias del mercado nacional y al 
manejo de operaciones menudas para clientes nacionales. Acaso 
aumentados sus negocios por la compra de pequeños bancos a 1o 
largo de la frontera con Estados Unidos. 

Los nichos de mercado más rentables (crédito corporativo, 
transacciones internacionales, ingeniería financiera, etc.) 
serian capturados por las grandes corporaciones financieras 
estadounidenses y canadienses. 

No obstante del proteccionismo financiero, el TLC de América del 
Norte implica una creciente competencia: por tanto, en los 
prOHimos años, el sector financiero, especialmente la banca y el 
mercado de valores, estarán sujetos a un proceso de destrucción 
creativa, es decir, tendrán que reconfigurar sus esquemas de 
acuerdo a las necesidades que se presenten. 

Por otro lado, el considerar que este proceso involucre més o 
menos turbulencias, depende en parte de cómo evolucione el patrón 
de regulación financiera. Por esta ra=ón, México negoció algunas 
medidas de salvaguarda temporal para la banca y el mercado de 
valores que contrapesarían el potencial impacto negativo de las 
asimetrías mencionadas, y así garanti=arían la estabilidad de las 
instituciones financieras que se congelaría hasta por cuatro 
a~os, después de expirado el pla=o de transición, la 
partic paciOn de capital de las empresas financieras 
subsid arias, habida c~tenta de que esa participación de capit~l 
fuera gual al ~5 por ciento para los bancos y 30 por ciento para 
las ca as de bolsa al momento de la cong~lación. 
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En suma, las salvaguardas indican que el TLC trilateral impone 
severas restricciones a la autonomia del Banco de México en el 
manejo de la pol~tica monetaria y financiera. Aunque se ha 
•oslayado la cuestión de la integración monetaria en el dicho 
acuerda, diferencia de la integración europea, lo cierto es que 
lo que está en disputa es el control de los circuitos monetarios, 
la estabilidad o vulnerabilidad financiera y las condiciones 
monetarias del desarrollo económico. Por ello, como parte de la 
reforma financiera y monetaria, la autonomía del Banco de México 
tendrá que servir también para cr-ear mecanismos institucior1ales 
monetarios y financieros que reduzcan los choques aleatorios que 
pudieren resultar del TLC del norte. 

Como conclusión a este capitulo, podríamos resumir que en los 
d1timos 10 años el sistema financiero ha sufrido numerosas 
mutaciones. Transición macroeconómica y transición financiera 
caracterizan al periodo comprendido entre 1982 y 1993. Durante 
estos a~os, el sistema bancario experimentó crisis, recuperación 
y eHpansiOn; la economia evolucionó de la represión financiera a 
la 1iberalizaci0n oligopólica, con desregulaciOn y apertura 
gradual. Sin embargo, el tránsito hacia un entorno de estabi1idad 
financiera está aan lejos de haber concluido. 

El TLC de América de1 Norte traeré consigo nuevas cambios y 
desafias. Puesto que 1a reforma fi.rianciera con su libera1i:ación 
oligopólica ha podido generar condiciones adecuadas al 
crecimiento económico, ahora se busca reducir los márgenes de 
intermediación del crédito acelerando des~e 1993 la apertura a 
la concurrencia de inversionistas extranjeros y aumentando e1 
nómero de instituciones de crédito que aperarán el mercado 
naciona1 a partir de 1994. 

Por lo antes expuesto podemos deducir que 1a rivalidad ha pasado 
a ser la clave de la reforma ~inanciera para acrecentar 1a 
competitividad de1 sistema financiero mexicano. De el1o depende 
la modernización bancaria; y que, finalmente, se reduzcan los 
márgenes de intermediación y las tasas de interés. Si por virtud 
de la liberalización el oligopo1io financiero se tornara más 
rigido, 1a estrategia habria fracasado~ en cuyo caso habr{a que 
comen:ar de nuevo. 
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4. El Sistema Bancario Mexicano y el T.L.C. 

Hasta ahora hemos podido observar el desa~rollo de la banca en el 
trar1scurso de su existencia. er1 México, sus diversas etapas por
las que ha pasado, hasta la reglamentación que se estructuró en 
el acuerdo del TLC. 

Bajo este contexto, como ya se comentó en el capitulo anterior, 
las bases o reglas en las cuales se acordó la forma de operar de 
este sector finalmente han sido más benéficas para E.U.A. que 
para Canadá y México, ésto debido principalmente al sistema que 
opera en la. banca norteamericana, misma que se er1cuentra altamen
te segmentada y que impide la proliferación de sucursales de un 
mismo banco en diferentes esta.dos de la Unión Americana. Lo 
anterior difiere en forma contundente con el esquema de banca 
universal que se maneja en los otros dos paises firmantes de1 
Tratado. 

No obstante lo anterior, y como puede apreciar en la 
reg1amentación del Tratado, existe compromiso por parte de 
E-U-A. de aplicar reformas a su sistema bancario con la intención 
de permitir una expansión con las mismas facilidades con que 
cuenta Canadá y en México, aunque no se habla de un corto 
plazo. 

Además de esta situación~ es necesario comprender, con mayor 
énfasis, la dimensión de los sistemas financieros con qye hemos 
decidido compartir y competir por un mercado camón; de esta forma 
podremos saber qué ajustes deberá emprender la banca para 
compensar, en la medida de lo posible, las grandes asimetrías que 
nos diferencian nuestros socios comerciales dentro del 
contexto del TLC. 

De las grandes desproporciones antes mencionadas podemos empezar 
considerando que, de acuerdo a la revista The Banker de 1993~'' la 
c1asificación de 1os mi1 bancos más grandes del mundo, se 
incluyen 178 bancos estadunidenses, 11 canadienses y sólo seis 
mexicanos.•••• Puesto de otro modo~ el activo total de Citicorp, 
el banco más 9rande de Estados Unidos, suma 211.9 mil millones de 
dólares y su capital rebasa los siete mil millones dólares. En 
contraste, Banamex, el banco más grande de México, controla 
activos por un paco más de 33 mil millones de dólares y su 
capital apenas rebasa a los mil millones de dólares. M~s aón, el 
activo total del sistema bancario mexicano en su conj~~to es de 
alrededor de 150 mil millones de dólares, representa menos del 75 
por ciento del activo del Citicorp. 

~- VARIOS AUTORES, THE BANKER 1993 REVISTA SEMANAL. p.p.~9-43 
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En el ~ismo tenor. " los dos bancos m4s importantes de Canadá 9 el 
Royal Bank o~ Canada y el Canadian Imperial Bank of Commerce 
ostentan los lugares 45 y 50 respectivamente en la lista de The 
Banker"&~, ambos tienen activos equivalentes aproMimadamente al 
75 por ciento del activo de todo el sistema bancario mexicano. 

•oe igual forma se puede apreciar que en 1993 la participación de 
los bancos en el financiamiento del PIB de estos tres paises 
montó 56• 58.1 y 33 por ciento respectivamente••&• 

Como dato complementario a estas diferencias, podemos mencionar 
•1 casa de los mercados de valares, en el cual a fines de 1992 el 
valor de mercado del mercado de Esstados Unidos, el más grande 
del mundo, fue casi SO por ciento de1 PNB y cotizaban en él 7.014 
compañías y la razón precio-utilidad fue de 22.70 -

El mercado de valores de Canada. en el que en 1992 cotizaban 
1.119 compañías, fue el sexto más grande del mundo. su valor de 
mercado es de 43.2 por ciento del PXB y su razón precio-utilidad 
fu~ en ese a~o de 22.70 • 

Finalmente la Bolsa Mexicana de Va1ores (BMV) ocupó el doceavo 
lugar, con un valor de mercado de 43.4 por ciento del PIB, una 
lista de 195 empresas que coti:an y una razón precio-utilidad de 
12.28 La capitalización de la BMV fu~ sólo del 2.9 por ciento 
de la tasa de capitalización del mercado de valores de Estados 
Unidos y aproMimadamente 50 por ciento de la del canadiense. 

En otros términos. por cada dólar capitali:ado en la BMV, se 
capitalizan 34.2 dólares en el mercado de valores estadunidense y 
1.a dólares en Ca.nada. Por otra parte. en Estados Unidos operan 
1 9 600 corredores de bolsa y el capital de la casa de bolsa más 
grande supera los 50 mil millones de dólares. En México. entre 
tanto. hay menos de 30 corredores de bolsa con un capital total 
inferior a 1.soo millones de dólares~-

Es prudente señalar que una diferencia o asimetría más por parte 
de nuestro sistema financiero ante la firma del TLC. se refiere 
como ya 1a habiamos comentado a las legislaciones financieras 
vigentes en las tres paises. Mientras que M~Kico y Canadá. cada 
quien a su modo• permiten tanto la ir1tegración de diferentes 
clases de servicios financieros como la operación de los bancos a 
escala nacional. en Estados Unidos aan prevalece la segmentación 
del mercado financiero establecida por la Ley Glass-Stegall de 
1933. Esta ley separa a las diversas instituciones financieras 

~- p .. 40 
Jdem. 
Murray. Edwin. Internatignal Fina.nce CaT"'p. • 1993 p.p. 34-Z9 



63 

con base al tipo de activo y pasivo que manejan. Además• la Ley 
McFadden <1927) prohibe la apertura de sucursales y la reali
zación de actividades bancarias a nivel nacional. 

La tercera y acaso menos debatida asimetría. qui%á también la més 
importante. es la diferencia en calidad y fortale:a relativa de 
las tres monedas: peso. dólar estadun~dense y dólar canadiense. 
El carácter hegemónico del dólar. por oposición a la relativa 
debilidad del dólar canadiense y la ostensible vulnerabilidad del 
peso mexicano. podría conducir de hecho a un resultado paradóji
coz tres economias con una sola moneda. 

Tal escenario cuestionarla el papel del Banco de MéKico y en 
menor medida, el del Banco Central de Canadá en re1ación a 
capacidad de controlar la política monetaria en forma soberana. 
De igual modo, su capacidad para garanti:ar la solvencia del 
sistema de pagos se vería afectada tambi~n. 

Por otro 1ado como hemos visto, en los óltimos ª"ºs nuestro pais 
se ha visto envuelto en un rápido proceso de apertura que ha 
ocasionado cambios estructurales en las diferentes ramas de la 
economía. Por su relevancia, el sector financiero ha sido uno de 
los que más dinamismo ha mostrado. 

La liberalización de instrµmentos y tasas, la creación de la 
figura de grupos financieros, el mismo proceso de reprivati:ación 
y la eliminación del coeficiente de liquide:, son algunos 
ejemplos que muestran la revolución que está ocurriendo en el 
Sistema Financiero Mexicano. 

Acontecimientos como la expansión de la actividad exportadora e 
importadora y el interés que han mostrado agentes extranjeros por 
invertir en México han obligado a los intermediarios naciona1es a 
reali:ar un esfuerzo extraordinario por eficientar su operación 
tradicional e incursionar nuevas áreas de negocios- Es 
impresionante el desarrollo que han tenido en los óltimos a~os 
actividades financieras como el factoraje, arrendamiento, 
ingeniería financiera~ suscripción y colocación de obligaciones y 
acciones de empresas mexicanas en el exterior entre otras. 

En cuanto a presencia extranjera, si bien a la fecha persiste la 
restricción (en bancos) a la participación de intermediarios de 
otros paises en México en una forma liberal, ya que solo está 
permitido su acceso mediante la modalidad de sucursales o 
subsidiarias, en los bancos nacionales, los inversionistas del 
exterior pueden participar en el capital (serie C) por un monto 
de hasta el 5% en forma individual y de hasta 30% en su conJYnto. 
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Esto ha impedido que la banca extranjera tenga amplia 
presencia en HéNico; actualmente existen cerca de 173 oficinas de 
representación en nuestro pais (entre individuales. conjuntas. 
agrupadas, y atendidas), que si bien no pueden realizar 
operaciones en moneda nacional (principalmente captar y colocar), 
participan activamente en otras actividades. 

Aunque resulta dificil la estimación, algunas fuentes comentan 
que º'la banca extranjera maneja más del 20~ del r1e9ocio 
corporativo del pai5 1•~0 • 

Con respecto a las negociaciones del Tratado Trilateral de Libre 
Comercio, de los rubros que más expectación ha causado es 
justamente e1 de servicios financieros, en especial lo 
referente al establecimiento de banco~ for~neos en nuestro pais. 

A este respecto resulta lógico que 9 como consecuencia de las 
negociaciones. &e dará una mayor apertura del sector financiero 
mexicano. pues seria. ir1congruente mantener una. economia abierta 
con un sector financiero cerrado 9 ya que e~ta situación limitaría 
1a capacidad competitiva de móltiples empresas. principalmente 
pequeñas y m~dianas. 

Sin embargo 9 y por la estratégico que 
comentar lo siguientez 

este sector 9 conviene 

Existe la disyuntiva de elección entre la figura jurídica de 
subsidiaria o sucursal para los bancos foráneos que se instalen 
en México; estos últimos prefieren la figura de sucursa.1 9 pues 
elimina la necesidad de contar con capital nacional a la ve: que 
da mayor libertad de acción. Sin embargo. en opinión de algunos 
analistas. en ésta 9 debe prevalecer la ~igura de SUBSIDIARIA (tal 
y como negoció Canadá la presencia de bancos norteamericanos en 
su Acuerdo) 9 pues facilita el control de la política monetaria 
por parte del banco de Ménic:o y la supervisión de actividades de 
dichos bancos en la Repóblic:a MeMicana. 

Otro punto en discusión se refiere al establecimiento de un 
limite a la participación de bancos foráneos dentro del total de 
activos del Sistema Fir1a.nciero Nacional 9 que aumenta.ria. 
9radua1mente hasta llegar a un máximo. Los bancos de Estados 
Unidos y Canadá opinan que esta medida no es necesaria 9 pues la. 
experiencia en otros países muestra que la banca foránea no ha 
sido capa: de despla:ar a la banca nacional. 

::zo Olvera 9 :José Luis.••LA BANCA EXTRANJERA EN MEXICO"'. ~ 
FINANCtgRO. MEX. SEP/30/91 9 PAG.~4 
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Aunque esto es cierto, algunos analistas financieros consideran 
que esta restricción no está por demás. pues a la desventaja 
(muchas veces tecnológica) que tienen algunos bancos de nuestro 
país, se suma la peculiar estructura del sistema financiero 
nacional, que está muy concentrado en unas pocas regiones. 

Aunque en principio a los bancos extranjeros les interesan más 
áreas de negocio con la banca corporativa e internacional, la 
concentración del mercado nacional es factor que facilita hasta 
cierto punto la entrada al negocio de banca de consumo, por lo 
que el gradualismo resulta una política adecuada para modular la 
ewpansión de la banca extranjera en nuestro pais. 

F~nalmente podríamos comentar que el sistema financiero mexicano 
tiene una amplia tradición y cuenta con fortale:as innegables que 
le permitirán enfrentar eMitosamente el reto que representa el 
nuevo entorno. Aspectos tales como arraigo, presencia nacional, 
infraestructura, sólida capitalización y flexibilidad ante el 
cambio (derivada en buena medida por la forma en que se tuvo que 
enfrentar la dificil situación económica de la decada anterior), 
representan ventajas competitivas importantes de los 
intermediarios meKicanos. 

Sin embargo no debe dejarse de lado que la banca mexicana se 
encuentra en un proceso de revisión de estrategias y estructuras, 
que llevará algón tiempo en instrumentarse; asimismo, a pesar de 
grandes avances, algunos bancos todavia se encuentran en evidente 
desventaja tecnológica frente a intermediarios financieros de 
otros paises por lo que, aunque el sistema financiero nacional 
ya se encuentra inmerso en los cambios derivados de la 
globalización de servicios financieros, resulta importante 
recalcar que los criterios básicos de gradualis1no, reciprocidad 
relativa y selectividad son indispensables para qu~ el sistema 
financiero nacional enfrente adecuadamente el reto que representa 
el actua1 proceso de moderni:ación. 

4.1 Implicaciones del T.L.C al sistema Bancario 

Uno de los sectores donde más han acentuado los cambios 
registrados en el entorno mundial en los óltimos años es el 
sistema financiero y, más concretamente, la banca. 

En el ámbito financiero, algunas de 
importantes en los óltimos años son: 

Globalización de los Servicios 

Automati::ación 

Desregulación Financiera 

Desarrollo de Nuevos Productos Financieros 

las tendencias más 
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La glabalización .de los servicios financieros es la tendencia más 
importante (de hecho abarca a las otras) y se puede definir como 
la su•a de los siguientes elementos: 

Tnternacionali:ación de Mercados Financieros 
Apertura de la Banca hacia otras Areas financieras 
Competencia creciente de intermediarios Bancarios 
Eliminación de barreras. no sólo en instituciones. sino incluso 
entre diversos instrumentos financieros. 

Algunos factores que han incentivado la globalizaciOn de los 
••rvicios financieros son: 

a) La reducción de barreras fronterizas. misma que ha permitido 
la expansión del comercio internacional. siendo superior al 
crecimiento de la economia del estado basada en una política de 
apertura. llevada a cabo por la gran mayoría de los paises del 
orbe. Esto ha redundado en la disminución de tarifas y otros 
obstAculos de intercambio de bienes y servicios en la actividad 
f~nanciera internacional que no sólo se ha mantenido• sino que se 
ha reforzado esta tendencia. 

b) La liberalización de los flujos internacionales de Capital en 
concordancia con la liberali:ación del comercio. han orillado a 
los gobiernos del mundo dar mayores facilidades al movimiento del 
capital extranjero; ésto• muchas veces con el fin de incentivar 
la entrada de capitales foráneos para financiar sus programas 
internos de desarrollo. 

Entre otros factores podemos nombrar: los avances en los campos 
de la inform4tica y las telecomunicaciones. gracias a ellos. las 
transferencias de capitales entre diferentes mercados 
sitOan prácticamente en el mismo momento • 

La inovación financiera. El actual entorno orienta al desarrollo 
de nuevos instrumentos. cada ve: más sofisticado~. para atende~ 
las necesidades de la clientela. En este contexto se ubica el 
desarrollo de mercados como los de futuros. 

A la fecha algunos de los principales bancos del mundo han 
tratado de ewpandir sus operaciones internacionales• aunque las 
razones para hacerlo han sido muy diversas. 

Asi, los bancos europeos lo han hecho como parte del proceso de 
integración del Mercado Coman, situación que los ha llevado a 
incrementar su actividad ewtrafronteras. Algunos de los bancos 
con mayor proporción de actividades internacionales son ingleses, 
ya que In9laterra cuenta con uno de los sistemas financieros más 
liberales y modernos del mundo. 
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Los bancos de Japón mantuvieron agresiva estrategia de 
expansión internaciona1, por la masiva exportación de capitales 
que registró esa nación durante la óltima década. Los bancos de 
Estados Unidos también ampliaron su cobertura, debido en parte a 
las barreras que encuentran para expandir actividades 
internamente. 

En un principio, la estrategia de la mayoría de los bancos 
consistió en incursionar agresivamente en diversas actividades 
extra-fronteras; sin embargo, con el tiempo y en base a los 
resultados obtenidos, han ido depurando su linea de acción, Y en 
algunos casos han tenido que eliminar lineas completas de 
negocios. 

La experiencia de la banca forénea en Espa~a es muy ilustrativa a 
este respecto. 

La desespecialización de instituciones es otra tendencia que se 
ha acentuado en los óltimos a~os. alentada tanto por los avances 
en los campos de telecomunicaciones e informática. como por el 
proceso de desregulaciOn. que en grado diverso han instrumentado 
las autoridades financieras de los diferentes Paises. 

Esta situación ha permitido a los bancos participar en muchas 
áreas de negocio a las que anteriormente no tenían acceso. Un 
ejemplo claro es el dinámico desarrollo de mercados financieros 
menos tradicionales, como son la emisión y colocación de papel 
comercial y otros titulas corporativos que han ampliado el campo 
de acción de los intermediarios financieros. 

Sin embargo. la expansión de la banca hacia otros mercados no ha 
sido homogénea y esto se debe en gran medida a la actitud de los 
supervisores de los distintos paises• que han utili:ado criterios 
diferentes para delimitar el campo de acción de los bancos; esto 
necesariamente ha incidido en la conformación y estructura de sus 
sistemas particulares. 

En Europa. la configuración del modelo de banca 
permitido que los bancos expandan fáci1mente 
tradiciona1 Area de negocios. convirtiéndose 
"supermercados financieros•·=~. los cuales ofrecen a 
amplísima gama de servicios. 

universal ha 
fuera de l.a 

virtua1es 
cliente1a 

En Estados Unidos. como ya hemos comentado debido a 1a actual 
l.egislación que impide que la banca comercial tenga funciones de 
banca universal. En contrapartida. los grandes avances 
tecnol.ógicos han permitido que organi:aciones financieras no 

ai.. Garrido• Celso et al. PANnRAMA FJMANCIERO BANCOMER. 1995• 
P.16 
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bancarias hayan logrado arrebatar clientes la banca 
tradicional• gracias al desarrollo de instrumentos que funcionan 
como substitutos cercanos de los bancarios. 

Una de las razones por la que estas instituciones <a las que se 
ha bauti%&do como "no bancos-bancos") han logrado competir 
altamente con los bancos, es que están en un grado de 
regulación, lo que repercute en que tengan menores montos de 
capital; esto a su vez les permite rendimientos más atractivos a 
los ahorradores, principalmente a través de sus fondos de mercado 
de dinero. 

Por otro lado, diversas empresas comerciales han ampliado sus 
operaciones financieras al grado de funcionar como aut~nticas 
instituciones de crédito para la compra de diversos bienes 
(principalmente de consumo duradero como autos y electrodomésti
cos), ocupando un espacio que tradicionalmente correspondla a la 
banca comercial. 

Como la banca está su3eta a una mayor regulación, ha perdido 
participación de mercado; sin embargo, ha tratado de responder a 
este reto ofreciendo productos bancarios con un mayor grado de 
bursatilidad. El concepto de bursatilización abarca dos 
categorlas: 

1) ~: Emisión por parte de empresas de papel comercial u 
otro tipo de obligaciones. 

2) Indirecta: Venta por parte de bancos 
convencionales de crédito a otros agentes (como 
•utos, casa, etc.). Tienen para quien las compra el 
conocerse la variabilidad del riesgo y rendimiento. 

de paquetes 
pr~stamos de 
atractivo de 

Para los bancos esta opción es muy atractiva pues representa la 
pasibilidad de ofrecer nuevos instrumentos, obtener importantes 
beneficias por comisiones, a la ve: que se reducen sus activos(lo 
que para muchos de ellos es prioritario para cumplir con los 
estándares del Acuerdo de Basilea>; el mayor problema es para los 
reguladores, que encuentran grandes dificultades de supervisar y 
calificar este tipo de operaciones. Esta práctica no ha 
generalizado y en M~xico está poco desarrollada. 

Bajo este marco generalizado que trae consigo el proceso de 
globalización financiera y que de alguna podríamos considerar 
a1 TLC como la llave de acceso, conlleva nuestra investigación a 
~dentificar las implicaciones que tendr• que asumir el sistema 
~inanciero mexicano ante estas perspectivas. 
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Dentro de las principales implicaciones que acarreará la firma 
del TLC y como consecuencia lógica la globalización de los 
servicios financieros 9 se pueden dividi~ en beneficios y retos y 
por otro lado en riesgos. 

Dentro de las implicaciones benéficas que podemos observar en 
primera instancia 9 la amplia gama de productos financieros 
cada dia más sofisticados que se manejan en el sistema financiero 
de paises desarrollados las variables repartos 
(Instrumento de inversión que se adquiere en las áreas de 
bursátil y que se puede contratar desde un dia hasta 28 días) 
internacionales 9 las aceptaciones hipotecarias 9 etc. Y que en 
nuestro pais muchos de ellos no se manejan. o si se manejan aún 
no son desarrollados en su expresión máxima. Principalmente en 
los productos destinados al merc:a~o de las grandes corporaciones. 

Por otra parte, el desarrollo de los sistemas electrónicos de 
información permitiran obtener una mayor velocidad de envío y 
respuesta del mercado a cambios en la oferta y demanda de este 
tipo de servicios; como muestra, podemos observar el sistema de 
transferencia de fondos promocionado actualmente por la tiendas 
ELEKTRA, catalogadas como" bancos-no bar1c:os" 9 las cuales 9 a 
través de un convenio establecido con una de las principales 
empresas de los Estados Unidos de transferencia de fondos, ha 
logrado situar fondos el mismo dia en que ordena la 
operación ... 

De igual forma BANCOMER, uno de los 
sistema financiero 9 ha des~rrollado 
inicialmente en las principales ciudades 
en Estados Unidos. 

principal~s bancos del 
este mismo sistema, 

del estado de California 

Aunque importante se~alar que é&to sólo la punta del 
iceberg que en materia de sistemas electrónicos de información 
se refiere, ya que todav~a existe un enorme avance tecnológico 
por ingresar a nuestro sistema financiero y que necesariamente 
los bancas mexicanos tendrán de invertir adecuaciones 
tecnológicas para poder •star en posibilidades de aprovechar el 
camula de información que se pondrá a su alcance. 

Como se~al~mos anterior~ente, la necesidad de invertir ~n nuevos 
sistemas electrónicos 9 tanto de comunicac10n como de servicio. 
b~sicamente estarán orientados a la reducción de costos 
operativos, lo cual implicará la búsqueda de Yn incremento en la 
eficiencia del servicio •n el merc~do e, independientemente, del 
arraigo de sus clientes la lucha por el m~rcado potencial. 

En contraste a estos be1~~ficios 9 el proceso de globali:aciOn de 
los servicios financier·os implic~. c~mo y~ ~omentamos. diversos 
riesgos 9 q1.1e er1 ocasior,es han af<."c.:tado la ~'!"<tetbilida•:t de los 
mercados. Dentro de éstos podemos des~acarlo~ 5igui~ntes: 
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El nuevo entorno de mayor competencia facilita la aparición de 
nuevos instrumentos e, incluso, intermediarios, pero también 
desaparición de otros. 

Por otra parte, el sistema financiero cualquier pais está 
fundado en la confianza que en él se tiene, cuando algOn 
intermediario importante quiebra o tiene dificultades, aumenta la 
posibilidad de que se sucedan rachas de pánico, que incrementan 
e1 riesgo sistémico que pone en peligro ,incluso, a instituciones 
sanas y en general al sistema financiero en general. 

De igual forma, la rapide: con que se maneja la información 
financiera ha hecho que este sector cre~ca a una tasa muy 
superior al resto de la economía. Esto ha llevado que en 
ocasiones los mercados financieros virtualmente pierdan contacto 
con el entorno general. aumentando la fragilidad del sistema 
financiero. ya que puede generar crisis ••propias•• capaces de 
afectar la actividad económica general. 

Ahora bien, es prudente se~alar que en el transcurso de la década 
de los ochentas. el sistema financiero ha logrado sobrevivir a 
algunos eventos económicos mundiales que de una u otra forma le 
han permitido actuar con mayor madure= hoy en dia 9 como ejemplo 
podemos encontrar los siguientes: 

La crisis de la deuda de los paises de América Latina en 1992. 

La acelerada caída del dólar entre 199S y 1~87. 

El desplome de los principales mercados burs~tiles 
de 1907. 

octubre 

La recesión económica en Estados Unidos a partir de 19~0 y 
la desaceleración de la economía mundial. 

Aunque estos acontecimientos han representado un importante 
r~esgo para el sistema financiero internacional. éste ha logrado 
resistir, con da~os relativamente menores. a las diversas 
circunstancias desfavorables; esto ha sido posible gracias a la 
existencia de los instrumentos creadas por el mercado para 
amortiguar fluctuaciones, pero principalmente la acción 
coordinada que en circunstancias diversas han aplicado las 
autoridades monetarias de los principales paises industriales a 
fin de estabili:ar el sistema. 

Para el futuro es previsible que conti 
básicas: disminución de márgenes financ 
productos muy sofisticados (explotando n 
condiciones peculiares de los diferente 
internacionali=ación de ~ctividades a medida 

~en las tendencias 
eros. aparición de 
ch os derivados de 

mercados). mayor 
que se avan:a en el 
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proceso de g1obalización de los procesos productivos y una 
continua redifinición de estrategias por parte de los principales 
participantes en los mercados. 

4.2 Desrregulación del sistema Bancario 

La situación actual del sistema bancario en lo'que a reglamenta
ciones se refiere. obstante de sus recientes reformas. aón 
muestra importantes áreas de oportunidad 9 las cuales deben 
llevarse a cabo lo más pronto posible; de otra forma, el sistema 
financiero mexicano permanecerá dilema veremos a 
continuación. 

Por un lado. podemos obser-var que la estruct•.ira actual del 
sistema financiero corresponde a la de un oligopolio cuyo 
desenvolvimiento implica la marginación en el desarrollo para el 
sector no financiero de la economía. 

Ante esta situación 9 la estrategia adoptada para reducir el grado 
de oligopolio existente 9 aumentar su ••eficiencia'' y obtener una 
captación óptima del ahorro. ha sido la de aumentar la rivalidad 
mediante la liberali:aciOn lenta y gradual financiera; la 
licencia de participación en el mercado nacional extendida a 
nuevos intermediarios (nacionales e internacionales) constituye 
e1 mecanismo de esa estrategia. 

Por otro lado 9 la intensificación de la rivalidad en algón 
momento dado podría acelerar las quiebras y/o fusiones de las 
nuevas instituciones incapaces de sostener un nivel determinado 
de operación 9 lo cual terminaria en una superior concentración 
del capital. es decir 9 un mayor grado de oligopolio. 

A fin de confrontar la creciente rivalidad que se avecina 9 los 
bancos tendrán que afrontar cambios significativos en las normas. 
politicas y leyes que actualmente los rigen. 

Dentro de estos cambios podemos resaltar los siguientes: La~ 
autoridades monetarias suprimieron los techos las tasas de 
interés sobre depósitos; el encaje legal. instrumento del Banco 
Central para regular la oferta monetaria e incidir en los precios 
relativos, fué eliminado y se estableció un régimen de 
••coe'ficiente de liquide;:" • que también fué reemp1azado en 1992 
por un sistema de reservas bancarias equivalente al 25 por ciento 
de la demanda de depósitos. 

Por otra parte se mod1ficó la reglamentación sobre inversiones~ 
la cual liberali2a la mayoria de los ir1str-umentos tradicionales 
de intermediación financiera y permite a los bancos ofrecer la 
tasa de interés que más conviniera a sus estrategias de captaciOn 
de acuerdo a ~us niveles de intermediación. 
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De igual forma se elimina la obligatoriedad en la canalización de 
ciertos recursos en su forma de creditos a distintos secto~es de 
la economía~ quedando en este rubro ónicamente la banca de 
segundo piso~ o banca de desarrollo. 

Pretendiendo hacer más competitiva la rivalidad entre 
instituciones financieras 9 se desregulari:an las comisiones que 
aplican por diferentes servicios, quedando al libre albedrío de 
cada quien, en el cual es prudente seRalar que mie~tras menos 
costos operativos y una tecnología más moderna posea una 
institución financiera~ sus comisiones podrían más 
competitivas y obtener mayor margen de utilidad. 

En aras de garantizar la solvencia de los bancos y la estabilidad 
financiera. se establecieron regulación prudencial y regimenes de 
capitalización en consonancia con el Acuerdo de Basilea sobre 
las bases de capital. 

Es necesario comentar que el Acuerdo de 
por el Comité de Regulación Bancaria y 
del Banco Comercial Sui~o ''BIS''• 
registrado como un banco comercial. 
Central de bancos centrales. 

Basilea está constituido 
prácticas de supervisión 
mismo que. aunque está 
la práctica. es un Banco 

De esta forma. el acuerdo de Basilea resuelve. con respecto a la 
integración del capital. que la base de capital debe dividirse en 
dos niveles. El capital de nivel 1 es el capital accionario 
pagado y las acciones comunes. asi como las reservas probadas. 

El capital de segundo nivel consiste en las reservas no probadas. 
las provisiones y las reservas para pérdidas en préstamos. las 
reservas de revaluación de activos. instrumentos hibridos de 
capital (por ejemplo acciones preferentes. bonos convertibles) y 
la deuda a plazo subordinada. 

El capital de nivel 2 no puede exceder el 50 
capital total y la deuda a pla:o subordinada 
SO por ciento del capital del nivel t. Además. 
riesgo del capital de nivel 2 se descuentan 
van de un 20 a un SS por ciento. 

por ciento del 
debe exceder e1 
los activos 

proporciones que 

As! por ejemplo. las reservas no probadas tienen un límite m~ximo 
del 2 por ciento de los activos de riesgo y las reservas que 
incluyen ganancias no reali:adas latentes la cartera de 
valores. se descuentan al 55 por ciento. 

Adicionalmente, las recomendaciones del BIS le asignan diferentes 
ponderaciones de riesgo a los activos, tanto los representados en 
el balance de¡ banco como fuera del mismo. LA ponderación de 
riesgo toma en cuenta la variabil1dad de los activos 
individualmente considerados, dependiendo del riesgo asociado a 
los emisores originales del activo y las obligacion~• 
concurrentes. 
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Entre los elementos del balance no hay descuento por riesgo para 
la tenencia de erectivo. Los préstamos al sector privado y a las 
compa~ias de negocios tienen una asignación de riesgo del 100 por 
ciento. Factores de riesgo de entre 10 y 50 por ciento se le 
asignan a otros tipos de activos de acuerdo 
clasificación preestablecida 7 aunque en algunos casos son 
determinados discrecionalmente por el país el cual el banco 
está incorporado. 

Las razones de riesgo ponderadas basadas en los factores de 
riesgo arriba descritos 7 permiten hacer comparaciones 
internacionales del riesgo asociado bancos de operación 
internacional independientemente de su país sede. La base de 
capital resultante y la convergencia de riesgo entre bancos. 
elimina la necesidad de una regulación nacional. No se espera que 
sea dificil para los bancos canadienses clase 1 cumplir con los 
requerimientos de capital y los perfiles de riesgo. 

Bien. una ve: explicado (en una forma mas completa) el Acuerdo de 
Basile~ y retomando las diferentes medidas desregulatorias del 
sistema financiero mexicano, es imposi~le dejar de nombrar el 
proceso de reprivati:actón que se llevo a cabo. el cual como ya 
hemos comentado en capítulos anteriores, dió la pauta para que 
despertara nuevamente la competencia entre los integrantes de 
este mercado. 

Asi. México ingresa en una nueva era de 
conservadoras de largo plazo. tendencia 
fortalecerá con la autonomía conferida al 
partir de abril de 1994, mediante la cual su 
hacer mas predecible la política monetaria 
crédito resp~cto del ciclo fiscal. 

políticas monetarias 
que seguramente se 

Banco de México a 
busca en esencia 

al desvincular el 

Ahora. la tarea del Instituto Central mantener estable el 
poder de compra de la moneda nacional e intervenir en los 
~erc~dos en situ~ciones lLmite para evitar pánicos financieros. 
crisis de liquide: y quiebras bancarias mediante su función de 
prestamista de óltima instancia. 

Las tareas centrales del 
objetivos de estabilidad 
de las tasas de inter••• 
son •eter~inantes-

Banco de México se circunscriben a los 
~acroeconómica para los que la evolución 

el tipo de cambio Y la oFerta monetaria 

E~ indiscutible que las reformas efectuadas a p~incipios de los 
noventas con la reprivati:ac~ón de la banca y l~~ subsecuentes 
r•formas encaminadas hacia un menor proteccionismo del gobierno 
y la bósqueda de una mayor competencia 1nterbancariaen los 
~1timos affos. deben considerarse como ~l principio Qnicamente 
de la revolución legal. j~r15d1ccion~l y de proc~dimientos que 
debe continuar ~plicándose al sistam~ financiero meNicano. 
Durante muchos a~o~ la~ ~iferente~ leyes que regulan su 
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funcionamiento siempre fueron tendientes al proteccionismo del 
mismo. causando un estancamiento del que hoy necesariamente 
tiene que abandonar y evolucionar paulatinament~ hasta alcanzar 
los niveles internacionales de flexibilidad y competencia Y no 
tan solo con referencia a los paises firmantes del TLC 9 sino del 
resto del mundo. 

Como prueba de lo anterior. es prudente se~alar que. actualmente. 
por instrucción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. se 
está llevando a cabo la homologación de los criterios contables 
con que tendrán que reportar sus estados financieros las 
empresas financieras. ésto siguiendo las normas de la * US OAAP. 
La cual seg~n opinión de algunos especialistas. estas normas de 
contabilidad mundialmente aceptadas. permitirán contar con una 
banca mAs transparente y s6lida 9 permitiéndole alcan~ar en una 
forma gradual los niveles internacionales actualmente reconocidos 
por los organismos financieros mundialmente reconocidos. 

Por lo que de acuerdo a la circular emitida por la CNBV num. 
10-200 en la que ratifica que 9 como parte de la estandarización 
con los niveles internacionales generalmente aceptados. 
necesario llevarse a cabo paulatinamente este proceso. 

* USGAAP significa en inglés UNITED STATES GENERALV ACCEPTED 
ACOUNTING PRINCIPLES y en espa~ol PRINCIPIOS CONTABLES 
GENERALMENTE-ACEPTADOS EN ESTADOS UNIDOS. 
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5. Comp~ración entre e1 Sistema Bancario Mexicano, Amaricano y 
Canadien••· -

Como hemos visto en los capitulas anteriores, el desarrollo de la 
banca ·en el transcúrso del tiempo ha sufrido numerosos cambios 
tanto_ po&itivos como negativos, los cuales siempre han estado 
liga,dos;·a la economia de nuestro pais. 

Es por· 'to anterior que, al pretender comparar tanto las 
simetrLas, las asimetrias de los sistemas bancarios 
Mexicano, Estadounidense y Canadiense, resulta imprecindible el 
analizar, en· primera instancia, el tama~o relativo de las tres 
econom~as para lograr un punto de ubicación que nos permita 
entender las proporciones reales de nuestros socios comerciales, 
así como los retos a que se enfrenta nuestro sistema financiero. 

Para poder clari~icar los conceptos arriba se~alados. considera
remos para este ejercicio tres medidas básicas. como son: ndmero 
de habitantes. Producto Interno Bruto y este último rubro medido 
percápita .. 

Para cada una de estas medidas. se estableció el Orden de tama~o 
quR tienen los paises de la muestra. dentro del universo formado 
por México y sus socios comerciales. Luego. se analizan •edidas 
de la estructura sectorial en la producción y en el empleo, tanto 
en México como en los paises muestra. La info~maciOn sobre estas 
cinco medidas corresponde al a~o 199~ y se presenta en el cuadro 
1 • 

En la primera parte del cuadro 1. se observan las tres medidas 
básicas indic•tivas del tama~o absoluto de los paises antes 
mencionados. mientras que en la segunda, se registra el órden de 
tama9'o de los paises de acuerdo cada de esas tres 
medidas. 

Esta información nos muestra 
relativo de MéKico en base a 
sugundo lugar de importancia 
aventa~ado por Estados Unidos. 

que, si se considera el tama~o 
su población, el pais aparece en 

dentro del comparativo. solo 

En cambio, si se la mide por el tamaño del Producto Interno 
Bruto, México ocupa el lugar nQmero ~. al igual que 5i se mide el 
tamaño del pais en ra:ón del producto per cépita. 

Desde el punto de vista de la clasificación de paises que reali:a 
el Banco Mundial, su producto per cápita ubica a México dentro 
del ranga de naciones que tienen un ingreso mediano alto. 
mientras que los otros paises de la muestra integran el grupo de 
ir1gresos altos. 
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CUADRO 1 

Tamaño comparativo de países del TLC 
MEXICO E.U.A CAN ADA 

Tam~o absoluto 

Población 
PIB(1) 
PIS per cápita(2) 

Orden de tamanor3 

Seoún número de habitantes 
Tamano de PIB 
PIS oer e.A.pita 

Estructura oroducción 

Atno/PIB 
lndustrlaJPIB 
Servicios/PIS 

Estructructura ocuoación 4 

Emp. Aaro %PEA) 
Emp. lnd. %PEA) 
Emp. Serv. %PEA) 

(1) Miles de millones de dólares corrientes 
(2) Miles de dólares corrientes 

1 
1 
1 

81249 251523 1 
237.7 5392 1 
2925 21449 1 

3 , ,, 1 
24 1 10 

91 n.d 1 
23 1 38 1 
61 1 n.d 1 

24.6 2.8 
25.B 25.B 
-45.6 49.6 

(3) El orden de posición se establece respecto de los tres países 
(4) Definición de población económicamente activa de los países 

FUENTE: • Perspectivas económicas de los países firmantes ael TLC • 
BANCO MUNDIAL (1992) 

26620 1 
570.1 1 

21418 1 

10 
7 

11 

n.d 1 
n.d 1 
n.d 1 

4.2 
26.2 
70.9 
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Los contrastantes resultados que arrojan las tres medidas consi
deradas, pueden conciliarse anali:ando la información sobre la 
estructura de la producción y la ocupación para los dist~ntos 
pa~ses que se presenta en la tercera y cuarta parte del cuadro 1. 

Estas dos medidas son importantes porque permiten caracterizar 
kas estructuras económicas de dichos paises. 

Si se revisan estas dos medidas de manera conjunt~, al comparar 
la situación de MéMico respecto de la de otros paises, 
encuentra lo siguiente; 

Para el caso de México, en cuanto a la estructura de la 
producción, el producto del sector agrícola representa un bajo 
porcentaje del producto total, por lo que en este sentido México 
se asemeja a los paises más avanzados y se distancia de los menos 
desarrollados. Pero al considerar la población que tiene empleo 
en ese sector. se observa que en el caso de México la misma tiene 
un pesa importante en el total de la población económicamente 
activa. mientras que en los paises m~s desarrollados dicha 
población solo representa un porcentaje muy reducido del total. 
Esto sugiere que en México el empleo este sector es 
productivo que en los restantes paises. 

En lo que se re~iere al sector industrial. éste representa en el 
caso de México practicamente el mismo porcentaje en el producto 
que en la ocupación, mientras que en los paises avan:ados el 
producto del sector es superior al empleo. Aquí también los datos 
parecen mostrar una menor productividad de este tipo de ocupación 
en México. en relación con sus socios co~erciales-

Por altimo. en México el sector de servicios predomina en el 
producto y tiene una mayoría relativa en la ocupación, lo que 
coincidente con los otros dos paises. 

Por otra parte 9 fuera del marco comparativo presentado en el 
cuadro ndmero 1 y para calificar los alcances de la información 
allí analizada. en el cuadro número 2 se presenta una caracte
rización de la estructura y el tama~o del mercado interno 
mexicano a partir de identificar los sectores ~moderno y 
tradicionalª' en 1os que éste puede dividirse. desde el punto de 
v~sta de la distribución de1 ingreso. 

Este cuadro nos proporciona una idea mas completa de la imagen 
global sobre el tamaño relativa de la economía mexicana, vista 
desde el punto de vista de la distribución del ingreso contenidos 
er. la Enc:uesta de Hogares de 1992. 

Visto así, en el mercado interno me:1icano pueden distiguirse dos 
grandes sectores, que le pueden denominar como ''moderno•• y 
"tradicional" .. 



Cuadro 2: Estructura del mercado interno. 

Estructura del mercado 

POBLACION Ingreso (1)PIBper 
cápl1a USA$ 

% Abs.(1) % Abs.(1) 
Settor 'moderno• 10 8121370 38 11122 

30 24364103 35.71 3488 
Sector •tradicional' 60 48728207 26.1 1273 
PIB per-cápita promedio nacional 1991 2925 

Nota 1: Estimado para 1991, extrapolando dalos de la Encuesta de Hogares 1992 
Fuente: Baboradón propia con base en Encuesta de Hogares de 1992, INEGI 

-.) 

OI 
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TESIS 
DE J.A 

HU DEBE 
llBUOTECA 

E1 sector ''moderno•• está compuesto por aproximadamente el 40 por 
ciento de la población, la que percibe el 74 por ciento de los 
ingresos. 

Dentro de este sector "moderno'', puede reconocerse un segmento de 
ingresos altos compuesto por el 10 por ciento de la población que 
percibe el 30 por ciento del ingreso total y otro segmer.to de 
ingresas medios, compuesto por el 30 por ciento de la poblaciOn 
la cual percibe 36 por ciento de los ingresos. Para aproximar un 
órden de magnitudes de lo que esto representa en cuanto a 
potencial de demanda, se estimó que el PIB per capita de estos 
dos segmentos del sector moderno habría sido en 1~91 del Orden de 
11,122 dólares y 3,484 dólares, respectivamente-

Como se observa al comparar esta información con la del cuadro 1 9 

e1 segmento del mercado interno compuesto por la población de 
mayores ingresos tendría el ingreso per c~pita que más 
aproximaria al ingreso promedio de Canadá aunque aón está 
distante. mientras que el sector del mercado compuesto por la 
pobl.ación de ingresos medios percibiría ingresos per cápita 
superiores en un 20Z al promedio nacional. 

Por otra parte. el sector del mercado interno que aqui se ha 
denominado como tradicional está compuesto por el 60 por ciento 
de 1a población 9 que percibe el 26 por ciento del ingreso total 
de los hogares. Siguiendo el mismo procedimiento que se aplicó 
para el sector moderno 9 podría estimarse que este sector 
tradicional del mercado interno tendria un ingreso per cápita 
anual. del orden de los 1 9 273 dólar·es. lo q•.Je represer1ta el 40 por 
ciento del ingreso per c~pita promedio para el año de re~erencia. 

Interrelacionando estos elementos referidos a la estructura del 
mercado interno con las cinco medidas presentadas más arriba. se 
puede esbo:ar la siguiente imagen global del tamaño relativo que 
tiene la economía mexicana dentro del universo de paises 
considerados 9 así como señalar algunos de sus rasgos más 
significativos para comprender las modalidades y características 
del sistema financiero y los bancos en el país. 

Conforme a lo anterior 9 MéKico es un país con un gran potencial 
debido a la magnitud de su población 9 pero con relativo peso en 
la economía mundial atendiendo al tama~o del producto global que 
genera. Asimismo, la importancia de su actividad industrial en el 
producto y el empleo lo presenta como país una 
industrialización intermedia. 

Sin embargo 9 los datos muestran tambi~n que el país tiene un 
notable atraso en su desarrollo, como lo indica el muy bajo nivel 
de su producto per cápita en comparación con el de los paises 
avanzados. Esto seria resultado de los bajos niveles de 
productividad en la actividad económica, lo que se evidencia 
Ja información sobre la estructura de producción y ocupación. 
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En centraste con lo anterior, el amplio sector de la población 
que aquí se denominó como el segmento tradicional del mercado 
interno, tiene ingresos tan bajos que sugieren un factor de 
economía. in'formal y una muy baja. capacidad de ahorro q•..te los 
aleja del sistema 'financiero formal. 

No obstante de lo anterior, en el contexto de un modelo de 
economía abierta y en crecimiento, previsible que es7e sector 
de la población incremente gradualmente sus ingresos, 
aproximadamente a los rangos de los paises desarrollados. 

Por tanto y dentro del citado contexto, este amplio sector 
representa un extraordinario factor de crecimiento para el ahorro 
interno y un factor de fuerte demanda potencial de servicios para 
el sistema financiero formal. 22 

Ante esta escena económica de nuestro país en comparación con 
nuestros dos socios comerciales, la cual nos permite ubicar el 
tama~o relativo de nuestra economía. resultará menos complicado 
entender las asimetrías entre nuestro sistema financiero con sus 
respectivos competidores. 

Para llevar a cabo esta comparación en una forma especifica, 
resulta necesario llevarla a cabo desde un punto de vista de 
tamaño y profundidad del sistema financiero meKicano 
comparación con los otros dos. 

En cuanto al tama~o del sistema financiero mexicano, un rasgo 
general que lo caracteriza es su bajo desarrollo, lo que se 
manifiesta en primer lugar en su limitado tamaño. Para brindar 
una imágen conjunta de dicho tamaño se compara la cantidad de sus 
principales instituciones con las que existen en Estados Unidos y 
CanadA, incluyéndose como referencia medidas de actividad de las 
mismas. 

En el cuadro n~mero z, inmediatamente se percibe que tanto en 
t~rminos numéricos como lo que hace al volumen de sus 
actividades en proporción con el PIB, las distindas instituciones 
del sistema financiero mexicano son menores que las de Canadá y 
sustancialmente más pequeñas que las de Estados Unidos. 

Asimismo, destaca el bajo desarrollo del sistema de pagos que 
sugiere la reducida cantidad y e1 bajo volumen de operación~ 
tanto en tarjetas de crédito como de débito. 

Visto en el conteNto de los paises seleccionados y de acuerdo con 
estos datos de población y producto, Méxicoes Yn pais que puede 
11egar a constituirse potencia media la economLa 

2 = Mansell" Cather-ine. LOS NUEVOS SEGMENTOS DEL MERCADO. ITAM. 
1992 p.p. 29-35 
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Cuadro3 

Instituciones en los sistemas financieros de México. Estados Unidos y Canadé. 

México e.u. Canadá 
Bancos Comerciales 
Número de bancos 18 12317 66 
Activos totales a PIB 37.6% 62.4% 69% 
CantaciOn a PIB 29% 61% 51% 
Casas de Bolsa 19901 
Número de Casas de Bolsa 25 1600 120 
Emisoras 202 6013 1036 
Valor de Mercado a PIB 16% 50% 50% 
Arrendadoras (1 990) 
Número de Al"rendadoras 31 900 n.d. 
Cartera promedio 45 147 n.d. 

ICmJll.dólares) 
Almacenes de Depósito 

lc1s90> 
Número de almacenadoras 40 1389 n.d. 
Capacidad Instalada 16.6 514.8 n.d. 
:lmlllones de m2) 
TarJetas de Ct"édito f1991 
Número de Tarjetas 1085 22088 2375 
(millones) 
Facturación 13.2 259.95 38.55 
'miles de mm. dólares) . 

Tarietas ele dáblto ( 1991) 
Número de t&Tjetas 4.32 11.21 0.99 
(millones) 
Facturación 0.83 9.47 1.3 
miles de millones dólares 

Nota:(1) México y Estados Unidos 1990. Para Estados Unidos 11 ,393 bancos con 
menos de 300 mlll. de dólares en activos: Canadá 1989 y 7 nacionales +59 extranjeros 
Fuente: Revista Expansión, noviembre (1992); The Nilson Report No.538 
Ciclembre de 1 992. 

.. ,· 
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mundia. Pero para ello requiere un importante y sostenido ciclo 
de inversión productiva, a fin de alcan:ar grados de desarrollo 
que correspondan a las condiciones de la economia internacional. 

Lo anterior, no obstante de los grandes esfuer:os que ha 
reali:ado y que tendrá que seguir realizando el paLs en materia 
económica y ajuste estructural, asi como de estabili:ación 
macroeconómica y saneamiento de las finan:as póblicas. Esto y el 
estimulo al desarrollo que provocaria la eventual integración 
comercial con Estados Unidos y Canadá el marco del TLC de 
América del Norte, indican que lo m~s probable que en los 
próximos años se avanzará en esa dirección. 

Para el sector financiero y los bancos, la se~al que surge de 
esta caracteri:acióndel tamaño relativo de la economía mexicana 
es que si se concretan las potencialidades mencionadas, se 
producirá una demanda muy fuerte y sostenida de financiamiento 
para apoyar el ciclo de inversión. 

Al mismo tiempo, el bajo ingreso per cápita que tiene en promedio 
la población del país, hace evidente que mientras éste no se 
eleve. habrá fuertes limitaciones tanto para incrementar de 
manera sustancial el nivel del ahorro interno, como para que la 
intermediación financiera y el crédito ten~an volumen y 
amplitud significativos. 

No obstante, esta Oltima consideración debe mati:arse con el 
resultado del análisis de la estructura del mercado interno, ya 
que como se vió, hay un sector de altos ingresos que es relevante 
para la fomraciOn del ahorro y la demanda de fondos, configurando 
el ndcleo de negocios para los diversos servicios financieros que 
se ofrecen @n el país. 

Asimismo, existe un amplio sector de ingresos con un potencial 
importante de crecimiento relación ~l uso de los servicios 
financieros. 

Peor estos componentes del sector moderno tienen un limitado 
tamaKo relativo, lo que es un elemento central para e!:plicar el 
particular desarrollo del sistema financiero mexicano, que se 
mostrar~ en los puntos siguientes. 

Esto mismo sugiere que, de mantenerse las condiciones actuales~ 
el sistema financiero configurado sobre estas bases podría ten~r 
problemas con las economías de escala requeridas p~r~ lograr 
eficiencia y rentabilidad cc~parables las d~l ámbito 
internacional. 

Sin em~argo, estas conclusiones deben mati:adas con la 
cons1deración de aspectos cualitativos como son la forma de 
crgani:ación y regulación institu~!onal de los sistemas 
t111ancieros en los tres países. 



En este sentido 9 como ya hemos comentado en capitulo& anteriores 9 

M~Mico y Canadá estAn mucho más adelante de Estados Unidos debido 
a la desregulación y liberalización de sus reglas de operación y 9 

en el caso de M~Mico 9 porque la banca universal la principal 
característica del sistema. 

Otra dimensión para apreciar el desarrollo relativo que tiene el 
conjunto del sistema financiero en un pals 9 es la profundidad que 
alcan:an sus operaciones de captación y financiamiento con 
relación a la economia nacional 9 para lo cual se establecen 
indicadores como proporción del PIB. 

La hipótesis general desde la que se reali=a esta comparaci6n 9 es 
que una mayor participación relativa de la captación y el 
financiamiento con respecto al PIB 9 es un indicador positivo de 
desarrollo económico. porque muestra una mayor capacidad del 
sistema financiero para contribui~ al crecimiento de la economia. 

En cuanto a estos dos factores de med1ción 9 la participación del 
sistema financiero en sus operaciones de captación y 
financiamiento con respecto a la proporción del PIB. en nuestro 
país. al menos en la última decada, ha sido realmente baja, lo 
anterior en comparación con Estados Unidos y con Canadá. 

Esta situación obedece a varios factores 9 dentro de ellos podemos 
nombrar en primer lugar la crisis económica por la que ha 
enfrentado el país en la d~cada de las ochentas, y no obstante 
que durante los primeros a~os de los noventas 9 la captación 
mostró perspectivas de crecimiento. finalmente el nuevo 
hundimiento en una crisis, ha pospuesto la recuperación de los 
niveles de captación ante la falta consecuente de liquidez, la 
cual. en cuanto la economía vaya recuperándose, la captación 
comenzará a repuntar, aunque. hsto se verá reflejado de una 
manera mas consistente en un promedio de 6 a~os. por lo que ahora 
mientras que el ahorro financiero en nuestra ecanomáa con 
respecto al PIB oscila en un 23% 9 en Canadá y Estados Unidos se 
manejan alrededor de 12 y 28 puntos de diferencia con respecto a 
nuestro paás. 

Por otro lado• en lo que respecta al financiamiento 9 a partir de 
la desregulación por parte de las autoridades que obligaba a los 
bancos a canalizar parte de recursos al desarrollo de 
proyectos gubernamentales, inicialmente se apoyó en gran medida 
los proyectos de desarrollo de la iniciativa privada 9 llegando a 
un 27~ respecto al PIB 9 sin embargo, este indicador todavia 
guarda una notable diferencia con los niveles del 70 a 100 por 
ciento del PIB observado en los paises objeto de la comparación. 

De conjunto, el análisis de la profund~dad en el financiamiento 
de la econamia bajo su nueva orientación predominante hacia el 
sector privado, muestra que la misma debe incrementar~e 
significativamente 9 sólo para alcan=ar los estándares 
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intarnaciona1es, sino para que e1 sistema pueda atender las 
grandes demandas que se generen en un conteMto de crecimiento 
económico nacional como e1 antes descrito. 

Por otro 1ado, dentro de esta comparación entre sistemas 
financieras. el tama~o. estructura y desempe~o de los tres 
sistemas bancarios resulta ilustrativo conocer la posición que 
guardan los principales bancos de nuestro país con respecto a 
Canadá y Estados Unidos, para lo anterior podemos apreciar en el 
cuadro n~mero 4 información reveladora que nos lleva a hacer las 
siguientes consideraciones: 

En la primera parte de este cuadro se presentan medidas de tamaño 
absoluto; en la segunda se estima el tama~o m~dio del banco; la 
tercera registra medidas relativas a la población y la 6ltima 
se anotan algunos rasgos de la estructura bancaria. 

Coma se puede apreciar, al considerar el tamaño comparado del 
sistema financiero, el nQmero de bancos en México es marcadamente 
más peque~o que en los otros paises-

este conjunto de 
Para efectos de 

los activos de los 
de los activos del 

Pero aán es más notorio el reducido tamaño de 
bancos, medido por sus activos totales
comparación, puede se~alarse que el total de 
bancos mexicanos equivale al 74 por ciento 
Citicorp y son menores que los activos de los 
de Canadá. 

dos mayores bancos 

Viviendo el tamaño medio de los bancos en cada pais se observa 
que en el caso mexicano los activos, el nOmero de empleados y la 
cantidad de sucursales promedio por banco son muy elevados en 
comparación con los otros paises. 

Esto se explica por el hecho de que el reducido nómero de bancos 
en el sistema, hace que el limitado vo1umen global de los 
negocios bancarios en México se manifieste en e1evados valores 
promedio por entidad. En contraste, en el caso de Estados Unido~, 
hay un sesgo enel tama~o medio de banco debido a la amplia 
cantidad de pequeños bancos que existen en dicho sistema. 

La situación relativa a1 banco medio mexicano queda mejor 
definida al considerar el volumen de activos por empleado y por 
sucursal, que son marcadamente más bajos que los de los otros 
paises, sugiriendo un problema de eficiencia en el sistema sobre 
el que volveremos más ade1ante. 

El nómero 
otras dos 
tiene el 

de habitantes por sucursal y por cajero automático, dan 
interesantes medidas del reducido tamaño relativo que 
sistema de bancos comerciales mexica~os. La primera 
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CUADR04 

Comparación de sistemas bancarios comerciales 

México 

TAMAÑO ABSOLUTO 
Número Bancos 18 

Activos tolales(mill.dól.) t58848 
Número Empleados 166261 
Número Sucursales 4447 
Número Cajeros Automát. 4057 

TAMAÑO MEDIO DE BANCO 
Activos por Banco(mill.dól.) 8825 

Activos por empleado(mill. dól.) 955 
Activos por sucursal(mill. de dólares) 35.7 

Empleados por Banco 9236 
Sucursales por Banco 247 

EN RELACION A LA POBLACION 
Habitantes por sucursal 18270 

Habitan1es por cajero automático 20027 
ESTRUCTURA 

Activos totales/PIS 41.06% 
Captación/PIS 29% 
Concen1ración (%acr. tot.) 80% 

Fuente: Comparación entre los sistemas bancarios signatarios del TLC 
Fondo Monetario Internacional (1993) 

E.U. 

13791 
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49519 
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medida hace evidente la insuficiente vinculación de los bancos 
la población, el cual es un problema importante para la 

canalización de1 ahorro al sistema financiero, afectando el 
propio nivel de ahorro de las familias. 

En cuanto al 
habitante, esto 
ser un elemento 
banca, al tiempo 

reducido nómero de cajeros automáticos por 
indica un factor similar al anterior además de 
que incrementa los costos de operación de la 

que refleja el atraso en el sistema de pagos. 

Un altimo conjunto de elementos que se presentan en el cuadra 4, 
se refiere a la estructura comparada de los sistemas bancarios. 

Destaca primer lugar la baja penetración de los bancos 
meKicanos en la economía nacional 9 med1da por la importancia de 
los activos y la captación respecto del PIB. 

Por otra parte se observa la elevada concentración de los cuatro 
mayores bancos mexicanos. medida como proporción de los activos 
totales. Sin embargo, este es un rasgo que la estructura bancaria 
mexicana comparte con otros casos como el de Canadá. Al respecto 
cabe anotar que estudios recientes sobre concentración y 
eficiencia bancaria en Mexico, muestran que no hay una relación 
positiva entre ambas variables. 

Para concluir este apartado sobre el tama~o y la estructura de la 
banca comercial mexicana en comparación can sus similares 
americana y canadiense, se puede comentar que los elementos 
presentados permiten adelantar la hipótesis de que un problema 
central del sistema bancario actual el reducido número de 
bancos y de su ~ed de servicios, asl la elevada 
concentración económica en los dos mayores bancos del país, 
situación que en la medida que los pequeños bancos lleven a cabo 
estrategias de fusionamiento entre ellos mismos, o bien. realizen 
integraciones con bancos extranjeros, mediante las cuales logren 
alcanzar niveles de capital suficiente para lograr una expansión 
y presencia notable en el mercado financiero. 

Una ve: expuesto lo anterior. es conveniente analizar dentro de 
este marco que hemos venido eMplorando 9 el desempeño de la banca 
comercial en comparación con los paises socios. Para lo anterior 
es necesario tomar en cuenta algunas variables que nos permitirán 
comprender en una mayor aproximación nuestro objetivo. las cuales 
son: Rentabilidad, Capitalización. Eficiencia, Productividad, 
Control de Costos y Prestamos/Fondeo. 

Para poder medir la rentabilidad de un banco. normalmente se 
utilizan dos indicadores, la rentabilidad sobre activos. 
normalmente conocida como ROA y la rentabilidad sobre capital o 
también llamada ROE. 



A este respecto. diferentes estudios hacer ver que México está 
muy por encima de los niveles que presenta en los bancos de otros 
pa!ses 9 tanto en el ROA 9 como en el ROE 9 este elevado nivel de 
rentabilidad responde a varias causas. 2~ 

En.primar· lugar 9 es el resultado de los importantes ingresos por 
intereses obtenidos por los bancos desde la liberalización del 
sistema y la privatización de las instituciones, lo que a su vez 
se explica por los margenes de intermediación y por el volumen de 
los préstamos otorgados por la banca. 

En cuanto a la liberalización del sistema, 
autori:ar que la banca pudiera colocar 
sectores que más creyera convenientes 9 esto 
alejara de colocarlos al sector gubernamental y 

recordemos que al 
créditos con los 
permitió que se 

si al privado .. 

Por otro lado, si comparamos el diferencial en margen de interés 
neto que oscila entre la banca nacional y la. extrardera,. éste es 
aproximadamente de 10 puntos 9 el cual representó en su momento 9 

n•gocio redondo para los dueños de la banca, y nos permitimos 
manejar el termino represento, porque como veremos más a.delant~, 
este factor fué elemento clave para el grave problema de la 
cartera vencida que se desencadenaría con la crisis económica de 
1995. 

En general 9 hay que señalar que un factor importante para 
explicar esa elevada rentabilidad de la banca mexicana. lograda a 
partir de grandes diferenciales entre tasas pasivas y activas~ se 
basa en la presión dela demanda privada por acceder a préstamos 
luego de los a~os de la crisis de la deuda externa. 

Pero dicha rentabilidad,. solo queda explicada cuando se observa 
que,. a pesar de la liberalización, subsisten desde el lado de la 
oferta condiciones proteccionistas que impiden la competencia con 
intermediarios extranjeros para equiparar los costos locales del 
financiamiento con los de los mercados internacionales, a.si 
barreras a la entrada de nuevos intermediarios locales que 
diversifiquen la oferta de servicios financieros. 

Esto ha impedido que se redu:ca el 
pasivas y activas y es de preveer que la 
por algunos años, da.dos los pla:os para 
se negociaron en el Tratado de Libre 
Norte,. lo ~ismo que el lento crecimiento 
concurren •l ~ercado local-

diferencial entre tasas 
situación continúe asi 

la apertura externa que 
Comercio de América del 
del número de bancos que 

=z::s Garrido, Celso- LOS GRUPOS F"INANCIEF·Qs EN ME~ICO. B.M.v •• 
MEXICO. 19q~. p.~6 
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En cambio, en M~xico los ingresos distintos de intereses o 
ingresos operativos no financieros, no ocupan todavía un lugar 
importante en la rentabilidad de la banca, llegando incluso en 
1990 y 1991 a decrecer su participación en el total de ingresos 
operativos. Por tanto, este resulta un campo de fuerte 
potencialidad para la ewpansión de los rendimientos de la banca 
mexicana en los próximos a~os-

En lo que 
considerarse 
rentabi 1 idad 
socios. Lo 
fondearse los 

respecta al factor Prestamos/Fondeo, este 
como otro elemento que ha contribuido 

p1.1ede 
la 

dos 
de 

de la banca en M&xico en comparación con sus 
anterior radica principalmente la forma 
bancos para otorgar créditos. 

Por un lado, en la Oltima decada, los depósitos han sido siempre 
mayores que los créditos colocados, esto permite que los bancos 
dispusieran de abundantes recursos baratos para atender la 
demanda de financiamiento. Por otro lado, los bancos han captado 
en los mercados internacionales fondos a tasas bajas y pla:os 
largos, los que luego eran aplicados en operaciones activas en el 
mercado local a tasas sustancialmente más altas y a plazos más 
cortos, obteniendo una ganancia por el arbitraje ,o, 
intermediacidn de tasas y pla:os. 

Ambos factores han permitido que los bancos pudieran abastecer el 
fuerte incremento de la demanda de prestamos en el país con 
fondos de bajo costo, manteniendo márgenes significativos entre 
tasas pasivas y activas. 

En lo que s~ refiere a la Capital2:ación de la Banca mexicana en 
comparación con sus socios comerciales. durante los a~os previos 
a la privatización, los niveles eran bajos en comparación con los 
est~ndares internacionales, lo anterior obedecía a que el 
principal prestatario era el gobierno, lo cual significaba un 
bajo riesgo, sin embargo, a partir de la privati:ación de la 
banca, comenzo a crecer el crédito al sector privado, con ello 
aumento el riesgo de insolvencia de los prestatarios y 9 por lo 
mismo. la necesidad de incrementar los niveles de capitali:ación 
de los bancos. 

Esto llevó a que las autoridades meaicanas 
dis~usieran normas de capitali:ación, para 
de las bancos y la estabilidad del sistema. 
como referencia los Acuerdos del Comité 
establecieron condiciones más rigurosas que 

Por ejemplo. la dPfinición de ••capital 
Mexico. es conceptualmente equivalente al 
acuerdo. pero guarda esta última 
importantes. 

del sector financiero 
asegurar la fortale~a 
Estas normas tuvieron 
de Basilea, si bien 
las alli fi.Jadas. 

b~sico'' utili:ada ~n 
c~pital nócleo del 

algunas dife~encias 

La primera se refiere al grado cte estabilidad que tiene el 
capital bA~ico, º• nGcleo en u1,a y otra reglamentación. 
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E1 capital núcleo, esta definido de tal manera que es estab1e y 
sólido, parque el valor contable de los componentes que lo 
integran no estA sujeto a grandes variaciones. (capital pagado 
correspondiente a acciones comunes y acciones preferentes de vida 
limitada, utilidades retenidas y reservas reveladas. En caso de 
contabilidad consolidada, esto incluye intereses minoritarios en 
e1 capital de subsidiarias sobre las que no se tiene propiedad 
total. Esta definiciOn excluye revaluaciOn de reservas de 
acciones preferentes acumulativas). 

En cambio, el capital básico q~1e ~e defir1e México es más 
inestable y menos ~Olido, porque &i bien está integrado por los 
mismos componer1tes que el capital núcleo, t1e11e ot~o5 cuyo valor 
contable puede variar·. 

En primer lugar las reserv~s se con~ideran en ~u totalidad~ pese 
a que muchas de ellas no tiene1·1 requisitos de inversión 
obligatoria., con lo que su valor puede VC\r1ar dl.' manera. 
importante en función del riesgo coro que las coloq•~e el banco. 

En segundo lugar el superávit por reexpresión de inmYebles y de 
acciones de inmobiliarias bancarias., aunque dicho concepto está 
limitado a sólo el SO por ciento. Adicionalmente, pueden 
incluirse en el capital básico instrumentos de deuda/capital que 
no son capital hasta su vencimiento. 

La segunda diferencia entre las reglas de capitali:ación mexicana 
y las del Acuerdo de Basilea., surge por el distinto agrupamiento 
y la mayor ponderación de los activos que., en el caso de México, 
es mucho mayor que lo alli establecido. 

Por ejemplo, en México los créditos hipotecarios están ponderados 
por un ~actor de 1.00 ., mientras que en el Acuerdo de Basilea, se 
les pondera con un factor de .50 • 

Otro ejemplo lo constituyen los titulas gubernamentales que 
vencen a más de 91 dias, los que en México tienen una ponderación 
del 10 por ciento. mientras que en el Acuerdo de Basilea 
ponderados en cero por ciento. 

Fina1mente a este punto importante se~alar que en los 
posteriores a~os a la privatización., los bancos han tenido que 
elevar sus niveles de capital para mostrar mayor solidez en el 
mercado y más aquel1os que en forma de grupo decidieron coti:ar 
en la bolsa mexicana de valores. 

Aunado a lo anterior, la dificil crisis económic~ por la que está 
atrave:ando nuestro pais., ha urgido a las instituciones de 
crédito a busc~r alian~~~ con bancos extranjeros originarios de 
nuestros paises socios., lo anterior con la final id.ad de 
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fortalecer sus indices de capitalización y poder continuar con 
sus proyectos de expansión que al presentarse la crisis tuvieron 
que detenerse ante la falta de recursos .. 

Como muestra de lo anterior podemos mencionar a Bancomer• quien 
en el mes de Marzo de 1996 decidió asociarse con el Bank of 
Montreal de Canadá• el cual se comprometió a aportar recursos 
equivalentes •l 16% de las acciones del Grupo Financiero 
Bancomer, formando as! una asociación estratégica y de un 
programa de capitalización de Bancomer y GFB por $8.600 millones 
da pes.os .. 

De igual f"orma. se pueden mencionar- a.liauzas de otro'S bancos como 
P~obursa y el Banco Bilb~o Vizcaya. en la cual el banco e~pa~ol 
adquirió el 70% de la participación accionaria. asi como la 
asignación de directivos espa~oles en el control administrativo 
del ~aneo mexicano. 

También podemos mencionar la de Inverlat con el Banco Nova 
Scotia• en la cual el banco canadiense adquiriO el 55X del 
control accion~rio y la presencia de directivos en e1 control 
administrativo. 

V finalmente la de Bital con Banco Central Hispanoamericano. en 
la que se adquirió por parte del banco extranjero el 40% del 
control accionario únicamente. 

De esta forma la banca mexicana lleva a cabo estrategias que le 
permitan por un lado reponerse ante el embate financiero de los 
a;;os '94• y 95•. Por otro lado, lograr un fortalecimiento 
encaminado a continuar con sus planes de expansión y presecia en 
el mercado. 

Hablando de Efic~encia. la banca mexicana esta en rangos 
internacionales, sin embargo, el transcurso de los óltimos 
años. ésto obedece más al incremento de ingresos, que a la 
reducción de costos. ya que si sumamos el concepto de ETiciencia 
con e1 de Productividad• existen reportes en el que se puede 
apreciar que mientras en MéKico existen en promedio 37 empleados 
par sucursal, en otros paises hay nueve. logrando el mismo nive1 
de productividad. 2 -

Por lo anterior, hoy en dia las nuevas sucursales de los bancos 9 

están siendo insta1adas con el minimo necesario de personal en un 
nuevo concepto de banco en México llamado Minisucursal 9 las 

2 - Sanchez, Carlos. CONCENTRACION BANCARIA V SUS IMPLICACIONES 
SOBRE EFICIENCIA. ITAM, MEXICO. 1993. P•P• 99-94 
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CUADROS 

Comparación de los t11s mayores bancos en paises seleccionados 
(Los valores monetarios, en millones de dólares estadounidenses) 
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cuales están orientadas 
del clientes, asi como 
sucursal tradicional es 
necesidades del mercado. 
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explotar los mercados no aprovechados 
refor:ar aquellos mercados donde una 
insuficiente para satisfacer las 

Para finali:ar 
financieros del 
en 1990 de los 
paises socios. 

esta comparación entre los tres 
TLC, es prudente anali:ar cuál era la 

tres bancos más importantes de México 

sistemas 
situación 

y de los 

Para ello, se utilizó la información de una muestra internacional 
con los mil mayores bancos ordenados en ra:ón del volumen de su 
capital. Como puede verse en el cuadro nómero 5, los tres mayores 
bancos mexicanos figuraron en las posiciones 257, 2~8 y 60S, 
mientras que los tres mayores bancos de Estados Unidos ocuparon 
el 21 9 34 y el 41 9 por lo que toca a los tres mayores bancos de 
Canada se ubicaron en los lugares 40 9 45 y 51. 

Esa posición relativamente resagada de los grandes bancos 
mexicanos, expresa el limitado volumen de su capital si se les 
considera en perspectiva internacional. 

Sin embargo 9 también hay que destacar que estos tres grandes 
bancos mexicanos tienen una importancia relativa en la muestra 9 
que es superior a la importancia del conjunto del sistema 
bancario mexicano en el cuadro n6mero 4. Esto confirma el grado 
de concentración económica que existe en dicho sistema. 

Contradictoriamente. en el cuadro nómero 5 9 se muestra también 
una relativa debilidad de los bancos mexicanos. en particular en 
lo que se refiere a la relaión capital/activo. sin embargo 9 en el 
rubro de rentabilidad resulta altamente favorable para estos 
grandes bancos mexicanos 9 en coincidencia con lo analizado en el 
apartado anterior para todo el sistema bancario. 

En conclusión 9 el an~lisis comparativo que ha reali:ado, 
arroja resultados contrapuestos. Por un lado 9 se comprueba un 
considerable atraso relativo tanto en lo que se refiere a tama~o 

como a la profundidad de los servicios financieros. Pero por 
otro 9 se observa que el sistema bancario tiene una extraordinaria 
rentabilidad que destaca a nivel internacional. 

Algunos autores indican que este tipo de resultados contrapuestos 
se presentó en otros países. en los cuales~ se llevaron a cabo 
reformas financieras similares a la aplicada en M&xico. Según 
estos estuctios 9 lo anterior es caracteristico de los periodos de 
transición de un sistema financiero y bancario protegido y 
operando bajo condiciones de represión, hacia otro sistema 
abierto 9 liberalizado y desregulado, que opera se~ún las fuerz~s 
del mercado nacional e 1nternac1on~l. 
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Lo breve del periodo transcurrido desde que se inició la. reforma 
financiera y las dificultades que se presentaron en la economLa 
mexicana a partir de 1992 con la llamada desaceleración de la 
actividad, tornan dificil evaluar si el contraste de resultados, 
corresponde a la situación de transición que menciona en 
diferentes libros. 

En lo que se re~iere a la captación y colocación de recursos, 
como hemos podido apreciar en el análisis, no obstante que, el 
incremento ha. si.do gradual a traves de varios años, aún está 
lejos de los estAndares internacionales. Más aOn con la crisis 
financiera presenciada en 1994 y 1995 que definitivamente 
detuvieron el ritmo que habla tomado el sistema bancario. 

Sin embargo, es inevitable se~alar que la relación entre tama~o 
de pais y de sistema financiero, hace evidente, un gran retraso 
en algunas dimensiones estructurales de la misma. Por ejemplo, la 
presencia de las instituciones financieras en el territorio, la 
incorporación de la población al sistema financiero, etc. Por su 
propia naturale:a estor rezagos estructurales son difíciles de 
superar y necesariamente tendrán que instrumentarse estrategias 
para alcanzar gradualmente y de forma ágil los niveles 
interr1acional es. 

Por lo que hace al desempe~o de la banca mexicana, se puede 
anotar que algunas variables presentadas han evolucionado 
favorablemente con el desempe~o de los bancos internacionales. 
Por ejemplo, en lo que se refiere Capitali:ación, Eficiencia, 
etc .. 

En cambio hay otros rubros como el de Productividad, en donde la 
banca mexicana presenta rezagos significativos, por lo que el 
sistema bancario mexicano tendrá que avocarse haca la 
implementación de sistemas de cómputo de vanguardia, asi como 
programas de capacitación más efectivos a diferentes niveles, que 
redit~en en una mayor productividad por cada uno de sus empleados 
y directivos. 

De igual forma la Rentabilidad ha mostrado avances 
significativos en cuanto a su conformación estructural 9 ya que 
sigue basada en los amplios diferenciales entre tasas de interés 
pasivas y activas, que son posibles 9 por la subsistencia del 
proteccionismo y la segmentación entre el mercado financiero 
interno y externo. 

Esto significa, que el notable desempeño de la rer1tabilidad 
bancaria mexicana, todavía está fundado en las condiciones que la 
reforma busca superar y que de no mejorar los b~ncos mexicanos 
est situación, al modificarse las reformas, los bancos 
competidores ar-rebatarén el mercado cautivo hasta ahora. 

En cuanto a la estructura 
internacional muestra que 
rangos de cóncentración 

de mercado de la banca, "la com¡:.araciOn 
la banca mexicana responde a los mismos 

q1..1e 0J:•servar1 otr-o!t sistemas 
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bancaria5":z'='• ya que como se pudo apreciar ur1os cuantos son los 
que acaparan el mayor porcentaje del mercado nacional. no 
obstante de lo anterior 9 estor grandes bancos mexicanos aún estén 
muy distantes de los grandes bancos de nuestros paises socios. 
por lo que tardarán varios a~os los bancos mexicanos en alcanzar 
el nivel internacional. 

es importante señalar que cuando se implementaron las estrategias 
de reforma financiera,. la cual contribuyó en medida fundamental 
al alto nivel de c:oncentrac:ión en ciertos bancos,. en 
contrapartida. provoco que buena parte de los restantes bancos 
que integran el sistema en MéMiC:o 9 sean muy débiles y que 
operenen escalas que hacen muy poco probable que puedan enfrentar 
can éxito la competencia internacional, a menos que se fusionen 
con otras entidades ya sea del pa~s, º• con bancos extranjeros. 

En general puede concluirse, hasta el momento, que las asimetrías 
h~cia nuestros socios comerciales del TLC, son de gran 
significado, sin embargo, tambi~n se debe comentar que las bases 
estAn dadas para que la banca mexicana lleve a cabo estrategias 
que le permitan moderni:arse y ubicarse en los niveles 
internacionales a mediano ,o, a corto p1a:o, lo antes se~alado 
dependerá de el empeño, capital y visión que tengan los actuales 
due~os de la banca y las autoridades financieras de nuestro pais, 
estas óltimas en lo que se refiere a reformas más coherentes a la 
realidad financiera internacional y al apoyo que puedan brindar a 
este sector, cristali:Andose todo lo anterior en una banca 
rentable, eficiente y de servicio acorde al mercado nacional. 

:Z='Brother, D.S ... EVOLUCION FINANCIERA DE MEXJCO. CEMLA, MEX:ICO 
1990. p.4'9 
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ó. Perspectivas de la Banca Mexicana para el per1odo 1996-1999. 

En el transcurso de esta investigación, hemos podido observar los 
diferentes retos a los que se ha tenido que enfrentar la banca 
mexicana desde sus inicios, hasta la actualidad, con la finalidad 
de subsistir. Ante estos retos, hemos observado también las 
transformaciones que ha tenido que adoptar la banca, para poder 
seguir teniendo participación activa en la economLa de nuestro 
pais; sin embargo, el factor decisiva para lograr s•.1 ex.ister1cia 
hasta nuestros dias ha sido el cambio. 

Con el devenir del tiempo, los retos a que se enfrente la banca 
tornarán a ser más exigentes, ello~ debido a las necesidades de 
un mercado más demandante y competitivo 9 asi como la mayor 
rapide: con que fluye actualmente 1a información. Este óltimo 9 

puede considerarse como factor determinante para la evolución o 9 
por el contrario, un retroceso para cualquier sistema económico 
de un p.ais. 

Por lo antes se~a1ado, ante los grandes retos que enfrenta la 
banca mexicana hoy en dia 9 requiere establecer un programa de 
estrategias de cambio para poder, por un lado~ contrarrestar la 
fuerte presencia de la banca extranjera y, por otro lado, 
desarrollar su habilidad de adaptación a la globali:ación 
económica financiera que impera actualmente en el mundo. 

La mayoría de los especialistas coinciden en un sinómero de 
estrategias, que deberá seguir la banca si quiere ser competiti
va. Como ejemplo de lo anterior mencionan •• La primera estrategia 
~erá la de capacitar al personal en general en normatividad 
bancaria, la práctica operativa y 1a diversificación del crédito, 
conocimientos que serán la base inicial del proceso de cambio 
institucional''~• 

En cuanto a lo que normatividad bancaria se refiere, estos 
comentarios enfocan básicamente hacia el desconocimiento de 
los fundamentos legales que soportan las operaciones bancarias, 
las cuales provocan cierto desconcierto interno en los bancos y 
una desorientación al cliente, debido a los diferentes criterios 
aplicados en cada situación y por cada banco. A esta observación 
eapresada por los especialistas, es necesario considerar que las 
grandes instituciones financieras de este pais, constantemente 
realizan cursos de capacitación y actua1i:ación para sus 
funcionarios y personal operativo, relativo a las nuevas normas 
y políticas que rigen las operaciones bancarias. 

2 -01vera, J.Jos~ Luis. •• La banca me~icana ¿preparada para el 
21)00?". EL FINANCIERO ~1-XII-95" .. p.28A 
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Estas mormas y politicas están basadas en los comunicados dados a 
conocer por las autoridades financieras nacionales. trátese de 
Banco de México. Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico e. 
inclusive, Comisión Nacional Bancaria. 

Sin embargo. estos programas de capacitación no se dan en todas 
las instituciones bancarias. ya sea por ra:ones econOmicas o de 
otra indole. De ahi que. los criterios sobre algunas operaciones 
bancarias. cambien en forma sustancial. Por lo que de momento. se 
puede considerar poco probable que e,;ista uniformidad de 
criterios por parte de la banca en general en el 100% de las 
operaciones. independientemente que es un aspecto que. de no 
considerarse. aquellas instituciones que continóen con este 
r•zago, irán perdiendo vigencia y penetración en el mercado. 

En lo referente la práctica bancaria, los especial~stas 
argumentan que ''la creación de nuevos productos y servicios 
financieros, han traido consigo nuevas políticas, procedimientos 
y reglas, mismos q•.J.e constantemente provocan cambios 
intempestivos en el conocimiento del persor1a.l involucra.do en 
sucursales y áreas de atención al póblico que no alcanzan a 
asimilar, y por consecuencia, desinforman al cliente, redundando 
en una baja en la calidad del servicio.••z7 

La situación antes comenta.da, podria considerarse vigente hasta 
1995, sobre todo en los prirocipales bar1cos- Actualmente ante la 
gran competencia en busca de cautivar el mercado, las 
instituciones bancarias han tenido que modificar radicalmente las 
formas en que lan:aban un nuevo producto o servicio al mercado. 
Lo anterior se ha dado de tal magnitud, que gran parte de los 
nuevos productos son creados por los comentarios d~ la gente 
perteneciente a la fuerza de ventas, los cuales, al detectar las 
necesidades de sus clientes, lo manifiestan a las áreas 
encargadas de crear estos nuevos productos. Una ve~ creados. son 
probados en una peque~a parte del mercado como prueba piloto 
para, despu~s 7 e':tenderlos al resto de los clientes, garantizando 
con hsto una mejor colocación y ac~ptación del producto o 
5ervicio por el mercado. 

El problema de la diversificación del crédito es una variable muy 
importante en el sistema bancario, en primera instancia. porque 
se puede considerar como uno de los 'factores determir1a.r1tes en el 
resultado de las utilidades de un Banco y 7 por otro, un factor 
que puede llevar a la insolvencia a un Banco. 



97 

Partiendo de esta premisa, la falta de conocimiento para analizar 
el otorgamiento de crédito. asi las tasas de crédito 
elevadas que se sucitaron a finales de 1994 y durante 1995, 
dieron pie al crecimiento indiscriminado de la cartera vencida. 

A raiz de ·esta situación, se crearon dos vertientes para la 
solución de este problema en la economía nacional, uno en el 
sector bancar10, y otro en el sector gubernamental. 

En lo que se refiere al sector bancario, no obstante de reforzar 
sus áreas de recuperación de cartera administrativa, 
extrajudicial y jurídica, se instrumentaron otras medidas, como 
cerrar el otorgamiento del crédito al sector más vulnerable, que 
es el de las personas físicas y el de las micro y peque~as 
empresas. Por otra parte. se adoptaron mecanismos de análisis de 
crédito más eficaces, que garanti:aran el retorno de un crédito 
en caso de otorgarse y por lo regular dirigido hacia mercados 
corporativos. 

El gobierno federal, por su parte. tuvo que implementar una serie 
de programas de apoyo tanto a la banca, como a los deudores, cte 
tal suerte que nacieran esquemas como el AOE (Acuerdo a 
Deudores), las UDIS, así como el fortalecimiento de algunos 
programas ya existententes, como el FOBAPROA (Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro) y el PROCAPTE (Programa de Capitali:ación 
Temporal). Dichos esquemas tienen la finalidad de apoyar la 
situación financiera del sistema bancario, así como, proteger los 
ahorros de los cuentahabientes. 

No obstante de los anteriores comentarios (reali:ados a los 
puntos de vista expresados por los especialistas). es conveniente 
llevar a cabo una reflexión más profunda sobre otros aspectos que 
resultan definitivos en el futuro panorama para la banca meMicana 
para el periodo 1996-1998. 

Al margen de los comentarios e~:puestos por los especialistas 
financieros, acerca de los cambios necesarios en la banca. Para 
obtener una idea más correcta sobre las perspectivas de la banca 
mexicana para el periodo 1996-1998 1 es necesario examinar los 
acontecimientos extraordinarios que se sucitaron en los ó1timos 
dos años anteriores, lo cual transformó radicalmente el rumbo 
preestablecido por los dueños de la banca, al tener 
contemplado tan sorprendentes sucesos. 

Es conocido que, tanto en los paises desarrollados como en los 
subdesarrolados, los movimientos polit1cos, en la mayoría de los 
casos, llegan a tener efectos tanto positivos. como negativos en 
el sector económ~co de un país. De tal suerte que,durant~ el a~o 
de 1994, fin de seHenio del presidente de la repóblica Lic. 
Carlos Salinas de Gortar1, en nuestro país se sucitaran diversos 
acontecimientos polit1cos que generaron nerviosismo en los 
inversionistas nacion3les y eHtran~eros que decidi~ron retirar 
sus recursos de nuestro país en el Oltimo trtmestr~ de &~e a~o-
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D• igual forma el desarrollo de la política económica del 
gobierno Salinista, se habla sustentado en su mayor parte, en las 
inversiones extranjeras, el - endeudamiento externo y en el 
ahorro interno. 

Conjugando los factores antes se~alados, aunado a los brotes de 
guerrilla en diferentes Estados de la Repóblica, sobre todo en 
Chiapas, llevó al nuevo gobierno del Dr. Ernesto Zedilla Ponce de 
León tomar entre otras medidas, la decisión de devaluar el peso 
mexicano. 

Esta situación dió la pauta a la fuga de capitales masivos hacia 
el extranjero, así como al comienzo de la profunda crisis en la 
que se iba a ver envuelto nuestro pais durante todo 1995 y que, 
hoy en día, todavía experimentamos. 

Existen diversas expresiones de acierto o desacierto del gobierno 
del Dr. Zedilla, acerca de las medidas económicas tomadas por su 
gobierno a finales de 1994. Probablemente el tiempo nos dir4 si 
tuvo o nO ra:ón. 

Sin embargo, lo cierto es que esta crisis económica, ante el 
contexto económico global, nos ha permitido darnos cuenta del 
nivel real de nuestras empresas, comparadas con los estándares 
internacionales, asi como del alto proteccionismo gubernamental 
que imperaba en ciertos sectores de la economía, y del camino 
que debe seguir nuestro país para crecer en forma conjunta y 
sostenida si desea ser competitivo a nivel internacional • 

Como resumen a los acontecimientos arriba seffalados, el impacto 
en el sector bancario no quedó al margen, ya que ante la 
necesidad de retener algunos de los recursos golondrinos, las 
tasas de interés se incrementaron, cotizándose la tasa de 
re~erencia de los crédito bancarios CETES del 19% en diciembre de 
~994 a tasas del 83% para marzo de 1995.ª• 

De igual forma los indices de la inflación tuvieron alteraciones 
inesperadas, al cerrar el ejercicio del 94' con una tasa de 7.05% 
comparada con una tasa de inflación par~ 1995 del 51.97%ª-

Estas desviaciones económicas trajeron como consecuencia el 
estacionamiento de Ja actividad económica ante la fa1ta de 
recursos que apoyara el ciclo productivo, provocando a su vez. la 
disminución de aproximadamente 500,000 empleos y, finalmente, la 
gradual disminución de la demanda de productos y servicios ante 
1a pérdida del poder adquisitivo. 

Garrido, Juan. PANORAMA ECONnMICO, EO. BANCOMER 1995. p.24 
2-~ 
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En el sector bancario, estas catastróficas consecuencias 
económicas se vieron reflejadas en la imposibilidad de pagar las 
deudas contra~das por los diferentes sectores de la economía y en 
sus diferentes modalidades de créditos. Por lo que, de no ser por 
la intervención de los recursos federales a través de los 
esquemas de apoyo arriba se~alados, difícilmente la banca podría 
haber soportado la gran cantidad de cartera vencida, difici1 de 
recuperar ante las condiciones existentes, la cual se presume 
ascendía a s121,ooo mdp. hasta marzo de 1996. 

Es import•nte señalar que los esquemas de adquisición de cartera 
emprendidos por el gobierno federal a través del FOBAPROA, está 
contemplada su distribución de recuperarción a un periodo de 
hasta 30 a~os, y que fue necesario utilizar parte de los S20,000 
mdd prestados por el gobierno de Estados Unidos para la 
emergencia económica-

Aunado a las medidas de índole económico durante 1995, el 
gobierno federal también vió en la necesidad de flexibilizar 
algunas normas en materia de inversión extranjera, con la 
finalidad de hacer frente a la escasés de recursos del exterior. 
Asi, el limite de participación de mercado para bancos 
controlados por extranjeros bajo el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), aumentó de 1.5 a 6 por ciento en lo individual y del 6 al 
~S por ciento en lo agregado, para las filiales de 
intermediario extranjero que adquieran banco mexicano en 
operación. 

En el marco de este contexto, 1996 ha sido un a~o de lenta 
recuperación de los indicadores macroeconómicos, los cuales serán 
la señal que permita en 1997 comenzar nuevamente, pero en una 
forma muy tenue, con la reactivación de los sectores impulsores 
de la economía. 

En el sector bancario, este hecho se ha visto fuertemente apoyado 
por la participación de la banca extranjera, la cual, a través 
de participación accionaria con bancos pequeños, o a través de 
instalación de subsidiarias, paulatinamente van aumentando su 
presencia en el 4mbito bancario. 

De igual fo~ma, algunas empresas, conocidas 
bancos. han incrementado su presencia en 

como bancos-no 
servicios que 

bancos de prime~ 
de operación han 

sector bancario, 
competidor real para 

anteriormente vistos ónicamente en los 
piso, por lo que actualmente sus volómenes 
logrado afectar los rendimientos del 
convirtiéndose este tipo de empresas en un 
la banca comercial. 

Como hemos visto en capitulas anteriores, las asimetrías de los 
sistemas bancarios de los socios del Tr~tado de Libre Comercio es 
~igniTicativa. Por lo anterior, la perspectiva para la banca 
meHicana en el marco internacional para los próMimos a~os resulta 
interesante, prometedora y de mucho trabajo. 
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Como ejemplo de lo anterior, si recordamos el número de bancos 
eKistentes en cada uno de los tres paises: México 1S, Canadá 66 y 
Estados Unidos 13,791 • este indicador nos permite comprobar la 
necesid~d de contar con más opciones en nuestro sistema bancario• 
principalmente con la finalidad de crear una verdadera 
competencia, e ir ro~piendo con viejos modelos, en los cuales un 
peque~o porcentaje de bancos establecia las reglas del juego, ya 
qu• contaban con el mayor peso especifico del mercada y 
dificilm•nte se encontrabar, alguna otra opción que se 
opusiera. Preocupándose primero de los intereses de la 
institución y después en los del cliente, siendo este ~ltimo el 
afectado. 

Hoy en dia, ante la gradual participación que paulatinamente esta 
tonlando la banca extranj•ra en conjunto con algunos nuevos 
bancos. el mercado se ha tornado mAs competitivo- El papel de 
1o& grandes bancos su~rió un viraje de 1SO grados. razón por la 
cual. han tenido que redise~ar estrategias de mercado. 
dejando de ser los que establecian las condiciones al mercado. 
para volverse analistas de las demandas del mismo y adaptarse a 
sus necesidades. lo anterior el objetivo de permanecer 
vigentes. 

Dentro de las necesidades latentes en el mercado. se encuentra la 
de tener un mayo~ número de sucursales. establecidas 
estratégicamente. logrando mayor cercania con el mercado. ya que 
como observamos en capitulas anteriores. si tomamos en 
consideración las estrategias del sistema bancario de nuestros 
socios comerciales. CanadA contaba con 7.307 sucursales. Estados 
Un1dos 49.519 y M&xico tan solo con 4•447• lo cual representa 
@l 9 por ciento de las sucursales existentes en Estados Unidos y 
el 60 por ciento de las establecidas en CanadA. 

Sin duda para los próximos años. nuestro sistema bancario creceré 
en ndmero de sucursales. Como muestra de lo anterior, tenemos al 
Grupo Financiero Bancomer• quien tiene contemplado llegar a las 
1000 sucursales para fínales de 1996.~º El banco BITAL cuenta ya 
con 917 sucursales y continda política de crecimiento. 

Por otro lado. la competencia internacional está llevando a cabo 
planes de eKpansión y presencia en n•..1estro país. ya sea mediante 
la creación de nuevas sucursales. o bien• mediante la compra de 
sucursales de otros bancos. 

Coma ejemplo de lo anterior. el Banco Bilbao Vi:caya-Probursa. 
durante 1~96. ha ido incrementando el nQmero de sucursales. Para 
1997 tiene contemplado aumentar en :::;oa sucursales en todo el 
paá.~. Lo anterior será logrado al adquirir'" los bancos 

:so Ontiveros • .Jesüs." M~JNDO BANCOMER " Num. 25 AG0-1996. p .. :! 
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intervenidos Cremi y Banorte. De esta manera, BBV-Probursa 
pasaria a el cuarto banco importante de1 sistema 
bancario. 

En los ochentas, la incursión y el desarrollo de la banca 
electrónica en los servicios financieros y bancarios, significó 
un elemento diferenciador entre los bancos vanguardistas Y los 
bancos inmersos viejos modelas. Para los futuros años, el 
aprovechamiento que se logre obtener de este campo al servicio 
del cliente, permitirá alcanzar niveles internacionales ya 
manejados por la banca extranjera. 

Como muestra de lo anterior, podemos mencionar los cajeros 
automáticos. Este servicio mecánico-electrOnico ha dado muestras 
de ser un •Xcelente servicio alterno con un costo de operación 
aceptable y que para los próKimos a~os, podría significar una 
herramienta más dtil, en la medida que se instalen más cajeros 
automáticos del cliente. 

De igual ~arma, el desarrollo de sistemas m4s avan:ados los 
servicios proporcionados por los cajeros automáticos, le 
permitirán al cliente reali:ar un mayor nómero de operaciones sin 
necesidad de ser atendido en los patios de atención de las 
sucursales, agilizándose con ésto los tiempos de atención 
sucursales y mejorando la calidad en el servicio. 

Por otra parte, los equipos de cómputo que permiten la 
comunicación de la banca con el sector empresarial, ha sido otra 
herramienta que no obstante de agili:ar di~erentes operaciones 
bancarias para este sector, podria ser mejorado, tanto en 
tecnología, como en costos, ya que las cuotas actuales no se 
encuentran al alcance de el mayor sector que abarca a las 
empresas mexicanas, la micro y pequeña empresa. 

Finalmente, en este apartado, importante señalar que ya 
existen algunos bancos que se encuentran haciendo pruebas piloto, 
sobre las aplicaciones que podría tener Internet en los servicios 
bancarios y financieros; por ejemplo, Sanco MIFEL ha desarrollado 
pruebas mediante las cuales, en el corto pla:o, el cliente, desde 
su casa u o~icina 9 tendrá la oportunidad de hacer: trans~erencias 

de fondos entre sus propias cuentas, abrir nuevas cuentas, 
realizar pagos al gobierno y a otros bancos, etc. 

Como se mencionó al principio de este capitulo, uno de los 
principales factores de los cuales dependerá en gran medida-las 
perspectivas de la banca mexicana para los futuros ~~~s, es el 
humano. 
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Los especia1istas seña1an que es 
factor humano que labora la 
necesario comentar que. ante el 
impera en la banca internacional. 
•Ucursales en México. tenderá a ser 

importante el capacitar al 
banca. En este sent~do• es 
nuevo modelo de sucursal que 
el personal de las futuras 

de pocos empleados. 

Estudios reciente Comprueban que las sucursales con un menor 
n6mero de personal. mayor capacitado en todas las Areas del 
Banco• ofrecen una mayor productvidad y rentabilidad para la 
institución. 

De hecho si retomamos las cifras mencionadas en capLtulos 
anteriores referentes al nómero de empleados por sucursal en los 
pa~ses firmantes del TLC. observamos que mientras que en México 
el promedio de empleados por sucursal es de 30, en Estados Unidos 
y en Canad& es de 9 empleados. 

Por la anterior, a partir de 1996, las nuevas 5ucursales 
bancarias se están manejando bajo este nuevo concepto. De hecha, 
1a mayoria de ellas cuenta can una planta de ó personas como 
máxima, dotando al personal de los mAs completos cursos tanto en 
operación, como pramoci6n. 

Se estima que, mediano plazo, el conjunto de estos puntos de 
atenciOn bancaria y financiera, logre las metas de captación 
superiores a el tipa de sucursales tradicionales que se manejaron 
hasta hace alguno~ a~os. 

Un gran número de revistas especializadas, asi como de diarios 
econOmicos, plantean constantemente la problemática del ~uturo de 
la banca mexicana. Como hemos señalado en párr~os anteriores, 
existe una variada participación de ingredientes que contribuye a 
este ejercicio, tecnología avanzada en comunicación e 
in~ormática, apertura y globalización de la economía, 
participación de intermediarios no bancarios, desarrollo de 
nuevos productos, persistente desregulaciOn de actividad y 
crisis y programas de rescate de la economía. 

Los retos no son fáciles. 
corazón de la actividad 
pais estaria inmerso en 
tiempo. 

La acción de la banca se inscriba en el 
económica del pais. Sin ella, nuestro 
un pro~undo re%ago económico por mucho 

No obstante lo anterior, en la medida en que la banca mexicana 
en su conjunto tienda a abrirse pasa a la modernidad mejorando 
sus estrategias, actuali:ando sus procesos y cancienti:ando a su 
personal, e~ servic~o y el cambio son factores decisivos para su 
permanencia competitiva en el mercado bancario y financiero. Asi, 
el re:ago ante la banca extranjera irá disminuyendo 
proporcionalmente hasta alcanzar la calid3d deseada por todos y 
permitirá fortalecer nuestra economía como nación en el umbral 
del siglo XXI. 
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CONCLUSIONES 

Rn e1 transcurso de enta investigación hemos pretendido ana1izar 
1as perspectivas de la banca comercial mexicana ante 1a banca 
extranjera dentro del contexto de1 Tratado de Libre Comercio 
comprendiendo el periodo 1991-1998. 

Podemos considerar que el an61isia comparativo 
realizado entre los sistemas financieros que se 
inmersos en este Tratado comercial. arrojan 
sorprendentes y contrapuestos. 

que hemos 
encuentran 
resultados 

Por un lado, se comprueba un considerable atraso relativo tanto 
en lo que se refiere a tamaño como a profundidad de loa servicios 
financieros, como ejemplo de lo anterior1 en el cap1tu1o V se 
11eg6 a observar que el capital contable de un banco 
norteamericano supera el capital contable tota1 de1 sistema 
bancarJ.o mex.J.cano; d~ igu.a.1 forma.,, e1 nfi.mero de bancos 
estab1ecidoa en 1a Unión Americana sobrepa&a en gran cantidad 1os 
estab1ecJ.dos Canad6. as1 como en nuestro pa1s. Esta ~1tima. 
situación,, cJ.erto momento, es de suma importancia,, si 
consideramos que,, en 1a büsqueda por poseer e1 mayor mercado de 
c1J.entes. e1 banco con mayores posJ.bi1idadea de 1ograr1o será 
aqué1 que se encuentre m~s cerca de1 c1iente y,, como 
consecuencia,, deberá contar con una mayor red de sucurnales, con 
un concepto de oervicio homogéneo. 

En cuanto a 1a profundidad de los servicios financJ.eros,, 
percibimos de igua1 forma que cada uno de los sistemas bancarios 
de 1os paises firmantes de1 tratado,, han 11egado a desarro11ar 
una mu1tip1icidad de sua productoo y servicios dirigidoa a 1os 
diferentes aegmentoo de1 mercado, con e1 objetivo de satisfacer 
todas sus necesidades,, mientras que nuestro sistema bancario afin 
se encuentra en una forma incipiente en e1 desarro11o de 
productos y servicios acorde 1a natura1eza y segmento de1 
mercado. 

Por otro lado, ae observa que el aistema bancario mexicano tiene 
una extraordinaria rentabi1idad que destaca a nive1 
internaciona1. Este hecho puede considerarse producto de un 
proteccionismo todav~a existente. aa1 como de un escaso nive1 
competitivo entre 1aa instituciones bancarias existentes. aunado 
a 1a pequ.efta co~petitividad que manifiesta actua1mente 1a banca 
extranjera. 

Estos reau1tados contrapuestos que obaervamoa. por 1ado 
muestran un retraso relativo en cuanto a servicios financieros y. 
por otro,, una extraordinaria rentabi1idad, es caracter~atico de 
1os periodos de transición desde un sJ.~tema financiero y bancar~o 
protegido y operando bajo condiciones de "represión", hacia otro 
sistema abierto,, 1i'bera1izado y desrregulado que opera aeg1in 1as 
fuerzas del mercado naciona1 e internaciona1. 
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Lo breve de1 periodo transcurrido desde que se inició la reforma 
financiera y las dific:u.1tadeD que se presentaron en la ~conomia 
•exicana a partir de 1992 con 1a 1.1amada 00 desaceleración •• de la 
actividad. tornan dif~cil evaluar oi el. contrastante de 
resultados corresponde a la situación de transición. •o obstante 
ello. loa procesos de capitalización. fusionamiento e 
imp1ementaci6n de nuevo y mejor equipo tecnológico adquiridos por 
las principales instituciones de nuestro sistema bancario. les 
permitir& aproximarse paulatinamente los estándares 
internacionales comunmente manejados. 

En lo que se refiere los conceptos de captaci6n y 
r1nanciamiento por parte de la banca mexicana. éstas han tenido 
un incremento gradual en el transcurso de1 tiempo. aunque ambas 
eatAn tod.av1a lejos de 1os estándares internaciona1es. 

Por l.o que hace al. desempefio de 1a banca mexicana. podemoa anotar 
que a1gu.nas de 1as variab1es presentadas han evo1ucionado hasta 
compararse favorablemente e1 desempeño de 1os bancos 
f.nternacional.eo. 

Por ejemp1o. en lo que se refiere a capital.izaci6n. eficiencia y 
control. de costos. la ma.yor1a de las instituciones han tenido que 
11evar a cabo estrategias definidas para. por una parte. poder 
sol.ventar l.oa vaivenes econ6micoo en 1os que se ha visto envuelto 
nueatro pa1s y permanecer con esto el mercado y. por otro 
l.ado, como principio fundamental de un negocio privado. en l.a 
medid.a que se 1ogre un eficiente control de los cootos fijos y 
variabl.ea del negocio. as1 como una mayor eficiencia 
operación. la rentabilidad aer~ superior~ 

En cambio. hay otros rubros como el de productividad. en donde la 
banca mexicana presenta todav1a rezagos significativos con 
respecto a nueotros socios comerciales y en genera1 a 1a 
competencia internacional; sin embargo. al observar 1a actual 
tendencia de la banca comercial mexicana en lo que concierne al 
nuevo concepto de sucursales (el cual está compuesto de una 
tripulación de m.6.ximo 6 personas. as1 como el equipo de c6mputo 
ml'ia avanzado), se orienta definitivamente al esquema utilizado en 
los sistemas bancarios més evolucionados a nivel mundial. 

•o obstante los avances que ha mostrado nuestro cistema bancario 
en a1gunoe reng1ones. es conveniente deatacar que existen otros 
en 1os que a'fin hace falta poner més empefto. como muestra de 
e11o, la variab1e de rentabilidad no ha mostrado desarrollos 
importantes en cuanto a su conformacl6n estructural. ya que sigue 
basada en 1os amplios diferencia1es entre tasan de interés 
pasivas y activas que son posibles por la subsistencia del 
proteccionismo y 1a segmentación entre mercado financiero interno 
y externo- Esto significa que el notab1e de~~mpeflo de la 
rentabilidad bancaria mexicana. todav~o está fundado en las 
condiciones que la reforma financiera busca zupPrar. 
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Aaimiamo e independientemente de 1a responsabi1~d~d proporciona1 
que corresponde a 1as autoridades financieras. en 1o que 
respecta a1 establecimiento de reformas a 1a reg1amentaci6n de1 
sistema financiero. ast como a1 mantenimento de una econom1a 
eatab1e que permita dar certidumbre a 1os inversionistas 
naciona1es e internaciona1es. dependeré también de 1a reducci6n 
de costea opeoraLlvos que vaya 1ogrando 1a banca comercia1 como 
resu1tado de sus procesos de eficiencia y calidad. aunado a1 
crecimiento y forta1ecimiento de una mayor competencia en nuestro 
sistema lantu entre bancos nacionales. como por los nuevo~ bancos 
extranjeros provenienteo de los pa1seo firmanteo d~l TLC. aa1 
como de pa1aes de otras latitudes que ven con muy buenos ojos 1a 
potencia1idad que muestra nueatro sistema bancario y que 
motivarán la raciona1izaci6n de 1a uti1idad ope:r:otiva de 1os 
duefioo de los bancos hacia m6rqenes normalmente aceptados a nivel. 
internacional.. 

Rn cuanto a 1a estructura de mercado de 1a banca; 1a comparación 
internacional. muestra que 1a banca mexicand responde a los mismos 
rangos de concentración que se observan en otroa sistemaa 
bancarios. Sin embargo_ es prudente seña1ar que exiate una 
pronunciada asimetr1a en e1 ingreso perc6pita entre nuestro pa1s 
y nuestros socios comercial.es. Este dato 1o tocamos en razón de 
ser uno d~ 1os principa1es factores que inciden en e1 escaso 
ahorro interno. 

Por otra parte; a1 anal.izar comparativamente e1 nive1 de 1oe 
grandes bancos de nuestro pa1s con 100 de 1os pa.1ses socioo; 
nos damos cuenta que 1a po11tica de concentración do1 sistema 
bancario impu.1sada por 1as autoridades mexicanas; no generó 
inoti.tuciones financieras competitivas a nive1 internacional. como 
se esperaba cuando imp1cment6 la eo.trategia de reforma 
financiera. 

Lo anterior pnede atribuirse en cierta medida al 1etargo en el 
que perman~ci6 el sistema bancario en poder de1 sector púb1i.co. 
aituaci6n que inhibió 1a competencia interbnncaria y con el.lo su 
desarrollo. Y por otro 1ado la a8imctrf.a en el t.Lun;:iflo de 1os 
grupos que participaron en la r~compra de loz bancos. 

Esta situación ha tra1do consigo que c~tos pequeno~ ~neos que 
integran el complemento de 1a banca comercia1 mexicana.. por su 
debilidad operen en encalas qu,,,. httcen muy poco prnbab1e que 
puedan enfrP.n.tar con é-x:ito la competencia int•~rnacion.:tl.. a menos 
que se fusionen con otros entidades del pa1c .. o .. extranjer~~-

En genera.1 puede conclu1roe que.. el reto ante la llegad¿1 de la 
banca extranjera «.."Otli ml"lo preoent~ que antcn.. que_• .loo diferentes 
estados por 1os que ha paoado nuestro palo en el tranGcurso de 
nuesLra historia en los que ha Vi3to inmerso c1 aiatema 
bancario- 1e han permitido ir adaptándose a lao condiciones del 
momento. 
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E1 momento actua1 de apertura comercial~ de globalizaci6n 
econ6mica y de participación activa ante el Tratado de Libre 
Comercio# requiere profundos cambios en los diferentes actore5 
que toman participaci6n en la conformación de nuestro sistema 
bancario# y no obstante 1ao asimetr1as existentes entre nuestro 
sistema rinanciero y el de nueotros socios comercialec firmantes 
del Tratado de Libre Cumercio~ la oportunidad de competir y de 
alcanzar los niveles internacionales que permitan el 
fortalecimiento de la banca en ~éxico ea cada d1a más tangible. 

Pero. como mencion~ anteriormente~ esto dependeré de la 
instrumentaci6n de po11~icas menos proteccionistas y más s6lidaa 
por parte de las autoridades gubernamentales hacia la banca, 
permitiendo con cl1o su cr~cimlento por su mioma esfuerzo en 
condiciones justas para todos los bancos, procurando como premisa 
1a protecci6n de1 ahorro de los cuentahabientes. 

De igual forma, dependeré de lao modificaciones que efectúe la 
banca comercial. mexicana, en su conjunto, a sus eatrategias de 
desarrollo, dirigidas hacia la satiofacción de la~ demandas y 
necesidades de 1os diferenLeo sectores de nuestra sociedad. Para 
ello será necesario implementar siotemas electrónicos de 
vanguardia que le permitan capturar_ procesar y agilizar los 
servicios bancarios. 

•o podemos concluir nuestro trabajo_ sin 
important%simo papel que juega e1 factor humano 
este sector, el. cual debe tomar concic.·nci.a 
participación en el l.ogro de los objetivos. 

consi.derar el 
que labora en 

de su vital 

Es en este sector en el que ce debe de instrumentar diferentes 
estrategias en pro de su desarrollo profesional y de eervicio, 
as1 como el estab1ecimiento de cursos de capacitación y 
actualizaci6n, as1 como la introducción de sistemas de medición 
de 1a productividad, mismos que rompan con 1os viejos esquemas en 
e1 que no se ocupaban de conocer la rentabilidad y productividad 
de cada uno de 1os elementos que participan. 

Con e1los se 1ograra, e1 desarrollo de un trabajo más eficaz, 
consciente y comprometido~ que le permitiré a la banca mexicana 
obtener los objetivos establecidos. 

•o obstante que en este trabajo hemon pretendido contribuir a la 
bO.squeda de soluciones ante la problem~tica que enfrenta la banca 
comercial mexicana ante la part~cipo.ci6n de la banca extranjera 
dentro del contexto de1 Tratado de Libre Comercio~ hecho 
que ante la dinámica con que evoluciona este sector~ como todos 
los demá~ de la econom~a~ el principal objetivo de éste~ es el de 
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crt:"'a.r 1a inquietud 1Q~; unJv.,..r~itnrtos p.:tra qu~ c:ontin1len 
invPstif]i:!r&do rlUt:!'VOD .::i1ternativac que- pu.t.-in.l LcUt dC"::3.:trrol.1o r· u.n 
t:"u.t:u1:u m6s prometedor c!.e J.a De.nea. 
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