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INTRODUCCIÓN 

La actividad bancaria es crucial en el desarrollo de la actividad humana. Transferir recursos entre 

unidades con excedentes de fondos y unidades deficitarias, ya sea directamente o a través de un 

intennediario financiero, es determinante para el crecimiento y desarrollo de una economía de 

mercado. La banca como illtenned.iario financiero, existe porque los mercados financieros DO 

fimcionan de manera perfecta. Surge para satisfacer las necesidades de ahorro, crédito y pagos 

que desde la edad antigua, 2000 a. C. las ciudades con gran actividad comercial y productiva ya 

demandaban, como Babilonia y Egipto. 

Cuando la banca otorga créditos a proyectos viables y útiles a la sociedad, moviliza los 

engranes del sistema económico y sociaL dinamiza el proceso productivo, de industrialización y 

comercialización de un pais. Provee además de servicios valiosos a los agentes económicos: les 

ofrece un medio universal de pagos, contribuye a incrementar la tasa de acumu1ación de capitaL 

pennite el manejo de reselVas, transfonna y distribuye riesgos, y proporciona los canales de 

ahorro para la inversión. Dentro del sector financiero mexicano la banca es el componente más 

activo, debido al volumen de reclU"SOS que maneja y a su función estratégica. Posee la mayor 

capacidad para generar dinero a través de su captación y colocación (dq>ósitos, inversiones y 

otorgamiento de créditos), CaractelÍstica que lo diferencia de los demás. 

El fenómeno de la banca mexicana incita a la investigación de científicos sociales y 

técnicos, tanto nacionales como extrattieros. Es objeto de estudio de economistas. 

constituciollalistas, histOliadores, polilólogos. sociólogos, especialistas en derecho mercantil y 

bancario, administradores públicos y privados. incluyendo contadores. las vertientes son distintas: 

jwídica, sociológica y económica entre otras, En mi caso fue lDl tema sugestivo desde mi etapa 

estudiantil -allá por los ochenta- aWlque no tenía idea del cómo, el por qué, vagamente intuía su 

función social, el para 'qué, siempre consideré útil para la vida ordinaria, esclarecer tópicos 

económicos y financieros que afectan nuestra existencia, estemos o no conscientes de ello. 
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La política financiera (1976-1996) Y la importancia de la banca comercial en el desarrollo nacional 

En ID} principio quería saber !todo! !Sit,la ignorancia es atrevida. ¿Cómo pretendía conocer 

o WIO banca en su etapa moderna, sin tener antecedente alguno? ¿Cómo lograr de manera objetiva 

esquematizar esas dos décadas (I 976-1996) tan salmadas de cambios, disrrupciones económicas, 

posturas encontradas en el gobierno, con fuertes influencias tecnológicas, políticas y económicas 

del exterior? ¿Qué era lo más trascendente y desde qué óptica tratarlo? Fueron estos algunos de 

los dilemas que traté. de explicatme. Me tomó '1ao sólo" dos años y medio dilucidar algunos de 

estos puntos. Naturahnente, bajé mis ·expectativas de investigación al nivel de mis posibilidades 

reales, y retomé sólo tres aspectos: ¿Por qué la fimción bancaria no se limita a simples operaciones 

de depósito y préstamos sino que influye en la definición de políticas de desarrollo nacional no 

siempre del interés general? ¿Por qué su función es detenninante en el desarrollo de la sociedad y 

es además signo de estabilidad o inestabilidad económica en Wla economía de mercado? ¿Cómo 

influye e interactúa con la política económica y financiera? 

Lo único que pude mantener inalterable fue el enfoque: seria social. As~ me centré en el 

impacto socioeconómico, el nivel de vida que propicia el gobiemo mexicano en su tarea 

económico y financiera a la población, cou la hipótesis de que la banca no ha cumplido de 

manera eficiente la parle que le corresponde en el ámbito económico y social: impulsar el 

desarrollo nacional a través de apoyos crediticios. El periodo elegido es trascendente en la 

evolución y transforrnación del sistema financiero mexicano, ya que en los últimos 20 años el 

sector financiero, experimemó Ull complejo proceso de transfonnacióll: innovacione~ 

desregulaciones, fusiones, nuevas fonnas y tácticas de financiamiento, creciente competencia y 

globalización; encaminado todo ello a la búsqueda de menores costos, mayor eficiencia y 

competencia, multiplicación de los instrumentos financieros y mejores 0poltunidades y alternativas 

de inversión. Se dieron también súbitos cambios de regímenes políticos en países latinos, en la 

búsqueda de Wla mejor redisuibución del ingreso, ampliación del mercado interno, ruptura de 

ciertas relaciones de dependencia (comercia~ financiera, tecnológica, etc.). 

xii 



Introducción 

¿Por qué el aspecto social? Por dos razones 1) Me interesa revalorizar al hombre, como 

pieza y sostén de lUl sistema político y económico y sin embargo, víctima de pruebas y ajustes 

coyunturales, receptor de "medicinas amargas pero necesarias" para sostener ineficientes formas 

de gobie~o. 2) Porque las sociedades actuales, muestran carencia de valores hwnanos. En los 

linderos de los noventa, se vive una vorágine de cambios, innovaciones y apertura de las naciones, 

interpretados como avance, desalTollo y progreso que paradójicamente tiende a desplazar al 

individuo o exterminarlo, pues lo margina y hace ajeno a los beneficios de su esfuerzo en el mejor 

de los casos, y lo pulveriza como persona ante otros. El mundo va ma~ existen "varias plagas" que 

reswnen el desastre actual: desempleo; exclusión de los pobres de la vida democrática, de los 

exiliados, de los inmigrantes; la guen·a económica que hace miserables a los pobres; la normalidad 

de la producción y del comercio de atmamento; la difusión de las armas nucleares; el regreso de 

un detellninismo basado en la sangre que conlleva a las guen·as interétnicas; el poder de las 

grandes organizaciones criminales, como la mafia, y finalmente la crisis del derecho internacional. 

¿Tiene sentido este tipo de progreso, avance y mOdeJ11lzaCión? 

En este desplome de valores humanos, hay quienes intentan evangelizar al mundo en 

nombre de Wla democracia libera~ que ya demostró incapacidad para resolver la problemática 

social y económica que el capitalismo lleva en sus cntrañas. NWlca antes la violencia, desigualdad, 

exclusión, carestía y la opresión económica han afcctado a tantos seres hwnanos eu la historia de 

la tierra y de la humanidad. Nunca antes tantos hombres, mujeres y niños han sido sometidos, 

reducidos al hambre o extetminados de manera indignante. De lo anteIior se infiere entre otras 

hipótesis: 1) Que los paradigmas y mecanismos económicos aplicados no han sido los adecuados. 

2) Que el debate económico aún no ternlina: los dogmas y tabúes básicos del neohberaIismo no 

están resueltos: los relacionados con el déficit y el desmantelamiento de las empresas públicas; si el 

control de la inflación es WI objetivo al que debe subordinarse el crecimiento y a éste el de 

bienestar; hasta dónde, cómo y en qué es conveniente la intelvención del sector público. 
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La política financiera (1976-1996) y la importancia de la banca comercial en el desarrollo nacional 

Al Estado corresponde crear las condiciones para el desenvolvimiento de la sociedad en 

todos sus aspectos, impone las modalidades que juzgue convenientes a la propiedad y 

distribución de la producción como vía de acceso a los servicios y productos a toda la 

sociedad, procura también los elementales servicios a las clases marginadas. ¿Hasta dónde el 

Estado ha cumplido su tarea? ¿Por qué han sido insuficientes sus esfuerzos? En este conte>..10 

es conveniente considerar la consigna de Nietzsche hecha en el siglo pasado: Nuestra culhlra 110 

tiene consistencia porque e/la se sustenta en modos de ver las casas y perspectivas que casi han 

desaparecido. De aquí se puede inferir lo mucho que se debe trabajar para conseguir esta 

coherencia en una sociedad pltual y contradictoria. 

La historia demuestra que el interés general está amenazado por grupos de presión políticos 

y económicos que luchan entre sí para conseguir parcelas de poder al margen del interés general 

Pero el politólogo. como visionario social y '"'médico" de la culnrra. debe proponer 105 

mecanismos para que la comunidad conviva en paz, sea libre y capaz de cooperar, de manejar sus 

conflictos y de tomar decisiones comWles sin autodestruirse ... decisiones acerca de SU propio 

destino y de las generaciones futuras. La política se vale de la economía como medio de acción 

peculiar, ambas colaboran de manera estrecha. Eu este sentido fue necesario expander mi marco 

de análisis, además de la perspectiva social, la política, económica y financiera. La línea seguida. se 

trazó en función de las siguientes bipótesis seclll1dalias: 

xiv 

• La política financiera mexicana ba propiciado la marginación de vastas regiones del país. 

Un sistema financiero ineficiente en la distribución del crédito profi.mdiza las 

desigualdades sociale~ 

• Los desaciertos de la política económica y financiera han tenido un alto costo social 

• Si la banca se sujeta a cwnplir los objetivos económicos y sociales que le dieron origelL 

apOltará dinamismo y vitalidad a las tareas humanas. en beneficio incluso de ella misma.. 

si sale de éstos principios, como hasta hoy, las consecuencias serán negativas en 

detrimento de todos los sectores sociales. 



Introducción 

• En la medida en que no se trabaje para disminuir la dependencia, (comercial, tecnológica 

y finaociera) de Estados Unidos que impera desde el siglo pasado, la economía mexicana 

será utilizada como simple respuesta a las necesidades de las economías más 

desarroUadas. 

• Mientras no se deje actuar a la banca con madurez y responsabilidad, asumiendo los 

riesgos inherentes a su naturaleza, con apego a lineamientos de equidad y justicia Y no 

haya regulación efectiva de sus funciones, previendo excesos y fraudes no se podrá 

hablar de finne y sostenido crecimiento ni de justicia social 

En esta investigación se combinaron dos métodos: deductivo y analítico. Ambos son 

interdepcndieutes, conforman Wla unidad y transitan en el devenir del conocimiento. El analógico 

intenta resaltar la similitud de caractedsticas entre dos o más hechos -en este caso, históricos- rulO 

de los cuales ya ha sido observado frente a OHO del que 110 se tiene Wl conocimiento preciso, pero 

mediante deducciones se pueden obtener resultados muy apegados a la realidad. Es aplicable 

debido a que la vida bancaria registra súbitos y radicales cambios de rumbo que podrian 

interpretarse como inconsistencia en la política financiera. 

El primer capítulo contiene las bases que sustentan el anáJisis del tema. Habla del 

significado, estructura, organiz.1ciólI, mecanismos, fiulcionamiento y nonnatividad del sector 

público. Se abordan los fines que persigue la ciencia política, su esencia y utilidad que conlleva a 

COllocer las tareas, instrumentos y mecanismos de que se vale el Estado para ejercer su dominio 

sobre el individuo y la sociedad. Entender por qué, para qué realiza sus funciones, y cómo sus 

decisiones afectan la vida de cada mexicano. Fue esta la superestructura que despejó el camino 

para acercanne a mi objeto de estudio, pero todavía exigía convivir más con las políticas: 

económicas, financieras y otras coyunturales (monetaria y de deuda~ porque en ellas se enmarca 

la naturaleza, el desempeilo, estructura y tipos de operaciones del sector bancario. 
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La política financiera (1976-1996) Y la importancia de la banca comercial en el desarrollo nacional 

En el segundo apartado se esboza brevemente la evolución y transfonnación de la banca en 

la historia de la humanidad. Se aborda desde sus OIigenes como banca de cereales hasta su 

sofisticada situación actual As~ se pasa por su concepción religiosa y participación bética, 

transfonnación de ente privado en público y la coexistencia de ambos regímenes, sus primeros 

mecanismos de captación, instmmentos y operaciones financieras realizadas a través de la letra de 

cambio mediante el descuento de la misma, hasta que el acelerado proceso económico exigió 

perfeccionar sus funciones, insttumentos y técnicas hoy tan especializados. A la par del desarrollo 

bancario se da el de los mercados financieros; cambiario, de capitales y de dinero. Desde sus 

antecedentes hasta su desarrollo presente abarca éste capítulo. Dada la interacción de diversas 

variables económicas y financieras, y la utilización de términos técnicos en las operaciones de los 

mercados financieros, fue conveniente precisar algunos, tales como: inflación, nivel de liquidez, de 

fondeo, tasas de interés, tipos de mercado y de illstnunelltos, entre otros. 

En la búsqueda del desal1'oUo y el crecimiento de Wla nación, es preciso conocer su historia. 

Sin ella, no se podrá entender el presente y menos el futuro. En este caso, aún cuando el proyecto 

abarca dos décadas, file necesario recunir al legado histótico, ya que la práctica financiera y 

bancaria actual es resultado de un largo proceso de alianzas, acuerdos y negociaciones. Así, en el 

tercer apaltado se muestra a la banca mexicana desde su estado embrionalio hasta la soberbia que 

adquirió al afianzarse, gracias al poder que le fue conferido. 

Confieso que fue impactante descubIir gran similitud entre las illllovadoras refonnas 

financieras y bancal;as del expresidente Carlos Salinas de Gortari (I988-l994), con las posturas 

liberales que caracterizaron al sistema político y económico de Portilio Diaz. Volví a experimentar 

asombro al couocer la anarquía política durante la revolución y la época postrevolucionaria, 

periodo en qne se destruyó prácticamente al sistema económico y al incipiente sistema bancario. y 

la postura antinacioualista y calculadora de la banca -calificada de usurera y agiotista- tomó 

partido en la lucha ar;.nada, apoyó a quien le garantizó presentar sus plivilegios y boicoteó la 

transición a un Estado de derecho. De ésta lucha enconada de intereses se ocupa dicho apartado. 

xvi 
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Introducción 

En el último capítulo se demuestra que la instrumentación de las políticas orientadas por el 

gobierno en los últimos 20 mios., 110 alcanzaron los objetivos establecidos en la Constitución 

Mexicana: promover el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales para lograr independencia 

económica; fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada 

canalización a una amplia cobertura regioua~ con apego a prácticas sanas y servicios bancarios.. 

estabilidad de precios. y de la moneda. Contrario a estos fines. se crearon las condiciones que 

someterían al país a intereses de grupos tanto ¡utemos como externos. En este periodo se 

adecuaron estructuras del gobiemo para la illtemacionalización de los seMcias financieros y 

bancarios. 

Toca transitar aquí por múltiples refonnas financieras y la inestabilidad económica que 

trastoca el orden político. Devaluaciones, crecimiento exorbitante de deuda pública tanto interna 

como externa, intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), las crisis económicas 

recurrentes del Mé:dco cOl1lemporáneo, los diversos regímenes bancarios y cambios de rumbo en 

la política financiera, los ineficientes sistemas de regulación, y en general la faha de previsión que 

propició entre otros puntos criticos que la caI1era vencida se convirtiera en el megaproblem3 

actual, cuya resolución plantea nuevas refonnas del Estado_ Finalmente se da W1 aüsbo a la 

estratetegia del presidente Emesto Zedilla Ponce de León para supear la emergencia económica: 

mayor dosis de medicinas amargas y políticas de mayor austeridad con las que sólo los mexicanos 

podrian sobrevivir. reconoció el FMI. 

Aún cuando mis inquietudes superaron en mucllo a lo que me pude responder, deseo que 

este trabajo por lo menos, sea pWlto de pí1l1ida para hacer más cuestionamientos a la realidad. 

Pues la ciencia es más o mellOS illleresallle y IÍtil de acuerdo a lo más o menos interesante que 

pregtllltemos a la realidad. A la realidad hay que enfrentarla, descubrirla, escucharla y sentirla día a 

día para entenderla y detenerla aWlque sea en fi-agmentos, ya que nos rebasa porque es 

superabundante y excesiva. 

:'\:\1.1 
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CAPÍfULo 1 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

1.1 Estructura y función del sector público 

"El conjunto de decisiones tomadas por instituciones públicas, constituyen el sector público de un 

país o sociedad y en cieno sentido la politica es la toma de decisiones por medios públicos. ,,1 

¿Pero, quién toma éstas decisiones, quién cuenta en política? 

Sociedad 

Los seres humanos socialmente considerados hacen su historia total o parciahnente, en 

condiciones no elegidas por ellos, a través de una combinación de lucidez y ceguera, sin saber 

cómo ni por qué, de modo inconsciente y desorganizado. "Los resuhados y los productos de la 

acción de los hombres escapan a su vohmtad, a su conciencia y a su controL toman diversas 

formas (mercancias, mercado, dinero, capital, ideologías, etcétera) que parecen asumir existencia 

independiente, se vuelven realidades soberanas y opresivas, se tomao contra los individuos y los 

arrastran a destinos inhumanos. ,,2 

La división social del trabajo, las instituciones originadas en el modo de producción y en las 

fuerzas de producción que las condicionan, crean y mantienen en cada sociedad y en cada etapa 

histórica de su desarrollo, una red de relaciones interindividuales; un conjunto de grupos 

interconectados e interactuantes que integran 1D1 sistema de estratificación con jerarquías de 

riqueza y prestigio, que generan contradicciones y con1lictos de clases, de grupos y de 

individualidades. Toda sociedad es, entonces, " ... heterogénea, contradictoria y móvil .. sede de 

1 Deutsch Kacl W.,Poli/;caygobierno. México-Madrid-Buenos Aires, FCE. Madrid. 1976, p. 15 Y 69. 
2 Kaplan Marcos. Estado y sociedad, México, Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. UNAM, segunda reimpresión. 1983, p. 133. 1 
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tensiones y relaciones permanentes entre fuerzas y tendencias de conflicto y disgregación a partir 

de la lucha por el reparto de la riqueza, estatus, prestigio, poder, de las condiciones y calidades de 

la existencia, por una parte; y por la otra, sede de fuerzas y tendencias de cohesión, integración y 

equilibrio, que asumen el interés por la conservación de las bases mínimas del sisteroa social, para 

la supervivencia y desarrollo de los grupos e individuos y de lo que se define como vida 

civilizada. ,,3 

¿Cómo hacer coexistir estas contradicciones y falta de igualdad que amenazan de manera 

permanente la estabilidad y orden social 1. El planteamiento es qué, quién y cómo asegurar la 

C01l/inuidad. Aquí, toman importancia las instancias dónde se sitóa el poder de opción, de 

decisión, de orientación y de constitución; la fuerza condicionante de lo político: el poder político, 

que surge ~ partir de éstas desigualdades para defender y COIlSelVar a la sociedad, a partir y en 

contra de sus propias condiciones y debilidades. Poder político, que debe ser capaz de tomar y . 

~ecutar con prontitud decisiones relevantes para dar respuesta a los desafios planteados. 

Política 

El origen del término, deriva de polis (polikó.s) que corresponde a los asuntos relativos a la ciudad 

Y en consecuencia, a los ciudadanos. Esta concepción la transmite Aristóteles mediante su obra 

Política y por siglos se ha empleado para indicar el estudio de la actividad humana, enmarcada en 

las tareas del Estado. En la edad moderna es objeto de estudio de diversas ramas del saber como 

la TeorÍll del Estado, Sociología Política, Ciencia Política, entre otras. A partir del siglo XVI, 

con Maquiavelo y Thomas Hobbes se la concibe en términos de poder, dado que éste era el valor 

clave en tomo al cual se podrian obtener todos los demás. Ya en el siglo xx, después de la 

Segunda Guerra Mundial, representa para algunos autores, la búsqueda de estabilidad, para otros, 

una ciencia del cambio, crecimiento y desarrollo. Circunscribirla a éstos enfoques, es limitarla. 

Kaplan Marcos. op. cil. p. 135. 
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La política provee de las bases para el funcionamiento del sistema social que conduzcan a la 

vida cMlizada Y plena del ser humano, Harold Laswell, enumera ocho valores básicos a que aspira 

todo individuo, y ninguno puede ignorarse en la política, estos son; poder, ilustración, riqueza, 

salud, habilidad, afecto, rectitud (que incluye la moralidod y la justicia) y deferencia 

(respeto) .. ," 4 Y desea disfiutarlos con seguridad y en hbertad. En este sentido, considero que la 

política afi:cta la vida ordinaria de cada individuo, aunque se desconozca en que magnitud. 

La etapa moderna es de creciente politización, determinaciones que en el pasado no «iercia 
la política, hoy deben ser tomadas por oficioas públicas mediante cierto proceso; las ciudades son 

una síntesis de sus acciones. Su esencia consiste en transformar tendencias sociales en formas 

juridicas, afirma Hennann Heller en su Teoría del Estado. En tanto, Deutsch Karl la concibe 

como el dominio del Estado sobre la sociedad. 5 

El concepto en tanto praxis humana, retornando a Hobbes está estrechamente vinculado 

con el poder, los medios para obtener alguna ventaja Así, la política se ocupa de actividades y 

formas institucionales que suponen el ejercicio autónomo de poder, es una cuestión de hechos y 

valores, de interés personal, lealtad, y preocupación hacia los demás. Un enfoque de cootraste y 

muy actual es el de AguiIar Carnin: "La política es el arte de ordenar racionalmente las pasiones 

colectivas y es paradójicamente el mayor obstáculo para la racionalidad de la vida pública, ,,. 

porque quien ejerce el poder -acIara- lo puede hacer de manera deshonesta, amenazar de muerte a 

las formaciones sociales que reducen o aumentan las discontinuidades y fracturas dentro del 

sistema político. 

4 Las\ltell, citado por Deutsch Karl W. Política y gobierno, México-Madrid-Buenos Aires, FeE, Madrid, 

1976, p. 26. 
!. Deutsch Karl W .• op. cit, p. 15. 

6 Águilar Camín Héctor, "Desafueros", Nexos, México, enero 1998, núm. 241, p.125. 
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La política es una ciencia aplicada, busca el progreso integral del ser humano. Sus tareas 

son prácticas y sus teorías se ven desafiadas y enriquecidas por la realidad. "El politólogo, 

propone mecanismos para que la comunidad conviva en paz, sea libre y capaz de cooperar de 

manejar sus conflictos y de tomar decisiones comunes sin autodestruirse ... decisiones políticas aquí 

y ahora, decisiones acerca de su propio destino y de las generaciones futuraS!,7 Fmahnente, 

considero que la política debe seJVir para la paz y emancipación de generaciones presentes y 

futuras y para coadyuvar al logro de una vida plena del ser humano. 

Estado 

La existencia del Estado es sintoma de que en una sociedad diversa y compleja existen 

contradicciones que es incapaz de dirimir por si misma. Son oposiciones entre estra tos sociales 

con distintos intereses económicos. Para garantizar su coexistencia en condiciones de libertad y 

seguridad es necesario un poder por encima de eDa. Este poder nacido de la sociedad y empleado 

sobre ella y de la que se divorcia cada vez más es el Estado, que interviene para moderar el 

conllicto y mantenerlo en cierto orden Del poder del Estado, en el Manifiesto Comunista, Marx 

expresó: ''El poder del Estado ... no es más que un comité que administra los negocios comunes de 

la bÍ1rguesía, es una organización de la clase poseedora para protegerse contra los que nada 

poseen . .,6 Para Heller; es en todos los casos la maquinaria para dominar a la clase oprimida y 

expoliada. Lenin lo resume en contradicciones de clase: "El Estado surge en el sitio. en el 

momento y en el grado en que las contradicciones de clase no puedell objetivamente reconciliarse. 

y viceversa: la existencia del Estado denruestra que las contradicciones de clase son 

irreconciliables."9 

1 Córdova Amaldo. Sociedad y Estado, en el mundo moderno, Teoría y Praxis, Méx.ico. Editorial Grijalbo, S. 
A. 1976, pp. 22 Y 23. 
8 HelIerHermann. Teoría del &lado, México, FCE, novena impresión, 1983. p. 186. 
g V1adimir Lenin, El &lado y la Revolución, República Popular China. 1975, Ediciones de Lenguas 
Extranjeras, 5a impresión 1975, p. 7. 
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Para Ramiro CarriJlo:" El Estado es una forma de onleruuniento político, juridico y 

administrativo de tula sociedad en tul territorio determinado en el que ejerce acciones de soberanía 

y coerción. Se apropia del monopolio del poder y se manifiesta como entidad autónoma respecto 

de la sociedad y de los hombres, ejerce además un dominio total sobre éstos. Su poder está por 

encima de todo individuo en su manifestación personal o gremial y, es autónomo respecto de las 

organintciones humanas de cualquier indole. Sus decisiones se fundamentan en leyes y son de 

carácter obligatorio. 

El análisis del Estado no es pOSible, sin concebir la actividad de ciertos hombres 

conscientemente dirigida hacia un fin, pues sólo existe como unidad, CD sus efectos, afirma HeDer. 

Sus funciones surgen como una necesidad cuando los pueblos se hacen sedentarios. El 

asentamiento en un detenninado rugar geográfico, precisa unidad de acción para proteger su 

espacio. Unidad condicionada necesariamente a un aho grado en la división dellnlbajo y a cierta 

permanencia y densidad de relaciones de intercambio. En la medida en que estas condiciones se 

intensifican la organización territorial es más compleja. 

Su función consiste en la organización y activación autónomas de la cooperación social

tenitorial, fundada en la necesidad histórica de un modo de vida común que armonice todas las 

oposiciones de intereses dentro de tula zona geográfica, la cual aparece delimitada por otros 

grupos territoriales de dominación y naturaleza semejante. El poder del Estado es fuerte y fume en 

tanto mayor es el voluntario reconocimiento de quienes lo sostienen. Su acción la ejerce, mediante 

su estructura política, juridica y administrativa que da origen a tres esferas de competencia; 

legislativa, judicial y ejecutiva. Cabe aclarar que, en la práctica, la división no es taL ya que el 

ejercicio del poder es indivisible, el poder es único. 

10 Véase Carrillo. Landeros Ramiro. Metodología y Administración, Edil Limusa. México. 1982, la Edición, 

p.112. 
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Los componentes del Estado son: población, territorio, gobierno, autoridad, legitimidad y 

consenso, los cuales sólo adquieren plena verdad y realidad en su reciproca interrelación. Debe 

considerarse de manera integral, es una unidad, no es un orden normativo, no es el pueblo, no está 

formado por hombres, sino por actividades humanas; tampoco son los órganos que actualinm su 

wtidad de decisión y acción, es la interacción de éstos. Otro elemento intrínseco al Estado es la 

soberanía. Término, político-juridico, que aparece junto con el de Estado moderno, para indicar 

plenamente el poder estatal que le pennite afirmarse sobre la organiz1lción socia~ necesario para 

ejercer el monopolio de la fuerza y lograr la máxima wtidad Y cohesión política. 

La soberania es la capacidad jurídica, real de decidir de manera definitiva y eficaz en todo 

conflicto que altere la unidad de la cooperación social-territoria~ en caso necesario, incluso contra 

el derecho establecido; por consiguiente, tiene el poder de imponer la decisión a toda la 

comwtidad. Supone un sujeto de derecho capaz de obrar, acatada por todos los poderes 

organizados o DO que existen en un territorio, en este sentido, es un poder de ordenación 

territoriaL de carácter supremo, y exclusivo. El Estado es normalmente la organización más 

poderosa dentro de su tenitorio. La soberanía es la capacidad de autodeterminación de los 

pueblos, puede modificar o alterar la foona de gobierno si lo considera conveniente. 

Gobierno 

La política tieue como esencia la toma de decisiones por medios públicos y se ocupa 

primordialmente del gobierno, es decir, de la dirección y autodirección de las grandes 

comunidades humanas; ciudad, estado o país. Toda comun.idad mayor que la familia contiene un 

elemento de política: El vocablo deriva del griego polis, que designa a la ciudad como la 

comunidad natural auto suficiente más significativa, incluso por encima de la familia. El gobiemo 

se relaciona con el antiguo arte de la dirección yautodirección. Los griegos empleaban la palabra 

kybernetes para designar al conductor o timonel de W1 barco; las palabras gobernador y gobierno 

derivan de este término. Aristóteles en su Política recomienda que los límites del tamaño de una 
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poUs eficiente deberian ser los mismos que los de un barco: ningtDlo de los dos deben llegar a ser 

tan grande que no obedezca el timón. 

"El gobierno es el Estado en acción, constituye el dispositivo de dominio que pennite 

conducir a un conjunto de individuos asentados en \Ul territorio donde él ejerce su potestad 

soberana, con el propósito de lograr de ellos un comportamiento deseado. ,,11 Es la parte 

organizada del Estado a través de la cual toma vida y actúa de manera causal. Es el ejercicio del 

poder, mediante la gestión de órganos rectores de la dirección y control de los 8SlDltOS político

administrativos. En el proceso de gobierno, cualquiera que dirija los asuntos de un país o de 

alguna organización debe saber cómo mantener el controL cuáles son los límites y oportwridades 

existentes en el medio al que debe enfrentarse y los resultados que desea obtener. La aplicación de 

estos elementos, facilitará el alcance de los fines trazados. 

Gobernar es tomar las decisiones esenciales que comprometen el futuro de la nación; una 

declaración de guerra, la elección de un modelo económico, el tipo de impuestos, etc. El gobierno 

no es atribw'ble sólo a los súbditos o al gobernante, aún en el caso de un dictador absoluto. Su 

existencia y permanencia se debe a la cooperación de ambas partes. HeDer afirma que el 

gobernaute tiene poder en el Estado, pero jamás tendrá el poder del Estado. Al dirigir y organizar 

las acciones estatales, le son inttÍnsccas funciones de carácter " ... político (manejo, conseIVación y 

consolidación del poder) y de índole administrativo (captación de recursos, dotación de servicios, 

preservación del orden). ,,12 

Administración Pública 

Toda sociedad que adquiere cierto grado de desarrollo y en su seno se manifiestan diversas 

consideraciones e incluso contradicciones, requiere organizarse para mantener cohesión sociaL 

11 Carrillo Lamieros Ramiro, Metodología y Administración, México, 1982, Edit. Limusa, p. 114. 
12 Ibídem. 
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control y armonía en su tenitorio. Esta cohesión es la unidad de la acción humana, organizada de 

naturaleza especial; la organización es el principio básico de la fOImación del Estado; su unidad, 

es la unidad real de una estructura activa, cuya existencia como cooperación humana, es pOSIble 

gracias a la acción de los órganos, sistemas y procedimientos conscientemente dirigidos hacia la 

fonnación eficaz de la socierlad. La administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr 

la máxima eficiencia en las fOImas de estructurar y operar un organismo social. 

La administración pública se encarga de hacer eficientes las actividades del gobierno. Es en 

primera instancia nna relación social, determinada por la división entre Estado y socierlad civil. 

Ramiro Canillo, la analiza desde cuatro enfoques: a) EstructuTal, confonnado por las 

dependencias y entidades que constituyen al poder ejecutivo. b) Operativo, " ... conjunto de 

acciones, órganos, sistemas y procedimientos para la consecución de los fines gubernamentales. c) 

Doctrinal. cuerpo teórico de conocimientos acerca de la gestión, organización y contexto general 

de unidades administrativas que forman parte del área administrativa del gobierno. d) Criterio 

formalista, representa la estructura legal que fundamenta y orienta la acción del gobierno a través 

de normas legitimadas por la sociedad. 13 

1.2 Instrumentos del Estado en la regulación y normatividad 

El Estado funciona primordialmente a través de hábitos de obediencia, estos hábitos se fortalecen 

por la posibilidad de imposición de la ley contra quienes la violen. Se vale también su capacidad de 

negociación, de la creación de una serie de alianzas con todos los grupos y sectores vinculados al 

sistema, con el fin de reanudar o controlar actividades económicas, se convierte así en elemento 

aglutinador de la socierlad. La violellcia legitima. es quizá el más importante instrumento del que 

se apropia el Estado para controlar a la sociedad. Consiste en aplicar y hacer cwnplir la ley, en 

caso de quebranto o incumplimiento, utiliu la fuerza pública, alUl en contra o por encima del 

II Vease. Carrillo Lamieros Ramiro, op. cit., p. 116. 
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individuo. Gramsci, acerca del poder del Estado, -expresó- es W1t1 ideología Y Wl apara/o de 

coerción y seguirá siéndolo, 3llilque la clase dominante fuera otra. 

El papel rector del Estado en la economía 

La intervención del Estado en materia económica es para equilibrar las desigualdades, generadas 

en un sistema de producción capitalista, se lo considera el medio eficaz para asegurar el desarrollo 

independiente del país, el fortalecimiento de la democracia y elevar el nivel de vida de la sociedad. 

En la mayoria de los países occidentales el Estado es el rector de la economia, en la medida en que 

se atnbuye la responsabilidad del desenvolvimiento de la sociedad en todos sus aspectos y. 

consecuentemente, impone las modalidades que juzgue convenientes a la propiedad Se vale de la 

economía como medio de su acción peculiar; restIinge los procesos cambiantes del tráfico 

económico y limita o elimina la libre concurrencia. 

La participación del Estado en la economía, sigue siendo materia de discusión entre los 

teóricos. Aún no determinan cual debe ser el tamaño y papel que debe jugar el Estado y el 

mercado. Lo esencial " ... no es evaluar si el Estado debe o no participar en las definiciones 

económicas que afectan y enmarcan la vida de las naciones~ más bien el p1Dlto medular es definir y 

delimitar cuáles son los terrenos donde debe intervenir, mediante qué mecanismos y en cuáles 

espacios temporales. Como contrapalte del mercado, la institución estatal es necesaria para 

generar Wl entorno predecible, donde los agentes económicos cuenten con regias claras pero 

también donde la dinámica económica no genere riesgos y problemas de marginación social ,,14 

Ha Joon Chang., afirma; "Ni las naciones con regímenes burocrático-sociaIistas., ni aquellos 

países que se han aferrado a la práctica del mercado, han enconttado las poSIbilidades de Wl 

crecimiento sólido y sostenible ... eu ningún caso reaL ni la intervención del Estado se ha dado de 

14 Gutiérrez Ruiz Carlos, "El papel del Estado", del discurso pronunciado en la presentación del libro F:I 
papel del Estado en la economía del doctor Ha loon Chang, Nexos. México, núm. 233. mayo 1997, p. 23. 
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una manera que prescinda de cierto tipo de consideraciones de mercado, ni la operación del 

mercado se presenta de Ull3 forma tan libre y transparente como plantean sus promotores.1I15 El 

debate sobre la intervención del Estado no ha concluido, es en las "mezclas" de instrumentos y en 

la defmición de objetivos sociales donde se definen las opciones de política económica. 

Política Económica 

El gobierno conduce y administra la riqueza16 de una nación a través de su política económica: el 

grado de inflación, el valor del ahorro, las tasas de ocupación y oportunidades de empleo, entre 

otras variables. Desempeña un papel mayor aún en el crecimiento y distnbución del ingreso 

nacional La política económica de cualquier país persigue tres objetivos: lUl pennanente 

crecimiento económico, disminuir la inflación y lograr pleno empleo de los recursos. "En todos los 

casos, la base de un desarrollo apreciable y generalizado ha sido el crecimiento económico 

independientemente del signo ideológico de su gobierno:'17 afinnó el presidente mexicano, al 

invitar a un debate nacional para disetlar una política económica de Estado. El Gobierno dirige su 

actividad hacia objetivos globales, metas sociales y económicas, la selección de objetivos 

socioeconómicos, los medios para alcanzarlos, las erogaciones que realiza, SU planificación y uso, 

son tareas qne delimita en su política económica, para cumplir sus programas económicos, 

financieros y sociales. 

La política económica, HEs un conjwlto complejo de acciones que encuentra en el Estado a 

su protagonista principaL pero en realidad) resume en cada caso y siempre de manera 

contradictoria, la disp~ta en torno a la generación y a la fonna de utilizar el excedente económico, 

n Ibidem. 

16 La existencia total de pienes, servicios, infraestructura, desarrollo tecnológico, instalaciones y recursos 

para la producción, son variables decisivas en cuanto al numero de o¡xiones de que dispone una sociedad. 
11 Tercer Informe del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, El Economista, México, septiembre 2, 
1997. 
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en los cuales se basa la reproducción de la sociedad y los rumbos de esta reproducción,,18 

Rolando Cordera reconoce que la política econónñca no sólo recoge las necesidades de la clase 

dominante, sino una nrultiplicidad de detenninaciones ideológicas y de relaciones de fuerza que 

CIUZJUl la dominación clasista y tienden a procesarse por lo general en los aparatos del Estado. 

Opinión similar a la de Ma!x : en la dinámica de UD sistema económico conlIuye e interactúa UDa 

red intrincadísima de relaciones sociales de la actividad humana. 

Un elemento que hace singular a la politica económica -acota Cordera Campos- es su enorme 

capacidad para afectar a un gran conjunto de prácticas y relaciones sociales, lo que da una 

indudable potencialidad conflictiva en lo político-social. Constituye así en nuestra época, UD eje 

privilegiado de ordenación del bloque histórico capitalista. 19 

Política Financiera 

En un sistema de economia de mercado puro (que aún no registra la historia), la politica financiera 

estatal no tendria razón de ser, pues toda politica de esta naturaleza es por definición reguladora, 

fomentadora, correctiva e intervencionista por parte del Estado en los procesos económicos 

nacionales, ya que establece y estudia los fines que en materia de ingresos-gastos persigue el 

sector público, así como los instrumentos utilizados para su obtención. Las fini1ll2llS públicas no 

son estáticas, ni sus principios permiten la misma utilización en las diferentes épocas, por ello, se 

deben evaluar las circunstancias de tiempo y lugar para un ejercicio financiero efi(~ieote. 

A través de la política financiera, un gobierno: 

• Decide los criterios distnlmtÍvos de la producción como vía de acceso ;¡ los servicios y 

productos para todos los grupos sociales, .especialmente los marginados. 

18 Cordera Campos Rolando. "El discreto encanto de la economía política," (sic). Nexos. México. febrero. 

1981. núm. 38. p. l3. 
19 vease. Cordera Campos Rolando. op. cil. P. 14. 
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• Redefine y adapta constantemente los criterios y la puesta en práctica de teorias de 

bienestar económico. 

• BUS9" el equilibrio de la balanza comercial, mediante el estímulo a la exportación. 

La politica tnbutaria, de precios y tarims y de regulación monetaria, son variables que 

afectan a los programas económicos y sociales, es decir los niveles de bienestar de una nación. Por 

ello, la politica financiera exige gran dosis de sentido común, previsión, escrupulosa pIaneación, 

efectiva y honesta dirección y control 

1.3 Esquemas teóricos en el manejo de la economía 

Las diferentes foonas de intercambio, que traen aparejados un cierto modo de producir y de 

apropiarse de lo producido, determina el esquema erooómico aplicado: hoeralismo económico, 

economía mixta y dirigencia absoluta en la economía. 

Liberalismo Económico 

Como sistema económico smge en Inglaterra, hacia los siglos XVII y XVID y se fortalece con 

varias corrientes de pensamiento europeo. En los ideales del inglés Adaro Smith lUlO de sus 

principales exponentes, se encuentra su esencia. En el ámbito jwidico, la hore contratación y el 

imperio del derecho; en la esfera económica, Wl mercado autoregulado, no afectado por 

monopolios, ni por la inteIVención política y en lo social el voluntarismo y la colaboración para el 

mutuo beneficio. En el siglo XIX, se defendió una concepción hberal de la economía en la que 

tanto el ejercicio de las profesiones como las actividades económicas se realizaron con la mayor 

libertad y la mínima intervención del Estado. Esta corriente prevaleció hasta la primera guerra 

mundial. Para el manejo económico y financiero, consideró superior a la iniciativa privada que a la 

acción pública, así, redujo al Estado a fimciones de defensa nacionaL educación, justicia y 

relaciones externas. Para las buenas finanzas, recomendaba: 

12 
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Capitulo 1 Entorno socioeconómico de la función pública 

• Limitación extrema de los gastos públicos. 

• Equilibrio presupuestario anual 

• Los impuestos son "improductivos" desde el punto de vista económico, y deben causar la 

menor incomodidad a los contribuyentes. 

• El empréstito es un recurso extraordinario, debe limitarse a urgencias excepcionales. 

• Condena la inflación monetaria. 

El pensamiento hberal se condensa en la libre expresiólI de la personalidad individual y el 

rechazo a la autoridad arbitraria, aunque en algunos casos se contraponen estos principios, la 

teoria política y social del hberalismo trata de reconciliarlos. El clásico postulado laissez-faire. 

laisse:-passer, resume sus ideales, el primer término significa la hbertad de producción, el 

segundo la libertad de comercio. La base fundamental, inviolable y sagrada de esta corriente, es 

la propiedad privada de los medios de producción. Su principal aportación; la separación entre el 

poder político y el económico, en detrimento del Estado. Separación ilusoria porque el poder 

económico cuenta con medios eficaces de persuasión sobre el poder político. Para algunos autores 

este sistema da hbertad de acción a las élites, argumentan, el progreso nunca ha sido obra de las 

masas y no puede serlo; todo control social es organiudo por aquéllas o sus representantes. Este 

esquema se transformó con principios de contenido socia~ con mayor intervención del Estado. 

Economía Mixta 

El intervencionismo estatal busca modificar los efectos de la hore empresa, introduciendo nonnas 

que frenen los abusos de los grandes monopolios y las graves injusticias sociales, lo que exige un 

uso racional de los recursos. El modelo de economía mixta se basa en la conjugación de factores, 

en las relaciones de intercambio interactúan el individuo, las empresas y el Estado, sujetos que 

equilibran el desarrollo económico obedeciendo a valores de tipo financiero, económico y psico

fisiológicos, Las economías occidentales son economías mixtas, en las que la política financiera 
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pretende alcanzar los máximos niveles de empleo; combatir los procesos inIIacionarios y 

dellacionarios; garantizar los grandes objetivos del Estado aún en cktrimento de las econonúas 

particulares (mayor carga impositiva, """ de precios y tarifas, etc.). 

En este esquema la acción del Estado, justifica mayor dinamisrnn e intervención, eo 

ateoción a su responsabilidad económica y social: decide los criterios distributivos de la 

prod.ucción como vía de acceso a ciertos servicios y productos de las clases marginadas; reorienta 

y adecua su política fiscal, crediticia, monetaria y bancaria, así como la de su gasto público, 

garantiza niveles mínimos de contaminación, aún a costa de sacrificar utilidades privadas al 

prohibir actividades industriales reotables; redefine y adapta constantemente los criterios y la 

puesta en marcha de teorías de bienestar económico, controla la importación de tecnologías y 

fomeota fondos para la investigación básica y tecnología aplicada. Bajo este modelo la expansión 

del Estado es significativa y hace pensar en una intervención cada vez mayor. 

Dirigismo 

El ténnino designa a una corriente y una política opuesta al hberalismo, desarroDada durante las 

tres primeras décadas del siglo XX, caracterizada por el abandono progresivo del optimismo del 

régimeo liberal Este modelo pone en duda los automatismos y beneficios del /aissez-faire, laissez

passer, porque no garanriza la competencia, la libertad humana ni el bienestar social. Difiere del 

socialismo aun cuando éste es eseocialmeote dirigista. Impera después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando la concepción económica tradicional no explica los nuevos fenómenos sociales. 

El dirigismo, asume la responsabilidad de la vida económica integral, se atribuye un grao poder de 

decisión, sus objetivos varían de acuerdo con el tipo de organización social Sus detractores 

sostieoeo que toda política dirigista conduce a una planilicación rigida, eliminando con ello las 

libertades fundamentales del individuo. Autores como Robbins o J. Rueffla acusan de hacer rigida 

la oferta y demanda de bienes y servicios. 
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Aunque una economía orientada es ya una economía dirigida y toda planificación 

económica es dirigista; el dirigismo puede o no desembocar en una política de planificación, 

depende de la extensión y de los medios disponibles. Estos medios pueden ser directos o 

indirectOs. Son directos: la fijación de precios y salarios, limitar el consumo, subsidiar o si es 

preciso nacionaIizM el sector productivo. Son indirectos los que influyen en la produeción; las 

políticas de distnbución social y económicamente justas de la riqueza nacional, la infraestructura 

de servicios públicos que garantizan orden y seguridad interior y exterior, atención de necesidades 

colectivas elementales: (correos, telecomunicaciones, transporte y energía eléctrica). 

Neoliberalismo 

Walter Lippman definió los principios de una nueva política siguiendo el ideal bberal; algunos 

discípulos de la escuela austriaca retoman estas ideas para dar origen al paradigma económico del 

neo/iberalismo, sustentado en los planteanúentos transnacionalizantes gestados en los países 

capitalistas desarrollados. Es una respuesta integral a la crisis actual del capitalismo internacionaL 

reflejada en la pérdida del poder adquisitivo, del salario, el desempleo, quiebras de empresas y la 

inflación incontrolable por sus ahos índices. También responde a una crisis política que acompañó 

al auge económico de la postguerra. 

La base ideológica del ueobberalismo es un retomo al bberalismo, propone mecanismos 

automáticos del sistema económico, y regir las relaciones de intercambio por el hbre juego de las 

fuems del mercado. Sus defensores lo consideran como la vía hacia la justa distnllUción del 

ingreso entre las diferentes clases que participan en la producción de bienes y servicios. Principios 

válidos para cualquier sociedad, independientemente de su grado de desarroDo. A partir de los 

años cincuenta experimenta gran auge. El neohbera1ismo atribuye la crisis capitalista a los 

siguientes factores: 
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• El desbordamiento de la democracia y el deterioro consecuente de la legitimidad de los 

gobiernos y las instituciones. 

• El enonne aparato estatal, en aras de rumplir las demandas sociales, absorbe exorbitantes 

recursos financieros, (que pueden ocuparse para incentivar la producción yacunrulación) 

Y. genera además un déficit excesivo e inflacionario. 

• La conversión de sindicatos en fuerza nacional con influencia política, agrava las 

distorsiones en el mercado; reduce el caráeter original del trabajo a un metor más del 

proceso productivo, y 

• El renacimiento del nacionalismo, particu1annente en países proveedores de materias 

primas, que son campo fértil para sembrar los innovadores procesos de industrialización· 

Estos agentes, han originado el encarecimiento en la producción en los países centrales, así 

como la no circulación de sus productos tenninados en los países receptores del modelo. 

El resurgimiento neoclásico es una operación política e ideológica del capital monopólico 

globalizador intemaciona~ con un doble efecto; al interior de un territorio desintegra a aquéllas 

fracciones capitalistas endebles; en el exterior pretende expanderse y controlar los mercados de 

materias primas, que es lo único que ofertan las economías subdesarrolladas, bajo condiciones 

impuestas por aquéllos. Este modelo aspira a una reestructuración a fondo del sistema 

transoacional capitalista en función del diagnóstico e intereses definidos en las ahas esferas del 

capital financiero integrador mundial 
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1.4 Elementos primarios del servicio bancario 

Dinero 

En el umbral del tercer milenio, el predominio de la economía de mercado va en ascenso Su célula 

fundamental (la mercancía), se intercambia de acuerdo con un patrón monetario, siguiendo el 

viejo esquema desarrollado por Carlos Marx, dillero-mercallcía-dillero. Sólo que hoy, el dinero 

en tanto moneda es también mercancía, constituye además la materia prima de la operación 

bancaria. 

La guerra fue el primer sistema para apropiarse de la riqueza ajena, después aparecen otros 

menos violentos, el trueque, intercambio de bienes por otros, otro más eficaz fue el comercio, con 

él surgen las primeras formas de dinero, vocablo proveniente de Roma (denari). El dinero no es 

sólo un instrumento técnico que permite la circulación de la riqueza. constituye tul fenómeno 

eminentemente social y político además de económico. '''Es la foona más desarrollada y 

fetichizada del valor, es una relación social típica de las sociedades capitalistas donde la 

producción se reaIiu con base en intercambio, y los individuos aparecen como propietarios 

independientes. ,,20 Es también el resuhado de la evolución, de lo que Marx llamó fotma\' del 

valor. El dinero es representativo de los bienes, por tanto no busca el cambio por sí mismo, sino 

como un medio. Esta originalidad lo hace ser parámetro del valor de cambio, es tUl invento que va 

aparejado al desarrollo cultural del ser humano, su valor es convencionaL representativo de otros 

bienes, medio de cambio que circula sin consumirse como tal 

Como medio de pago, el dinero, "tiene la propiedad de comprarlo todo, de apropiarse de 

tódos los objetos es el objeto por excelencia" JI De Timón de Atenas de Shakespeare, Marx, cita 

20 Sólorzano Marcial María del Carmen, cita a Marx, en El surgimiento de Ja política monetaria en Mexico: 

unfonómeno social y Político. México, Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. 1990, p. 12. . 
2l From Erich, Marx y su Concepto del Hombre. breviarios. México. octava reimpresión, FCE. 1981, p. 

170. 
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varios fragmentos: "Vamos fango condenado ... que siembras disensión entre la nwltitud de las 

naciones ... !BrilIante conuptor del más proo lecho de Himeneo!. Dios visible que sueldas juntas 

las cosas de la natw"a!ez;¡ absolutamente contrarias, y las obligas a que se abracen; tu que sabes 

hablar todas las lenguas, todos los designios. ,~, 

Sobre la naturalez;¡ del dinero ... "0 que existe para mi por mediación de! dinero, lo que yo 

puedo pagar (es decir lo que e! dinero puede oomprar), eso So/y" 1IlÍS11UJ, el poseedor del dinero. 

Mi propio poder es tan grande COmo el poder del dinero. Las propiedades del dinero son las mías 

propias (las del poseedor) y mis propias facultades. Lo que Y" so/ Y puedo ser no está 

determinado, pues, de ninguna manera por mi individualidad.',23 Enlátiza,24 " ... Ia demanda existe 

también para el que no tiene dinero, pero su demanda es una creación imaginaria, que carece de 

existencia para mí, para una tercera persona ... y que permanece, por tanto como irreal y sin 

objeto. " La demanda es efuctiva cuando está apoyada en el dinero, de lo contrario, sólo queda en 

deseos, es demanda no efectiva. 

El dinero es imprescindible en la vida económica moderna, sin él seria imposible la división 

del trabajo e intercambio de articulos y servicios. Actualmente el intercambio en todas las 

economías se da gracias al dinero. Es el instrumento más poderoso y útil del que disponen los 

responsables de la política económica, su mal manejo puede generar miseria en medio de la 

abundancia. Para cada individuo es tan importante en su vida diaria que los busca incesantemente. 

El dinero 1W se busca por si mismo, si/ro por /as casas que se pueden comprar eDil él. No se 

desea consumir, sino utilizarlo desprendiéndose de éL Nuestro tiempo es la era del papel moneda 

y del dinero bancario, dinero que no tiene ningún valor intrínseco. Hoy todas las monedas y 

billetes son esencialmente dinero fiduciario, son dinero por decreto presidenciaL por tanto debe 

aceptarse como medio de pago para todas las transacciones públicas y privadas. Así el dinero es 

una convención social artificial 

ZZ From Erich. op. cit, p. J 7 J. 
zllbidem. 

z4 Ibidem. 
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Las funciones del dinero, además de medio de intercambio es una reseNa del valor cuando 

se ahorra. El ahorro es el mayor lujo de todos, afirma Paul A Samuelson. Es aquella parte de la 

renta (flujo de salarios, intereses y otros ingresos perCIbidos) que realizan, individuo, fumilias, 

economías domésticas o naciones, como medio efectivo para afrontar épocas malas, o para un 

gasto a futuro (vacaciones, adquisición de bienes duraderos, inversión) o sencillamente para darse 

ese grao lujo. Los ricos Ahorran, los pobres desahorran, es decir gastan anualmente más de 10 

que ganan y cubren la diferencia endeudándose. 

Desde la moneda acuñada hasta el presente ha llovido mucho. Acma1mente los tipos de 

dinero están experimentando rápida evolución. Las taJjetas de crédito, cheques de viaje son 

bienvenidos en muchas tiendas. Hoy se maneja dinero de plástico, dinero electrónico y hasta 

dinero virtual Ya se puede comprar por computadora a través de Internet usando un crédito que 

se visualiza a través de icono. Es el último eslabón de una gran cadena que empezó con cuentas de 

meta~ conchas y telas y que culminará con impulsos electrónicos invisIbles. Ya hay quienes se 

plantean si las transacciones electrónicas tenninaran con el dinero. 24 Planteamiento que veo 

lejano. 

La trascendencia del Crédito 

El uso del dinero hizo la relación de intercambio más compleja. Se diferenciaban dos operaciones~ 

la compra y la venta, pero con independencia en el tiempo y en el espacio hoy compro aqu~ lo 

vendo mañana al/á. Esto dinamitó al comercio y dio origen a un fenómeno trascendente: el 

crédito, que facilitó aún más la realiución de los intercambios y transacciones comerciales. El 

vocablo crédito, proviene del latín crédere, creer, entendida como confianza. u .. prestar dinero o 

suministrar mercancías sin más garantías que la confianza en la persona a quien se le otorga. Es un 

instrumento de cambio que facilita y agiliza la circulación de la riqueza, al mismo tiempo que 

2~ Véase, "Del pillaje al trueque y a la moneda", Muy interesante. Mex:ico. publicación mensual, año XIV, 
No. 04. Edil. Eres, S.A. de C. V. p. 8. 
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multiplica la capacidad productiva de los capitales. .. 25 Los elementos del crédito son: la 

existencia de la relación deudor-acreedor; la conlianza en la relación; el tiempo convenido para su 

ténnino, y el precio por la disposición de los fondos, es decir los intereses. 

Tablillas de arcilla, dejaron constancia de operaciones crediticias 2,300 años a. de C. (en 

templos de Babilonia). Aquél que había hecho un depósito al templo, recibía del sacerdote una 

carta de crédito, misma que debía ser aceptada y pagada por una filia\ del templo o bien por un 

templo deudor. La práctica del crédito flIvoreció la expansión del comercio, que a su vez propició 

el desarrollo económico de las sociedades. Hoy día es imprescindible en prácticamente todas las 

operaciones comerciales, desde la adquisición de bienes de consumo en un almacén, hasta las 

negociaciones de deuda externa entre diversos países. 

La progresiva división del trabajo social y la utilización de la moneda como medio de 

intercambio, omestran cierta evolución de los sis:emas económico y monetario. Y en la medida en 

que se desarrollaron, surgieron operaciones en las que ya no orurren simultáneamente la venta de 

mercancias y el respectivo pago en especie, El desfllsamiento entre el tránsito real y el pago 

inmediato se debe a los siguientes factores: 

• La extensión del comercio por distantes regiones del globo que implica separación 

espacial y temporal de compradores y vendedores. 

• Ahnacenamiento de mercancias por parte del comercio. Este papel de la red comercial 

responde a una necesidad operacional del sistema, porque los productos deben estar en el 

momento y lugar que los solicita el público. 

• Las empresas deben renumerar el trabajo y demás flIctores, y adquirir insumos dnrante los 

procesos productivos cuyos resuhados sólo serán obtenidos posterionnente. 26 

n Carnet, El dinero de Plástico, Historia del crédito al consumidor y de los nueva\" sistemas de p~o en 
México, México, L990. p. 15. 
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La solución es recurrir a tos instrumentos de cambio, a través de los cuales ciertos agentes 

se disponen a ceder de inmediato determinados bienes económicos, obteniendo a cambio 

promesas de contraprestaciones futuras -titulos de crédito.. La presentación de un título de 

crédito sirve al esclarecimiento de un hecho de gran validez. La moneda no es más que un titulo 

especial de crédito. " ... quien la rectbe está en realidad, aceptandn a cambio de algún producto o 

servici~ prestado un documento que le permite en cualquier momento, cobrar de la sociedad la 

debida contrapartida, mediante la adquisición de otro bien o servicio. ,,27 

"La moneda difiere de los titulos de crédito, sólo porque éstos tienen su vencimiento 

preestablecido en cuanto a la fecha y, además, están sometidos al real cumplimiento por el deudor, 

no pudiendo cumplir las funciones de medio de pago. ,,28 Dada la dinámica de estos elementos; 

medios de cambio y títulos de crédito Jos bancos comerciales tienen como una de sus principales 

funciones convertir dichos titulos en medios de pago, por ello la diversidad de operaciones a 

crédito es una de las caracteristicas de la economía moderna, que conlleva paralelamente al 

desarrollo de los sistemas bancarios. 

Banca comercial, de inversión y universal 

La banca, define al conjunto de entidades (bancos) cuyo objetivo es filcilitar el financiamiento de 

las distintas actividades económicas. Los ~ancos son intermediarios financieros que canalizan el 

ahorro de agentes económi.cos superavitarios hacia los deficitarios, al captar recursos emiten 

titulos denominados depósitos, los cuales constituyen el insumo fundamental para su actividad, ya 

que se prestan a otros agentes o emisoras a través de las casas de bolsa, a cambio de una 

compensación o rendimiento. La banca comercial, financia con recursos propios o los que 

H Véase, Barros de Castro Antonio y Carlos Francisco Lessa. Introducción a la economía un el1flJque 

estructura/ista, México, Siglo XX 1 Editores, 51a, edición, 1993. 
Z1 Barros de Castro Antonio y Carlos Francisco Lessa./ntroducciOn a la economía un enfoque 

estructura lista. Mexico. Siglo XXI Editores, 51a. edición, 1993. p. 105. 
28 Ibídem. 
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obtienen de terceros; su rentabilidad es la suma de los ingresos: por inversiones, venta de 

servicios, intereses por préstamos a clientes Yl de las reservas que mantengan en el Banco de 

México, menos sus gastos de operación y el interés que pagan a sus clientes sobre los depósitos. 

La industria bancaria por lo general, se divide para fines conceptuales y/o legales en bancos 

comerciales y bancos de inversión. Los bancos comerciales se especializan en recabar depósitos y 

hacer préstamos, esto es, hacen intermediación. En tanto los de inversión se ocupan de 

intermediar operaciones de títulos, esto es en la suscripción de títulos, así como llevar fimciones 

de distnoución y corretaje de valores. Los bancos que realizan ambas funciones se conocen como 

bancos universales. 

En Japón y Estados Unidos, los bancos no pueden cumplir con ambas funciones en sus 

mercados domésticos. Sin embargo la banca comercial de Estados Unidos ha efectuado 

transacciones correspondientes a la banca universal En México, las casas de bolsa están limitadas 

a actividades de banca de inversión, mientras que las instituciones de banca múltiple pueden 

desempeñar ambas funciones (excepto instrumentar y suscnbir acciones). Sin embargo la 

legislación bancaria de 1990, permitió la existencia de grupos financieros holdings, integrado por 

bancos comerciales, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras, y otras instituciones 

financieras. 

1.5 Servicios financieros y la naturaleza de la banca 

La banca, sector estratégico para el desarrollo 

Para apreciar la trascendencia socio económica de la banca, es necesario relacionarla con la vida 

cotidiana y las actividades productivas y financieras de manera integra~ tanto a nivel macro como 

microeconómico (sectoria~ de rama y de empresa). Considerar también el binomio banca

gobierno, que desde el siglo pasado muestra estrecha colaboración y mutuo apoyo. Otro aspecto 
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insoslayable es analizar las políticas económicas y el desarrollo nacionaL desde la perspectiva 

interna y externa. 

Carlos Bouzas ilustra la función bancaria de manera coloquial, en todo país existen -

comenta- carpinterias, huertas, granjas, empresas grandes y pequeñas o micros~ gracias a ellas 

tenernos los elementos necesarios para sobrevivir. Estas empresas requieren de materia prima que 

recorre lU1 largo camino en el tiempo y en el espacio hasta llegar al producto final Para acceder a 

estos insumos la empresa incurre en gastos e inversiones: pagar la luz, impuestos, salarios, materia 

prima, maquinaria, y otros gastos; ¿de dónde sale este dinero? Por lo general son tres fuentes: 1) 

una parte aporta la empresa. 2) otra, el que entrega mercancía y está dispuesto a esperar Wl 

tiempo el pago y 3) lo que faha hay que pedirlo prestado al banco, ¿pero de dónde provienen los 

recursos de un banco? de juntar los dineros de cada aborrador pequeño o grande. 

Entonces la función de un banco es semejante al sistema sanguíneo del cuerpo, "suministrar 

vida ll
, recurso, movimiento para el funcionamiento de cada célula del país. Cuando cada ahorrador 

opta por llevar su dinero al banco está participando, metiendo sangre a las arterias del banco para 

que éste la distnlmya equitativa y justamente. Así nuestro dinero dinamiza el proceso de 

producción del país a través de la banca, agente que convierte el ahorro en inversión. Por ello, el 

bancario constituye un servicio de interés público, necesario para aumentar las posibilidades de 

producción, de empleo, de aprovechamiento de recursos y en general de desarrollo económico en 

cualquier nación, concluye BOll.ZJlS.
29 

Servicios financieros 

En la teorla del desarrollo económico, uno de los avances más recientes e importantes es el 

enfoque de los servicios financieros, el cual afirma que " .. su extensión y calidad (a grandes rasgos, 

a Véase, Bauzas Carlos, Todo lo que Usted quería saber sobre ba/1cos, pero lemia preguntar, Uruguay, El 
Colegio de México, 1986, pp. 19-21. 
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los servicios de ahorro, crédito y pago) son claves para el crecimiento económico. ,,30 Lo cual no 

es nuevo, ya en 1911 Joseph Schumpeter señaló que la dimensión y la compl<;jidad del sistema 

bancario fue fitctor determinante en la espectacu1ar industrialización que alcanzó Alemania. Hoy 

sus aportaciones parecen lógicas; "Los intermediarios financieros desempeñan una fi.mción vital en 

el desarrollo económico al movilizar el ahorro, manejar riesgos, evaluar proyectos, fitcilitar 

transacciones y colaborar con las empresas en el aprovechamiento de las vmtajas derivadas de las 

economías de escala . .,31 

Sin embargo, durante la mayor parte de este siglo, salvo escasas excepciones, los teóricos 

del desarrollo económico, subestimaron el papel del sector financiero, a meoos que el Estado lo 

manejara de manera adecuada. Jobo Mayoard Keyoes, cuya ideología prevaleció hasta los setenta 

afirmó. " .. Cuando prevalecen tasas de interés ahas, los ahorros planeados tienden a superar la 

inversión prevista lo que da por resultado el desempleo. Por lo tanto, el gobierno debe estimular la 

inversión, manteniendo tasas de interés bajas. ,,32 

Después de la Segunda Guerra Mundial floreció la investigación sobre el desarrollo 

económico, pero el papel del sector financiero fue desdeñado por las teorias y modelos más 

importantes como el análisis de Leontief de ilmuno-producto (utilizAdo por paises indnstrializados 

especialmente por la extinta Unión Soviética). Consideraron el crecinñeoto económico como una 

función de la acunrulación de capital fisico, y suponían una intermediación entre ahorradores e 

mversionistas exenta de costos. La aportación de capital constinlÍa la orden del día, mientras más 

hubiera mejor y en caso de ser insuficiente se importaría, acota ManseU Carstens . .l.l 

lO Mansell Carstens Catherine, Setvicios financieros. deso"o/lo económico y reforma en México. Mexico. 
Comercio exterior, vol. 45, núm. 1, Banco de Comercio Exterior, enero 1995, p. 3. 
II Ibídem. p. 3. 

32 Mansell Carstens, op. cit., p. 3. 
B Ibídem, p. 3. 
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Fuertes sumas de dólares se canalizMon plllll ayudar a los países en desarrollo durante los 

cincuenta y sesenta. Pronto se comprobó que un flujo determinado de capital no tenía el mismo 

efucto en el crecimiento de una economía subdesarrollada que en noa industtializada e incluso en 

dos desarrolladas. Esto es, que la acuuudación de eapital y crecimiento no se comporta siempre de 

acuerdo con las predicciones de los modelos. Pero la idea de que el capital era necesario y por 

tanto había qne proporcionarlo imperó hasta finales de los ochenta, con la varíante de que los 

recursos debían ,.,ministrarse a "grupos objetivos" (pequeños empresarios, la industria de la 

construcción, los campesinos pobres) por medio de la banca de desarrollo y de los fideicomisos 

especiales de préstamo. A los expertos en desarroftu no les preoaJpaba si existía "demanda" de 

créditos entre los beneficiarios. La filosofia financiera dictaba otorgar crédito y de ahi inferían la 

"necesidad." Se requería crédito (capital), porque generarla según sus previsiones un proyecto de 

desarrollo positivo. Estas teorias son criticadas por Jan Pieter Kmbnen y Reinhard Y Scbmidt, 

alude ManseD Carstens. 34 

Los múhiples bancos de desarrollo e instituciones financieras cuya función es canalizar 

fondos subsidiados, incurrieron en déficit graves y conlIibnyeron, en nmcbos casos a crisis fiscales 

a nivel nacional, porque el esquema aplicado partía de hipótesis fulsas sobre las necesidades 

financieras de los grupos objetivo y la importancia del sector financiero~ además de ignorar por 

completo los efuctos reales (y nmy costosos) de los incentivos mal orientados. Actualmente los 

seMcios financieros desempeñan un papel fundamental en cualquier economía, las instituciones 

que conforman este sector permiten que los agentes económicos suavicen su consumo en el 

tiempo; el ahorro se canalice a proyectos de inversión; el riesgo presente en diversas actividades 

económicas se minimice y. en general que el proceso de producción se realice eficientemente. 

l4 Mamen Carstens.op. cit. p. 4. 
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La naturaleza de la intermediación rmanciera 

La banca como intermediario financiero ti ••• e,jste porque los mercados financieros, no funcionan 

de manera peñecta. En esencia las operacic)lles de esta índole están sujetas a información 

asimétrica. ,,35 Los prestamistas no disponen de información veraz y completa de los prestatarios 

(cuáles son sus verdaderos activos, en qué van a utilizar el préstamo, cuál es en realidad su 

disposición y capacidad para pagar, etc.) El ~orar esta información implica un costo. Hacer 

valer un contrato cuando un prestatario no cumple también cuesta. 

La información es impenecta cuando los prestamistas no pueden distinguir entre riesgos 

crediticios buenos o malos y en consecuencia se puede originar una "selección adversa ll
: En 

determinado nivel de tasas de interés, quienes representan el mayor riesgo crediticio son 

precisamente aquéllos que buscan préstamos. Una vez otorgado un préstamo (en un entorno de 

información impeñecta y costos positivos relacionados con el cwnplimiento de los contratos), el 

prestamista queda expuesto a un peligro moral36 que el prestatario observe un comportamiento 

riesgoso y por tanto se reduzcan las posibilidades de pagar el préstamo. 

"Los intermediarios financieros se e!¡)ecia1i.zan en reducir los riesgos y los costos 

relacionados con la información asimétrica. Como se dedican a reunir y analizar información, 

logran economías de escala de manera muy similar a una fiíbrica. A fin de reducir la selección 

adversa, los intennediarios financieros se concentran en evaluar la calidad crediticia de las 

unidades finniliares o las empresas y disminuyen el peligro moral supervisando a los prestatarios y 

haciendo efectivos los contratos, lo cual tiene un costo mucho menor del que pagaría UD 

individuo. ,,37 

35 Mansell Carstens op. cit. p. S. 

l,; Un ejemplo de "peligro moral", sería realizar un examen sin supervisión. El saber que el profesor al 

calificar no sabrá quienes copiaron, los estudiantes tienen un gran incentivo para copiar y mejorar así su 
calificación. Pie de página de Mansell Carstens op. cit. p. 5. 
)l Mansell Carstens Catherine, op. cit. p. S. 
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También existe el riesgo de selección adversa y peligro moral para los cuenta-habientes, si 

no poseen información perfecta sobre la calidad absoluta y relativa de los bancos, nO pueden 

distinguir entre una institución financiera bien administrada y la que se encuentra en peligros 

excesivos. "Esta asimetría en la información puede generar pánico cuando algún banco quiebra y 

sus clientes intentan retirar en masa SUS ahorros. Para evitar estas angustias, hoy día, las 

autoridades intervienen utilizando fondos para asegurar los depósitos, así como créditos del banco 

central ,,39 Pero debe haber límites objetivos, porque cuando los bancos perciben que su 

responsabilidad sólo es parcial, tienden a realizar operaciones más riesgosas. De ahí la importancia 

de una regulación y supervisión financieras adecuadas, resaha Catherine Mansell .0 

1.6 Marco legal de la política económica mexicana 

El artículo 25 de nuestra Carta Magna confiere al Estado la rectoria del desaIToUo naciona~ para 

garantizar que éste sea integral, fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático. 

fomentando el crecimiento, el empleo, una más justa distnlmción del ingreso y la riqueza, que 

propicie el pleno ejercicio de la &bertad y la dignidad de los individuo" La equidad social y 

productividad son los criterios que delimitarán sus tareas, con finne apoyo a empresas públicas y 

privadas, bajo modalidades que reclame el interés público, sin descuidar la conselVación de los 

recursos productivos y el medio ambieute. El proyecto nacional implicito en el articulo 25 

constitucional, establece Wl sistema de economía mixta, y especifica que al desarrollo económico 

concunirán con responsa~ilidad el sector público, social y privado sin menoscabo de otras 

actividades que contribuyan al progreso del pais. 

El constituyente de 1917, proveyó al Estado de los iustnunentos legales para lograr los 

preceptos del artículo 25 y 28 constitucionales, preselVó las libertades económicas y otorgó al 

Estado la rectoría y gestión económica bajo postulados éticos y de interés general; consagró el 

39 Ibídem. 

40 Mansell Carstens Catherine, op. cit., pp. 5 Y 6. 
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derecho de la propiedad de los particulares sobre todo tipo de bieoes, incluyendo los de 

producción, condicionada al intetés público. El articulo 28, confiete el tnanejo exclusivo de las 

áreas estratégicas a fin de evitar monopolios de bieoes o servicios ea pe¡juicio de la sociedad, para 

ello dispone de los organismos y empresas que le permitan el control de estas áreas. También 

exige un Banco Central autónomo, 

En México, los articulas 25 y 26 de la Carta Magna, y la Ley de Planeación, jerarquizmI y 

ordenan la vida integral de la sociedad apegada a valores y principios supretnos, compatible con la 

regulación y promoción de la vida económica, social, política y cultural de la nación. El articulo 26 

precisa, un sistetna de planeación detnocrático sólido, dinámico, pertnanente y equitativo que 

conlleve a la independencia y la democratización integral del país. Mandato que se concreta en la 

elaboración del Plao Nacional de Desarrollo al que se sujetao los programas de la Administración 

Pública Fedetal El podet ejecutivo establece los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, fiLcuhad que establece el articulo 40. de 

la Ley de Planeació,,-

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (WAPF) 

En el plaoo legal, para la conducción efectiva de las tareas gubemamentales, existe la Ley 

Orgánica de la Administracióu Pública Federal (LOAPF), la cual organiza las actividades del 

quehacer público. Divide a la administración Pública Federal en dos áreas: centralizada y 

paraestatal La primera integrada por la Presidencia de la República, diecisiete secretarias de 

Estado, los departameotos administrativos, (actualmente sólo hay uno) y la Procuraduria Genetal 

de la República. La paraestatal, se conforma por orgaoismos descentralizados, etnpresas de 

participación estata~ instituciones nacionales de crédito, organinlciones auxiliares nacionales de 

crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos. El conjunto de estos 

organismos y depend~cias materializa el Plan Nacional de DesarroUo. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Púbtico SRCP 

El articulo 31 de la Ley anterior (LOAPF) reglamenta la función haceodarla y planificadora del 

Gobierno Federal A la Secretaría de Hacieoda y Crédito Público, le compete proyectar y 

coordinar la planeación nacional del desarrollo, la elaboración del PND es su responsabilidad. En 

materia financiera es responsable de la coordinacióñ operativa y administrativa del sistema 

financiero, así como su acato a las leyes correspondientes, para ello cuenta con dos comisiones y 

la colaboración del Banco de México. 

El manejo del área fiscal y crediticia es también de su competeocia, eo politica monetaria debe 

proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de las 

entidades paraestatales, consideraodo las necesidades de setVicios, la utilización del crédito 

público para la ejecución de programas y metas trazados por el ejecutivo federal Controla los 

precios y tarifás de bieoes y seIVÍcios eo su totalidad. Es pues, órgano vital para cristalizar los 

proyectos nacionales. De su manejo depende el éxito o fracaso de la estabilidad económica y 

financiera del país. 

Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento 

Creada duraote el régimen de José López Portillo, agosto de 1979. Con fundameoto en los 

artículos 21, 31 Y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, \O y 14 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 40. Y 50. de la Ley General de Deuda 

Pública, modificada por úhima vez enjulio de 1993. Su finalidad, regular la intervención estatal eo 

el área económica, bajo una acción concertada de las dependencias y entidades involucradas en el 

desarrollo del país, y para dar seguimiento al programa finaociero del Gobierno Federal. Integrada 

por cinco secretarias de Estado: Hacienda y Crédito Público, Controlaria y Desarrollo 

Administrativo, Comercio y Fomento Industrial, Desarrollo Social y, Trabajo y Previsión Social, 

es presidida por las dos primeras, con apoyo del Banco de México, sus funciones son: 

29 



La política financiera (1976-1996) y la importancia de la banca comercial ro el desarrollo nacional 

• Vigilar que el gasto público y financiamiento sean congruentes con las expectativas 

oacionales y especificas; es decir desde la planeación oaciooal del financiamiento, hasta los 

objetivos sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo. 

• Prever las necesidades de financiamierto para cubrir las obligaciones, cuidando que los 

ingresos vía federal estén equilibrados con el ejercicio presupuestaI. 

• Analizar el comportamiento del gasto público y su financiamiento para detectar 

desvíaciones y sugerir medidas correctivas. 

• Examinar la situación financiera de las empresas y organismos públicos más relevantes y 

de aquéllas que presenten condiciones criticas a fin de proponer medidas conducentes a su 

recuperación. 

• Operar a través del Comité Técnico de Infonnación, el sistema integral de infonnación de 

ingreso y gasto público. 

1.7 Estructura del Sistema Bancario Mexicano 

De manera sistémica, se puede ver al sistema financiero como un conjunto de subsistemas: el 

bancario; el de organizaciones y actividades auxiliares del crédito; el referido a los intermediarios 

que actúan de manera directa y principalmente en el mercado de valores; el asegurador y el de 

fianzas. Otro enfoque seria dividirlo en instituciones bancarias y no bancarias. Las primeras 

ejercen fi.mciones bancarias propiamente dichas., las segundas se desempeñan como intermediarios 

financieros 110 bancarias, carecen de la capacidad juridica para captar recwsos del público en el 

mercado nacional con un fin rentable y, de la obligación de pagar intereses por los importes 

recibidos.. A Partir de 1982, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito, señala como intermediarios financieros 110 bancarias los almacenes generales de 

depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, 

empresas de factoraje financiero y las que otras leyes consideren como tales. 
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El sistema bancario está integrado por: el Banco de México, las instituciones de crédito, 

tanto de banca múltiple como de desarrollo; el Patronato del Ahorro Nacional cuyas operaciones, 

particularmente las pasivas, tienen similitud con las de los baocoS; los fideicomisos públicos 

constituidos por el Gobieroo Federal para el fomento económico, así como aquellos que se crean 

para compleroentar las funciones del Banco Central. Por ~ernplo, FOBAPROA Fondo Bancario 

de Protección al Ahorro, que a partir del primero de enero de 1999, será sustituido por el Instituto 

de Seguro de Depósito Bancario, CECOBAN, Fideicomiso en que opera la Cámara de 

Compensación y el FICORCA, que proporcionaba cobertura contra riesgos cambiario& 

Ley de Instituciones de Crédito 

Esta ley regula el servicio de Banca y Crédito, En so articulo segundo establece: el servicio de . 

banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito que son de dos tipos: 

Instituciones de Banca Múltiple e Instituciones de Banca de Desarrollo. Considera servicio de 

banca y crédito; " .. la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación 

en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el 

intermediario obligado a cubrir el principal y, en so caso, los accesorios de los recursos 

captados. 11
40 "No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que en ejercicio de las 

actividades que le sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de 

crédito que se encuentren debidamente autorizados. Dichos intermediarios en ningún caso podrán 

recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques. 11
4

1 La prestación del servicio de 

banca y crédito atiende los siguientes objetivos: 

• Fomentar el ahorro nacional 

• Facilitar al público el acceso a los servicios bancarios. 

40 Legislación de Banca. Crédito y Actividades Conexas. Actualizada. México. 4a edicion. Ediciones 

Delma. 1996. 
u Legislación bancaria, op. ciJ .• pp. l Y 2. 
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• Canalizar eficazmente los recursos financieros. 

• Promover la adecuada participación de la banca mexicana en los mercados 

internacionales. 

• Impulsar un desarrollo equilibrado del sistema bancario nacional y una competencia sana 

entre las instituciones de banca múltiple. 

• Apoyar a los sectores productivos que determine el Congreso de la Unión, según la 

especialidad de cada institución de banca de desarrollo. 

En lo no previsto por esta ley ni por la Ley Orgánica del Banco de México, a las 

instituciones de banca múltiple se les aplicará la legisJación mercantil, el Código Civil para el 

Distrito Federal y el Código Fiscal de la Federación. Estos preceptos legales son válidos también 

para las instituciones de banca de desarrollo cuando el caso lo amerite, porque esencialmente éstas 

se rigen por su propia ley orgánica. 

Banca de Desarrollo e Instituciones de Banca Múltiple 

Son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad juridica y patrimonio 

propios, constituidas en los ténninos de sus correspondientes leyes orgánicas. La Secretaria de 

Hacienda expide el reglamento orgánico de cada banca de desarrollo, así, define sus bases 

organizativas y funcionales. En su capital social y mínimo no hay cabida para la participación de 

personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure la 

exclusión de los extranjeros. Se rige por un consejo directivo, que actúa bajo directrices del 

ejecutivo federal, mediante la SHCP. Sus funciones son forrnn1ar anualmente programas 

operativos y financieros de presupuestos, gastos e inversiones generales, y hacer proyecciones de 

ingresos, que la Secretaria de Hacienda adecua en función a la asignación de recursos fiscales. 
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Las Instituciones de Banca Múhiple, son sociedades anónimas de capital fijo, su objeto es la 

prestación de senricio de banca y crédito, su duración es indefinida, debe contar con el capital 

social y capital ~o estipulado por la Secretaria de Hacienda y, con domicilio social en 

territorio nacional Tienen carácter intransferible por la naturaleza de sus funciones, son 

autorizadas por la Secretaria de Hacienda, con la anuencia del Banco de México y la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. "El capital minitno de cada una de las instituciones de banca 

nníltiple será la cantidad equivalente al 0.12 por ciento de la suma de capnalneto que alcancen en 

su conjunto al 31 de diciembre del año inmediato anterior."" También se les confiere la 

capacidad de fusionarse. 

1.8 Autoridades financieras 

La regulación y vigilancia del sistema financiero es responsabilidad de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas; la SHCP regula parte de las operaciones que realizan los 

intermediarios financieros. Al Banco de México compete el control de la operación del sistema 

bancario y ciertas actividades propias de otros intennediarios: casas de bolsa, arrendadoras 

financieras, empresas de factoraje financiero o casas de cambio, las comisiones vigilan los sectores 

a que están referidas. Estos organismos reguladores cuentan, además con facultades para 

instrumentar políticas en la operación de dichos intennediarios financieros. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

La Secretaria de Hacienda resuelve las dudas que smjan en el ejercicio de las funciones bancarias, 

tiene la facultad de establecer criterios de aplicación general a los organismos de intennediación 

financiera, autoriza el establecimiento en el territorio nacional de oficinas de representación de 

43 legislación de Banca Crédito y Actividades Conexas, Ediciones Dehna, 4a. Edición, Febrero de 1995, 

Nauca1pan, Estado de México. pp 594. p. 11. 
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entidades financieras extranjeras, al igual que sucursales de bancos extranjeros de primer orden, 

cuyas operaciones activas y pasivas podrán realizarse sólo con residentes fuera del paLo;. Auxiliada 

por el Banco de México y las Comisiones, la SHCP se encarga de la regulación y vigilancia del 

sistema financiero y de autorizar las leyes orgánicas de las instituciones de crédito. 

Banco de México 

A partir de 1925, el articulo 28 constituciona~ estableció la obligatoriedad del Estado de crear un 

Banco Central, a fin de establecer Wl orden financiero y económico nacional. AWlque en sus 

inicios realizó funciones de banca comercial y estata~ paulatinamente se delineó como banca 

pública y agente financiero del gobierno. En 1993 adquiere autonomia en el '<iercicio de sus 

funciones y administración. Su objetivo primordial es conservar la estabilidad de la moneda 

nacional, se le atnbuye por tanto su acuñación y la emisión de billetes Regula también la 

intermediación y servicios financieros. 

Su actual ley Orgánica, modilicada en diciembre de 1993, menciona tres objetivos: 1) 

Proveer de moneda nacional a la economia del pais. 2) Procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo del peso mexicano. 3) Promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el 

buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Para eUo realiza las siguientes funciones: 

34 

• "Regular la emisión y circulación de la moneda, la intermediación y los servicios 

financieros, así como los sistemas de pagos. 

• Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última 

instancia. 

• Prestar servicio de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del 

mismo. 

• FWlgir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, 

financiera. 
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• Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación 

financiera internacional que agrupen a bancos centrales, y 

• Operar con los organismos a que se refiere el punto anterior, con bancos centrales y con 

otras personas morales extranjeras que ejerzan fimciones de autoridad eu materia 

financiera.,,43 

El interés nacional será la norma constitucional de conducta del banco centraL además de 

ser tul contrapeso no sólo a las demandas de los objetivos legítimos del gobierno, sino también a 

las expectativas de la ciudadanía. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Órgano desconcentrado de la SHCP, creado el 11 de febrero de 1946, para inspeccionar y 

observar el acato de las Instituciones de Crédito a las disposiciones legales y apoyar a esta 

Secretaria con juicios objetivos acerca del área baucaria y crediticia, elabora propuestas sobre el 

régimen bancario; emite disposiciones acorde a la ley, a fin de mejorar sus tareas y, coadyuva al 

Banco de México en la regulación de las operaciones de las instituciones de crédito. 

Vigila el servicio público de banca y crédito, revisa, verifica, comprueba y evalúa lo 

concerniente a sus recursos, obligaciones y patrimonio con el objeto de que operen sobre bases 

sanas, controla a las instituciones bancarias e intermediarios financieros en sus operaciones con 

valores. Esto significa que las instituciones de crédito de banca múltiple y de banca de desarrollo, 

el Patronato del Ahorro Nacional y los Fideicomisos del Gobierno Federal para el fomento 

económico, rinden cuentas de sus operaciones en ténninos de la Ley del Mercado de Valores, a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

4l Ley del Banco de México. Legislación de banca. crédito y actividades conexas. México. Ediciones 

Delma. 4a. edición actualizada. febrero 1995. pp_ 157-158. 
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Antes de su creación, las fimciones las asumía de alguna fonna Nacional Fmanciera, S.A, 

actualmente sus tareas son: 

• VJgilar las operaciones con valores efectuadas por las instituciones de crédito, y a las 

sociedades de inversión. 

• Mantener el registro y la estadística nacional de valores. 

• Aprobar las tasas de interés de los valores en combinación con el Banco de México. 

• Opinar sobre establecimiento y fimcionamiento de las Bolsas de Valore& 

• Aprobar la inscripción de valores. 

• Suspender la cotización de valore& 

• Aprobar o vetar la oferta pública de valores no registrados. 

• Opinar sobre el establecimiento de Sociedades de Inversión. 

• Aprobar valores objeto de inversión institucional 

• Hacer fimciones de publicidad y propaganda de los valores. 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Para garantizar a los usuarios de seguros y fianzas que las empresas se apeguen a lo establecido 

por la ley, existe la Comisión Nacional de Seguros y FllIIlZ3s. Ésta Comisión vigila, r""sa, evalóa 

y ontrola a las instituciones de seguros, 'las sociedades mutualistas y las instituciones de fianzas, 

promueve las medidas adecuadas para su buen fimcionamiento. El 3 de enero de 1990 se 

eliminaron y crearon atribuciones en el sector asegurador, se reformó el marco juridico con el fm 

de promover su modernización y operación eficiente. Para propiciar una sana competencia, se 

sustituyó el requisito de concesión para operar con el de autorización de tipo "discrecional", con 

el fin de alcanzar estándares internacionales. Para ampliar la capacidad de reafianzamiento 

nacional se autorizó nuevamente la participación de extranjeros en el capital social de las 
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aseguradoras. Con el objetivo de generar y aprovechar economías de escala y de sinergia, bajo el 

concepto de banca universal, se permitió la creación de grupos financieros. 

La medida más importante del sector asegnrador fue el permítir la inversión extranjera en el 

capital sociaL el nivel máximo es del 49 por ciento. Hasta [992, existían 18 reasegurarloras 

extranjeras, a través de oficinas de representación o auspiciadas mediante sociedades mercantiles 

con participación mexicana mayoritaria. En ningún caso contaban con personalidad jwidica 

propia. Cabe aclarar que las aseguradoras, junto con arrendadoras y empresas de factoraje 

integran el bloque más abierto a la inversión extranjera del sistema financiero mexicano. Sin 

embargo, pese a las medidas modernizadoras, el principio de desregnlación y autonomía de 

gestión del Banco de México, la legislación debe continuar adecuándose para hacer de este sector, 

auténtico motor del desarrollo nacional 
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CAPÍTULo 2 

DESARROLLO DE LA BANCA UNIVERSAL Y DE LOS 

MERCADOS FmANCffiROS 

2.1 Evolución de la banca universal 

La actividad bancaria es una de las más importantes en la sociedad humana. Actualmente existen 

bancos en todos los países del mundo, independientemente del sistema socioeconómico. Su 

evolución y la especialiución de funciones se puede apreciar a través de las diferentes etapas 

históricas en que se manifiesta la forma en que el hombre ha impulsando el desarrollo. 

La Edad Aotigua 

Los origenes de la banca se remontan al año 2000 a de c., periodo eo que ya se efectuaban en 

Babilonia y Egipto operaciones de depósito y préstamo de mercancías. Los conocidos como 

bancos de giro de cereales se extendían por todo el tenitorio y entregaban docwnentos 

convertibles en dinero como contrapartida que avalaban sus depósitos en especie, efectuados en 

los silos propiedad del Faraón. Posterionnente aparecen banqueros laicos (informalmente ya 

existía este tipo eo los templos de Delfos y Eteso) antecedente de la Banca Pública, al lado de 

éstos surgen los banqueros privados, clase privilegiada. Sus funciones teoían fe pública y a ellos se 

recunia en vista de su experiencia y conocimientos legales; practicaron las cuentas activas y 

pasivas. 

La polis ateniense no pennitió el ejercicio de la banca por particulares, ni siquiera bajo su 

vigilancia, por ello hacia el siglo IV 3. de C. estableció bancos públicos con funcionarios por ella 

designados, quizá para eludir y evitar abusos que existían en materia de intereses. El término 

''banquero'' surge aquí, debido a que los comerciantes de dinero se establecían sobre un banco que 

llevaban al ágora. El antecedente económico de la primera Banca Central se encuentra entre los 

judíos, al establecer Moisés mI tesoro sagrado para el mantenimiento del templo, el cual fue 
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representativo de la nación y de los sacerdotes; constituido por un gravamen religioso especial 

sobre los primogénitos recién nacidos, limosnas y donativos voluntarios, su objetivo era financiar 

sus funciones. Aliado del templo aparece un banquero especial, el cambista. La Historia bancaria 

de Atenas, cobijó la evolución completa de la Banca, conoció el tipo religioso, privado, 

intervencionista y público. 

El Estado Romano 

El siglo Il a. C. ve nacer a la Banca, muchos de los integrantes de la Orden Ecuestre se dedicaron 

al préstamo habitual y a la recepción de depósitos, operaciones que registraban en el calendarium, 

boro especial Posteriormente aparecen otros banqueros, el argentarius y el Ilegocfialor. Por 

último, se encuentran los bancos públicos, que recaudaban impuestos, otorgaban préstamos, 

recibían depósitos, etc. y éstos existían en la mayoría de las provincias del imperio con lo que se 

constituía una verdadera red bancaria. Roma tuvo una oficina de control de los bancos públicos, 

se puede hablar de un sistema bancario con alto grado de evolución. 

La banca romana desarrolla por primera vez las operaciones de cuenta comente en el 

sentido actual y hace del banquero no personaje especializado, es el profesional de la subasta del 

dinero. El depósito (receptum), medio especifico para saldar deudas con auxilio del banquero, 

buscaba obtener medios de pago inequívocos y seguros, porque la acuñación de plata vino 

tardíamente y la cuantía dependía del botiD logrado en las expediciones militares. El imperio 

Romano no es destruido, se desintegra política, social y económicamente al haber más bárbaros 

que romanos y da paso a la Edad Media. 

Edad media 

A1 inicio del medievo la banca sufre un drástico estancamiento debido a la postura negativa de la 

iglesia de otorgar préstamos COn interés. así como a la recesión del comercio en Europa. Este 
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largo periodo de diez siglos (V-XV) se caracterizó por un aislamiento que impoSibilitó el 

comercio y el tráfico de dinero y, por lo tanto, las actividades bancarias. El escaso dinamismo de 

este sector se encuentra en judíos y sirios. Los primeros mostraron su experiencia y controlaron la 

totalidad de este mercado apoyados por el Estado, mientras que los sirios desplegaron una amplia 

actividad comercial 

A la negativa de la iglesia de cobrar interes en los préstamos, Tomás de Aqnino señaló 

causas justificativas del cobro de interés que aím perduran; " ... el lucro que deja de perCIbir el 

acreedor al prestar su dinero y los daños que pueden sobrevenirle por la morosidad del deudor o 

de un caso fortuito.,,1 También en esta época se encuentran los templarios, manejaron cerca de 

nueve mil temples, en los que recibían depósitos de dinero y de objetos preciosos, alquilaban 

además cajas de seguridad. Diseminados en Europa y Asia, fueron los antecesores de la Alta 

Banca Internacional. Para este tipo de banquero, el financiamiento bélico, fue esenciaL apoyaron a 

las cruzadas, después, se encargaron de la recaudación de impuestos y financiamiento de las 

guerras, realizaban básicamente dos tipos de operación. 1) El cambio de monedas grandes contra 

pequeñas, con un cierto beneficio. 2) La negociación con letras de cambio al alcance sólo de los 

grandes banqueros. 

Mercantilismo 

Al relacionar el mercantilismo a varias ciudades del norte de Europa y del mediterráneo, los 

cuantiosos beneficios permitían la acumulación del dinero y la concesión del crédito a la 

monarquía y municipios. Gran parte de los préstamos se canalizó a empresas bélicas, a las que 

abonaban un interés muy bajo; cuando éstas fracasaban, el resuhado era la bancarrota de los 

banqueros. Cuando fue insuficiente su capacidad para financiar expediciones militares, los 

l Soto Sobreyra y Silva, Ley de Instituciones de Crédito. Antecedentes y comentarios. México, 1993. Edit. 
Pornia, S.A. 14. 
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príncipes o ciudades absorbieron y monopoIizaron el negocio bancario que cedían o arrendaban a 

particulares a cambio de préstamos en dinero. 

El '<iemplo más antiguo de semejante monopolio bancario es la Banca San Giorno de 

Génova; el más reciente, el Banco de Inglaterra. 2 Este último, fue el primero que practicó 

sistemáticamente el papel de intennediario financiero, en las operaciones efectuadas a través de la 

letra de cambio, mediante el descuento de la misma, instrumento con gran aceptación debido al 

auge de las ferias medievales y la inseguridad que representaba el trasladar fisicamente el dinero. 

Mediante la letra de pago se solicitaba de un banquero de otra plaza que abonara una cantidad 

determinada al portador de la letra. En Italia, los franciscanos fundaron el primer Monte de Piedad 

(1428), cuyos préstamos tenían fines de beneficencia, prestaban sobre semillas y otros tipos de 

bienes muebles, al principio sin interés y posterionnente con e125 por ciento anual 

Edad Moderna 

El desarrollo del tráfico comercial a partir del Renacimiento siglos (XV" XVI), dio un impulso 

considerable a la Banca, al punto que algunos banqueros como los Médicis o los Fugger, 

adquirieron un enonne poder político. Apareció entonces la letra de cambio que, a diferencia de la 

de pago, podía endosarse y se convertía así en un instrumento de crédito. Se compraba previa 

deducción de una comisión llamada agio, así nació la técnica del descuento. En los albores de esta 

época hay dos tipos de banqueros de competencia internacional a) La casa Fugger fundada por 

Hans Fugger, banqueros de los papas y de monarcas de la Casa de Hasburgo. b) La casa Médicis, 

obra de Juan de Médicis (Florencia 1400). Destacó su apoyo a las artes y a la literatura durante el 

Renacimiento. 

1 Soto Sobreyra y Silva., ~p. cil .• p. 16. 
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En el siglo XVI, probablemente por abuso de los banqueros privados, surgieron en algunas 

repúblicas italianas y en España bancos del Estado, esto es públicos: en Génova el Banco de San 

Jorge fundado en 1408, cerró a mediados del siglo XVII. En Venecia durante 1593, el Banco de 

San Ambrosio y, en Barcelona se estableció una casa bancaria Uamada Tabla de Cambios, cuyos 

funcionarios no podían efuctuar depósitos. Los siglos XVII y XVIII enriquecieron el sector 

bancario con una nueva figura: el banco local o municipal (sistema semejante al utilizado en 

Estados Unidos de América) como el Banco de Amsterdam fundado en 1609, el respaldo de SUS 

operaciones se garantizaron con el tesoro de la ciudad de la cual tomó su nombre y el Banco de 

Hamburgo establecido en la ciudad de su nombre en el siglo XVIII, creó una moneda propia, el 

marco blanco. 

La edad moderna, atestiguó trascendentes avances financieros; vio nacer al hillete de banco 

como un verdadero título de crédito, nueva modalidad de dinero que reportó grandes ventajas al 

banquero que normalmente efectuaba sus operaciones por una cantidad mayor de la cobertura 

metálica debida. Es decir, en el fondo podía llegar a ser papel moneda aún cuando legalmente era 

moneda de papel. Existe consenso en considerar al Banco de Estocolmo como el primero que, en 

1650 transformó el certificado de depósito de monedas en un verdadero título de crédito, 

eximiéndose de couseIVar en caja la totalidad del dinero metálico depositado por sus clientes. La 

emisión de billetes recorrió caminos escabrosos, COIl alto costo sociaL caso concreto, la quiebra 

del Banco de Estocolmo, que a los tenedores de sus billetes reembolsó únicamente el 50 por 

ciento de su valor. 

En Inglaterra al extinguirse los templarios, los comerciantes guardaban sus fondos en la 

Casa de Moneda del Estado lo cual no era nruy confiable, Guillermo III se hizo con ellos un 

préstamo forzoso. Optaron entonces por depositar su dinero COIl orfebres, quienes les daban Wla 

nota contra entrega de la cual haCÍan su devolución. Hay quienes consideran este hecho como el 

antecedente de los cheques, este depósito no dejaba de ser riesgoso, por lo que los comerciantes 
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gestionaron ante el rey citado la autorización para crear un banco que se Damó de Inglaterra, a 

cambio le proporcionaron un préstamo de un millón doscientas cincuenta mil hbras. 

El banco inglés surgió sin ningún privilegio, su existencia se debía a la simple autorización 

para operar por once añOs. Fue hasta 1697 cuando logró una mejor posición, obtuvo nuevas 

roncesiones: prolongar su duración~ seria sociedad única por SU naturaleza; se fijó Wl interés del 8 

por ciento para los bonos del Tesoro; podría incrementar su capital; emitir billetes pagaderos a la 

vista; su patrimomo se exentaba de impuesto; la aheración de sus billetes se tipificó como delito de 

feloma, (traición). A pesar de este vigoroso impulso, la institución inglesa no estuvo exenta de 

momentos amargos, a punto de la quiebra en 1720 y 1798. Su importancia en teoría ba sido 

excepcional, porque desde su reorganización en 1697 hasta boy ha fungido como Banco Central 

Aunque se inició y desarrolló como banco privado, tuvo siempre injerencia e intervenciones 

nacionales hasta hace pocos años en que por inJIujo del Partido Laborista fue naciona1izado, 

situación que todavía conserva' . La alteración de billetes, considerada como delito, se adoptó 

pnicticameote por todas las legislaciones del mundo, al igual que el singular trato de los bienes 

patrimoniales del banco. 

La Revolución Francesa 

La Revolución Francesa de lines del siglo XVIII, abrió una era de hbertad Y posibilidades a los 

intermediarios financieros, satisfizo sus aspiraciones e intereses. El ejercicio del crédito evolucionó 

y prosperó para sentar las bases que hoy conocemos, gracias a que los dirigentes estuvieron en 

contacto con el comercio del dinero y con los financieros, reclamando hbertad y seguridad para el 

ejercicio de la Banca y del crédito. Así. de 1789 a 1799 los banqueros realizaron sus funciones con 

una fucilidad que no habian conocido antes. La asamblea constituyente les confirió privilegios y 

} Dato comprobado, Entrevista con Nora Vasconcelos y Sergio Negrete, colaboiadotes de ''El economista", Negrete 
es corresponsal en Londres. Inglaterra, mayo. 1998. 
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los colocó entre los ciudadanos activos. Para los jacobinos los capitales al igual que los 

ciudadanos tenían lUla patria. Se habla a partir de entonces de capital inglés, francés; banca 

francesa, inglesa, etc. Después surge el Sindicato Internacional Bancario, encabezado por la 

Banca Roscbild apoyando a Inglaterra en su lucha contra Napoleón Bonaparte. Por eUo puede 

decirse que no fueron las armas inglesas y de sus aliados las que vencieron a Napoleón sino los 

banqueros. 

Para el siglo XIX, la parte fundamental de la técnica bancaria moderna se encuentra ya 

constituida. Los bancos disponen de instrumentos de aha perl"ección: la letra de cambio, el billete 

de banco, el pagaré, el cheque (el más antiguo que se conserva está fechado el 11 de julio de 

1676); instrumentos que han inyectado dinamismo a la economía. Los documentos descootables y 

los billetes de banco tuvieron lUl campo de acción limitado al crédito a corto plazo. Para mejorar 

esta situació~ emitieron valores mobiliarios movilizando el ahOITO privado y otorgando créditos a 

largo plazo. Esta gama de actividades y medidas posibilitó a las instituciones de crédito influir en 

el rumbo del desarrollo económico de un país. 

En este siglo ya se puede hablar de auténticos intennediarios financieros a diferencia del 

Banco medieval y del Banco del Renacimiento quienes eran ante todo custodios del fondo de la 

colectividad. Este perfeccionamiento técnico fue la vía inequívoca hacia una econonúa monetaria 

de cambio, dominada totalmente por la revolución industrial, que representó \IDa crisis, según 

afirmo San Simón en 1821: "Esta crisis consiste esencialmente en el paso de UD sistema feudal 

teológico a un sistema industrial y científico ... la política se transfonna en ciencia de la producción. 

Los industriales y los banqueros obtienen la realidad del poder porque en ellos reside la fuerza 

económica verdadera. ,,4 De ser cierta esta supremacía de los industriales y de los banqueros se 

causaría \ID petjuicio a la estructura social porque al feudalismo agrario se sustituiría por W1 

feudalismo más peligroso: el industrial y financiero, comenta Soto Sobreyra . 

.. Soto Sobreyra y Silva op. cit. p. 20. 
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Durante el siglo XX ocurren dos grandes guerras y Wl3 devastadora crisis. Las primeras 

propiciaron sistemas monetarios inflacionarios, de la Primera Guerra Mtmdial surgió un sistema 

potitico: el comunismo, que barrió de sus fronteras al banquero privado, quedando sólo el Estado 

que se desarrollo económicamente gracias a créditos de la banca privada, principalmente la 

alemana. La Segunda Guerra además de oonsolidar a Rusia dio lugar a los bancos públicos de las 

naciones, con diferentes nombres y frnalidades complejas. Indudablemente en dichos bancos y 

fondos se hace pOSlote la intervención política de unos gobiernos sobre otros, hubo presencia 

también del Fondo Monetario Internacional 

Crisis de 1929 

Atnbuida a los bancos norteamericanos, desencadenada el 24 de octubre de 1929 en la Bolsa de 

Nueva York por la potitica conservadora de los momentos previos a esta fecha. Los banqueros de 

Europa recwneron a SUS gobiernos para tratar de encontrar solución al problema. Los comités de 

Inglaterra y Alemania Y una comisión en Francia hicieron comparecer a los banqueros de sus 

respectivos países, y llegaron a conclusiones similares. "Existe una crisis capitalista de 

competencia y se han cometido graves errores en el campo de] crédito. "s Desafortunadamente, 

Europa sufre el desastre de la crisis iniciada en Norteamérica, que se traduce en bancaria e invade 

paulatinamente al mundo. Los bancos en quiebra solicitaron ayuda del Estado para reorganizar ~ 

capital y volver a su anterior liquidez. 

En estas circunstancias se da una mayor injerencia del Estado en la orientación económica: 

interviene en los grandes problemas bancarios ordenando sus políticas, reforzando la dirección del 

Banoo Central sobre la potitica monetaria y financiera, fundando nuevos bancos, apropiándose de 

la mayoria o totalidad del capital social; sometiendo a la banca privada a un marco jurídico y 

subordinando sus actividades al interés general 

3 Soto Sobreyra y Silva. op. ciJ. p. 22. 

46 



Capitulo 2 Desarrollo de la banca lU1iversal y de los mercados financieros 

2.2 Formación del capital financiero 

El reconocer que existe una crisis capitalista de competencia y graves errores cometidos en el 

campo del crédito, incitó a buscar las faUas en el fimcionamiento y evolución reciente del 

capitalismo. En un intento por comprender estas manifestaciones económicas. Rafuel Bouchainb 

expone las caracteristicas que definen el funcionamiento del sistema capitalista desde el 

surgimiento del concepto de capital financiero, a finales del siglo XIX, hasta principios del 

presente. En la aparición y desenvolvimiento de este nuevo capital destaca el papel de los bancos. 

Esencial apoyo teórico de Bouchain es El capi/ol financiero, de Rudolph Hilferding, y varias 

obras de Lenin. 

El capital financiero aparece cuando las tendencias inherentes a la concentración y 

centralización de los capitales permitieron que sucumbiera el efímero periodo de bOfe 

competencia, dando paso a la competencia imperfecta dominada por los monopolios y las 

asociaciones de capitalistas a través de la fusión del capital bancario con el industrial y el 

comercial. Es decir, la fusión entre el capital bancario y el industrial da significado al capital 

financiero, a partir de aquí se habla de tula etapa avanzada del desarrollo del capitalismo. En ésta 

fase del capitalismo se produce la conjunción de varios factores: el estadio monopolista de la 

economía capitalista, el desarrollo de los mercados de valores y, el destacado papel de los bancos 

a cuyas fimciones ordinarias de intennediación financiera, adicionan otras que les permite fungir 

como agentes financiero. Estos factores se retornan de Hilferding, cuando afirma que " ... el capital 

financiero ... se desarrolla con el auge de la sociedad por acciones y alcanza su apogeo con la 

monopolización de la industria ... pero son los bancos los que disponen del capital bancario y el 

dominio sobre ellos lo tienen los propietarios de la mayoria de las acciones bancarias. m 

6 Véase capituJo uno y dos de Rafael Bouchain Galicia. La Liberalización internacional de los servicios jinonciero..\·, 
México, cuademosdeeconomía. HE. UNAM, primera edición 1994. 
. Hilferding Rudolph.. citado por Bouchain Ga1icia Rafael, La Liberalización intemacional de los sen'icios 
financieros, Méx;ico. cuadernos de economia. HE. UNAM. primera edición 1994. p. 21-22. 
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encontramos aquí los tres elementos descritos: el auge de la sociedad por acciones, la 

monopolización de la indostria Y el papel determinante de los banco" 

La aparición y desarrollo de la sociedad por acciones da origen al mercado de valores, 

mecanismo natural mediante el cual opera la separación entre propiedad y función del capital El 

capitalista -explica Hi1furding- en la búsqueda por maximizar su ganancia se enIieota con una 

barrera; la inmovilidad del capital fijo invertido en la producción, lo que impide la libre afluencia 

de capitales, una forma de movilizar este capital la brinda el mercado de valores, gracias a los 

rendimientos que permite la tenencia de acciones. Este mercado representa el mec.anismo que 

satisfuce la aspirnción del capitalista por el mayor beneficio pOSIble de su capital estático, abora lo 

que desea es el mayor dividendo y el alza de la cotización de sus acciones. El mercado de capitales 

se desarrolla y funciona porque produce una profunda transformación de la estructura financiera 

de las empresas y de los gobiernos, lo que comprende la emisión de obligaciones representativas 

del valor total de sus activos de capital 

Para Lenin el concepto capital financiero es entendlble en un contexto internaciona~ por 

ello incoI]lora a su estudio la exportación de capitales. Señala como característica sobresaliente 

del desarrollo capitalista, el predominio de grupos de países capitalistas avanzados sobre los 

atrasados y, propone el concepto imperialismo, para descnbir dicho proceso de neocolonialiSIno 

económico que representa el reparto geográfico de los mercados entre los paises imperialista" El 

imperialismo es para Lenin, la filse monopolista del capitalismo. En tanto, el capital financiero, es 

el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas, fundido con el capital de las grandes 

alianzas monopolistas de las industrins. En consecuencia, el reparto del mundo es el tránsito de la 

política colonial a la política colonial de dominación monopolista de los territorios del globo 

enteramente repartido. 
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Funcionamiento dd capital fmButiero y los bancos 

La tendencia a la monopolización puede provenir de dos tipos de causas: técnicas inherentes al 

desarrollo de la industria (economías de escala) y las derivadas del desenvolvimiento capitalista, 

aquí destaca el interés de los capitalistas por suprimir la competencia, que pueden conseguir al 

eliminar la separación entre empresas, ramas y sectores productivos. Hilfurding identifica causas 

económicas y técnicas que anulan la competencia y propician la concentración y ceotraIización del 

capital Las económicas conducen a la cartelización o connmidad de intereses en donde los 

competidores acuerdan limitar la competencia para optimizar sus ganancias y adoptar precios de 

monopolio para obtener ganancias extraordinarias. Las causas técnicas conducen a la fusión de 

empresas o fonnación de trust!>, concentrando la masas del capital mediante la adopción de 

economías de escala, lo que maximiza el beneficio del monopolio. 

La connmidad de intereses (cártel) y la fusión (trust) pueden ser homogéneas (cuando se 

integran por empresas del mismo sector, combinadas (cuando abarcan sectores complementarios), 

homoesféricas (dentro de una industria) y heteroesfericas si se realizan entre diferentes esferas 

(industrial, comercial y bancaria). La combinación parcial no limita la competencia, refuerza a la 

empresa combinada frente a la aislada, mientras que la asociación tntal pretende la eliminación. 

Combinaciones, fusiones y trusts conceden ventajas técnicas sobre las ventajas económicas y a la 

vez las ventajas técnicas derivan en ventajas económicas. 

Participación de los bancos en el capital fmandera 

AqtÚ destaca el interés de los bancos por el negocio de las empresas, al acelerar y facilitar el 

proceso de concentración industrial La industria depende cada vez más de los bancos, porque 

éstos disponen de manera creciente del capital-dinero que es invertida en aquella y, a través de la 

cartelización (asociación de intereses monopolistas) se estrechan las relaciones entre los bancos y 

la industria. De esta forma, la tendencia monopolista que nace en las esferas más desarrolladas del 
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capital industrial es fomentada por el capital bancario y a la vez reforzada, ya que la concentración 

bancaria, acrecenta el circulo de empresas en las que el banco participa como dador de crédito e 

instituto financiero. Esta asociación de capital que subyace al proceso de concentración bancaria 

vence flicilmente la magnitud del capital que proyecta invertir empresa alguna. 

La tendencia a la concentración industrial y bancaria conduce a la centralización de la 

propiedad monopolista, aherando las fonciones bancarias y permitiendo la constitución del capital 

financiero. La centralización de la propiedad, se produce con la posesión monopolista de valores 

y, mediante este proceso se ha separado cada vez más la fonción de la propiedad de la fonción de 

producción. El papel del banco como mera institnción de crédito, queda rebasado y se convierte 

en instituto financiero, al que interesa más el proceso de asociación que su fimción primaria pues 

representa mayor rentabilidad. El banco en fonna natural se apropia de la mayoria de las acciones, 

y es la posesión de la mayoria de las acciones de los bancos la que les permite el dominio sobre los 

negocios que realizan. 

En esta fase IDooopólica del capitalismo, los bancos son líderes en el funcionamiento del 

capital financiero, debido en gran parte al predominio de la concentración industrial mediante la 

formación de monopolios que no habían imaginado antes. Hasta los años sesenta del siglo pasado 

los monopolios sólo eran endebles gérmenes, tras la crisis de 1873 se produce un largo periodo en 

el que se desarrollan los cárteles, aunque no fueron motivo de preocupación, se consideraron 

fenómenos pasajeros e intranscendentes. Es con el auge de fines del siglo pasado, y de la crisis de 

190CH 903, cuando los cárteles se transforman en sostén de la vida económica. 

Otro punto que conviene precisar es la forma en que se da la concentración bancaria y el 

nuevo papel de los bancos como agentes financieros. El proceso de concentración es muy fuerte, 

de manera que los grandes absorben a los pequeños o los subordinan a través de diversos medios, 

ya sea incOIporándolos al consorcio, mediante la participación en su capitaL por la compra o 
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cambio de acciones, o el sistema de créditos, se propicia con ello una participación de primero, 

segundo y tercer grado hacia un centro único, lo que elimina la relativa independencia de unidades 

económicas. Este dominio o participación, tiende a restringir el funcionamiento de las leyes 

económicas que Ji.mcionan automáticamente y, se extiende extraordinariamente el de la regulación 

a través de los bancos, por lo cual awnellta de manera alannante la responsabilidad que en materia 

económica nacional e internacional recae sobre unas pocas cabezas dirigentesa 

Es claro que el increruento colosal de la industria Y el proceso de concentración de la 

producción en empresas cada vez más grandes son características del desarrollo capitalista, su 

funcionamiento con relación al capital monetario y al desarrollo de los bancos, pennite que las 

ganancias de la producción mercantil vayan a parar a manos de los "genios" de las maquinaciones 

financieras, es decir del banquero, quién se apropia de la ganancia generada por la industria. En 

esta fuse del desarrollo capitalista, los bancos además de ser intennediarios financieros son agentes 

financieros, de manera que la información que poseen y el control del crédito, les permite 

subordinar a las empresas industriales, y la concentración del capital y el aumento del giro de los 

bancos pennite que los capitalistas dispersos, se constituyan en WI capitalista colectivo. El llevar el 

control técnico financiero de Wla empresa, puede establecer una relación de subordinación hacia 

ésta. El conocer, controlar y, decidir el destino y rentabilidad de los capitales, pennitiendo o 

negando su uso, les da el poder de subordinar. 

La dominación del capital bancario traspasa todos los tamices que se atrevan a detenerlo o 

enfrentarlo. En estas circunstancias su poderío no es cuestionable, ni es novedad. Marx ya lo 

afinnaba en el siglo pasado. "los bancos crean a escala social la fonna ... de la contabilidad general 

y de la distribución general de los medios de producción."~ En su desenvolvimiento como 

agentes financieros, los bancos ejercen su dominio sobre las bolsas de valores (bancos de 

inversión). Para Lenin, "La dominación de los bancos sobre la bolsa de valores 110 es otra cosa 

I Afinnaciones de Shuktz Goeveritz., citado por Rafael Bouchain. op. ciJo p. 29. 
9 Citado por Rafael Bouchain, op. cit. P. 30. 
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que el estadio industrial completamente organizado."" Las operaciones bancarias de suscripción 

de valores y de otorgamientos de créditos (al sector privado y público), van afianzando la 

dominación de la oligarquía bancaria (propietaria del capital financiero) y de un entorno 

monopólico, así, tal oligarquia va imponiendo a toda la sociedad un tnbuto en favor de los 

monopolistas. 

El monopolio -asienta Lenin- penetra inevitablemente en todos los aspectos de la vida 

social, independientemente de cualquier régimen politico y de cualquier otr.! particularidad. En la 

medida que aumentan las operaciones bancarias y en que se produce el proceso de concentración 

bancaria, los bancos se convierten en capitalistas omnipotentes que disponen de casi todo el 

capital monetario de todos los capitalistas, así como de la mayor parte de los medios de 

producción y de las materias PlÚnaS, fenómenos que constituyen uno de los procesos 

firndamentales de la transfonnación del capitalismo en imperialismo. ll 

2.3 Mercados financieros internacionales 

Mercado de capitales y de dinero 

Hablar de un mercado financiero es referirse a una orga.niución, sea empresa privada o pública, 

que busca canalizar &lS necesidades superavitarias o deficitarias de recursos financieros. al 

mercado que los utilice eficientemente. Esto es, un sistema financiero. Teóricamente está dividido 

en dos tipos de mercados: de capitales y de dinero. En el primero se comercian instrumentos de 

inversión y financiamientos a largo plazo: préstarnos, obligaciones, certificados de participación, 

bonos, acciones etc. Se negocian valores con la finalidad de satisfacer las necesidades de capital de 

las empresas para la realización de proyectos de largo plazo. Al igual que los demás intermediarios 

financieros, son instituciones que transfieren ahorros de la economía a los inversionistas. El 

10 Ibídem. 
11 Lenin, citado por, Rafael Bouchain, op_ cit. pp. )()"31. 
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segundo, comercia instrumentos de crédito a corto plazo, al que acuden oferentes que tienen 

dinero temporalmente ocioso y demandantes que lo requieren. División meramente conceptual, 

porque ambos están estrechamente relacionados. Hoy en día, ninguna nación puede prescindir de 

un mercado fmanciero, pues caeria en el trueque y aún así, esta forma de intercambio seria su 

mercado financiero. 

Los mercados de dinero ""son tan antiguos como el dinero mismo ... comercian dinero e 

instrumentos financieros de corto plazo con la suficiente liquidez para ser consideradas 

seudomonedas, el vencimiento de estos instrumentos rara vez excede a un año (En Estados 

Unidos son parte de este mercado instrumentos con plazos hasta de 5 añoS).12 Mercado de 

dinero, se refiere al conjunto de instituciones que compran o venden instrumentos de crédito a 

corto plazo como bonos del Tesoro y papel comercial A diferencia de la bolsa de valores, el 

mercado de dinero no está situado en ningún lugar, se trata más bien de una red de corredores, 

compradores y vendedores. 

"El Mercado In/emacional de divisas y los mercados de dinero in/ernacionales están 

estrechamente ligados, ambos son mercados de dinero ... en el de divisas se comercia el dinero 

como forma de pago, mientras que en los mercados de dinero, lo negocian como crédito o como 

depósito de valor. De la misma fomJa que el tipo de cambio es el precio de una divisa en el 

mercado cambiarío, la tasa de interés es el precio en el mercado de dinero. ,,13 

Tasas de interés 

A lo largo de la historia de todas las sociedades, los prestamistas han cobrado a los prestatarios 

una tasa de interés (equivale al costo del dinero por unidad de tiempo). Estas tasas siempre se han 

12 Mansell Carstens Catherine. La.\' Nuevas Finanzas en México, México. Editorial Milenio, S.A. de C. V. 
ITAM, A. c.. segunda reimpresión febrero 1993, p. 129 Y 131. 

1.\ Mansell Carstens Catherine, op. cit. p. 130. 
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considerado excesivas. Las tasas excesivas o usura estuvieron prohibidos en la Europa medieval, 

cuando la iglesia ordenaba las tasas de interés. Hoy, algunos países establecen un límite al costo 

del dinero, y en otros el pago de intereses está prohibido. (Arabia Saúdita), " 

A partir de la década de los setenta, los principales mercados de dinero, al igual que el de 

divisas se caracterizaron por tres tendencias: grandes avances en comnnicaciones y tecnologias de 

cómputo, volatilidad de las tasas de interés y desregulación. Los avances tecnológicos, 

pennitieron realizar la mayor parte de las transacciones de estos mercados (de dinero y de divisas) 

vía teletOnica o a través de computadoras. Los mercados de dinero, a diferencia de los de divisas, 

por lo general son extrabursátiles y sus instrumentos casi nunca se intercambian fisicamente, se 

transfieren por medios electrónicos. 

La volatilidad en las tasas de interés tiene las mismas causas que la de los tipos de cambio: 

políticas monetarias y fiscales inconsistentes. La incertidumbre en las tasas de interés provoca que 

los participantes en los mercados financieros internacionales desdeñen a los instrumentos no 

líquidos., y opten por los del mercado de dinero. Coyuntura que originó la aparición de nuevos 

instrumentos: futuros, opciones y swaps, con dos objetivos: especular y protegerse contra las 

bruscas fluctuaciones de las tasas de interés. 

La desregulación consistió en erradicar las medidas impuestas como limites de tasas de 

interés y controles de cambio, que operaron hasta mediados de los setenta del presente siglo, 

cuando las presiones inflacionarias y la inestabilidad en los tipos de cambio eropczó a preocupar a 

las autoridades financieras de Estados Unidos, situación que tuvo un efecto negativo: el que la 

actividad financiera, se desviara hacia otros mercados más lucrativos (bienes raíces, oro, plata) o 

se efectuara con agentes externos. La respuesta a esta desvirtuación del sistema económico 

14 Véase, Mansell Carstens Catherine, op. cit. p. 131. 
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internacional se dio en 1974 al desregular las tasas de interés bajas y poco realistas sobre los 

depósitos y se eliminó el control de cambios. Japón e Inglaterra eliminaron sus controles de 

cambios en 1979. 

Los mercados de dinero no están tan integrados e internacionalizados como el mercado de 

divisas. Los primeros., aún se encuentran en una etapa rudimentaria, por lo general, están cerrados 

a los extranjeros., resuhado de: " .. la &ha de infraestructura requerida para operar un mercado 

moderno; fundamentos legales, capacidad administrativa, sistemas de connmicación, pero 

esencialmente porque el gobierno, principal protagonista en el mercado de dinero nacional 

moderno. prefiere establecer las tasas de interés en vez de dejar que el mercado lo haga, y prohIbe 

la participación extranjera por temor a perder el control de la política monetaria interna. Cuando el 

gobierno no toma decisiones en base a un desenvolvimiento real de la economía, las 

consecuencias suelen ser desastrosas. Cierto que debe mantener controL pero apegado a una 

oferta y demanda real Este ha sido el caso no sólo de la mayoría de los países eo desarrollo sino 

también hasta fechas recientes de l?s países industrializados." 15 

Mercado cambiario 

En las fuses primitivas de la bumanidad el comercio se realizaba mediante el trueque, algunos 

bienes como los granos y el ganado se usaban a manera de dinero. es decir. como un medio de 

intercambio. de depósito de valor y de unidad de cuenta. Pero los sacos de grano se 

descomponen, el ganado puede sufrir lesiones o morir, los animales vivos no son divisables., ambos 

son dificiles de transportar. Aproximadamente en el año 2,500 a.C., surgió una innovación 

comparable en importancia a la invención de la rueda: la moneda de metal acwlada por los 

egipcios para ser usada como dinero. Duradera, divisible de apariencia constante y calidad 

unifonne, facilmente manejable y portable, esto explica su aceptación y adopción lDliversal. 

u Mansell Carstens Catherine. op. cit. p. 133. 
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Hacia el año 600 a.C., se logró un avance mayor: empezó a circular moneda de oro con WI 

seno oficial que especificaba la calidad y cantidad de meta\ precioso, garantizada por el cuño del 

escudo del gobernante que se tratara. En lID principio, el cambio de las monedas de los distintos 

países se limitó a una operación que verificaba el contenido de metal precioso y a descontarlo. 

Durante los siglos siguientes, en la medida que aumentaba el comercio realizado en términos de 

oro y plata, fue necesario fraccionar la moneda porque no había exactitud al intercambiar. Dicha 

necesidad origina el oficio de cambista, personaje muy particular que cargando WI banco y una 

báscula, a cambio de Wla comisión valuaba las monedas, luego de morderlos y pesarlos establecia 

la relación que había entre un Luis moneda y tos maravarues. 16 

Más adelante le d<tiaban dinero y él extendia WI papel con su firma, en la sociedad lo 

bautizaron como banquero. Estos son los indicios del papel moneda, que facilitaba las 

transacciones. ya no era necesario traer fisicamente su equivalente en moneda. Muy de vez en 

cuando se le ocurria al depositante ir con el banquero y canjear por monedas de oro y plata sus 

papelitos; esto era un sistema de libre convertibilidad. El problema fue cuando varios negaron 

con sus papelitos en busca de maravadíes, luises y chelines y el banquero dijo que no tenia para 

todos, la reacción fue lógica: sorpresa e ira, y ... ldestruyeron el banco!. Fue esta la primera banca

rota. 17 

El advenimiento de papel moneda marcó el lnicio del desarrollo cambiarlo, el intercambio 

monetario se tomó en Wla operación más compleja. Kublai Khan introdujo el primer papel 

moneda en China (1273), pero fue hasta fines de la Edad Media siglo (XV), cuando se difundíó su 

uso en Europa y el Nuevo Mundo. Durante esa época los bancos europeos, mercaderes y 

otfebres., comenzaron a emitir comprobantes en pape~ que avalaban sus fondos en oro o plata y se 

utilizaron en pago por bienes y servicios, tanto en los mercados locales como en los más lejanos. 

16 Maravadi: Moneda española de cobre. valía la trigesima cuarta parte del real del vellon. 
17 Véase, Bauzas Carlos. Todo lo que Usled queria saber sobre bancos. pero temía pregunlar. Uruguay. El Colegio 
de Méxioo. 1986. p.35. 
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Los gobiernos pronto empezaron a emitir papel moneda, al cual declararon divisa legal y 

aceptaron en pago de impuestos, 3lUlque no siempre era convertible en oro o en plata. "El dinero 

no convertI'ble, también llamado fiduciario, financió nwnerosas guerras, incluyendo la revolución 

francesa, la Independencia Estadounidense y la primera Guerra Mundial" 18 

Actualmente la gran mayoría de las monedas nacionales se emiten en papel moneda que no 

es convertible en oro y plata; el mercado cambiarlo negocia principalmente con transferencias 

bancarias, más que con monedas o con papel moneda. Este moderno sistema comenzó a 

desarrollarse durante el periodo de postguerra, cuando la cooperación mundial fomentó el 

comercio y las finanzas internacionales, después de casi medio siglo de guerras y desastres 

económicos. "Esta cooperación se formalizó mediante el sistema monetario conocido como 

BrettoIJ Wooc;i), el cual consta de lUla serie de acuerdos signados por 44 países (incluyendo 

México) en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944.,,19 El objeto era mantener la hbre 

conversión de una divisa por otra, en un entorno de tipos de cambio estables. El parámetro 

elegido fue el dólar estadounidense, se fijó a razón de 35 dólares por onza, las demás monedas se 

fijaron en tomo a éste. 

El sistema Brellon Woods logró su objetivo de estabilidad monetaria por más de veinte 

mios, a mediados de la década de los sesenta la oferta de dólares comenzó a rebasar la demanda, 

debido al gasto excesivo del gobierno estadounidense en medidas de defensa provocadas por la 

Guerra Fria y el Conflicto en Vietnam; la disminución de la demanda internacional de dólares, 

como moneda de reserva y, la expansión del gasto social 20 Por esta sattrración de dólares, 

Estados Unidos ya no pudo mantener su capacidad de conversión establecida. Eo Agosto de 1971 

cierra la ventanilla de oro, esto es, cancela las ventas de oro y con ello la capacidad de conversión 

del dólar/oro. Con medidas paliativas el sistema Brenon Woods se mantuvo dos años más, 

18Mansell Carstens Catherine, Las Nueva\' {i'inanza.\· en México, México, Editorial Milenio, S.A. de C. V 
rT AM, A. c., segunda reimpresión febrero 1993, p. 8. 
19 Mansell Carstens Catherine, op. cit. p. 9. 

20 lbidem. 
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finalmente en 1973 sufrió 1Dl colapso, cuando las principales monedas COm<nZaTon a flotar contra 

el dólar. 

2.4 Sistema monetario internacional 

El sistema monetario internacional es marco de referencia en el que se suscitan los arreglos 

cambiarios y en el que se refl«ia el comportamiento de los tipos de cambio ..... sin dichos arreglos 

sería impoSlole efectuar en los mercados internacionales transacciones en bienes, servicios y 

activos financieros. .. cuando no existe forma legal de cambiar una moneda por otra se dice que 

dicha moneda es inconvertible . . .21 Las monedas inconvertlDles tienen tipos de cambio, pero al 

igual que el precio de un producto no esta disporuble, carecen de significado económico. El rublo 

fue moneda inconverllble y sobrevaluada, lo que obstaculizó el comercio y la inversión en la 

desaparecida Unión Soviética. 

La fhlta de convertibilidad fue un serio problema a principios de este siglo. Después de la 

primera Guerra Mundial, varias monedas fuertes pasaron pnr periodos de inconvertibitidad. Para 

algunos anatistas este fenómeno contnbuyó a la depresión (1929-1933) y a las tensiones políticas 

que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La serie de acuerdos que constituyó 

el Sistema Bretton Woods y el actnal Sistema Monetario Intemacional nacido a raíz del colapso 

del primero a principios de los setenta, se dedicaron a mantener la convertibilidad de divisas, 

aunque sin verdadero éxito. 

Actnalmente más de la mitad de las monedas del mundo carecen de convertIbilidad, lo que 

contrae el comercio internacional La mayoria de las monedas inconvertIbles pertenecen a Europa 

del Este y a países del tercer nnmdo con agudos problemas económicos. (cabe aclarar que el peso 

mexicano si es convertible). En el mercado cambiario, desde fines de la Segunda Guerra Mundial 

21 Mansell Carstens Catherine. op. cit. p. 55. 
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hasta 1973, el Sistema Monetario Internacional, Sistema Bretton Wood>;, se C3IlIcterizó por los 

tipos de cambio fijos. De sus acuerdos surge el Fondo Monetario IntemacionaJ (FMI) con el 

objetivo de promover la convertibilidad monetaria y con ello el comercio nomdial 

Organismos Monetarios Internacionales 

El Fondo Monetario Internacional, controlado y operado por todos SUS miembros, incluyendo a 

México, otorga préstamos a los países asociados que tienen desequilibrios temporales en su 

balanza de pagos, con el objetivo de evitar devaluaciones innecesarias. "El pronóstico de los tipos 

de cambio consistía en adivinar el momento en que las autoridades ya no podrian sostener el flujo 

de las reservas internacionales o cuando el Fondo Monetario Internacional no podria ayudar a 

financiar el déficit en la balanza de algún país. ,,22 

Si bien ya no existe el Sistema Bretton Woods, sus instituciones como el Fondo Monetario 

Internaciona~ El Banco Mundial y el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles continúan 

operando. El FMI ha perdido prestigio, pero aún ofrece asesoría y presta dinero a sus miembros. 

El Banco Mundial actúa como banco de inversión, 6mdado para otorgar préstamos de 

reconstrucción a la Europa de la postguerra. actualmente apoya el desarrollo económico de los 

países tercermundistas. El GA TI promueve el libre comercio y actúa como foro para resolver 

disputas comerciales. 

Existen además otros foros encargados de fomentar la cooperación monetaria internacional 

como la Organización para la Cooperación y el DesarroUo Económico (OCDE) y las reuniones, 

cumbres económicas, que efectúan los jefes de Estado de las principales potencias. "Menos 

conocidas pero quizá más importantes son las rewllones que se celebran en el banco de los bancos 

centrales, el Banco de Pagos Internacionales (BP!) en Basilea, Suiza. En abril de cada año los 

12 Mansell Carstens Catherine, op. cit. p. 57. 
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directores de los bancos centrales de la mayoría de los países (incluyendo México), se reúnen para 

discutir las políticas de cooperación monetaria internacional 2J 

2.5 Participantes en los mercados financieros 

Actores del mercado de dinero internacional 

Cualquier persona que compra o vende uo Certificado de Tesorería (si lo pudiera hacer) es agente 

activo en el mercado de dinero, al igual que si participa en uo sistema informal de crédito como las 

tandas. Pero en los mercados de dinero internacionales, la participación de personas fisicas pasa a 

segundo ténnino, más bien es indirecta. Los que sí tienen contacto directo son: los ministerios de 

finanzas, bancos centrales y comerciales, gobiernos municipales y organismos gubernamentales, 

empresas y otros intennediarios financieros, bancos de inversión, distribuidores, corredores y 

sociedades de inversión. 

El Ministerio de Finanzas o Secretaría de Hacienda 

La Secretaria de Fmanzas o la Secretaria de Hacieoda, según el caso, es el principal participante 

en un mercado de dinero. Son los gobiernos quienes regulan los mercados nacionales y solicitan 

préstamos cuando sus ingresos; vía impuestos., cuotas, ventas., tarifas, etc., DO cubren sus gastos o 

cuando no pueden equilibrar sus ingresos con sus egresos., es raro el gobierno que no solicite 

préstamo& Demanda que cubre eo primera instancia, el sistema bancario nacional, eo seguoda, 

los agentes externos. Países desarrollados y unos cuantos subdesarrollados -entre ellos México

solicitan préstamos de otros organismos económicos, utilizando instrumentos de deuda a corto 

plazo de grao liquidez. 

23 Mansell Carstens Catherine. op. cit. p. 58. 
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En los países con un mercado de dinero moderno, que ya se instrumenta en México, la 

Tesoreria emite papel a corto plazo con diferentes periodos de vencimiento y, los subasta en el 

mercado primario. El banco central, pennite a los corredores autorizados; " ... casas de bolsa, 

bancos y operadores de titulos especialiudos en papel gubernamental, pujar por el pape~ usando 

como margen de decisión el descuento sobre el principal; esto es, los participantes ofrecen pagar 

W1 monto menor al valor nominal del instrumento, re~ejando la diferencia en la tasa de interés. En 

muchos países, se emite el papel con descuentos (o tasas de interés) dictadas por el gobierno, lo 

que reduce la liquidez del instrumento, estos operadores primarios comercian el papel en el 

mercado secundario con otros bancos, instituciones financieras, empresas y personas fisicas.,,24 

Bancos Centrales 

Un banco central es un organismo público que opera como banco del gobierno, de los demás 

bancos y de las empresas. Para mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, Wl banco central, como el Banco de México: reg1amenta la oferta de la moneda nacional 

y dirige jwIto con la Secretaría de Hacienda y' Crédito Público, la política monetaria interna; 

provee de moneda nacional a la economía, promueve el sano desarrollo del sistema financiero, 

vigila y regula el sistema bancario y, propicia el buen funcionaruiento de los sistemas de pagos. 

Para controlar la oferta monetaria nacional: participa en la compra y venta de deuda 

gubemamentaL al público, y al gobierno mismo y establecer lo lineamientos para determinar los 

tipos de cambio y tasas de interés (en coordinación con la Tesorería). 

En su tarea de instrumentar la política monetaria, los bancos centrales realizan operaciones 

de mercado abierto, tanto en los mercados primarios como en los secundarios. Cuando un banco 

central mueve las tasas de interés hacia arriba o hacia abajo, manipulando la oferta monetaria, se 

dice que realiza operaciones de mercado abierto. Es decir, reduce o inyecta liquidez a la banca y 

en consecuencia al público. En la medida que ingresa más dinero al sistema financiero bajan las 

2~ Mansell Carstens. Catherine. op. cit., p. 137. 
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tasas de interés y, cuando éste sale del sistema las tasas se elevan. En un entorno inlIacionario las 

operaciones del mercado abierto pueden tener un efecto opuesto; si el banco centtal desea bajar 

las tasas de interés y al hacerlo inyecta demasiada liquidez al sistema financiero, genera 

expectativas inlIacionarias, advierte la maestra Calberioe Mansell. " 

FJ mercado primario, consiste en subastas de valores gubernamentales, en el cual el banco 

central participa como agente gubernamental, comprando o vendiendo de su propio portafolio. 

Después de comprar titulos en una subasta, los operadores autoIÍDldos del mercado primario 

pueden venderlos en el mercado secundario a bancos comerciales o de inversión, compañías de 

seguros, empresas, etcétera. En el mercado secundario también participa el banco centra~ de 

hecho la mayoria de las operaciones del mercado abierto se realizan en éste mercado. 

Si el Banco Central fija las tasas de interés por debajo de la ofurla Y demaoda del mercado, 

el dioero se desplaza hacia otros instrumentos del mercado no regulados, hacia mercados de 

dioero de otros países o mercados como el de bienes duraderos. Los países desarrollados con un 

mercado de dioero moderno han comprobado la inconveniencia de esta política, hoy en pocos 

países se intenta fijar las tasas de interés. IIEl banco central puede influir sobre las tasas de interés, 

en un mercado bOfe de dos maneras: 1) A través de ajustar la oferta monetaria mediante la compra 

y venta de cetes y/o otros instrumentos del mercado de dioero. y 2) Utilizando su poder para 

controlar y regular el sistema bancario. ,,26 

Para lograr la liquidez necesaria, el Banco de México se vale de sus operaciones con 

valores, colocando o adquiriendo en el mercado abierto títulos seriales enñtidos por el gobierno o 

por la banca. obtiene así en el mercado la sustitución de activos líquidos por activos productivos. 

Cuenta también con el recurso de expedir normas de carácter general aplicables a variadas 

25 Mansell Carstens op. cit .. p. 138. 

26 Mansell Carstens op. cit., p. 138. 
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operaciones de los intermediarios financieros. Existe gran variedad de regulaciones dependiendo 

del país, pero los que cuentan con un sistema bancario moderno, otorgan a su autoridad en 

materia monetaria, dos instrumentos importantes: capacidad de detenninar los requerimientos de 

un encaje legal y la filcuhad de fijar la tasa de descuento. 

Los requerimientos de reserva (encaje legal) sobre depósitos, son para proteger a los 

depositantes de problemas en el sistema bancario y a la vez proporcionan a! gobierno la forma de 

ajustar la capacidad de los bancos de crear dinero. Cuando los requerimientos de reserva son 

menores a 100 por ciento, los bancos tienen la capacidad de crear dinero. Un 'liemplo, con la 

hipótesis de que el sistema bancario está sujeto a 10 por ciento; Roya! Bank recibe un depósito de 

1,000 dólares, puede prestar 900 dólares y dejar 100 en depósito oon las autoridades financieras. 

El receptor de los 900 dólares los deposita en el Chase Mabattan, quien a su vez dispone del 90 

por ciento de esta cantidad, significa que puede prestar 810 dólares y deposita 90 comO encaje 

legal. Al continuar haciendo depósitos y préstamos está generando dinero, cada repetición tiene 

un efecto nrultiplicador· con cantidades cada vez menores, operación conocida como 

multiplicador mOfll!/ario; es la ofurta monetaria dividida entre la base monetaria, es decir el 

circulaote. El mohipficador monetario actual de Estados Unidos, se aproxima a 2.8; por cada 

dólar que recibe el sistema bancario se crea un total de 2.80 dólares en crédito del sistema. El 

mohipficador monetario en México se estima en 1.5 pero es muy volátil " 

El mu.hiplicador monetario y los requerimientos de encaje legal son mecanismos de control 

en la oferta monetaria. Por cada depósito original que hacen los bancos, la oferta monetaria 

aumenta y caen las tasas de interés. Al reducir el encaje legal, la oferta monetaria aumenta, 

elevarlo, contrae la oferta monetaria, pues cada depósito, genera cada vez menos depósitos, la 

oferta monetaria decrece y las tasas de interés aumentan. 

21 Mansell Carstens op. cit .• p. 140. 
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Los bancos necesitan fondos líquidos para hacer frente a sus obligaciones, si en un 

momeoto éstas son mayores que la disponibilidad de liquidez, tmdrán que recurrir a O\nl fueote de 

fondeo una ahemativa es la ventallilla de descuento del banco central, eo la cual pueden obteoer 

fundos a corto plazo, mediante el descuento de su cartera de crédito. El hanco ceotral cobra una 

tasa preestablecida por este servicio, la llamada tasa de descuento: que normalmente sirve de base 

a la tasa de interés del mercado. Por lo tanto, si el banco ceotral desea elevar las tasas de interés, 

puede elevar las tasas de descuento y a la inversa. 

No todos los bancos centrales tieoen ventaoilla de descuento. México carece de eDa, su 

opción para obtener fondeo es sobregiros en la cuenta única que mantienen todos los bancos y 

casas de bolsa en el Banco de México. El costo del sobregiro es una foncián del monto y la 

frecuencia de los sobregiros, de tal forma, que el costo margillal sea crecieote. El costo promedio 

por un sobregiro en el peor de los casos es de tres veces la tasa de los cetas. 28 

Lo anterior demuestra, que las operaciones de mercado abierto, el ajuste del eocaje legal y 

la tasa de descuento tienen un fuerte impacto sobre las tasas de interés domésticas, que en el buen 

manejo de éstos mecanismos reside gran parte de la eficiencia financiera interna. Cuando el 

mercado de dinero interno se abre a la participación extranjera o cuando se desarrolla un mercado 

olE;bore, el banco ceotral pierde parciaJmeote su poder de controlar la oferta monetaria y las tasas 

de interés nacionales. La mayoría de los bancos centrales, incluido el Banco de México participan 

en otros mercado de dinero, especialmente en los estadomtidenses y los olE;bore, con la finalidad 

de lograr mayor grado de liquidez, condición para defender su tipo de cambio, obtener mayores 

tasas de rendimientos y menores riesgos para sus reservas internacionales, garantiza también 

relaciones internacionales más estrechas y quizá más humanas, fma1mente, buscan mayor grado de 

liquidez, condicióo para defeoder su tipo de cambio. 

l8 Mansell Carstens op. cil .• p. 141. 
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Gobiernos Estatales Y Municipales 

En algunos países desarrollados los gobiernos estatales y alcaldías, así como organismos 

gubernamentales participan como prestatarios e inversionistas en los mercados de instrumentos de 

deuda. En su mayoóa los créditos son a largo plazo y se documentan con bonos. También emiten 

papel a corto plazo de manera similar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en México, 

para cubrir sus necesidades hasta recibir los ingresos por impuestos. Este papel se emite, por lo 

general, con un descuento sobre su valor nominal, el cual refI~a la tasa de interés. Cuando UD 

gobierno municipal desea invertir sus fondos a corto plazo y mantener su liquidez, frecuentemente 

compra instrumentos del mercado de dinero a través de un banco de inversión. En. México no se 

permite a los gobiernos nnmicipales emitir deuda de corto plazo. algunos estados están tratando 

de cambiar esta di.lposición que obstaculi2a su capacidad de desarrollo. Situación que refi~a el 

camino por recorrer en cuanto a la regulación, administración, adecuación y man~o de los 

recursos en territorios relativamente pequeñOs. 

Empresas, grandes prestatarios del mercado de dinero internacional 

Las más grandes son partícipes cruciales en los mercados de dinero, inteIVienen como 

inversionistas O como prestatarios. Como inversionistas, buscan obtener tasas de rendimiento más 

ahas, con menor riesgo. Pueden invertir sus activos en capital fijo (planta, equipo, bienes raíces) o 

en activos más liquidos; los diversos instrumentos de los mercados de dinero. Las empresas 

necesitan mantener cierta liquidez, al invertir en activos como depósitos a plazo fijo, bienes raíces 

y otros, corren el riesgo de no tenerla. Y en caso de requerir fondos, tendrán que pagar tasas de 

interés estratósfericas por créditos a corto plazo. Los préstamos en los mercados de dinero son 

más baratos que en un banco comercial, debido a que nruchas empresas pueden emitir papel 

comercial a tasas relativamente bajas. Al participar en los mercados de dinero, se benefician de 

tasas de rendimiento atractivas y de la liquidez ofrecida por tener instrumentos de corto plazo, de 

fltcil recuperación al negociarlos en un mercado secundario. 
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En México las empresas son prestatarios importantes del mercado de dinero doméstico. 

Sólo algunas que cuentan con calificación crediticia sobresaliente y operaciones importantes a 

nivel internacional, han comenzado a emitir deuda en los mercados internacionales, esenciahnente 

en instrumentos de corto plazo denominados en dólares estadounidenses. Las que no pueden 

fmanciarse en los mercados de dinero extranjeros, a tasas de interés aceptables vía emisión de 

papel comercial, pueden pedir a un banco, préstamos con deoominación en divisas. Uno de los 

objetivos principales de las sucursales de los bancos mexicanos en el exterior es atraer depósitos 

ea divisas fuertes y prestarlos ea México. 

Bancos comerciales 

Al acceder a los mercados internacionales de dinero, los bancos comerciales, al igual que las 

tesoreIÍas y empresas nacionales tienen un menú más amplio de alternativas de fondeo y, por lo 

tanto, pueden reducir más sus costos por este concepto. Para Wl banco es fundamental mantener 

liquidez, si no la tiene, podría verse incapacitado para responder a créditos inesperados, y en tal 

caso es probable que se dé una corrida contra el banco. Cuando la liquidez de un banco es baja, 

puede obtener préstamos en los mercados de dinero. 

Actores de los mercados de cambio 

Los principales participantes en estos mercados son los clientes al menudeo, las grandes empresas, 

los bancos centrales y privados, casas de cambio, y los corredores de divisas. Los clientes al 

menudeo son los turistas, pequeños comerciantes e inversionistas, los turistas suecos que cambian 

coronas suecas por dólares en Hong Kong; los japoneses que cambian cheques de viajero en 

Londres; los mexicanos que compran dólares en HOustOD. Los inversionistas que repatrian dólares 

para canalizarlos a lUl fondo de inversión en México, los pequt.."Üos comerciantes que en Austria 

cambian chelines para pagar facturas de importación en marcos alemanes; los trabajadores turcos 
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en Canadá que envían giros en dólar canadiense a sus fiuniliares en Estambul, quienes a su vez los 

cambian por lira turca. 

Grandes Empresm, casas de cambio y con-edores de cambios 

Las empresas pequeñas y medianas participan en el mercado cambiario al menudeo. Las grandes 

empresas que realizan operaciones de cambio constante y por montos substanciales tienen, 

inclusive, su propio departamento de cambios con el fin de tratar directamente con el mercado, 

ejemplo de ello es British Aerospace y Sony, que efectúan operaciones en todo el mundo. 

Mexicana de Aviación, empresa nacional con operaciones fuertes en divisas, puede cambiar 

dólares por pesos para remodelar o ampliar sus instalaciones, o Pemex puede comprar pesetas 

españolas con dólares para servir su deuda externa denominada en la primera divisa. Estas 

transacciones demandan personal especializado. 

Algunas casas de cambio son sucursales al menudeo de los bancos, por ejemplo la sucursal 

de Bancomer en el aeropuerto Bénito Juárez de la Ciudad de México. Otras, son organismos 

especializados en cambios que pueden o no estar relacionados con bancos. Las hay también 

pertenecientes a particulares, dedicadas a operaciones al menudeo. Otras más operan al menudeo 

y mayoreo. En general, funcionan de acuerdo con las normas establecidas en cada país, no hay 

reglas homogéneas para todas. 

En los mercados de cambio los términos corredor (broker) y cambista (dealer) se utilizan 

indistintamente, ya que ambos se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Pero al 

hablar de instituciones especializadas en el corretaje, es conveniente establecer la diferencia. Un 

cambista mantiene un inventario de moneda extranjera, que awnenta cuando sus clientes desean 

vender y disminuye cuando requieren comprar; en tanto, el corredor sólo empata a compradores 

con vendedores sin asumir una posición propia frente al mercado cambiarlo. 
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Existen pocos corredores de divisas, la mayoria se localizA en los grandes ceotros 

cambiarios, su fimción es sem«jante al de los corredores de otros mercados: de acciones o de 

metales preciosos, reducir costos. "Al centralizar la informaciól~ los corredores reduceo los costos 

de compra,venta para los participantes del mercado (quienes, de los contrario, invertirían valioso 

tiempo en la búsqueda de contrapartes o conseguiriaÍl precios menos atractivos). ,,29 Así, los 

corredores, 3)udan a dotar de más liquidez al mercado cambiarlo. Sus ganancias provienen del 

cobro de un margen reducido que generalmente, es de una fracción de centavo por dólar, aunque 

parezca pequeño, en transacciones de millones de dólares puede redituarles ganancias sustantivas. 

Bancos centrales y comercia/es 

Los bancos centrales tienen el monopolio de la emisión de moneda, por ello dictan su precio o la 

cantidad en poder del público. Eligen además el régimen de tipo de cambio: fijo o fleXIble. El 

primero, establece el precio de la moneda circulante con respecto a otra, en el sgtUldo; pueden 

fijar la cantidad de dinero y permitir que su precio o tipo de cambio flote con respecto a otra 

moneda. El banco de México ha aplicado los dos tipos. 

Entre los diversos servicios y funciones de los bancos comerciales está el vender y 

comprar moneda extranjera. Para ello poseen inventarios de efectivo, de cheques de viajero y de 

moneda extranjera (posicionES en divisas). Estos depósitos generalmente están en bancos 

corresponsales. Así, el Grupo Fmanciero Serfin puede tener depósitos en yenes en el Swnitomo 

Bank o en bbras esterlinas en Barclays y en dólares canadienses en el Royal Bank. Cuando la 

central de cambios de un banco connmica que puede comprar o vender cualquier cantidad de 

moneda ex1ranjera a sus clientes o, a otros bancos, se dice que la institución establece un mercado 

en esa moneda; por lo general, lo hacen sólo los bancos grandes. Al hacer mercados en diferentes 

monedas, inyectan liquidez sustancial al mercado cambiario. 

29 Véase, Mansell Carstens Catherine, Las Nuevas finanza'i en México, Me)(ico, 1992, Editorial Milenio, 
S.A. de C.V. Instituto Me)(icano de Ejecutivo de Finanzas, A. C. e ITAM, A_ e., p. 21. 
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La norma general es que los bancos no cobren comisiones ni tarifas preestablecidas por 

estos servicios, lo cual es mctible porque el tipo de cambio que norma la compra de la divisa es 

menor que el de la venta, de lo contrario se correrla el riesgo de quiebra. Los bancos tienen 

clientes al menudeo y al mayoreo. Los primeros compran divisas en el aeropuerto, en lUl banco en 

lUla casa de cambio. Los segundos -grandes empresas, otros bancos, bancos pequeños que no 

tienen tul departamento de cambios propio y sucursales bancarias- hacen sus operaciones de 

acuerdo con el tipo de cambio del mercado al mayoreo o interbancario. 

Para el cliente al menudeo el servicio es más caro, ya que operan con cantidades pequeñas 

de moneda y el costo de acceso y servicio es más alto (rentas, servicios, salarios de cajero, 

guardias, papeleria, etc.). La diferencia entre el precio de compra y venta que se maneja en 

cualquier moneda es alto. El costo de manejar grandes volúmenes de divisa es menor por unidad, 

así, los clientes que operan al mayoreo disfrutan de más ahas ganancias. 

Determinación del diferencial entre tipos de cambio 

Monto de operación. Los bancos tienden a aumentar el diferencial entre precios de compra y 

venta en las operaciones menores, y bajarlo en las grandes transacciones. 

Liquidez del mercado de su moneda. Si la moneda es líquida, puede comprarse y venderse (en 

términos de dólares), en grandes cantidades respetando su tipo de cambio. Las monedas fuertes 

(dólar estadounidense, libra esterlina, marco alemán y yen) son liquidas entre si, por tanto, su 

diferencial entre los precios de compra y venta es reducido. Las monedas menos liquidas: lira 

turca, quetzal guatemalteco, corona danesa, tienen diferenciales más amplios. 

La importancia del centro fmandero. El diferencia) entre las cotizaciones de compra y venta es 

más reducido en los principales centros financieros; Nueva York, Tokio y Londres. AqtÚ cuenta el 

prestigio de la moneda, logrado por la estabilidad política y social que brindan las sociedades más 
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desarrolladas. En centros financieros más pequeños como México, Atecas o Perú, los 

diferenciales entre precios de compra y venta tienden a ser más amplios. 

Tipos de Instrumentos. Si la fonna de divisa que se maneja es una transferencia bancaria 

fácilmente negociable, el diferencial entre las cotizaciones de compra y venta será más reducida. 

V oIalÜidad del tipo de cambio. A mayor volatilidad del tipo de cambio, el diferencial entre las 

cotizaciones de compra y venta aumenta. En condiciones de estabilidad cambiaria, el diferencial 

tiende a reducirse, pues implica menor riesgo para el banco o casa de cambio de un movimiento 

inesperado. 30 

2.6 Mercados financieros mexicanos 

Mercado de dinero nacional 

El gobierno mexicano, convencido de la conveniencia de contar con un mercado de dinero 

moderno, en 1978, imitó al mercado de Estados Unidos e introdujo una obligación gubernamental 

de corto plazo, el Certificado de TesorelÍa (Cere). Las tendencias que afectaron a los mercados de 

dinero internacionales: avances, volatilidad de tasas de interés y desregulación, también 

repercutieron en México. Hoy en día las transacciones se realizan primordialmente a través del 

teléfono y otros medios electrónicos. Los instrumentos DO se intercambian fisicamente, sino que se 

lleva un sistema de asignación centralizado y computarizado. Las operaciones se realizan sobre 

todo en la bolsa mexicana de valores. Con excepción de la deuda del gobierno, los títulos 

registrados en la Bolsa de Valores hacen uso del INDEV AL (Instituto del Depósito de Valores) 

creado en 1978 para la custodia, compensación, liquidación y transferencia computariz.1da de 

valores. 

}O Véase Mansell Carstens Catherine. op_ cit., p. 18 Y 19. 
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Aunque parece que los mercados de dinero internacionales, tiene un número asombroso de 

instrumentos como Cetes, Fondos Federales, papel comercial, aceptaciones bancarias y otras, 

todos son esencialmente iguales: deuda comerciable de corto plazo. Los bancos eropresas y 

eotidades gubernamentales mexicanos son participantes activos eo los euromercados. El Gobieroo 

Federal negocia ea el mercado de dioero con: Certificado de Tesoreria, Pagafes y Tesobonos; 

Ajustabonos y títulos a largo plazo, como los Bondes. Los Ajustabonos junto con los Celes son 

instrumentos idóneos para la realización de las operaciones de mercado abierto del Banco Central 

''Los Celes son el principal instrumeoto de deuda a corto plazo del Gobierno Federal, equivaleo a 

los Treaswy Bilis de Estados Unidos; los Bondes son bonos de desarrollo a W1 plazo más largo, 

con una tasa de interés variable pagadera cada 28 días con base en las tasas actnales del mercado; 

los Tesobonos se denominan en dólares y son pagaderos a su vencimiento en pesos al tipo de 

cambio a! contado y los Ajustabonos están ligados a! índice de precios a! consumidor" 31 

Para México, los mercados de dinero internacionales son ante todo aquéDos no mexicanos 

pero que están abiertos a la participación de mexicanos, y la parte del mercado de dioero 

mexicano, abierta a extranjeros. La participación de los mexicanos en los mercados de dinero, 

tanto domésticos como internacionales es muy dinámica y sofisticada, comparados con otros 

países de niveles de ingreso per cápita similares. Sin embargo, México puede beneficiarse de una 

mayor participación e integración con los mercados de dinero internacionales si existe mayor 

integración y eficiencia en los mercados domésticos. 

Mercado cambiario nacional 

El mercado de cambios mexicano es parte integral del mercado internacional y a! igual que los 

demás está descentralizado, es electrónico y continuo Esto significa que los mexicanos pueden 

comprar o vender divisas en el mercado al menudeo Y. las centrales de cambio de Jos bancos en el 

JI Mansell Carstens Catherine. op. cit. p. 8, cita de pie de pagina 
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país pueden opernr '" el mercado mundial intetbancario con divisas. De igual furma, los 

extranjeros y sus bancos pued<2l comprar y vender dólares, francos o rualquier otra divisa con 

instituciones financieras mexicanas. Es continuo porque las centrales de cambio de los bancos y 

casas de cambio, pueden realizar operaciones en el mercado cambiario ;internacional de otras 

monedas diferentes al peso a cualquier bora, no obstante a que el mercado peso/dólar tiene un 

horario de 9.00 a 13.30 horas. Aquí los participantes son los mismos agentes que en el mercado 

interoaciona\: clientes al menudeo, las grandes eropresas, los bancos y casas de cambio, los bancos 

centrales y los corredores de divisas y su forma de operar es moy similar, con algunas 

caracteristicas específicas 

Caracteristicas especiales del mercado cambiarlo mexicano 

• La mayor parte de las operaciones se realiza en el mercado peso/dólar, el movimiento 

en otras divisas es mínimo. 

• Por norma, no es pennisible liquidar transacciones en pesos fuera de México. Las 

transacciones del peso contra otras monedas diferentes del dólar pasa por dos fuses; 

peso/dólar y dólar/otra moneda. 

• Antenormente existía un mercado cambiarlo dual peso/dólar. el mercado controlado 

y el libre, hoy están unificados. 

• El mercado peso/dólar maneja un concepto diferente de mercado al contado y de 

mercado adelantado al que impera en el ámbito internacional También su Mercado 

de Coberturas Cambiarias de Corto Plazo tiene caracteristicas propias. 

Acerca de éstas características, cabe mencionar lo siguiente: 

Importancia del dóúu estadounidense. Existe una intensa actividad de compra y venta de 

monedas extranjeras en México, pero la más importante es la efectuada entre peso/dólar, lo cual 
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no es extraño, si aproximadamente el setenta por ciento del comercio exterior de México, se 

realiza con los Estados Unidos. Dada la apertura comercial y el mayor grado de sofisticación de 

inversionistas mexicanos, se espera que otras monedas fuertes tengan mayor presencia en el 

mercado de cambios. 

Prohibición de pagos en pesos en el extranjero. En 1985, después de varios ataques 

especulativos contra el peso, se pensó que la participación de los bancos extranjeros en el 

mercado cambiario peso/dólar era desestabilizadora y, por tanto, obstaculizaba el desarrollo de un 

mercado liquido peso/dólar en México. Por ello, el gobierno prolubió por decreto del 5 de 

noviembre de 1985, liquidaciones eo pesos eo el exterior, lo que significó que los bancos 

extranjeros dejaran de manejar, h'bremente cuentas en pesosJ2 restricción que hasta hoy persiste. 

El mercado cambiarlo del peso con dú'isas diferentes al dólar. Este mercado interbancario 

existe de fonna indirecta. Cuando un banco, empresa o casa de cambio nacional desea comprar 

moneda diferente al dólar; primero compra dólares en el mercado peso/dólar y luego en dólares 

adquiere la divisa requerida eo el mercado interoacional interbancarlo. El procedimieoto implica 

operar en dos mercados; el del peso/dólar y el de dólar/otra divisa. La veota de divisas diferentes 

del dólar, sigue el mismo mecanismo. Primero se cambia la moneda extranjera por dólares y 

después los dólares se cambian por pesos. Esto es debido a que el mercado peso/no dólar no tiene 

liquidez suficiente. Al combinar dos mercados líquidos se obtienen indirectamente, transacciones 

liquidas de peso/no dólar. 

El mercado libre, el controlado y su unificación. Ante los problemas crónicos de balanza de 

pagos, se ha optado por un régimeo de tipo de cambio móltiple o dual y ciertas operaciones 

cambiarlas se someten a un tipo de cambio determinado en el mercado y, otras transacciones a 

uno o más tipos de cambio controlados. México no es la excepción. "En agosto de 1982, ante la 

restricción del crédito externo, la disminución de ingresos por exportación de petróleo, la falta de 

12 Desde entonces, Citibank además de ser el único banco comercial extranjero en México, es el único que 
puede participar como ¡ntennediario en el mercado peso/dólar. Cita de pie de pagina de Catherine Mansell en 
su obra las Nuevas Finanzaf en México, p. 37. 
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control sobre el déficit público y las fugas insostembles de capital, las autoridades decretaron un 

sistema cambiarlo dual, con un tipo de cambio preferencial y otro geflJ!raL ,," 

"El tipo de cambio preferencial se aplicó a la itnportación de bienes prioritarios, al pago de 

intereses de la deuda externa pública y privada y de las obligaciones del sistema bancario con el 

exterior. ,,34 Así, el flujo de divisas para el mercado preferencial se obtuvo principalmente de las 

exportaciones de petróleo y de los créditos signados por el gobierno. Las transacciones de ofurta y 

deroanda de divisas no comprendidas en este apartado, se efectuaron con el tipo de cambio 

general. A pesar del sistema dual de tipos de cambio, la inestabilidad cambiarla continuó por 

algunos meses, provocando fugas de capitales. Por eUo el primero de sq>tiernbre de 1982, se 

decreto el control generalizado de cambios. La crisis cambiarla fue factor determinante en la 

nacionalización de la banca privada mexicana, decretada en la misma fecha. El nuevo control de 

cambios al no lograr su objetivo: frenar la fuga de capitales, en algo más de tres meses fue 

sustituido. El presidente Miguel De la Madrid decretó la operación de un mercado controlado y 

otro libre. Controlado, significó sólo los ingresos susceptibles de control en la práctica, no afectó 

la totalidad del flujo de divisas que ingresaba al país. 

Bajo el régimen de tipo de cambio controlado operaron los ingresos por exportaciones de 

mercancías; de servicios de empresas maquiladoras y el crédito externo adicional; la Dlayor parte 

de las itnportaciones; pagos del prit.cipal y de intereses de la deuda externa del Gobierno Federal y 

de las empresas públicas y privadas; los gastos del seIVicio diplomático y consular; los de becarios 

y las aportaciones y cuotas a organismos internacionales. El régimen libre se aplicó a los ingresos 

generados por el twismo, operaciones fronterizas y otros servicios. Este tipo de cambio fluctuó de 

acuerdo con las condiciones del mercado y con la intervención del Banco de México. En este 

33 Mansell Carstens Catherine, Las Nuevas finanzas en México, México, 1992. Editorial Milenio. S.A. de 
C. V. Instituto Mex.icano de Ejecutivo de Finanzas. A. C. e IT AM. A. C .. p. 38. 
34/bídem, 
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caso, libre no se refirió a la hbre fuerza del mercado sino a que todos los agentes económicos 

tuvieron acceso a él 

Los mercadus cambiarlos al conllldo y adelantado 

En el mercado internacional de cambios, la compralvada de divisas al contado, implica su 

entrega, en un plaw no mayor a dos días hábiles después de reaIizada la operación, aunque 

también hay operaciones con entrega el mismo día y 24 horas háhiles después, pero son menos 

frecuentes En México, este procedimiento es similar en las operaciones con divisas distintas del 

dólar. Pero en el mercado peso/dólar el tipo de camhin al contado es un rubro especial. las 

operaciones al contado frecuentemente se realizan con entrega el mismo día, 24 hons. Debido a la 

incertidumbre del tipo de cambio peso/dólar, la entrega de 24 Y 48 horas hábiles después, puede 

considerarse como una especie de mercado ad2/anJado al conJJJdo. 

Hasta septiembre de 1985 los bancos norteamericanos y mexicanos negociaron numerosos 

contratos adelantados en pesos con respecto al dólar, pero • partir de noviembre el gobierno 

mexicano prohibió las liquidaciones de pesos en e1 exteriOT~ Jo que provocó que la Intemational 

Monetary Market División del Chicago Mercantile Exchange eME, suspendiera las operaciones 

sobre este contrato. Este organismo ofrecía un contrato a futuro sobre el peso, con cierto éxito 

hasta principios de los oehenta. la excesiva volatilidad del peso, erradico esta pOSIbilidad. la 

eME estableció márgenes (sirven como depósitos de buena fu) prohibitivos para el contrato del 

peso mexicano. 

Hoy, este tipo de contratos sobre el peso ya no existe, tampoco se negocian futuros en 

ninguna bolsa. Esta carencia se suplió el5 de enero de 1987, aJando el banco central introdujo el 

Mercado de Coberturas Cambiarias de Corto Plazo. Un mercado, para cubrir el riesgo cambiario 

del peso/dólar, que no requiere liquidaciones fuera de México. Actualmente la mayoría de bancos 

mexicanos y casas de bolsa pueden participar después de aunplir con estrictos requisitos. 
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Los contratos de coberlura 

Estos se liquidan de acuerdo con la variación del tipo de cambio, son un recurso útil para quienes 

buscan cobertura contra las depreciaciones del peso, por ejemplo las empresas extranjeras 

radicadas en México que reportan utilidades en dólares. Este tipo de empresas y las nacionales son 

los actores en el mercado de coberturas. Los contratos de cobertura se compran y venden con los 

bancos mexicanos y casas de bolsa, su vencimiento puede ser cualquier fecha que no relbase los 

365 días. 

"Los compradores pagan una prima a los vendedores, la cual está determinada por el 

mercado, teóricamente, es igual al valor presente del consenso del mercado sobre la devaluación 

esperada del peso en el periodo que cubre el contrato ... a! término de éste el vendedor transfiere al 

comprador una cantidad en pesos, igua! a la depreciación observada del peso frente a! dólar, 

muhiplicada por la cantidad subyacente en dólares que aparece en el contrato. Así el 

comprador...obtiene resuhados financieros similares a los que ofrece la compra de dólares 

adelantados. ,,35 • 

Perspectivas del mercado cambiario mexicano 

Hasta finales de 1994 a la economía mexicana se le proyectó un futuro frnanciero sólido y 

ascendente, pero en diciembre, afloraron los malos manejos de la política monetaria, se demostró, 

que sin estabilidad económica objetiva, no hay avance y crecimiento real El mantener un tipo de 

cambio competitivo reduce riesgos de movimientos abruptos e inesperados en el sistema 

económico, el caso contrario provoca su desestabilización. La sobrevaluación del peso fue uno de 

los factores que desencadeno la crisis de 1994-1995, colapso que no sólo detuvo el avance 

económico sino que lo hizo retroceder a niveles ya superados . 

. H Mansell Carstens Catherine. op. cit. p. 44. 

76 



Capitulo 2 Desarrollo de la banca universal y de los mercados financieros 

Al iniciar el d=io de los noventa se propició mayor integración a la economía mundial, 

los volúmenes de operación del peso/dólar y otras monedas se elevaron considerablemente, ello 

exigió mayor grado de sofisticación en su infraestructura. La tendencia es que un mayor número 

de bancos y casas de cambio mexicanos diversifiquen sus operaciones cambiarlas más allá del 

dólar, hagan mercado en más divisas, ofrezcan contratos adelantados y se especialicen en la 

cobertura contra riesgos cambiarlos, tanto para sus propias instituciones como para sus clientes, 

necesidades aím. no cubiertas. Es necesario que se eliminen restricciones de acceso al mercado que 

aún existen, por <;jemplo; la prohibición de liquidaciones en pesos fuera de México, pOSIblemente 

los costos y estrictos requisitos puedan simplificarse. Estos objetivos, representan UD gran desafio 

para los participantes en los mercados cambiarios, pero que es necesario afrontar, si se desea 

contar con liquidez monetaria oportuna, mantener la balanza comercial equilibrada, estabilidad en 

los tipos de cambio, que en su conjunto acrecentarian la presencia y prestigio de México en los 

mercados financieros nacionales e internacionales. 
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CAPÍTULo 3 

CARACfERÍSTICAS y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 

MEXICANO 

3.1 Naturaleza del servicio de banca y crédito 

El Estado, al detenninar el carácter y línea de acción al servicio de banca y crédito, define los 

ténninos en que ~ercerá su tarea financiera. En la rectoría del sistema bancario, destaca la 

ahemancia de dos esquemas juridicos: la concesión y la autorización. El término concesión es 

inherente al servicio público, es decir a las tareas del Estado, 10 inherente no implica exclusMda~ 

significa que el servicio público lo pueden prestar, además del Estado, los particulares bajo ciertas 

nonnas. Las actividades económicas que no tienen el carácter de servicio público pero que son de 

interés colectivo, sin llegar a ser propias del Estado, pueden ejercerlas los particulares bajo la 

autorización de éste. En México los primeros bancos. en su mayoría extranjeros operaron 

mediante concesiólI, otorgada por la autoridad hacendaría. Con la reforma de 1962, el servicio de 

banca y crédito adquiere el carácter de servicio público. Hasta ese año los ténninos concesión y 

autorización se utilizaron indistintamente, no hubo precisión al respecto. 

De 1897 a 1946, el servicio bancario fue prestado por particulares a través de la 

concesión, en este ultimo año se modifica la ley para darle carácter de autorización y en 

1962, regresa a ser concesionado, pero ahora asumiendo las implicaciones jurídicas. I Se 

mantuvo así hasta 1982, en la actividad bancaria pasa a ser exclusiva del Estado, no 

COllcesio1lable, es decir sin injerencia de particulares. Finalmente como parte de la reforma 

impulsada por el presidente Carlos Salínas de Gortari, a partir de 1990 se modifica el artículo 

28 constitucional para nuevamente autorizar en el ejercicio bancario a particulares. La 

innovación es que se establece como "facultad discrecional" y sólo se otorga a aquéUos que 

cumplan estrictos requisitos fijados por la ley, aclara Guillermo Ortiz Martínez. 

I Véase Ortiz Martínez Guillenno, La reforma financiera y la desincorporaóón bancaria. Una visión de la 
Modernización de México, México. FCE. 1994, p. 21. 
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3.2 Participación del Estado y particulares en la prestación de servicios 

financieros 

De la naturaleza que se de a la prestación de los seMcios financieros depende en gran 

medida que prestarlos sea exclusividad del Estado, corresponda sólo a los particulares o 

configure uo sistema finaociero mixto, eo que el Estado se reserva la propiedad y el control 

de algunas instituciones y permita que el resto de ellas lo manejeo los particulares' Este 

último sistema es el más generalizado, el banco central queda entre los primeros y en 

numerosos casos ciertas instituciones financieras de fomento económico, como los bancos de 

desarrollo. 

Establecer la exclusividad del Estado eo la prestación de los servicios a uoo o varios 

tipos de intermediación financiera. segmenta al sistema y por ende limita su desarrollo: altera 

los mercados financieros; de dinero y de capitales. entorpece la capacidad de respuesta de 

oferentes y demandantes de crédito, en síntesis: " ... resta eficiencia y competitividad al sistema 

financiero tanto en su ámbito interno como en su proyección y presencia internacional. Estos 

inconvenientes se disminuyen considerablemente con un sistema financiero mixto en que se 

abre la participación de la sociedad. La doctrina económica y la práctica real, no justifica la 

exclusividad del Estado para fungir como intermediario, destinando recursos del erario que 

pueden emplearse mejor en funciones básicas inherentes ineludIblemente al Estado. ,,3 

3.3 Evolución de la banca (1523-1887) 

Acosta Romero,4 bajo el influjo de la nacionalización bancaria hace un análisis de la 

2 Véase, Borja Martinez Francisco, El nuevo sistema financiero mexicano. México, FCE. primera edición 1991. p. 
25. 

J Botja Martínez Francisco, op. cit .• p. 25. 
4 Véase, Acosta Romero Miguel, Transformación del Sislema financiero Mexicano, Memoria de la Primera 
reunión de la Academia internacional de derecho mercantil y de protección al consumidor. México 1983. 
UNAM,p.3. 
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evolución de la banca"comercial hasta 1983, avizoró importantes cambios, aunque no con la 

celeridad que se dieron. Divide el proceso en dos periodos: 1) Desde el establecimiento del 

primer banco en 1864, hasta la creación del Banco Central en 1925, le denomina fase 

primitiva. 2) De 1925 hasta su estatización, 1982. Bajo este esquema se puede considerar 

una tercera etapa, a partir de 1982, que incluye el proceso de reforma del sistema financiero, 

encaminado a la intemacionalizaéión de sus !!lercados. Con apoyo de otros autores trato de 

conformar esta última fuse, que alcanza puntos álgidos durante la etapa salinista (1988-

1994). Cabe aclarar que la reorganización financiera aún no termina, a escasos meses de 

tocar los linderos de este siglo, en el Congreso sigue el debate sobre las causas de los 

desastres financieros, y la búsqueda de fórmulas efectivas que eviten las recurrentes crisis 

económicas. Las consecuencias negativas de las inconsistentes políticas económicas y 

financieras, son parte de la vida ordinaria del mexicano. Por ello esta tercera etapa queda 

abierta para insertar los inacabados procesos transnacionalizantes del capital. 

En el ocaso del siglo XX se están consolidado refonnas de la administración anterior 

y resolviendo asPectos no previstos. En 1998 se proponen cambios substanciales a iniciativa 

del poder ejecutivo; otorgar mayor autonomía a las instituciones reguladoras (Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México, principalmente), y suscribir como deuda 

pública, es decir de cada mexicano, la deuda de los bancos que absorbió el Fondo Bancario 

de Protección Ahorro, FOBAPROA Las autoridades argumentan que los $552 300 millones 

de pesos, acumulados a febrero de 1998, destinados a los·bancos vía FOBAPROA DO fueron 

para el rescate de los bancos, ni para los banqueros sino para evitar el colapso del sistema 

financiero nacional Argumento que ha puesto en tela de juicio el desempeño de todo el 

sistema financieros y bancario nacional Varios analistas han demostrado que hubo r.nás de 

dos alternativas para evitar la recesión económica de 1994-1995. Estos temas merecen 

exhaustivo análisis, que 110 haré aquí, por razones de' espacio y tiempo. Empecemos pues, 

con 10 anunciado. 
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Época Colonial (1523-1810) y el Banco de Avío 

Cabe aclarar que en la época colonial y de independencia prácticamente no hubo actividad 

bancaria. quizá por ello no las considera el maestro Acosta Romero, pero hay aspectos 

rescatables. Con la caída de Tenochtítlán inicia el periodo de la Colonia en México. Para 

Espaiía, la riqueza del territorio mexicano, representó Wl complemento a su deteriorada 

economía. Del suelo nacíona~ España extrajo oro y plata principalmente, lo que le permitió 

continuar sus aventuras bélicas en Europa. Aunque también enviaba a la Nueva España 

excedentes de algunos artículos, vigilaba que no se elaboraran en ella. Su política fue 

expoliadora y monopolista para el nuevo mWldo, lo plagó de restricciones, prohibiciones y 

gravámenes. Estos factores, aunados a su aislamiento del mundo, una mala comunicación 

interna y el exceso de circulante en moneda de plata, fueron las condicionantes para el magro 

desarrollo del crédito y sus operaciones. 

La dependencia política y el saqueo económico ejercido por el conquistador anularon la 

actividad bancaria. Se impulsó sólo el comercio y explotación de minas bajo el control de la 

Corona. Sin embargo, la dinámica interna de la economía y el comercio con el exterior 

requerían del uso del crédito, y al no intervenir el Estado, esta actividad fue asumida por los 

capitalistas privados: mineros, comerciantes, hacendados, la iglesia también hizo lo propio. 

Acaudalados mercaderes cubrieron necesidades crediticias con altas tasas de interés. El 

clero era el prestamista de medianos y grandes hacendados, otorgaba cuantiosos créditos 

hipotecarios y ante la imposibilidad de pago, se apropiaba de las fincas, fue la institución con 

mayor poder en esta época. La minería constituyó la principal actividad productiva de la 

Nueva España, no obstante el gran interés que la metrópoli demostró, el apoyo que le dio fue 

muy irregular, permitió que por mucho tiempo fueran los comerciantes la financiaran. Se 

crearon así bancos de plata y compañías de avío, propiedad del Consulado de Comerciantes a 

los que los mineros acudían en busca de crédito. 
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Fue hasta las últimas décadas del siglo XVIII, quizá demasiado tarde, cuando España 

decidió mejorar la deteriorada economía de su colonia mexicana, dio impulso a esta actividad 

que era su principal proveedor de riqueza. Creó la Escuela de Minas, para contar con el 

personal capacitado en la explotación óptima de los minerales, equipó la Casa de Moneda 

con maquinaria moderna. Las medidas más importantes fueron la creación del Tribunal de 

Minería y el Banco de Avío de Minas, en 1783. "El tnDunal atendía los asuntos judiciales y 

económicos relacionados con la actividad minera, supervisaba el funcionamiento de la 

Escuela de Minas y promovía el empleo de técnicas de explotación modernas. ,,5 También 

regulaba el aprovisionamiento y distríbución del azogue, detenninaba la adjudicación de las 

minas a sus denunciantes, y otorgaba los anticipos para los avías mediante el Banco de Avío 

de Minas. 

El Banco de Avío fue la primera institución oficial de crédito de la Nueva España y 

primer banco refaccionario en América, se constituyó con los productos del señoraje. 6 Su 

funcionamiento fue muy similar al de los bancos actuales. Surgió con el fin de apoyar y 

refaccionar a los mineros más necesitados; cometido que no cumplió, porque los intereses 

privados se sobrepusieron al interés social. El mayor monto de créditos fluyó hacia los 

mineros más poderosos. Pese a todo, impulsó el desarrollo de la minería en los últimos años 

de la Colonia. Su duración fue breve, a los 12 años de operar, el virrey suspendió sus 

actividades por grandes pérdidas; de 1.25 millones de pesos prestados a 21 empresas, sólo 

había recuperado 500 mil. pesos. 7 Posteriormente volvió a operar con mayor control y 

beneficio para los reyes de España, afectado por los embates de la lucha libertaria, 

desapareció en los primeros años del México independiente. 

j Carnet. El dinero de plástico, México, 1990, p. 50. 
(; Señoraje Impuesto cobrado a tos mineros lX'f la Real Hacienda, p. 59./bidem. 
1 Comenta Rosa María Ortega, El Nuevo Sistema Financiero Mexicano, México, 1991, p. 9. 
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La Independencia 

Durante los primeros 43 años de vida independiente, se careció de intermediarios financieros, 

los mercados de dinero y de capitales eran prácticamente inexistentes, las operaciones 

crediticias no constituían objeto de actividad empresarial y las contiendas internas casi 

ininterrumpidas, limitaban no sólo el crecimiento sino también la creación del quehacer 

financiero. La oferta de crédito provenía de algunas casas y negociaciones mercantiles, de la 

Iglesia y personas físicas que otorgaban préstamos, usualmente con garantías hipotecarias. 

En 1821 existían dos instituciones creadas durante el Virreinato: El Banco de Avío de 

Minas, regido por las Ordenanzas de Minería que refaccionaba a esa industria, y el Sacro y 

Real Monte de Piedad de Ánimas, hoy Nacional Monte de Piedad, fundado con propósitos 

de ayuda social; concedía préstamos prendarios a bajas tasas de interés a personas físicas 

necesitadas de recursos. El primero se extinguió en 1826 y el segundo se mantuvo, apoyado 

por el Gobierno Federa~ ampliando gradualmente sus operaciones crediticias. De este 

periodo se heredó la Casa de la Moneda y el Nacional Monte de Piedad. 

Si bien con anterioridad a la independencia, existieron dos empresas que se ocuparon 

del ramo del seguro marítimo, fueron liquidadas debido a los altos riesgos en la navegación 

Ipor la guerra que enfrentaban España e Inglaterra. Fue en la década de los sesenta cuando 

aparecieron los primeros intermediarios financieros estables. En 1864, nació el primer Banco, 

el de Londres y México y Sudamérica, que durante tul decenio fue el único. Surgieron 

también dos compañías de seguros, una en el rubro de vida y otra destinada a incendios, 

ambas de corta vida. 

"El Banco de Londres y México, filial de The London Bank of México and South 

América Ltd, fue el primer banco comercial privado establecido en México. Inicia 

operaciones el primero de julio de 1864, con un capital de dos millones 500 mil pesos, 
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equivalentes a 500 mil bbras esterlinas, sus fundadores Guillermo Newbold y Roberto 

Geddes. ,,8 Esta institución introduce los primeros billetes que tuvieron aceptación general y 

circulación estable, ya que anterior a este hecho, se manejaron vales y pagarés emitidos por 

grandes casas comerciales, pagaderos a la vista y al portador, forma de pago que se erradicó 

porque facilitó la práctica de fraudes. 

Aún cuando la correduría mercantil tiene muy antigua presencia, en el virreinato se 

expidieron numerosas disposiciones que reglamentaban la concesión y título para desempeñar 

oficio de corredor de bolsa (establecimiento mercantil), que incluía actuar como agente de 

cambio e intennediario entre compra y venta de valores, esta actividad feneció por la 

ausencia de un mercado bursátil. 

3,4 La historia bancaria inicia con el Porfiriato (1877-1910) 

Panorama internacional 

La depresión mundial iniciada en 1870, obligó a replantear la forma de expansión adoptada 

por las principales potencías europeas. Si bien la crisis se prolongó hasta mediados de 1890, 

a partir de 1880 hubo mejoria en algunos sectores de su economía, de acuerdo a la maestra 

Sánchez Martínez se dio lUla reanudación del intercambio comercial por dos vías: mediante 

inversión extranjera directa y a través de empréstitos. Imperó la idea de que los capitales que 

salieran tendrian que ayudar a la revitalización de su industria que seguía estancada. Por lo 

tanto las transferencias de capitales a otro países (de América Latina, Canadá, Austria y la 

India) fueron reflejo y consecuencia de las contradicciones internas de ese desarrollo 

capitalista. "En este sentido, la expansión hacia afuera del capitalismo europeo fue realmente 

una válvula de escape que ayudó a la revitalización de la economía europea. ,,9 

s Carnet, op. cit. p. 62 
9 Ibídem. 
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"Las particularidades específicas que mostró la expansión de capital variaron según el 

ritmo y la forma de expansión económica interna de cada país europeo~ y a partir de esto 

según la posición hegemónica que tuvieron en el orden económico internacional" 10 Fue una 

incesante lucha entre las principales potencias capitalistas (Inglaterra, Francia, Alemania y 

Estados Unidos) por zonas de influencia y un mayor control del mercado mundial, hicieron 

sentir su presencia en Centro y Sudamérica, México, Turquía, Egipto y las colonias alemanas 

en África. 

"La inversión norteamericana en el extranjero se centró en los ferrocarriles y en las 

minas de varios países latinoamericanos. Con poca experiencia financiera y con una banca 

que iba a la zaga de la europea, el capital estadounidense tuvo una limitada participación 

como prestamista internacional: de hecho,' la banca norteamericana ~entó como principal 

tarea el financiamiento de la expansión económica de su propio país."ll, En este entorno 

intemaciona~ se desarrolla a lo largo de tres décadas el hoera!ismo económico de Porfirio 

Díaz. 

Contexto político-económico interno 

Los periodos que corresponden a la República Restaurada (1867-1876) y principalmente el 

porfiriato (1877-1910), se conocen por su estabilidad política y su desarrollo económico de 

corte capitalista. Después de la intervención francesa la economía mexicana estaba muy 

deteriorada y gracias a las medidas de hoerales como Guillermo Prieto y Matías Romero y 

por la disposición de los bienes desamortizados al clero, fue posible revitalizar el desarrollo 

económico. Los recursos del exterior empezaron a llegar canalizándose a inversiones en 

infraestructura, industria y comercio, y con ello la actividad bancaria comenzó a tomar 

importancia. 

10lbidem. 
11 Quijano Jose Manuel, Estado y banca privada, ensayos del CIDE, México. Primera reimpresión, octubre 
1983. ensayo de Sánchez Martínez Hilda, p. 18. 
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Durante casi todo el siglo XIX, la usura y el crédito prendario practicado por los 

grandes comerciantes y la iglesia, fueron los principales canales de financiamiento de las 

diversas actividades económicas. IIEI Banco Nacional Monte de Piedad (institución 

gubernamental de crédito prendario), y el Banco de Londres, México y Sudamérica, eraD las 

únicas instituciones con las que contaba el país y su participación como tales fue realmente 

limitada. La insuficiencia de instituciones de crédito, combinada con la libre acuñación de 

moneda, originaron grandes irregularidades en el terreno monetario; manifestadas en una 

permanente inestabilidad del patrón monetario nacional y la imposibilidad del surgimiento de 

nuevos activos monetarios. ,,12 

El modelo económico libera] porfirista puede concretarse en tres aspectos: crear las 

condiciones para atraer capital extranjero privado; que la cúpula privada promoviera el 

desarrollo mediante sus inversiones y, finalmente tener un sector privado nacional con gran 

apoyo socio-político del gobierno. En consecuencia no hubo un crecimiento estructural 

interno: la industria nacIonal no era competitiva, el deseo de diversificar los mercados 

exportadores se redujo al intercambio con Estados Unidos, a quien se destinaba un alto 

porcentaje de producción a cambio de la mayoria de ingresos fiscales y de divisas. 

Con el general Díaz se inicia la historia de la actividad bancaria en México, y con ella la 

de la moneda fiduciaria, base esencial de la generalización de nuevos flujos financieros en la 

economía .. En los últimos 25 años del siglo pasado, confluyeron VIDOS elementos que dieron 

origen a un nuevo sistema financiero y monetario mexicano: " .. acumulación de capitales 

mercantiles, crecimi.ento del comercio exterior, modernización y expansión minera, apertura 

de los ferrocarriles y, establecimiento de las grandes fábricas. Todo ello, acentuó la 

necesidad de los bancos y a la par generó los recursos para crearlos. La progresiva 

expansión de la economía de intercambio impuso cambios significativos en el volumen y 

composición del medio circulante a partir del surgimiento de la moneda fiduciaria."I~ 

12 Sánchez Martinez Hilda. op. cil., p. 15. 
Il Sánchez Martinez Hilda, op. cit. pp. 15-16. 
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Al sistema bancario del porfiriato, se le puede identificar en tres etapas: formación y 

expansión de la banca privada (1880-1907); consolidación bancaria; 1897-1907) y su 

decadencia y crisis (I907-l91O). De manera breve se abordan las particularidades que la 

banca privada adquirió en estos tres momentos, destacando la estrecha interacción que banca 

y sociedad mantienen en su formación y desarrollo. La banca es resultado de las condiciones 

sociales (externas e internas) y éstas a su vez reciben influjos detenn.inantes del 

comportamiento de aquélla, acorde al carácter y rumbo asignado por el Estado. 

Formación y crecimiento del Sistema Bancario Mexicano (1880-1897) 

Aún cuando la actividad bancaria fue inaugurada por el Banco de Londres y México, seguido 

por los bancos pioneros estatales con la concesión de emitir billetes (Banco de Santa Eulalia 

en Chihuahua, creado en 1875, por Francisco MacManus y el Banco de México, cuyos 

billetes. eran de denominaciones bajas 25, 50 Y 100 centavos, autorizado en 1878 a Francisco 

F. Maceyra, Antonio Asúnsolo y Luis Terrazas prominentes mineros y terratenientes). " ... fue 

de 1880 a 1897 cuando el crédito apareció regularmente organizado a través de prácticas 

estables y de instituciones especializadas. Durante éstos años se instalaron en territorio 

mexicano 14 bancos de emisión, un banco hipotecario y se ampliaron las facultades del 

Banco Nacional Monte de Piedad ... para que funcionara como banco de emisión. ,,14 

De estas instituciones financieras, cuatro se instalaron en la Ciudad de México: Banco 

Nacional Mexicano, Banco Mercantil Mexicano, Banco Internacional Hipotecario y el Banco 

de Empleados. El 6 de abril de 1884 se fusionaron los dos primeros e integran el Banco 

Nacional de México. Regido por el Código de Comercio, se obligaba a otorgar al gobierno el 

manejo de la deuda pública y la apenura de una cuenta corriente a bajo interés, incipientes 

fi.mciones de una banca oficial. Recibió privilegios y exenciones que lo favorecian como 

empresa privada. 

14 Sánchez Martínez Hilda. op. cit, p. 60-6 l. 
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La conjunción de un vigoroso crecimiento económico nacional con el cuantioso flujo 

de inversión extranjera, impulsaron las actividades crediticias y éstas el desarroUo de la 

banca. Prueba de ello son las 39 instituciones bancarias surgidas en sólo 30 años (1878-

1907). El capital inicial de estos primeros bancos fue en su mayoria extranjero. "El Banco de 

Londres y México con capital inglés, El Nacional Mexicano, con capital francés en más del 

70 por ciento, El Mercantil Mexicano, casi en su totalidad con capital de españoles radicados 

en México, y el de Santa Eulalia con capital Norteamericano . .,15 "El sistema bancario 

porfirista, integrado por el Banco Nacional de México, El Banco de Londres y México y el 

Banco Central Mexicano, fue la raíz del cientificismo industrial y comercial. ,,16 

Los gobiernos locales y el federal otorgaron concesiones bancarias en gran parte por 

las ventajas crediticias que les reportaba su instalación. De aquí se infiere también, el por qué 

dichas concesiones contaron con estímuJos especiales para expander la red bancaria, se les 

beneficio en términos de emisión de billetes, del plazo de la concesión y de estímulos 

fiscales. 17 El periodo en que al Monte de Piedad se le autorizó emitir billetes, éstos y los del 

Banco Nacional de México, eran los únicos válidos. La emisión de billetes, fue un gran 

aliciente para el banquero, le permitió aumentar sus pasivos y en consecuencia, prestar más 

dinero de lo que su capacidad de capital le permitia, ya no debía esperar depósitos del 

público para otorgar créditos, ni contar con las suficientes garantías de sus emisiones. 

Incipiente legislación financiera 1888-1890 

De 1874 a 1890, la actividad financiera tuvo un importante y sostenido crecimiento, 

principalmente en la banca y las empresas aseguradoras y, en menor medida en las compañías 

de fianzas. En 1880 la compra-venta de acciones mineras se incrementó de manera notable, 

l' Carnet. op. cit. p. 64. 
16 Ramírez Mario, Eugenia Correa, Erwin Rodríguez y otros, Banca y crisis del sistema. México, Editorial 

Pueblo Nuevo, Talleres Gráficos de México, S.A., enero 1983, p. 25. 
11 Véase. Sanchez Martinez Hilda. op. cit., p. 61. 
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sus atractivos rendimientos dinamizaroD al incipiente mercado bursátil, por primera vez se 

hicieron transacciones con títulos en local cerrado. El crecimiento del mercado de dinero y 

aún el de capitales permitió sustentar de manera creciente la actividad financiera. 

El progreso económico, que mo~ a los mercados financieros, requirió fortalecer 

y diversificar los servicios prestados por diferentes intermediarios especializados: bancos, 

empresas aseguradoras, compañías de fianzas, agentes de valores y almacenes generales de 

depósito, destacaron también asociaciones financieras sin ánimo de lucro (cajas de ahorro y 

empresas mercantiles). En el capital de sociedades mexicanas y en establecimientos 

parabancarios fue amplia la inversión extranjera, gracias al largo régimen liberal de Porfirio 

Díaz, 31 años (1876-1877-1880 Y 1884-1911). En el mercado de valores, hubo una tendencia 

contraria a la registrada en banca, seguros y fianzas, ya que el servicio de correduría se 

resetvó a mexicanos por nacimiento o naturalización. 

Este cúmulo de actividades se efectuó sin control. no existió un sistema que 

reglamentara y homogeneizara cada tipo de servicio. Tanto los estados como la federación 

otorgaron concesiones para el establecimiento de bancos, y esto ocasionó una proliferación 

de aquéllos principalmente en Zacatecas, Durango y Chihuahua. Los diversos intermediarios 

actuaban bajo regímenes que diferían sensiblemente de una a otra institución del mismo 

género, dependiendo de su contrato de concesión negociado de manera particular con el 

gobierno. "Los bancos operaban sin ninguna regla de liquidez. seguridad, de protección de 

los intereses de los depositantes y emitían papel moneda sin limitación alguna en relación al 

capital pagado, fenómeno típico en países como el nuestro, que recién habían proclamado su 

independencia, no tenían experiencia en legislar y en administrar la cuestión bancaria."'8 La 

legislación mercantil aplicable a sus actividades, les pennitió amplio margen de estructura y 

11 Acosta Romero Miguel, Transformación del Sistema financiero Mexicano, Memoria de la Primera 
reunión de la Academia internacional de derecho mercantil y de protección al consumidor, México 1983. 
UNAM,p.2. 
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operación. Fue en los últimos lustros del siglo XIX cuando se establecen legalmente los 

sistemas financieros en México. 

Es con la reforma constitucional de 1882 (articulo 72, Fracción X, que corresponde al 

actual artículo 73, fraccíón Xl, cuando se federaliza la actívidad bancaria. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: sección m, de las 

facultades del Congreso, fr,¡cción X: "El congreso tiene facultad par,¡ legislar 

en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediacián de servicios 

financieros, energía déctrica y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo 

reglamentarias del artículo 123.',19 

Código de Comercio 

La respuesta a la anarquía del incipíente sistema bancario se dio el 20 de abril de 1884, con la 

expedición del Código de Comercio que ya consideró algunas disposiciones bancarias: la 

exc1usívidad otorgada al gobierno para la autorización del establecimiento de este tipo de 

instituciones; prohibición a personas radicadas en el extranjero para abrir en México 

sucursales bancarias con facultad de emitir billetes; limitación en la emisión fiduciaria. la cual 

no debía rebasar al capital exhibido y una tercera parte de ésta debía garantizarse con un 

depósito en la Tesorería Federal en efectivo o títulos de deuda pública; se estableció un 

impuesto del 5 por ciento sobre el total de los billetes emitidos, el banco que DO se sujetara a 

estas Dormas se liquidaría en seis meses. ,,20 

Debido a la evidente rigidez legal hacia los bancos y a fenómenos imprevistos, el 

proceso reglamentario DO se concretó. Se estaba ante la crisis mundial de 1884, manifestada 

19 Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: sección III. de las facultades del Congreso. 
fracción X: México, 1995, Editorial. Alianza. p. 51. 
20 HUda Sánchez Martínez, comenta ampliamente este aspecto. en el ensayo citado: El Sistema Monetario 

Mexicano bajo una perspectiva histórica: el Porfiriato. p. 62. 
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en una baja de exportaciones y de la inversión extranjera hacia el país. Al interior la situación 

no era mejor: desmesurados gastos gubernamentales en infraestructura y el déficit hacendario 

acumulado de años anteriores. En éste contexto, fue inevitable una crisis económica, se 

desestabilizó el sistema bancario, el público se apresuró a exigir sus depósitos, lo que 

condujo a su descapitalización y por tanto, contracción de sus actividades. 

Las condiciones legales impuestas a los bancos contrastaban con los priviIegios 

otorgados al Banco Nacional de México. La inconformidad de los afectados no se hizo 

esperar, se interpusieron amparos contra las liquidaciones que estipulaba el Código de 

Comercio. Así, se abrió una lucha legal y politica sobre la legislación bancaria existente, 

debate que se prolongó hasta 1889, cuyo punto crucial era: monopolio o libertad de emisión. 

Se resolvió con la expedición de un nuevo Código de Comercio, el de 1889, cuya esencia fue 

"no legislar muy en firme" sobre el área bancaria, mientras no hubiese un estudio serio que 

garantizara la certeza de crear el mejor sistema bancario para México. 

A partir de esta experiencia, el gobierno buscó tener el respaldo de una institución 

financiera que significara una fuente permanente y segura de recursos, eligió al Banco 

Nacional Mexicano, resultado de la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco 

Mercantil Mexicano, le brindó la posibilidad de emitir billetes en exclusiva con aceptación en 

pagos oficiales y ser su agente financiero. El gobierno apoyó esta fusión como una salida a su 

agobiante problema financiero ...... el Banco Nacional de México surge en 1884, con un 

capital de 20 millones de pesos, y una concesión de 50 años para firncionar como banco de 

emisión, exento de pago de impuestos existentes o por existir (excepto el predial y el del 

timbre), sobre su capital, acciones, billetes y dividendos, independientemente del monto que 

alcanzaran ... 21 

21 Sánchez Martinez Hilda. op. cit. p. 65. 
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Las autoridades se vieron obligadas a relajar el control que pretendieron ejercer en 

materia bancaria, factor decisivo para el carácter de la futura legislación. El Código de 1889 

señaló que las instituciones de crédito se regularian por una ley especial, y mientras se 

concretaba; ningún organismo de esta naturaleza podía crearse sin la autorización de la 

Secretaria de Hacienda y sin la aprobación del Congreso de la Unión. Era inminente articular 

un sistema de banca especializada más eficiente, que apoyara la intensa actividad económica 

en que estaba inmerso el país -con gran despunte a partir de 1894-. El crédito se requeria 

para la modernización o expansión de empresas o haciendas a mayores plazos de vencimiento 

y la estructura bancaria anterior no respondía a estas nuevas necesidades. 

El Sistema Bancario se reorganiza y consofida. Primera Ley (1897) 

En la antesala del siglo XX, México aún no contaba con legislación especializada del servicio 

bancario, se regía por el Código de Comercio. No existía precisión legal entre actividad 

comercial y financiera, tampoco hubo homogeneidad en la normatividad, los bancos estatales 

operaron con reglamentos propios. Fue evidente la desarticulación legal; muchas emisiones 

eran de aceptación regional; los criterios para otorgar y establecer el monto de un crédito 

difenan de un Estado a otro, urgía estandarizar criterios. Con este objetivo. el ministro de 

Hacienda de Díaz, José Ivés Limantour, emitió el 19 de marzo de 1897 la Ley de 

Instituciones de Crédito, fue éste el primer intento de reorganizar el sistema bancario, con la 

corresponsabilidad de banqueros y autoridades hacendarias. La nueva ley marcó importantes 

avances: 

• Mantuvo el sistema de pluralidad de bancos de emisión. 

• Facultó a la Secretaria de Hacienda para autorizar las concesiones bancarias. 

• Unificó criterios para apertura y operación de los bancos nacionales. 

• Perfiló un sistema de banca especializada acorde a la demanda de servicios 

bancarios, por ello se autorizó la banca de emisión, refaccionaria e hipotecaria, 
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diferenciadas por el plazo a que se otorgaba el crédito: corto, mediano y largo 

respectivamente. 

La banca de emisión fue la de mayor éxito lo cual no es extraño, en un país no 

acostumbrado al aborro ni a inversiones de largo plazo. Esto indica que dentro de las 

operaciones activas, las de corto plazo estuvieron en primer plano, los descuentos 

mercantiles o letras de cambio quedaron al margen. En 1910, había sólo seis bancos 

refaccionarios, fue necesario autorizar a los hipotecarios la realización de operaciones de 

corto plazo para evitar su quiebra. 

En cuanto a emisión; la nueva ley -comenta la maestra Hilda Sánchez.. 22 estableció un 

sistema de pluralidad de bancos emisores en el que prevalecieron importantes concesiones a 

los más fuertes: al Banco Nacional de México se le facultó para emitir billetes en cantidad 

equivalente al triple de su existencia en caja, en tanto al resto les prohibió que la emisión 

junto con los depósitos reembolsables a la vista a un plazo no menor de tres días rebasara el 

doble de las existencias en caja o en metales preciosos. A este banco y al de Londres y 

México, se les permitió realizar operaciones a nivel nacional; a los estatales los limitó a 

establecer sucursales en su demarcación regional, sus billetes tetÚan sólo válidez local. El 

Banco de México conservó sus derechos de banquero gubernamental y sus billetes eran los 

únicos aceptados en transacciones federales. 

La función del banco hipotecario fue otorgar créditos hasta por diez años con interés 

simple y hasta por cuarenta con interés compuesto. La emisión de su bonos no debía rebasar 

el importe de los préstamos. Los refaccionarios cubrirían créditos de mediano plazo, hasta de 

dos años en beneficio de empresas agrícolas, industriales y mineras. Podrían emitir bonos de 

caja sin exceder a la cantidad de dinero en efectivo, en metales preciosos o en obligaciones 

22 HHda Sánchez Martínez, op. cit. p. 62. 
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que tuvieran en su cartera. El auge económico de este periodo pennitió sostener el ritmo de 

crecimiento de la actividad bancaria en general sobre las bases de una supuesta 

especialización que realmente no existía. Con la finalidad de estinwlar la expansión de la 

actividad bancaria a lo largo del tenitorio nacional y evitar su concentración en las plazas 

comerciales más importantes, la ley exeotó el pago de impuestos federales y locales sobre el 

capitaL acciones y dividendos a los primeros bancos que se establecieran en cualquier Estarlo 

de la república carente de sucursales. 

Decadencia de la banca porftrista (1907-1910) 

Devaluación de la plata 

El régimen porfirista pasó por severas crisis comerciales desde sus inicios. pero entre 1904-

1907 se recrudecieron, debido a causas internas y de orden internacionaL La devaluación 

constante del valor de la plata a partir de 1880, repercutió en una crisis económica interna, ya 

que constituyó el principal producto de exportación, del que dependía la estabilidad 

económica nacional. La desmonetización que hicieron a finales de siglo varios países 

europeos, immdó el mercado de este meta4 lo que generó una sobreoferta que hizo caer su 

valor, aunado a los avances tecnológicos en su extracción y explotación, propiciaron un 

aumento abrupto e inesperado en su producción y la disminución del valor del trabajo 

agregado. 

Por ello, destaca el estudio de Camet, 23 el peso perdió más de la mitad de su valor en 

sólo veinte años y en la misma proporción el metal con que estaba hecho. El peso mexicano 

fue lUla moneda fuerte hasta la década de los ochenta del siglo pasado, se cambiaba a uno por 

dólar, para 1907 tan sólo equivalía 49 centavos de dólar. Tardíamente se comprendió que el 

2l Véase El dinero de plástico, historia del crédito al consumidor yde los nuevos sistemas de pago en 

México Camel, op. cit., p. 62. 
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valor del peso en el mercado internacional valía por la cantidad de plata que poseía y no al 

valor de cambio que representaba. 

Estos acontecimientos cuhninaron en una severa recesión económica, acompañada de 

gran espiral inflacionaria en el naciente siglo XX. La poderosa oligarquía que controlaba las 

actividades comerciales y productivas nacionales estaba escindida. Quienes tenían intereses 

en la minería y el transporte, asociados en su mayoría con norteamericanos pudieron resistir 

los estragos de la aguda devaluación y crisis económica. 

El clima interno era un contenedor de pólvora; habia irritación en la naciente clase 

media, las clases populares mantuvieron un raquítico poder adquisitivo y un endeudamiento 

de por vida con las tiendas de raya, mmca vieron mejoría ni en los momentos de bonanza 

porfirista, ya que permanecieron brutalmente explotadas en las haciendas, minas e industrias. 

El correr de los años sólo deterioró más sus condiciones de vida. Predominó un profundo 

malestar social que rebasó la línea econónúca y tomó un tinte político. Las huelgas de Río 

Blanco y Cananea fueron los primeros avisos de la enorme inconformidad y malestar con este 

régimen liberaL protector de la burguesía. 

La política económica de Díaz estuvo subordinada al sistema bancario, su influjo fue 

determinante en la economía y política nacional Los negocios tenían sus raíces en el sistema 

bancario, que en pocos años había multiplicado su importancia, su crecimiento se hallaba 

indisolublemente ligado al desarrollo económico " ... en 1909, el Producto Interno Bruto se 

estimaba en 2,240 millones de pesos~ el valor en pesos de los activos del sistema bancario era 

de aproximadamente 937, el 41.8 por ciento respecto al valor del PID. Las cuentas por 

documentos descontados, préstamos sobre prendas, operaciones lUpotecarias, préstamos 

refaccionarios y créditos en cuenta corriente, sumaban casi 300 miUones. u24 

24 Torres Mejía David. La Politica Bancaria de la Revolución, tesis de lícenciatura, México, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 1975. p. 14. 
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La banca en manos privadas era la principal fuente de financiamiento para los negocios, 

el monto de sus operaciones la convertía en pilar del sistema económico. Su injerencia en 

decisiones políticas fortaleció su poder; prominentes empresarios de la banca ostentaron 

flamantes puestos politicos. El Banco Nacional de México fungía como Subsecretaria de 

Hacienda, encargado de los asuntos financieros del gobierno. Fue una etapa en que el dejar 

Meer fue la táctica de la politica económica. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público se 

limitó a sancionar las actividades bancarias y a procurar el libre desarrollo de las fuerzas en 

juego, permitió la competencia bancaria desleal entre grandes y pequeños bancos, con ello 

contribuyó a las hondas diferencias sociales y al estancamiento del crecimiento interno 

independiente. 

Este régimen se limitó a crear las condiciones para que el capital, sin importar su 

nacionalidad, pudiera desenvolverse. Consideró al capital extranjero imprescindible para el 

desarrollo del país; optó por un liberalismo económico rigido, que negaba la trayectoria 

histórica tiberal. La desigualdad sociaL la anulación de la democracia y de las libertades 

fueron sus caracteristicas, A partir de 1907 la contradicciones del sistema bancario 

empezaron a manifestarse por sus puntos más vulnerables: los bancos regionales. La baja en 

los precios y en el volumen de exportaciones mexicanas debido a la crisis mundial de 1907, 

afectó al sector agroexportador, _principal cliente de la banca mexicana . 

. "La primera ruptura del sistema se presentó con los bancos de Yucatán. el Mercantil y 

el Yucateco, Dichas instituciones que habían sido liberales en el otorgamiento de créditos a 

los henequeneros vieron congeladas sus carteras con la baja del precio de la fibra, uno de los 

principales productos de exportación del país. El segundo eslabón perdido fue el Banco de 

Campeche •... reconocido como la máquina financiera de la familia CasteUot. El desastre de 

este banco se presentó en junio de 1908, cuando los accionistas minoritarios deDlUlciaron sus 

oscuras gestiones financieras ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ,,25 

2~ Sánchez Martínez Hilda, op. cit. p. 71. 
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Por la gravedad de los casos, el secretario de Hacienda intervino, José Ivés Limanlour, 

auxiliado por dos importantes bancos capitalinos: El Nacional de México y el Central 

Mexicano; reestructuró y saneó éstos bancos y, nuevamente se pusieron al seMeio de sus 

antiguos deudores, pero el problema de origen persistió, en poco tiempo estaban otra vez 

descapitalizadas. Esta experiencia, puso en tela de juicio a todo el sistema bancario en un 

contexto de crisis mundial y nacional. 

En 1908, La Secretaria de Hacienda comunicaba el diagnóstico del sistema bancario 

.. la mayor parte de los bancos de emisión, exceptuando el Nacional y el de Londres y 

México están funcionando sobre bases inestables, sus capitales en muchos casos ficticios, y 

sus inversiones y préstamos carecen de la suficiente garantía y necesaria liquidez. ,,26 

Asimismo, hacían negocios que por su naturaleza no corresponden a sus funciones. Frente a 

este panorama, el 19 de julio de 1908 se promulgaron reformas a la Ley de Instituciones de 

Crédito de 1897. 

1908, ante la crisisflnanciera se reforma la Ley de 1897 

Las refonnas bancarias de 1908 se enfocaron a dirimir la contradicción fundamental del 

sistema bancario: impulsar la creación de bancos comerciales; ya que en SU mayoría 

funcionaban como semihipotecarios, semirefaccionarios y más aún como sociedades 

financieras. Uno de los objetivos era desligar a los bancos de las funciones que no les 

competían y sanear sus carteras para promover una máxima y pronta liquidez de sus estáticos 

activos. También era urgente conceder créditos a mediano y largo plazo. 

Los cambios esenciales fueron: prohibir las operaciones desligadas de las de depósito y 

descuento comercial; en su primer año de vida, un banco no podía conceder crédito a sus 

accionistas y administradores; suspender las concesiones para fundar nuevos bancos de 

26 Sánchez Martínez Hilda, op. cit. p. 73. 
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emisión, sólo se autorizó al Banco Nacional para el establecimiento de nuevas sucursales en 

el país. Reformas que lejos de sanear a la banca, generaron una crisis debido a las 

contracciones operativas y encarecimiento del crédito. Los bancos de emisión DO habían 

conseguido recursos para recuperar sus carteras ya sea porque sus deudores no estaban en 

condiciones de pagar sus créditos hipotecarios o porque el débil mercado de capitales no les 

ofreció ayuda alguna. 

La promoción de crédito a largo plazo fue letra muerta, únicamente dos bancos: el de 

la Laguna y el de Campeche pasaron de emisores a ser refaccionarios, pero sólo para 

continuar favoreciendo a sus accionistas y no para contnlmir a la canalizalización de crédito a 

la agricultura. Al finalizar el régimen porfirista, previo al estallido revolucionario la crisis del 

sistema bancario era generalizada, exceptuando a los bancos más grandes que sobrevivieron 

al proceso revolucionario e incluso participaron en la formación del moderno sistema 

bancario que inicia con la fundación del Banco de México. 

El partido de los científicos integrado por los funcionarios responsables de la política 

económica, vio como los banqueros ·a quienes habían protegido y alentado-- especulaban con 

sus recursos y se negaban cada vez más a arriesgarlos en empresas productivas, igualmente 

los inversionistas norteamericanos amenazaban con sustraer SUS inversiones en el país si no 

obtenían una serie de concesiones verdaderamente onerosas. Así este partido que 

representaba al grupo más poderoso del país, fue el pararrayos de la tonnenta que se 

avecinaba. Poco antes de estallar la revolución ya existía en el centro del poder una enconada 

lucha entre los grupos que representaban los intereses norteamericanos y los europeos. El 

derrocamiento de Díaz evidenció la estrecha relación del sistema político con el bancario, a la 

caída del primero siguió el de la oligarquía bancaria. 
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3.S La lucha armada: desintegración política, económica y social 

El descrédito revolucionario por la hostilidad de los bancos (191()'19Z0) 

Con el advenimiento de la revolución, hubo significativas transformaciones en el sistema 

capitalista mexicano. La lucha de clases estallaría en toda su magnitud, al grado que el 

desgastado sistema oligárquico que engendró al capitalismo primario exportador entró en 

crisis y en acelerado proceso de extinción. Los distintos grupos dominantes adoptaron 

diversas estrategias, eofocadas a salvaguardar sus intereses. Esta inestabilidad politica, 

afectaría más a las empresas medianas y pequeñas que a las grandes con recursos para 

protegerse o negociar con los caudillos que acechaban su zona de operación; la conservación 

de sus intereses y continuar acumulando capitales. 

El llamado de Francisco l. Madero para que el pueblo se levantara en armas el 20 de 

noviembre de 1910 tenía un objetivo político: el respeto al sufragio libre y la no reelección 

de los gobernantes, dada la situación imperante el éxito fue fácil, y el 7 de JlWio de 1911 

Madero entraba triunfante a la capital mexicana. Las expectativas que despertó su llamado 

superaron lo previsto. Para la gran población desposeída significó la oportwtidad de abolir un 

régimen opresivo que los explotaba casi como esclavos, para la joven clase media era el 

momento de participar en la vida politica nacional, privilegio sólo de una vieja burguesia con 

más de treinta años en el poder, para los inversionistas extranjeros; principalmente mineros, 

constructores y petroleros norteamericanos era la oportunidad para liberarse de los molestos 

científicos que obstaculizaban sus actividades en beneficio de los europeos. As~ el 

movimiento revolucionario asumió además del cauce político, el social y el económico, 

plasmados en el Plan de Guadalupe y el de Ayala. 
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Victoriano Huerta al servicio de la oligarquía bancaria 

Con Madero (1910-1913) los bancos mantuvieron sus operaciones. Después de los sucesos 

de la Decena Trágica en febrero de 1913, que culminan con los asesinatos de Francisco l. 

Madero y José Maria Pino Suárez y, el nombramiento en la embajada estadounidense de 

Victoriano Huerta como presidente, los elementos explosivos estallan. Huerta asume el poder 

el 18 febrero de 1913. Con la consigna de regresar al viejo régimen porfirista. tuvo el apoyo 

de los grupos dominantes: agricultores, textileros y banqueros. El sector bancario, por su 

poder económico, fue detenninante para financiar el reforzamiento del ejército y apagar los 

diversos puntos de agitación, ordenó a todos los bancos cerrar su puertas al menor avance de 

los constituyentes. Dispuso también de los recursos del erario y el control casi absoluto del 

país: red ferroviaria y puertos. 

En este periodo de interregno político, la situación económica nacional y paralelamente 

la actividad crediticia inicia una etapa compleja y anárquica. Al generalizarse el movimiento 

revolucionario cada jefe militar tomó las medidas económicas y monetarias que consideró 

pertinentes e inundó el territorio mexicano de decretos, vales, billetes y monedas de los más 

variados tipos y formas nunca antes registrado en la historia. "La enorme cuantía de las 

emisiones de los jefes revolucionarios, que no tenían ningún respaldo en metálico, así como 

los vales y cartones emitidos por los comerciantes; bilimbiques, aunado a la dramática caída 

en la producción de bienes y servicios, produjeron una profunda inflación, que agravó la 

situación económica. El crédito en esos años retrocedió a volúmenes y formas superadas 

lustros atrás; se efectuaba con vales y pagarés entre particulares. No faltaron los préstamos 

forzosos que los caudillos imponían a las poblaciones ocupadas, con la promesa de pagarles 

cuando triunfara la causa. 1I27 

r Carnet,op. cit. p. 64. 
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A panir del levantamiento de los constitucionalistas un día después del ascenso de 

Huerta, (febrero 19 de 1913) comenzó el desmembramieoto del sistema crediticio y complicó 

el ventajoso esquema que se le presentaba al usurpador; desató el enfrentamiento definitivo 

entre los iniciadores de la revolución y el militarismo del vi«io régimeo, teminó con la 

posibilidad de restablecer el sistema de alianza Estado-burguesía bancaria. Camm7.a buscó 

unir las fuerzas opositoras a Huerta. La división del país entre constitucionalistas y huertistas 

se reflejó en el sector bancario con la ruptura geográfica de sus negocios. 

El general Huerta necesitado de recursos para su administración y para vencer a las 

fuerzas populares alzadas en su contra; recurrió al crédito tanto interno como externo; forzó 

a los bancos para que le proporcionaran financiamiento, negoció préstamos en Europa y trató 

de impedir la salida al exterior de la moneda metálica, medida que provocó pánico entre la 

población. La escasez de los medios de cambio, originada por el atesoramiento y exportación 

de monedas desembocó en especulación, agio y el crecimiento acelerado de los precios: 

inflación. Ante esta situación, emitió billetes de curso forzoso y poder liberatorio ilimitado, se 

apropió de gran parte de las reservas metálicas de los bancos, les prolnbió canjear sus billetes 

por moneda metálica. "Empezaron los tiempos conocidos como época de la moneda de 

papel. En abierta bancarrota, el Banco Nacional de México -que fungía como banca central

cerró desde el 20 de diciembre de 1913 hasta el 15 de eoero de 1914, para evitar que el 

público en forma violenta y masiva reclamara la devolución de sus depósitos. ,,28 

La burguesia bancaria, desde el principio estuvo más que dispuesta a ligar su suerte a 

Victoriano Huerta, aportaron grandes sumas de recursos a su causa; préstamos por aproxi

madamente 50 millones a cambio del privilegio de emitir billetes en exclusividad. Conspiraron 

y sabotearon al constitucionalismo. Violaron las leyes bancarias que les diera origen, 

emitieron papel moneda sin disponer de las reservas metálicas. En fin, patrocinaron el retorno 

.1 viejo orden de cosas y todo parecía indicar que lo lograrian. 

28 Carnet,op. cit. p. 68. 
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Carranza contra el viejo régimen: etapa de interregno político 

La contraparte la representó Carranza, los bancos nunca estuvieron dispuestos a tratar con su 

gobierno, ignoraban territorios constitucioDalistas. Al inicio del conflicto armado los bancos 

de Monterrey, Mercantil, de Nuevo León; el de Sonora, el Occidental de México y el de 

Mazat1án enviaron sus existencias en metálico a Estados Unidos para ponerlas a salvo, 

práctica usual en casos de inestabilidad política y social aún en la actualidad, los demás 

paralizaron sus actividades y retiraron el oro y la plata de. la circulación, las pocas 

operaciones que hacían con frecuencia eran al margen de la ley. 

En tomo al núcleo bancario se agrupaban los más prominentes empresarios extranjeros 

y nacionales; sostén de la industria, el com~rcio y la mineóa, núcleo que apoyó a Huerta a 

cambio de mantener sus privilegios y proteger sus intereses. Carranza se propuso desatar este 

poderoso nudo oligárquico. En el discurso del 24 de septiembre de 1913, sienta bases legales 

que hasta hoy persisten; reestructurar el sistema bancario para evitar el monopolio de las 

empresas particulares que habían extraido por varias décadas las riquezas de México; abolir 

el derecho de emisión de billetes por bancos particulares, éste seria reservado a la Nación 

mediante un banco de emisión, el Banco de Estado. Si era preciso desaparecería toda 

institución bancaria que no fuera controlada por el Estado, fue la línea que siguió su 

inconclusa gestión. 

En este periodo de crisis política. introdujo abundantes medidas legislativas tendentes a 

controlar al sistema bancario. El7 de octubre de 1913 prohibió la circulación de los billetes 

emitidos por bancos pro-huer/a, ya que el móvil era el de sostener al usurpador. Ante la 

desconfianza popular en el papel moneda. Carranza incorporó en marzo de 1916 una nueva 

modalidad de billetes los infalsificables, elaborados en el extranjero con mayor calidad, estos 

sustituían las emisiones anteriores. El objetivo fue homogeneizar la circulación de billetes 
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legítimos y recuperar la confianza. Esta emisión se garantizó con 20 centavos oro por cada 

peso. Al no tener la aceptación esperada se depreció aceleradamente. 

En diciembre de 1913, cuando ya estaban bajo el mando de la Revolución los estados 

de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa y Durango, Carranza se encontraba entre el 

verdadero boicot económico que le hacían los bancos, cerrando sus puertas. Ordenó a los 

bancos ubicados en su zona de dominio abrir sus puertas y brindar servicios al público en un 

término no mayor de treinta días, el incumplimiento se sancionarla con la pena de caducidad 

y demás establecidas por la Ley, notifica también la vigencia de la Ley General de 

Instituciones de Crédito del 19 de marzo de 1897, reformada el 19 de junio de 1908. 

En virtod de que la lucha civil no estaba definida, se vivía un vacío de poder, los bancos 

hicieron caso omiso de las disposiciones. Carranza insiste mediante circular del 29 de 

diciembre de 1913, en la que prorrogaba el plazo hasta el primero de febrero de 1914. 

Prohibió también la circulación de vales al portador, con que los bancos habían sustituido la 

moneda y billetes. ignorado de nueva cuenta, dispuso de los bancos el 18 de febrero de 1914 . 

. "La Secretaría de Hacienda tomaría posesión de las oficinas de Bancos y sucursales: 

Banco Nacional de México, en Hermosillo y Nogales; oficina Matriz y sucursal en Nogales 

del Banco de Sonora en Hennosillo, de las sucursales del Banco Occidental de México y del 

Banco Minero de Chihuahua en Hermosillo. ,,29 Para ganarse el apoyo de la población, el 

documento finalizaba. " ... 00 habiéndose encontrado los libros de dichas instituciones de 

crédito, se hace saber a los deudores de las mismas, suspendan los pagos de sus créditos 

pertenecientes a dichos bancos hasta que confonne a la ley se proceda a la liquidación de las 

mencionadas instituciones. ,,30 

29 Ramírez Mario y otros, op. cit. p. 18. 
lO Ibídem 
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El triunfo del CODstitucionalismo 

Cuando el general Huerta abandona el país, a mediados de 1915, el sistema bancario 

mexicano estaba en completa bancarrota; baja considerable de sus recursos: capital, 

depósitos y reservas en caja y con deudas prácticamente impagables. Si bien la política 

bancaria carrancista hasta antes de 1915 no podia jactarse de grandes logros, el triunfo del 

constitucionalismo cambió la situación. Al imponerse la revolución sobre Huerta y el ejército 

federa~ los bancos se encontraron en su peor momento, tomaron parte de la lucha y ahora 

estaban en el lado derrotado. El costo fue alto: ganaron la enemistad de las corrientes revolu

cionarias más importantes, fueron excluidos de la alianza política, que daría forma a la 

Constitución y ésta al nuevo régimen. 

La reestructuración del sistema bancario recordó la vigencia de la Ley de 1897: en 

relación con el uso indebido que habían hecho de la emisión de billetes sin respaldo en 

metálico, ya que en su artículo 16 previene el capital que garantice la circulación de billetes, 

éste debe existir en caja, en dinero efectivo o en barras de oro y plata, por tanto los bancos 

de emisión están obligados a tener UD respaldo en metal del 50 por ciento del monto de sus 

depósitos y emisiones. 31 

El balance al30 de abril de 1914 demostró que este precepto se violó en detrimento de 

la garantía que el público tenía derecho a exigir de esas instituciones por los billetes en 

circulación. "... tan sólo un 36 por ciento está avalado, por lo tanto las instituciones 

crediticias están imposibilitadas para redimir sus billetes y devolver sus depósitos. ,,32 

Prohibió admitir los billetes de otros bancos o cualesquiera otros títulos de crédito. Se acusó 

a la banca de haberse dedicado en plena lucha armada a la especulación, al agio y al 

acaparamiento de la riqueza. Otra medida importante, fue el plan para inspeccionar y 

.\1 Véase. Ramírez Mario, op. cit. p. 19. 
J2 Ramírez Mario op. cit. p. 22. 
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regularizar la situación de los bancos. Elaborado el 27 de agosto de 1915 por Venustiano 

Carranza y Rafael Nieto, se contempló también la fundación del banco único de emisión 

controlado por el Estado. 

La Comisión Reguladora e Inspectora de las Instituciones de Crédito 

Con el objetivo de reorganizar al sistema financiero, el 26 de octubre de 1915 se funda la 

Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, presidida por Rafael Nieto, 

Secretario de Hacienda en funciones. Dos días después en sesión con los representantes de 

todos los bancos de emisión, se informó de su existencia y atnolleiones, entre otras: 

inspeccionar la situación de los bancos para declarar la caducidad de las concesiones de 

aquéllos que operaran fuera de la ley, y derogar los arreglos hechos con Victoriano Huerta. 

La Comisión Reguladora inició funciones con la revisión de los balances y aquéllos 

cuyo pasivo excedía al doble de su activo metálico fueron declarados ilegales. Fue evidente 

que la situación financiera de la mayoria de las instituciones bancarias era crítica; que sus 

existencias en metálico no garantizaban el rescate de sus billetes ni la devolución de los 

depósitos. Para diciembre de 191 S, la solvencia bancaria se limitó a nueve bancos y se 

declararla la caducidad de sus concesiones a los quince restantes. De éstos, cinco se 

declararon en caducidad (el de Guanajuato, Morelos, Durango. Chihuahua y Aguascalientes), 

debido a la negativa de sus funcionarios a mostrar los libros y el estado de caja a los 

inspectores de dicha Comisión. 

Luis Cabrera uno de los principales ideólogos de la revolución y ministro de Hacienda 

de Carranza comentó, que la banca extranjera a pesar de registrarse como empresa nacional, 

tener bases de acumulación de capitales en el país, haber explotado las riquezas a su alcance, 

a la llegada de Carranza al poder, reclamaba innnmidad por la extranjería de sus capitales. En 

general la situación ya era insostenible con los bancos; impedían la circulación y el crédito. 
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Era necesario destruir la fuerza política de los banqueros, que habían apoyado sucesivamente 

a Díaz y a Huerta, y constituían el vínculo con el resto de los grupos económicos nacionales, 

su poder rivalizó e incluso superó al del Estado. La coyuntura se dio cuando éstos 

enarbolaban su origen extranjero y el hecho de que no estaban operando, puesto que habían 

boicoteado a Carranza, cerrando sus puertas. 

Incautacióo de la banca 

El 16 de septiembre de 1916, Carranza expidió UD ordenamiento drástico; anulaba las leyes 

bancarias vigentes y decretó la incautación de la banca, es decir el gobierno tomó posesión de 

los bancos. Para Acosta Romero esta fue la primera nacionalización bancaria. 3
) Los 

Consejos de Incautación fueron los centros de decisión y control, ahora la élite bancaria 

quedaba a merced de la nueva política financiera que exigió a los bancos; disponer del 100 

por ciento de sus emisiones y depósitos en reservas metálicas, realmente imposible de 

cumplir. Se llegó al extremo de cerrar los principales bancos y encarcelar a sus funcionarios. 

Los bancos hipotecarios y los refaccionarios no fueron incautados. al igual que los 

establecimientos y sucursales de bancos extranjeros, ya que se regían por simples circulares 

de Hacienda y no por la Ley General de Instituciones de Crédito. 

Durante el periodo de incautación de los bancos, había necesidad de capital Carranza 

suprimió la circulación de los billetes para regresar a la de moneda metálica, y como los 

bancos incautados poseían las existencias metálicas más importantes no había más salida que 

"tomárselas prestadas". Se restableció la circulación metálica, se decretó la liquidación e 

incautación de los bancos. De este modo la banca de emisión desapareció virtualmente de la 

sociedad. de la economía y la política mexicana. su destino quedo en manos de la Revolu

ción. A partir de este momento se contemplaría el reinicio del financiamiento de las 

actividades industriales, comerciales, agrícolas y de servicios, es decir, la reinstalación de un 

lJ Véase, AcOS1a Romero Miguel, op. di. p. 4. 
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sistema económico deteriorado. Sin embargo, tuvieron que transcurrir nueve años para que el 

país ya pacificado iniciara un despegue económico, fue con la creación del Banco de México 

(1925) que se inaugura una etapa de crecimiento ininterrumpido por más de cinco décadas. 

3.6 Etapa Post-revolucionaria: periodo de reconstrucción nacional 

Álvaro Obregón regresa el poder a la banca (1921-1924) 

Asesinado Venustiano Carranza (1920), la politica bancaria cambio radicalmente. A partir del 

primero de diciembre de 1920, los banqueros apoyaron al nuevo gobierno de Álvaro 

Obregón. Alberto J. Pani, ministro de Relaciones Exteriores, fue el eslabón para unir a 

banqueros y gobierno, quería borrar de golpe la política de incautación de Carranza, a quien 

él sirvió como ministro de Industria y Comercio. Obregón. recibía una banca dividida y 

resquebrajada, sin embargo buscó ganar su confianza para poder coordinar todas las 

actividades económicas. Expresó su finne convicción en restablecer el orden para acceder a 

una situación de prosperidad sin precedentes, los banqueros se apresuraron a apoyarlo. 

Des;ncautación de la Banca 

El sector bancario estndiaba la forma de liquidar sus activos y pasivos antes de reanudar las 

operaciones legales, y buscaba la desincautación de sus negocios. Obregón anunció que 

pronto se resolvería el conflicto, como signo de buena voluntad suministró a los bancos 

cantidades suficientes para atender necesidades urgentes, era un momento-en que la escasez 

de dinero agudizó la crisis de las operaciones bancarias. Se ocupó también de obtener el 

reconocimiento de su gobierno en el exterior, la renegociación de la deuda externa y la 

absoluta pacificación del país. Quizá por ello se efectúo el súbito proceso de desincautación 

de los bancos a escaSOs dos meses de haber tomado el poder. Así los bancos retomaban a 

quienes habían conspirado contra el constitucionalismo. Las rencillas, traiciones, deslices y 

arrebatos de la lucha interna pasaron a segundo término. 
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La Ley de desincautación bancaria se promulgó el 31 de enero de 1921. Así los 

establecimientos que fueron declarados en liquidación en diciembre de 1916, recobraban su 

personalidad jurídica, para estos eféctos se clasificaron de acuerdo con sus activos: a) 

Aquéllos cuyo activo sea superior al pasivo cuando menos en un 10 por ciento. b) Los que su 

activo exceda al pasivo en una proporción menor al 10 por ciento y, e) Los que su activo no 

alcance a cubrir su pasivo. Esta medida ignoraba el criterio carrancista de las reservas 

metálicas, fue una política más flexible, 16 bancos salían bien librados y podían seguir 

operando, sólo se liquidarian seis. 

El siguiente paso fue cubrir indenullzaciones y brindar amplia protección a los 

organismos bancarios, se les dio la oportunidad de tomar parte del nuevo sistema bancario. 

Los bancos reclamaban cuantiosas sumas, argumentaban: el saqueo de sus arcas entre 1916 y 

1917 más intereses, resarcir los daños sufiidos durante la guerra civil y la incautación. Se 

convino en primera instancia un monto por $149,176,242.62 esta cantidad se depuro, se 

restaron entre otros los bonos emitidos por Huerta, disminuyó así Ull 48.75 por ciento, el 

pago fue de $ 76,446,595.85 J4 representó 51.24 por ciento del monto original. 

Imposible crear el Banco Central 

Para Obregón no fue factible crear el Banco Único de Emisión, era más rncil acceder a 

proposiciones que beneficiaban a una minoría bancaria. Propuso el 9 de febrero de 1921, un 

Proyecto de adición al artículo 28 constitucional. Manifestaba que la creación del Banco 

Central era una decisión acertada, pero la situación general del país, las consecuencias de la 

revolución, la crisis financiera mundial y la repercusión de la guerra imposibilitaban en un 

mediano plazo el establecimiento de un organismo de tal envergadura. Por tanto, planteaba 

instalar nuevamente bancos de emisión, ahora en diversas zonas del territorio nacional. 

).4 Ramírez ~o. op. cit, p. 37. 
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En tanto se daban las condiciones, autorizó al ejecutivo federal para otorgar 

concesiones a efecto de constituir en la República hasta ocho bancos de emisión. Estuvo 

dispuesto a ceder en lo político ante los banqueros del viejo régimen. Sin embargo, se 

encontró con un obstáculo insalvable: el articulo 28 Constitucional y un Congreso dispuesto 

a defender "la herencia de Carranza. ,,35 El Congreso dictaminó que era improcedente su 

proyecto. 

Se iniciaron pláticas para la Comisión Pennanente de la Primera Convención Nacional 

Bancaria. El objetivo era institucionalizar la alianza entre banqueros y gobierno, fruto de esta 

colaboración fue la Ley General de Instituciones de Crédito promulgada el 24 de diciembre 

de 1924 y el Decreto Constitutivo de la Comisión Nacional Bancaria, rubro importante en 

esta nueva ley fue el Banco Único de Emisión. Establecía que éste y la Comisión Monetaria 

se regirían por leyes especiales. 

Plutarco Elías CaUes (1924-1928) y el Banco de México 

Calles inicia su gestión con escasez de recursos que afectaba a la Hacienda Pública y por 

consiguiente las políticas emanadas de ella. El sector bancario no era la excepción, si el 

gobierno quería reanimarlo, debía saldar su adeudo con eUos. Si deseaba establecer una 

legislación bancaria tendría que adoptar una posición definitiva ante el Anículo 28 

Constitucional y fundar el Banco único, que implicaba desembolso de recursos. Pan~ 

ministro de Hacienda, instrumentó una estrategia para proveer al gobierno de fuentes seguras 

y pennanentes de recursos económicos que le permitieran maniobrar con mayor soltura en la 

política económica, ésta consistió en la reforma hacendaria más importante que conoció la 

nación desde la revolución. 

)5 Véase Torres Mejía David, op. cit. p. 45. 
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Se estableció exitosamente el impuesto sobre la renta, versión mexicana del income fax • 

. el gobierno fijó la rec0!Dpensa que creyó justa por su actividad como promotor de la 

economía nacional, acierto que permitió a Calles efectuar la reforma bancaria, sentó las bases 

de futuras acciones estatales y definió características que hasta hoy conserva el Estado 

Revolucionario, algunas de eUas son: la supremacía que adquirió la Secretaria de Hacienda 

como generadora y directriz de estrategias nacionales de desarrollo; y la intervención del 

Estado en la economía en sectores que sólo había ocupado la iniciativa privada. La creación 

del Banco Único se impuso con los diputados Nieto, Múgica y Zavala quienes reprobaron la 

actividad antirrevolucionaria de los bancos y estaban dispuestos a poner en práctica el 

proyecto carrancista. 

Con estas medidas fue factible pagar en el lapso de tres años (1924-1926) la deuda a 

los bancos por 76.44 millones de pesos, que se redujo a $33.32 millones, y finalmente se hizo 

un desembolso real de 37 millones, es decir el 25 por ciento del monto inicialmente 

convenido/6 resultado neto al considerar el precio que alcanzaban los billetes del Banco y el 

verdadero valor de los créditos incluidos en el pago. El pago se efectúo durante las 

administraciones de Obregón y Calles. De esta forma se evitó la quiebra inminente de la gran 

mayoría de los antiguos bancos de emisión. Hecho que aflora el sentido profundamente 

nacionalista de Calles que a diferencia de Obregón dio prioridad a la deuda interna sobre la 

externa. Aunque manifestó la misma extrema benevolencia de éste hacia las clases 

dominantes. A pesar de las disposiciones progresistas establecidas en los artículos 27 y 123 

de la Carta Magna, no se dio una abierta hostilidad hacia la burguesía todo quedó en 

discurso, permitiendo a la oligarquía seguir acumulando capitales. 

El proyecto del banco central y su creación 

En este momento crucial, era necesario plantear el futuro de la Banca en México, y establecer 

16 Cifras citadas por Mario Ramírez. op. cit. pp 39-37. 
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un orden financiero y económico. La creación del Banco de Estado desplazaría a los antiguos 

bancos de emisión y, se tendria un rector de la reconstrucción económica nacional. Para 

cerrar bancos fue preciso evaluar las carteras vencidas, lo cual evidenció el incumplimiento 

de obligaciones y su estado de quiebra, elementos suficientes para aplicar la caducidad de las 

concesiones y clausurarlos. Se propuso que las valores de los enemigos de la revolución: 

propiedades urbanas, muebles, alhajas. crédilas y depósitos bancarios. industrias, 

comercios, minos y terrenos petrolíferos constituyeran el fondo de garantía del Banco del 

Estado. 

Además de emitir billetes, el Banco Centra~ regularía el valor de la moneda, 

administraría las propiedades confiscadas, manejaría algunos impuestos como los aplicables a 

la propiedad, a la mineria y al petróleo y dispondría de crédito en el exterior. Estos 

ambiciosos proyectos de la Convención no se efectuaron en corto plazo. pero logró anticipar 

el cambio radical que en materia de moneda y crédito se darla en el país: la desaparición del 

sistema de bancos de emisión y la intervención estatal en política bancaria. 

El 31 de Agosto de 1925, el General Plutarco Elias Calles fundó el Banco de México, 

S. A., instalado provisionalmente en el edificio del Banco de Londres y México inició 

operaciones al día siguiente. Con un capital social de 100 millones: 54 por ciento de las 

acciones estaba totalmente pagado, el gobierno socio mayoritario babía fundado el banco 

más poderoso del momento.)7 también entró en funciones la Comisión Nacional Bancaria. 

Así, inició una nueva etapa en el México moderno. De la política bancaria destructiva se pasó 

al periodo constructivo, arrancó con la reforma al artículo 28 constitucional que incluyó 

dentro de los monopolios restantes a la emisión de billetes, resetvada al Estado a través del 

Banco de México. 

l~ Ley de 1924, Art. 115. cita Torres Mejía David. op. ejl p. 46. 

112 



Capitulo 3 Caratteristicas y evolucién ~ sistema bancario mexicano 

Con un Banco Central el gobierno controlaría mejor su balanza comercia~ en casos 

deficitarios la exportación de metálico sería ordenada y eficiente, habria contacto directo 

entre el tesoro público y sus valores vía Banco de México, lo que evitarla la inactividad de 

fondos, además estarían disponibles para atender las necesidades del mercado y cualquier 

emergencia, el crédito público se obtendría en forma más amplia. "En sintesis, se plallteó por 

vez primera la noción y el proyecto de un Estado que interviniera en el desarrollo 

económico mediante una política bancaria autónoma, proyecto que tuvo acogida en el 

artículo 28 de la Carta Magna. ,,38 El Banco Central nace vigoroso, se le dotó de facultades 

para participar en el mercado financiero como cualquier otro banco comercial " .. .Ia misma ley 

que se volvió a promulgar después de algunas reformas en 1926, ya mencionaba al Banco de 

México que había sido constituido mediante decreto del 25 de agosto de 1925.,,39 

El Banco de México fue el instrumento principal del Estado para influir y controlar el 

desarrollo de la economía nacional, asumió el papel de árbitro de la banca local, hecho que lo 

convirtió en el depositario de infonnación muy valiosa para la configuración de la nueva 

banca. La Ley General de Instituciones de Crédito lo considera como Wl elemento 

supervisor, factor activo y decisivo dentro de la alianza establecida. La fundación de la Banca 

Central Mexicana hubo que esperar nueve años, debido a la inestabilidad política y 

económica que imperó. La escasez de recursos había sido un obstáculo insalvable para todos 

los regímenes anteriores al de Calles. A finales de 1924 la alianza con los banqueros estaba 

prácticamente establecida y con buenas perspectivas. 

Como se financió originalmente 

El capital del banco se constituyó con los recursos que se dejaron de pagar al servicio de la 

deuda exterior. Hubo comunicados de protesta al secretario de Hacienda Alberto 1. Pani, los 

JI Torres Mejía David.. La politica Bancaria de la Revolución. Tesis. México, FCPyS, UNAM. 1975. p. 70. 
311 Ibídem. 
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acreedores extranjeros dirigieron una infructuosa campaña contra el gobierno mexicano, 

amortiguada hábilmente debido a la fume convicción de obtener desarrollo autónomo 

interno. Los banqueros internacionales se inconformaron por el uso de los fondos de los 

derechos procedentes de exportación de petróleo, y del impuesto de las entradas brutas de 

los ferrocarriles, ya que fueron parte del apoyo del gobierno en el capital social del Banco. 

Por otro lado, hubo apego a su ley constitutiva que determinó UD capital de J 00 millones de 

pesos, 51 por ciento suscrito por el gobierno y el 49 por ciento entre éste o particulares. El 

banco central prácticamente surge con recursos gubernamentales, ya que financió la 

aportación de capitales privados y participó en ella. 

El Banco de Londres y México, accionista principal del sector privado obtuvo 13,000 

acciones que le correspondían por adeudo que el ejecutivo contrajo con éste, los accionistas 

menores negociaron sus tenencias con comerciantes, industriales, y funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda y del propio Banco. La participación privada fue exigua debido a la 

carencia de fondos en los bancos existentes, así como al recelo y desconfianza con que los 

capitalistas veían las intervenciones del gobierno en materia económica. inclusive capitales 

extranjeros se distanciaron. 

Aunque no se realizó el pretendido sistema de banca central, el Estado quedó en 

posibilidad de intervenir en el mercado bancario al equipar a su agente financiero de 

herramientas que desde la fundación del Banco de Londres se había reservado la banca 

privada. Estas concesiones fueron diversas y estratégicas. las propias de un banco central: 

emitir billetes. regular la circulación monetaria. los intercambios monetarios en el exterior. 

fijar las tasas de interés. y redescontar documentos mercantiles Y. las practicadas por la banca 

comercial; operaciones propias de los bancos de depósito y descuento. Este intermediario 

financiero fue creado básicamente para que el Estado fomentara los negocios comerciales e 

industriales sin inte~ediario alguno. En sólo cuatro meses de vida. contó con una cartera de 

18 millones de pesos. resuhado de la intensa actividad crediticia que estaba desempeñando. si 
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bien necesitó aliarse con los viejos grupos de la burguesía porfiriana, los términos, desde 

cualquier punto de vista fueron diferentes. 

Su creación detennina una nueva era bancaria, en la que existieron bancos privados 

fundamentalmente apoyados por el Gobierno FederaL con el propósito de que fueran 

controlados por mexicanos, aunque no estaba excluida la posibilidad de que intervinieran 

extranjeros. Lo anterior revistió a la alianza Estado-Banca de sus aspectos más conflictivos, 

se inauguraba, más que una época de cooperación, de competencia. En cuanto a la 

organización, el Consejo de Administración del Banco representó los intereses del comercio, 

la industria y de los banqueros asociados, sin rebasar los de los consejeros; ya que las 

decisiones las tomaron los representantes estatales. El Banco de México, concentró sus 

operaciones en préstamos directos a la industria y al comercio, convirtiéndose en otro 

competidor de la banca privada. Ahora la posición del Estado se transpolaba a ser la fuerza 

rectora del desarrollo capitalista nacional. 

De esta forma concluía la etapa del "dejar hacer" que caracterizó al Porfirismo en 

detrimento del desarrollo nacional auténtico. Los bancos comerciales privados sin el derecho 

de emitir billetes, se dedicaron a otras especialidades. De acuerdo con la ley de 1924, habria 

bancos hipotecarios, reaccionarios, agrícolas, industriales y, de depósito y descuento. Ahora 

estaban obligados a pagar diversos impuestos: predial, por derechos, servicios municipales, 

sobre las utilidades líquidas anuales y el del timbre sobre contratos de préstamo. Otra 

modalidad fue la imposibilidad legal de constituir grupos bancarios y la defensa de los bancos 

débiles, también se discutió la contradicción entre los bancos saludables financieramente y 

aquéllos de frágil economía. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, restituyó la 

solvencia de los bancos más afectados para no ceder ante las presiones de bancos fuertes. De 

esta manera el Estado afirmó SU caracteristica de elemento aglutinador de grupos opositores, 

al mismo tiempo que impuso su proyecto de desarrollo bancario, demostró en general 

capacidad directiva en la evolución del capitalismo mexicano. 
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La protección del banquero más débil se instrumentó mediante un procedimiento 

indirecto; evitando legalmente que cualquier banco pudiera adquirir acciones de otro a 

excepción del Banco Central, por lo demás no hubo trabas al desarrollo individual de cada 

institución. La Ley General de Crédito concilió, puntos de interés común: que los bancos 

nacionales y extranjeros operaran en condiciones de igualdad, los establecimientos bancarios 

extranjeros que operaran en territorio nacional respondieran cabalmente por ellas con todos 

sus bienes y no sólo con los que se encontraran en suelo mexicano, As~ quedaron sometidos 

a las leyes nacionales sin poder invocar sus derechos de extranjería. Aunque nunca se 

contempló la eliminación de los bancos extranjeros, se tuvo especial cuidado en limitar sus 

actividades dentro del país, en el fondo de toda la política bancaria post-revolucionaria se 

percibió un fuerte matiz nacionalista en la medida en que los distintos gobiernos buscaron 

reconstruir el sistema crediticio, sustentado en bancos nacionales. 

Pascual Ortíz Rubio contribuye a la solución bancaria 

Su breve administración (1930-1932), coincidió con Wl panorama de crisis intemaciona~ 

provocado por el crack (1929) de la bolsa de valores de Nueva York. México reestructuró su 

política de egresos: disminuyó, principalmente el gasto comente y canalizó mayores recursos 

a inversión e infraestructura. Fue W1 bienio de reorganización económica intenta que culmina 

con el decreto de la Ley que liquidó de manera definitiva a los bancos de emisión, dictado el 

30 de agosto de 1930; quedaron sólo ocho instituciones crediticias: Banco Nacional de 

México, de Londres y México, de Nuevo León, Mercantil de Monterrey, Occidental de 

México, Mercantil de Veracruz, del Estado de México, y Banco de la Laguna. Evitar la 

creación de monopolios y reactivar a este golpeado sector, no fue tarea tacil., el grado de 

concentración de capital ya estaba muy avanzado. 

El general Abe.lardo L. Rodríguez (1932-1934) asume el poder en medio de una gran 

depresión económica. Él dio mayor impulso a la política social que a la económica; fijó un 
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salario mínimo, expidió un código agrario y creó la Secretaria de Economía Nacional que se 

encargaría de la planeación estatal, la Comisión Federal de electricidad y el Fondo de Cultura 

Económica. Fue necesario la gestión de seis presidentes: Carranza, Calles, Portes Gil, Ortíz 

Rubio y Abelardo L. Rodriguez (1917-1934), para transitar de una destrucción politica 

económica y social a un periodo de pacificación y orden para rehacer y sentar bases sólidas 

que reconstruyeran al deteriorado sistema económico nacional. 

Estabilidad social y crecimiento del país 

Con Lázaro Cárdenas el papel rector del Estado toma nuevas dimensiones. Para 1934 aún no 

se cuenta con un proyecto nacional consolidado, el capital extranjero tiene el control de los 

principales sectores económicos, la política exportadora seguía limitada a los Estados Unidos 

de Norteamérica, los estragos de la crisis de 1929 aun persistían. Las economías 

vanguardistas adoptaron la política económica sustentada en la teoría keynesiana sobre el 

empleo, interés y el dinero, que demandaba mayor intervención del Estado en actividades 

que hasta entonces no asumía plenamente. Keynes considera al Estado ente fundamental 

para reactivar el sistema productivo, equilibrar intereses antagónicos de los diferentes 

estratos sociales y evitar las desigualdades exacerbadas. 

El plan sexellal cardenista siguió esta tendencia, confiere al Estado intervencionista la 

capacidad para controlar y guiar a la economía nacional y reafirma el principio constitucional 

de la soberatúa sobre las riquezas del subsuelo. La línea keynesiana se aplicó hasta principios 

de los setenta. La política cardenista configura al Estado de los próximos 40 años, su modelo 

de desarrollo es de economía mixta, con gran dosis de nacionalismo, establece alianzas con 

los sindicatos. Adquiere las características de un Estado bonapartista. Es aquí donde se gesta 

el carácter patemalista de la política económica, se maneja con cierta autonoRÚa por el bajo 

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, sin embargo fortalece a las clases dominantes. 

"En el bonapartismo existe una relación de correspondencia entre el desarrollo y la 
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satisfacción de los intereses económicos y políticos, con el fortalecimiento de la 

administración pública. ".40 

Durante el decenio de los treinta, el gobierno impulsó la creación de diversos bancos de 

desarrollo y fideicomisos para finaociar grandes inversiones de largo plazo (proyectos de 

infiaestructura) y caoalizar recursos a regiones y sectores específicos, en especial el agricola, 

que la baoca privada no podía o no deseaba financiar. En la práctica (en especial duraote los 

seteota), gran parte de éstos préstamos se canalizaron a las empresas para estatales, cada vez 

más numerosas y necesitadas de liquidez. 

El Estado participó en varias ramas de la economía; energéticos, transporte y 

comunicación, dio gran impulso a la industria con la creación de empresas paraestatales. El 

sistema financiero se consolida y cumple su papel de apoyar actividades productivas, nace 

Nafinsa, Banobras y el Banco Nacional de Comercio Exterior y bancos privados para otorgar 

crédito agrícola y ejidal Es la etapa de los procesos de ajustes en el sistema capitalista 

mundiaL del New Deal propuesto por Franklin Rooseveh como una tendencia hacia el 

estatismo. 

La política nacionalista permitió fortalecer al empresario 

El proceso de industrialización que inició el país desde los años cuarenta, aunado a su notable 

estabilidad política permitió el gradual incremento de las relaciones comerciales 

intem'acionales y la diversificación de los mecanismos de ayuda externa. A partir de la 

siguiente década, las instituciones internacionales de crédito desempeñaron un papel cada vez 

más importante en el desarrollo económico de las naciones que como México. demandaban 

recursos económicos para impulsar las actividades de la industria, el comercio, el sector 

40 Guerrero Ornar: El Estado y nJ Administración~ México, cuaderno núm, 1, UNAM. primera edición. 
1980, p, 9, 
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público y la sociedad en su conjunto. Hasta finales de los sesenta, el Estado mostró 

disposición para proteger al sector privado, el gobierno era garantía para lograr paz social. 

Los empresarios más favorecidos fueron los de la banca privada por su injerencia en el 

control del gasto público. Los gobiernos de los años sesenta hicieron todo lo posible para 

lograr la modernización del sistema bancario. El mayor éxito radicó en la eficacia de la 

intennediación financiera, no porque incrementó el ahorro sino porque sirvió para cubrir las 

deficiencias de la política fiseal El Estado recurrió a la deuda interna en mayor medida que 

la externa, y la fuente primordial fue la banca, de esta forma se establece una estrecha 

relación entre el sistema bancario y el comportamiento del gasto público. El gasto no 

cubierto por la política fiscal se obtuvo del sistema bancario, por lo tanto, la banca controló 

la deuda interna del gobierno (y por tanto su gasto) mediante el suministro de fondos y la 

aceptación de las acciones de reserva, 'y no al revés. El déficit presupuestal no podía 

desaparecer en la medida que la inversión pública y la promoción industrial elevaban las 

necesidades de financiamiento, el crecimiento del gasto estaba en función de las 

disponibilidades baocarias. 

!lEn la década de los sesenta se encuentra un empresario fortalecido. que desea 

participar en las decisiones públicas, intervenir con las acciones técnicas y democráticas del 

desarroUo ... en conjunción con el Estado a quien corresponde fomentar. estimular, ordenar, 

suplir y complementar la acción particular en materia económica y social."·! Su participación 

en politica económica fue notoria durante casi dos décadas (1940-1958), periodos de Maouel 

Ávila eamacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Durante los decenios sesenta 

y setenta. se fortalecieron los sectores medios, lo que habían perdido las familias pobres no 

fue a la bolsa de las más ñcas. eUas también disminuyeron su ingreso. fue el sector medio el 

"111 Hernández Rodriguez Rogelio, Empresarios, Banca y Estado, el conflicto durante el gobierno de José 
López Ponillo, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Grupo Editorial Miguel Angel 
Pornia, México, 1988, p. 50. 
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beneficiado, fenómeno con repercusiones no sólo económicas sino también políticas. Este 

nuevo y amplio sector comienza a exigir atención social y política, reclama más participación 

en las decisiones políticas de manera desafiante, y aquí es donde el sistema mexicano 

evidencia una de sus limitaciones, no tuvo la habilidad para can~r esta presión y su actitud 

empeoró la situación. Sólo gaoó la desconfianza e incredulidad del ya sigoificativo sector 

medio. 

En 1970 ya se encuentra una empresa fonalecida, las industrias medianas y graodes que 

constituyen el 15 por ciento del sector industrial, absorbieron el 98 por ciento del capital en 

circulación. Tan sólo en 30 años 1940-1970 empresarios e industriales pequedos crecieron 

cuantitativamente, estaban convertidos en un activo y vigoroso sector. Al finalizar el 

desarrollo estabilizador, tenían un poder enorme que emplearon para negociar con el Estado. 

Su docilidad la habíao perdido al igual que sus enfoques afines, ahora negociarían con el 

gobierno bajo otros témninos. El modelo de desarrollo económico estaba agotado y debía 

sustituirse. 

Tal parece que el gobierno no calibró esta transformación, sus decisiones fiscales 

dieron marcha atrás al ser rechazadas por el empresario. Este ya no era el mismo sujeto social 

que él conociera, al que Cárdenas en 1936 exigiera entregar sus fábricas a los obreros o al 

gobierno si se sentían fatigados, después de 34 años había obtenido la fuerza necesaria para 

enfrentar al Estado, ahora distante de imponerle condiciones al sector que él había forjado y 

que cuando daba sus primeros pasos coincidían. 

Fue éste el panorama de los setenta en que se desenvuelve la administración de Luis 

Echeverría Álvarez, quién lidió además con otro opositor. Parte de su gabinete obstaculizó 

las medidas encaminadas a estimular el crecimiento mediante el gasto público, siempre 

encontró resistencia en autoridades hacendarias y del Banco de México en el ejercicio y 

diseño de la política monetaria, crediticia y fiscal 

120 



CapítuJo 3 Características y evolucién del sistema bancario mexicano 

El conflicto Estado-sector empresarial se origina al modificar el esquema de desarrollo 

que durante 30 años los había beneficiado. Este último se negó a cumplir disposiciones 

hacendarias, argumentando que si las cámaras y confederaciones han de cumplir el papel que 

les marca la ley de ser órganos de consulta del Estado, también les corresponde como sector 

empresarial conocer anticipadamente las políticas que les afectan y que hasta ese momento en 

ninguna parte se establecía que el gobierno estaba obligado a consultar a dichas cámaras, la 

guerra era abierta y declarada. El empresario reclamaba el reconocerle un poder de consulta, 

pero principalmente no cambiar las reglas del juego. Aunque ese periodo fue próspero, el 

gasto excesivo del gobierno rebasó su capacidad e hizo perder el equilibrio económico. La 

desestabilización que desde entonces se viene arrastrando, hoy se agrava por los rezagos de 

casi tres décadas y la acumulación de circtmstancias adversas propias del desarrollo 

capitalista actual de los países emergentes. 

A pmtir de los setenta hubo fuertes procesos de reestructuración financiera. El primero 

coincide con la expansión de crédito trallsnacional -la introducción de la banca múltiple-o El 

segundo, la nacionalización bancaria, posibilitó la reestructura del sistema financiero para 

sanear y controlar a la banca al inscribirlo de mejor forma en las tendencias de la 

globalizaciól1 financiera. Considero que a partir de la reprivatización, se inicia un tercer 

proceso que aún prevalece. Con la finalidad de consolidar la globalización e 

intemacionalización del sistema financiero mexicano, a la banca se le restituye el régimen de 

participación mixta en su capital. Es decir, al reprivatizarse, los particulares vuelven a tener 

injerencia en el capital y la prestación del servicio bancario. Fue necesaria la reforma del 

Estado para afianzar la liberación uüciada. As~ los siguientes lustros han sido de profimdas 

refonnas financieras con el propósito de insertar a México en el mundo moderno de 

liberalización y apertura que dictan los ultereses de las cúpulas capitalistas internacionales. 
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CAPÍTULo 4 

POLITICA FINANCIERA IlACIA LA GLOBALIZACIÓN 

4.1 Transformación jurídica del sistema bancario 

Antes del lo. de agosto de 1982, se consideraba que el sistema bancario se constinúa sólo por los 

bancos y las autoridades en esta materia: la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Banco de 

México, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y la Comisión Nacional 

de Valores -esquema aún vigente- aunque las comisiones ya reestructuradas con funciones 

específicas. Esta perspectiva cambió cuando sólo hubo dos bancos privados, porque los demás 

eran prácticamente del gobierno debido al proceso de nacionalización bancaria. Se reconoce 

entonces que " ... existe un gran sistema integrado por intennediarios financieros, instituciones 

auxiliares de crédito, agentes de valores, bolsas de valores, cámaras de compensación, bancos 

extranjeros, corresponsalías, oficinas de representación de bancos extranjeros y toda una gama de 

instituciones que también actuan en esta materia"] 

El primer sistema financiero mexicano no estableció regulaciones específicas para otros 

géneros de intermediación que ya eran practicados desde la colonia, bajo el viejo Derecho de 

Castilla. Se argumentó que al tomar un perfil más definido se expedirian sus reglamentos con 

mejores elementos de juicio. Mientras tanto debían sujetarse al régimen de contratos-concesión, 

ratificados por el poder legislativo, convirtiéndose así en contratos-ley. Práctica ilegal porque la 

esfera legislativa carecía de competencia para ello. Acosta Romero, al analizar las diversas leyes 

bancarias, demue&ra que la práctica financiera y bancaria se ha efectuado sobre bases 

incoherentes, desarticuladas y diversas. A partir de 1924 el marco juridico ha sido reformado 

constantemente: 1925, 1926, 1932 Y 1941, esta última ley vigeote con inownerables 

modificaciones hasta 1982 año en que la banca pasa a ser administrada por el Estado. Esta 

I Acosta. Romero Miguel. Memoria de la Primera Reunión de la Academia Inlemacional de Derecho 
Mercantil y de Protccdon al Consumidor. México. 1983. p_ l. 
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complejidad legal no implicó eficiencia opelativa. Algunas de las disposiciones legales que la 

normaron de 1925 a 1985 fueron: 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

• Código de Comercio. 

• Leyes Orgánicas de las Instituciones Nacionales de Crédito. 

• Nueva Ley Reglamentaria del SeIVicio Público de Banca y Crédito. 

• Reglamentos Interiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Dos mil circulares en 1982 de la Comisión Nacional Bancaria y de Segmos, hoy 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

• Dos mil oficios-circulares aproximadamente de la misma dependencia, registrados hasta 

1982. 

• Cuatro mil circulares, telex, y demás disposiciones del Banco de México. 

Los artículos 28,73 fracción X y 123, apartado B reformados' de nuestra Constitución, la 

2 Art. 28. "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, 
los estancos y las exenciones de impuestos e'n los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria ... No constituirán monopolios las 
funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: 
acuñación de moneda. correos, telégrafos, radiotelegrafia. y la comunicación vía satélite, emisión de billetes, 
por medio de un sólo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal~ petróleo y los demás 
hidrocarburos; petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad, 
ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. 

Se exceptUa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este articulo la prestación del 
servicio público de banca y de crédito. Este servicio sera prestado exclusivamente por el Estado a través de 
instituciones en los términos que establezca la correspondiente ley· reglamentaria. la que también determinara 
las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en apoyo de las politicas 
de desarrollo nacional. El servicio de banca y crédito no será objeto de concesión a particulares, 1982. En 
1988 se vuelve a autorizar a particulares la prestación de este servicio. 

Art. 73. El Congreso de la Unión tiene la facultad: X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, 
minería. industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones de crédito. energia 
eléctrica y nuclear, para establecer el Banco de Emisión Unieo en los términos del artículo 28 y para expedir 
las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. En la legislación actual: "instituciones de créditoM

, 

cambio por "intermediación de servicios financieros" y lo referente al Banco de México ha desaparecido. 

Art. 123 Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil al efecto se promovera la creación de 
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Ley Genera! de Instituciones de Crédito y OrganizJlciones Auxiliares qne normó en lo esencial las 

operaciones de banca múhiple: de ahorro, depósito e hipotecarias, qne no contradigan las 

reformas que constituyen el capítulo de banca múhiple de la propia ley bancaria. 

La Ley Regiam<ntaria del SeIVicio Público de Banca y Crédito no regula operaciones 

especificas, sino únicamente la estructura, la transformación y ellimcionamiento de las sociedades 

nacionales de crédito. En cuanto a la operación, remite a la Ley Bancaria y la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. Fue el caso de la t8ljeta de crédito qne no estaba prevista en 

ninguna ley, sino en el oficio 305-39455 emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y 

dado a conocer en la circular 555 por la antigua Comisión Nacional Bancaria y de Seguros el 20 

de diciembre de 1967, documentos sustituidos por el reglamento publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 19 de agosto de 1981,' rubricado por David !barra. 

La operación de taIjetas era un hecho: El Banco Nacional de México en enero de 1968, 

lanzó al mercado la primera taIjeta bancaria de toda América Latina. se le denomino ballcomático 

estaba afiliada a! sistema de interbank, la segunda, fue Mas/erCard, apareció en junio de 1969, 

emitida por el Banco de Comercio (Bancomer), afiliada a la agrupación BankAmericard-Visa. Ese 

mismo año nació la empresa Promoción y Operación. SA (Prosa), constituida por diez bancos. 

Su objetivo era proporcionar a sus clientes una taIjeta connín para esos diez socios bancarios. 

Así, en agosto de 1969 sale a! mercado CanlJ!/, afiliada a! igual qne Banamex al sistema 

empleos y la organización social para su trabajo conforme a la ley. 
El congreso de la Unión ... deberá expedir leyes sobre el trabajo. las cuales regirán: 
B: Entre los Poderes de la Unión. el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 
XIII bis. Las instituciones a que se refiere el párrafo quinto del artículo 28, regirán sus relaciones laborales 
con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado" Acosta Romero, op. cit .. p. 8 Y 9. 

En la constitución de 1996, el mismo ordenamiento: el Banco Central y las entidades de la Administración 
Pública Federal que rormen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus 
trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado . 
. \ Vease Reglas para el funcionamiento y operación de las tarjetas de crédito bancarias, de la legislacion 

bancaria, México Editorial Porrua. S.A .. 1984. p. 310. 
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Interoank. 4 Caso sinñlar fue el de las inmobiliarias bancarias, reguladas por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público mediante reglamento publicado en el Diario Oficial del 14 de 

septiembre de 1983, rubricada por Silva-Herwg F.' 

Después de la estatización de la banca, surgieron nuevas disposiciones bancarias, 

reglamentos orgánicos de las socier1ades nacionales de crédito y decretos de transfonnación de los 

mismos. Esta plunilidad legis1ativa sobre instituciones financieras, no sólo propicia un servicio 

bancario ambiguo e inconsistente, sino que además dificulta un análisis objetivo porque en primera 

instancia hay que tratar de conjuntarla, ordenarla, darle coherencia para inteIpretarla, y enseguida 

aplicarla debidamente. A un centenario (1897-1997) de su legalización, el sistema no cuenta con 

un marco juridico adecuado para su funcionamiento y organización. A pesar de las múhiples 

refonnas, no existe una Ley General Bancaria que brinde un enfoque sistematizado y estructura~ 

con visión de largo alcance, que garantice el buen senicio de tos sistemas de pago, crédito, ahorro 

e inversión que deben proveer los bancos. 

Reromias al Banco de México 

AJ iniciar sus operaciones. se habían saneado considerablemente las finanzas públicas y 

reestructurado la deuda externa gubemamenta~ por lo que fue IiIctible destinar recursos del erario 

al capital del Banco. Contó con autonomía técnica, aunque la dirección recayera en personas 

designadas por el Ejecutivo Fedcra~ debía marcar los lineamientos a seguir por todo el sistema 

financiero, decisiones que también han sido permeadas por el poder ejecutivo. El Estado se 

reservó la emisión de billetes vía el Banco Centrli4 cabe recordar su dualidad al operar también 

como banco comercial propier1ad del Estado. Sus activos de \30.8 millones de pesos en 1925 lo 

situaban en segundo lugar entre los grandes bancos, el grueso de sus operaciones eran de 

préstamos al comercio y a la industria. 

" Véase El dinero de plástico. historia del crédito al consumidor y de los nuevas sistemas de pago en 
.\{éxico Carnet. op. cit .. pp. 101. 102. 
} Véase Legislación bancaria de /984. México. Editorial Porrua. S.A .. 1984. p. 321-329. 
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Su Ley constitutiva le pennitió desempeñar algunas funciones de banca central y otras 

inherentes a la banca comercial "Las primeras consistían en emitir billetes, regular la circulación 

monetaria, el crédito y los cambios y actuar como banquero y agente financiero del gobierno. Las 

segundas correspondían a las que entonces podían efectuar los bancos de depósito y descuento, 

cuya actividad se centraba en el mercado de dinero. ,,6 Este régimen dual, en sus primeros años de 

vida, coadyuvó a corregir la restricción monetaria con la emisión de billetes y reducir la escasez y 

el aho costo del crédito con sus financiamiento& 

De 1932 a 1936, las modificaciones a la ley Y el eficaz desempeño del Banco Central 

pennitieron su consolidación y asumir otras tareas: centralizar las reservas bancarias y fimgir 

como Cámara de Compensación. Con las refonnas a la Ley Monetaria de 1931 (efectuadas en 

1935 y 1936) el régimen de patrón metálico se sustituyó por el de moneda fiduciaria, se le confirió 

entonces las fucuhades privativas de emitir billetes y determinar el monto de las acuñaciones de 

moneda, se convirtió así, en soporte de la política monetaria y cambiaria nacional El ejecutivo se 

reservó la dirección de estas políticas. Reguló también el financiamiento otorgado por la banca 

ptivada. Estas atnllUciones se asentaron a partir de la legislación bancaria de 1941. 

Emisión y colocación de moneda 

La primera Ley Orgánica del Banco de México, expedida en 1925, dispuso que el importe de la 

reserva monetaria no debía ser menor del 50 por ciento del valor nominal de los billetes en 

circulación, los cuales eran títulos de crédito pagaderos a la vista y al portador en moneda 

nacionaL referida entonces a piezas metálicas de oro o plata. En 1936, abandonó el régimen de 

patrón metálico y teniendo ya sus billetes el carácter de papel moneda desde 1931, se modificaron 

los ténninos. La ley señaló que la reseIV8 monetaria debía corresponder por lo menos a 25 por 

6 Borja. Martínez Francisco, El Nuevo régimen del Banco de México, Comercio Exterior, Vol 45, Núm 1, 
Enero 1995, p. 13. 
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ciento del importe de los billetes emitidos y las obligaciones a la vista en moneda nacional a cargo 

del Banco de México, ya que estas últimas a! solventarse, aumentaban la circulación monetaria, 

constituyendo asi billetes en potencia. 

Este régimen sostenido hasta diciembre de 1984, tuvo dos incoovenientes; por un lado 

congeló los activos internacionales del Banco Central -oro, plata y divisa,.. que al constituir la 

reserva minima legal, impedía su uso para afrontar contingencias, desvirtuándose así la función 

propia de la reserva: mantener el equilibrio entre ingresos y egresos de divisas del país, que 

pennitan efuctuar operaciones internacionales que coadyuvan al desarrollo nacional Por otro 

lado, " ... la ineficiencia del candado que imponía a la circulación monetaria, ya que cuando esa 

circulación alcanzaba cuatro veces el valor de la reserva mínima expresada en pesos, se acudía a 

devaluar la moneda nacional, revaluando correlativamente la reserva, lo cual permitía a su vez 

nuevas colocaciones de billetes. ,,7 

Hoy se cuenta con un régimen más eficaz, la circulación monetaria está en fimción de los 

requerimientos de un sano crecimiento económico, y permite que la reserva de activos 

internacionales cumpla su objetivo. El Banco Central pone en circulación sus billetes 

primordialmente a través de las operaciones crediticias, el límite de esa circulación se obtiene 

fijando anualmente los montos a que puede llegar el financiamiento susceptIble de concederse por 

el Banco Central 

Por eno la Junta de Gobierno del Banco debe detenninar durante el mes de enero de cada 

año, el saldo máximo que su financiamiento interno podrá alcanzar durante el ejercicio 

respectivo. "La determinación debe ser congruente con las prioridades y objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo y con la infonnación y proyecciones consideradas por el poder legislativo 

que emite cuando expide la Ley de blgresos y aprueba el Presupuesto de Egresos Federal. Éstas 

son: Producto interno bruto, deuda interna y externa, balanza de pagos, reserva de activos 

; Borja Martinez Francisco, El Nuevo .)'i. .. tcma Financiero, Mexico, FCE, 1991 p, 84. 
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internaciooales del Banco de México, nivel geoeral de precios, neresidades de financiamieoto de la 

economía naciooal y comportamieoto de los mercados de dinero y de capitales. 

Reformas en la banca privada 

En 1925 los bancos operaroo activameote, man'<iaron uno de cada cinco pesos del ProduClo 

Interno Bruto; sin embargo, se mantuvieron al margen del optimismo de las políticas financieras 

del gobierno. A partir de 1932 este sector se especializA, de 1938 a 1962 aproximadameote, 

existieron los bancos de aborro y préstamos para la vivienda fiuniliar y, desde 1950 se incorporó el 

Patronato de los Bonos del Ahorro Nacional " ... no era banco, pero de alguna furma actuó en el 

mercado del llamado centaveo e hizo sombra a los bancos capitalizadores, por ello se considera 

parte del sisteroa de captación de aborro público. ". La Ley General de Instituciones de Crédito y 

Órganos Auxiliares de 194\ autorizó oficinas de representación eo el exterior para efectuar 

operaciones de banca de depósito, sin embargo se instalaron hasta 1979. 

La banca especializada estuvo fonnada por: a) "Instituciones y Organizaciones Auxiliares 

Nacionales de Crédito; constituidas por el Gobierno Federa~ eo las que debía mantener por lo 

menos 5 por ciento del capital social, su función era dar crédito a sectores indispeosables en la 

economía, no atendidos por la banca privada, estas fueron: 

• Naciooal Fmanciera. 

• Banco Naciooal de Comercio Exterior, S. A 

• Banco Naciooal de Crédito Agrícola. (*) 

• Banco Naciooal de Crédito Ejidal (*) 

• Banco Nacional de Comercio Agropecuario. (*) 

I Acosta. Romero Miguel, Transformación del Sistema Bancario Mexicano, Memoria. de la Primera 
Reunión de la Academia Internacional de Derecho Mercal1ti1)' de Protección al Consumidor, México, 1983, 
UNAM. p. 5. 
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• Banco Nacional de Obras y SelVicios Públicos. (") 

• Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

• Financiera Nacional Azucarera, S. A 

• Banco Nacional Monte de Piedad. 

• Banco del Pequeño Comercio del D.F., SA 

• Patronato del Ahorro NacionaL 

• Banco Nacional Cinematográfico. 

• Banco Nacional del Ejército y la Armada. 

• Banco Nacional Urbano, S. A (O') 

(O) Se fusionaron en Banco Nacional de Crédito RuraL en 1975. 

(O') En 1974 formaron el Grupo Financiero BANOBRAS junto con el Banco de Pequeño 

Comercio, S. A ,,9 

b) Las Organizaciones Nacionales Auxiliares Privadas de Crédito; eran aquéllas que mediante 

concesión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y con la anuencia de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Seguros, y el Banco de México se agruparon en función de las 

operaciones desempeñadas, así hubo bancos de depósito, de ahorro, de operaciones financieras 

(sociedades financieras), sociedades de crédito hipotecario, en el ramo de capitalización 

(bancos capitalizadores), operaciones fiduciarias (sociedades fiduciarias) y e) Las 

Organizaciones Privadas Auxiliares de Crédito: almacenes generales de depósito, cámaras de 

compensación. bolsas de valores y wIiones de crédito. 

Formación de grupos fmancieros 

Consecuencia de la especialización bancaria, fue el diseño de estrategias de mayor envergadura. El 

banquero se sintió restringido al tener una institución limitada a un tipo de operación, consideró 

9 Ortega. Ochoa Rosa María y Villegas Hernández Eduardo. El Nuevo ,,'isfema Financiero Mexicano, 
México. Editorial PACo S.A. de C.V .• tercera reimpresión. febrero 1992. p. 19-20. 
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conveniente y necesario absorber otras áreas del mercado financiero. Así swgieron grupos 

financieros no previstos por la ley; sin personalidad jurídica propia, que para atender los diversos 

servicios bancarios, cnmtban sus acciones: las de los de bancos de depósito, con las de los 

hipotecarios o financieros, y más adelante con otros intennediarios~ aseguradoras, afianzadoras, 

almacenes generales de depósito, agentes de valores. Práctica que permitió el monopoüo del 

capital financiero: un pequeño grupo de personas era accionista a través de un banco o de una 

sociedad controladora de todos éstos organismos financieros. 

Esta incapacidad de controL generó lógicamente el desbordamiento de los limites de encaje 

legaL del Uamado factor de apalancamiento, no existió un verdadero capital efectivo pagado entre 

el conjunto de estos grupos de acuerdo a los registros de sus balances 10 Se está, ante grupos 

financieros no previstos por la ley. Tardíamente los reconoce tan sólo para establecer un contrato 

de responsabilidad recíproca para afrontar sus pérdidas, en obügación soüdaria frente a los 

particulares y al gobierno. Todas las instituciones del grupo financiero consolidaban SUS balances y 

establecian esa responsabilidad conjunta. Sin personaüdad juridica propia, operaron con el 

respaldo de la entidad bancaria o participante del contrato. 

Más adelante, se dictó una serie de disposiciones para evitar la competencia desleal con las 

instituciones bancarias especializadas. Pero propició un desequilibrio total; a las sociedades 

financieras les brindó faciüdades para la captación de aborro púbüco, dejando en gran desventaja a 

las de depósito, lo que estimuló un crecimiento acelerado de los bancos mexicanos y a la vez su 

concentració~ que no es exclusiva de nuestro país sino de los regímenes capitalistas, en donde los 

bancos pequeños tienden a desaparecer y ser sustituidos por grandes fumas financieras o 

bancarias, argumentando la faha de competitividad. 

10 Véase. Acosta Romero. op. cit., p. 5. 
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En México se di.sfrazó esta tendencia en la exposición de motivos de refonnas para 

introducir la banca múhiple, practicada ya en paises europeo~ Se indicó que uno de los objetivos 

era apoyar a los bancos pequeños y medianos y en efecto hubo apoyo ... para extinguirlo~ Los 

indicios de monopolización bancaria se legalizan en el Diario Oficial de la Federación del 9 de 

diciembre de 1970, fecha en que se publican las adiciones a la Ley General de Instituciones de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito; entre otras, se reconoce el fimcionamiento de los 

grupos linancieros y la integración de distintas entidades bancarias en una sola. Diebos grupos o 

sistemas linancieros, fueron el antecedente de la banca múhiple. Su crecimiento y evolución, 

simplifica la comprensión del fenómeno de la inserción de los paises subdesarrollados a la 

dinámica del COD<:q)to de capital financiero a escala internacional 

Se introduce la banca múltiple, 1976 

El 18 de marzo de 1976, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público da curso legal a la banca 

múltiple, en el Diario Oficial publica las reglas y la define como la sociedad autorizada por el 

gobierno para realizar operaciones de banca de depósito. financiera e hipotecaria sin peljuicio de 

otras concesiones. Fueron éstas disposiciones, las bases legales para la concentración de capital 

bancario. En 1975 existían 243 instituciones bancarias y al 31 de diciembre de 1981 se habían 

reestructurado en 36 multibancos, de los cuales los activos del Banco de Comercio (Bancomer), 

SA y Banco Nacional de México, sumaban el 49.19 por ciento del total"" Los beneficiados 

fueron los grandes capitales que propiciarian el monopolio del capital linanciero. 

La concentración de bancos, fue realmente sorprendente. De 201 bancos que había en 

1974, se redujeron a 86 en 1980 y para septiembre de 1983, sólo existían 29 bancos. " ... Durante 

1978-1980 se reestructuró todo el sistema de intemlediación financiera: 98 bancos de depósito, 

una sociedad fiduciaria, 72 sociedades financieras, 22 de crédito hipotecario y 8 de capitalización. 

En agosto de 1980, operaban 38 bancas múltiples, 29 bancos de depósito, 15 sociedades 

11 Ortega Ochoa Rosa Maria y Villegas Hernández Eduardo. op. cit .. p. 23. 
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financieras, 2 sociedades de crédito hipotecario y 7 sociedades de capitalizJ¡ción."12 De 1974 a 

1982 se realizó la transformación hacia la banca múltiple. Su puesta en marcha implicó una 

profimda capacitación del empleado bancario, para responder a las nuevas expectativas múltiples 

de la banca. La natural= de las operaciones no cambió; el depósito a la vista manejable en cuenta 

de cheques, la trujeta de crédito y diversos instrumentos de captación continuaron manejándose 

. igual, el mecanismo de los créditos se mantuvo. 

En el campo tecuológico; la nueva banca, introdujo mecanismos computarizados, aunque 

de manera incipiente. Se aceleraron los tiempos en las transacciones: el pago y cobro de cheques, 

de taJjetas de crédito o débito, etcétera. El depósito y retiro en cajas automáticas requería 

adecuaciones juridicas que regularan la contabilidad. Se crearon nuevos instrumentos de inversión, 

que reclamaban tiempo para conocerlos. Era preciso identificar un titulo de crédito, saber si se 

puede o no tomarlo en descuento o realizar cualquier otra transacción fuanciera, apegada a 

derecho,I3 

Instrumentos financieros de la banca múltiple 

Por razones de la crisis, la inflación y los cambios radicales que se dieron en el mundo, entre 1974 

a 1983 desaparecieron muchos instrumentos de captación, que sin embargo entre 1983 y 1984 

aún se contemplaban en algtmos catálogos de cuentas gubernamentales y las universidades 

seguían enseñando, fue el caso de las cédulas hipotecarias, los bonos hipotecarios y financieros 

que dejaron de existir en 1978, comenta Acosta Romero. Estos títulos se dejaron de emitir porque 

su operación era cara y dificil, requería UD alto costo de horas-hombre y de mayor infraestructura 

bancaria ",_, De hecho varios bancos dejaron de emitirlos, preStmtamente emitían tul bono de 40 

millones y lo guardaban en su bóveda, y las cuentas de los clientes empezaron a manejarse 

12 Véase, AcostaRomeroMiguel,op. cit., p. 7. 
13 Véase Acosta, Romero Miguel, op. cit., pp. 10-11. 
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mediante abonos y créditos. Fue un cambio rndical de actitud que incidió sobre las opernciones 

bancarias. .. sacando de la circulación a muchos títulos de crédito." 14 

De esta forma swgieron títulos como los certificados de la Tesorería o CETES que sólo 

existen en la ley, afirma Acosta Romero, pues no se emiten ni circulan, Y se manejan a base de 

cargos y abonos en cuentas de administración de valores. El cambio en el man<jo de las 

operaciones baocarias, requería una reestructura del marco legal, en especial lo referente a la 

administración de valores, ''valores que no circulan" o que presuntamente existen depositados en 

el Instituto de Depósitos de Valores, INDEVAL" o en el Baoco de México, pero que nunca 

vemos, por razones de costo y tiempo. "Los CETES aparecen en 1978, como instrumentos de 

magoífica liquidez y buen rendjmieoto P'" financiar al Gobierno Federal o P'" controlar el 

medio circulante."" Fue posible tambiéo una segunda emisióo de Petrobonos, (certificados de 

participación con garantía en barriles de petróleo), debido a que se confumó la riqueza petrolera, 

elementos que motivaron la creación de varias casas de boL~ e inclusive con sucursales en 

provincia. 

Ea el man<jo de recursos, tambiéo hubo cambios: se f1exibiIizMon algunos intrumentos de 

captación e introdujeron otros, aparecen nuevos esquemas de financiamiento, inversión y 

crecimiento sin mayores obstáculos que la propia competencia monopolista. A la par se elevan las 

tasas de interés, ajustándose constantemente de acuerdo con los cambios en el mercado 

internacional, los movimientos en el tipo de cambio y la tasa de inflación interna. 

El setVicio de banca múhiple, exigió mayor cuhurn financiera de los agentes participantes, 

conocer su aspecto operativo implicó aprender a tramitar los créditos, a tener presente todas las 

prolnbiciones que marca la ley, las nonnas contables; lo estipulado en reglamentos, circuIares, 

1<1 Acosta. Romero Miguel, op. cit., p. 10. 
l' INDEV AL, creado en 1978, para la custodia, compensación, liquidación y transferencia computarizada de 

valores. Con excepción de la deuda del gobierno, los títulos registrados en la Bolsa de Valores, hacen uso de 
este Instituto. Mansell Carstens Catherine op. cit., p. 134. 

16 Ortega Ohoa y Villegas Hernández.., op. cit., pp. 25-26. 
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prolnbiciones que marca la ley, las normas contables; lo estipulado en reg1amentos, circulares, 

decretos y acuerdos que rigen la naturaleza y prestación de éste servicio. Así como estar 

fiuniliarizado con los mecanismos fundamentales del Banco de México, distinguir los cajones de 

inversión ob1igatoria, los portafolios financieros, saber cuándo acudir a los fondos de fomento de 

fideicomiso para redescontar, cómo penetrar más en el mercado a través de la utilización de esos 

fondos, etcétera. Naturalmente que el usuario común y aún el avezado no logra comprender este 

complejo entramado financiero y bancario. El panorama se complica, si agregamos dos puntos 

más: 1) La deficiente información que sobre los servicios bancarios proporciona "un asesor 

financiero." 2) Los abruptos y constantes cambios en el manejo de la política económica y 

financiera, podemos imaginar entonces, el caos e ineficiencia que se ha generado en la prestación 

de los servicios bancarios. 

Sistema rmanciero y capital monopolista 

La maestra Eugenia Correa 17 afirma que el sistema de banca nníltiple, acentúo la creación de 

monopolios. El sistema financiero en México tiene desde hace muchos años un aho grado de 

monopolio. Por largos periodos Bancomer y Banamex, los bancos privados más grandes 

manejaron cerca del cincuenta por ciento de los recursos totales del sistema financiero. Durante 

los años setenta en Wl marco de profimda crisis este proceso de monopolización se aceleró 

enormemente no sólo en áreas financieras. El monopolio existe a lo largo y a lo ancho del país en 

la producción de los más diversos bienes. En la agricultura y ganadería, en el comercio y los 

servicios, producción de fertilizantes, en la industria automotriz., alimenticia, etcétera. 

Desde los años cincuenta es tan alto el grado de monopolización de la economía, que se 

puede afinnar que desde esa década el capital monopolista ha determinado el cauce fundamental 

17 Véase ensayo de Eugenia Correa., "Crisis y sislema financiero· en Banca y Crisis del Sistema, México, 
1982, edit. Pueblo Nuevo, Talleres Grirlicos. pp. 74 Y 75. 
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del proceso económico. Poder que se fortaleció en los setenta y ochenta, de hecho la actividad 

productiva y financiera del país estuvo en función del capital referido. Existen monopolios que 

actuan en varias ramas económicas, sostienen relaciones entre sí, y a SU'seno confluyen aunque de 

manera y grado distinto: el capital nativo, el extranjero y el Estado. Es el capital monopolista el 

organizador de la acunrulación, el que se apropia de la mayor parte de la riqueza social creada por 

el pueblo y principal beneficiario de la explotación capitalista. 

Los monopolios nacionales están vinculados con los monopolios extranjeros y ambos con el 

Estado mexicano, quien los impulsa y apoya, asociándose con ellos, sosteniendo subsidios, 

abaratando materia primas (en detrimento de los productores, que son los que necesitan el apoyo) 

y energéticos básicos, otorgando financiamiento barato y regulación de salarios entre otros 

privilegios. Las tendencias de la política estatal 110 se desarrollan a espaldas del proceso de 

acumulación de capita~ por el contrario, expresan la forma particular en que el capital en general 

pero principahnente el monopolista, está enfrentando las contradicciones que su propia 

reproducción genera. Esta tendencia, a mediados de los setenta, desembocó en una crisis de los 

mecanismos de regulación monopólica estatales. 

4.2 Crisis del Sistema y la Política Financiera 1976-1982 

Macroeconomía del populismo en México 

Prestigiados economistas con la acw1ación de esta fi:ase se refieren a las políticas seguidas por los 

países latinoamericanos más desarrollados, para explicarse algunas causas de las crisis 

económicas. Aclaran; " ... es un enfoque que enfatiza el crecimiento y la redistribución del ingreso y 

minimiza los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitatio, las restricciones externas y la 

reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas. que operan fuera del 

mercado ... siendo que las fallas de estas políticas se dan con un costo enonne para los propios 

grupos supuestamente favorecidos., al final las restlicciones de divisas y la inflación externa 

terminan por imponer Wl programa de excesivas reducciones del salario real. ,,18 

18 Martínez. Cisneros José de Jesús, El proyeclo ecollnmico salinisla (Un camino en cuestión), Análisis 
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"La combinación de influencias externas (crisis de deuda y bloqueos), políticas internas 

(nacionalización, reprivatización de empresas y bancos) y politicas macroeconómicas, producen 

una economía insostenible, donde la inflación está fuera de control y las restricciones de divisas 

imponen el realismo a los gobernantes. No obstante es una postura intransigente de los 

reaccionarios. Hirschmau la llama prutura de la perversidad, por ser ese precisamente el 

argumento que la sustenta, así la política económica provoca resultados opuestos a los 

esperados." 19 

En el caso de México a pesar de que la politica económica de los regímenes de Luis 

Echevenia y López Portillo" ... por sus excesos de intervención pudieran encajar en esta tesis de la 

perversidad, su gestión puede asociarse más con Wl desorden de la propia política económica y 

con un desgaste de sus acciones por fhlta de coordinación y por oposiciones interministeriales 

combinadas con una pésima revisión de la coyuntura internacional; que con la macroeconomía del 

populismo en sentido estricto. ,,20 

Política financiera de los años 70: influjo de la corriente monetarísta 

En el momento en que México atravesaba la época de desarrollo estabilizador, 1954-1970, 

caracterizado por la estabilidad del tipo de cambio y de los precios, crecimieuto del producto 

nacional entre el 6.7 por cieuto anual y un financiamiento del desarrollo con ahorros voluntarios, 

nacionales y del exterior; en la mayor parte de Amética Latina, la política económica osciló entre 

una estricta aplicación de los esquemas ortodoxos de estabilización en beneficio de una ideología 

reformista que eufutizaba la necesidad de planificar. Era la época de la Alianza para el Progreso y 

de una cierta influencia de la ideología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL. 

Económico. México.llúm .. 19/19. Vol. IX. sept.lDic. 1991. UAM. Azcapotzalco. p.8. 
19 lbidem p. 8. 

20 Martinez. Cisneros Jóse de J. op. cit .. pp. 8 Y 9. 
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A principios de los setenta, por influjo de la CEPAL algunos paises latinoamericanos 

experimentaron camIiios de regímenes politicos, cuyos objetivos eran la redistnbución del ingreso, 

la ampliación del mercado interno, la ruptura de ciertas relaciones de dependencia (comercial, 

financiera y tecnológica), el aliento a la integración económica y la ampliación de la participación 

del Estado en la economía. Experiencias de corta duración, debido a la crisis económica mundial. 

Esta comente se popularizó como la estrategia de su.stitución de importaciones, sostenida por 

éstos gobiernos con el fin de industrializarse. 

Con el retomo de la turbulencia económica generalizada de los años setenta se produce lUl 

curioso fenómeno de retomar las fuentes origillales de la teorla económica para interpretar la crisis 

y proponer alternativas viables en el manejo económico. Aparecen corrientes lIoohoerales de signo 

neoclásico y neoschumpeterianos y, cou menor fuerza la neokeynesiana. Una de las tendencias de 

corte neohbera1, que logró configurarse claramente fue la monetarista, escuela de la 

macroeconomía moderna que coloca en primer ténnino al papel del dinero para comprender la 

evolución del sistema económico. "Cuestiona la creciente inteIVención estatal del lwlfare State, 

propone dejar al mercado y a sus fuerzas autorreguladoras el fiUlcionamiento de la máquina 

económica. ,,21 

A mediados de los años setenta fue el modelo monetarista, la altemativa para superar ~a 

recesión y restaurar la rentabilidad del capital en muchos países latinoamericanos: enarboló el 

retomo al liberalismo econ.ómico puro y fuerte. Para el capital financiero y monopolista 

transnacional representó la mejor opción para enfrentar la crisis y elevar la rentabilidad del capital 

en el largo plazo, el mercado es el lÍnico principio de coherencia social, aceptado por la 

economía neoclásica. Permitirla además, ampliar y facilitar las posibilidades de e:", .. pansión y 

control de nuevos mercados, así como de lluevas y viejas fuentes de materias primas; sería capaz 

de restaurar las condiciones de lUla acumulación rentable del capital que estaban degradándose a 

causa de la política económica y sobre todo del ascenso de las luchas democráticas y populares. 

21 Martinez Cisneros Jose de Jesús. op. cit .. p. 5. 
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Reagrupó a los intereses financieros que temían que ciertos obstáculos se interpusieran a la 

intemacionalización de capital 

Ésta Corriente impulsada por MiliOD Friedman, coincide con la Escuela de Public Choice 

que afirma " .. DO ~ay situación doode la superioridad del Estado sea evidente con respecto al 

mercado, por lo que su intervención sólo se justifica si es capaz de administrar ciertos negocios 

m«ior que como lo Mee el mercado. Evidentemente, como la Dueva economía pública demuestra 

que es incapaz de Mcerlo mejor ... debe contentarse con ser el protector de las leyes necesarias al 

funcionamiento de éste. ,,22 Mantener el equilibrio presupuesta! del Estado, aún a costa del 

bienestar social es punto crucial de esta corriente. Sobre el precio del factor trahojo, no permite 

que los sindicatos conduzcan a un aumento mayor de los salarios que la productividad. el Estado 

DO debe dejarse presionar por los sindicatos para intervenir en la estructura salarial (directo o 

indirecto), el mercado los ubicará en su nivel de equilibrio. 

Sobre el costo del dinero; propODe fijar las tasas de interés a un nivel más alto del que 

determina su oferta y demanda. En el sistema de crédito tampoco debe intervenir el Estado 

" ... porque impide el desarrollo de lDl verdadero mercado de capitales ... único instrumento racional 

para asignar la inversióD. Sólo la bolsa de valores y los mercados de capitales podrian expresar ... 

objetivamente, la tasa de beneficio y la tasa de interés que coDducirán a una expansióD de las 

actividades más rentables, según los criterios del mercado mundial y del capital intemacional. ,,23 

El cambio político que requiere la aplicacióD de la teoria de Friedman, implicó la derrota, algunas 

veces sangrienta, del movimiento democrático y popular. 

"En países subdesarrollados a pesar de la existencia de estas políticas, hubo reticencia a 

22 Guillén, Romo Héctor. Orígenes de la Crisis en Mixico. México. 1989, Colección Problemas de México. 
Ediciones Era. cuarta reimpresión 1989, p. 42. 
2l Guillén. Romo Héctor, op. cit., p. 44. 
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retirar completamente al Estado del sector productivo, porque consideraron que podría conducir a 

dificuhades crecientes en la valorizBción del capital Los gobiernos que aplicaron esta teoria no 

consiguieron: erradicar la inflación, iropedir los deseqw1tbrios financieros y cimentar las bases de 

lID crecimiento importante y sostenido. Paradójicamente, éstas medidas para minjmjzar la acción 

del Estado en la economía y desplegar la competencia pura y perfecta en todos los mercados, 

provocaroo el mayor control oligopólico de la historia económica Latinoamericana. 

Deuda del sector público (1970-1976) 

En México la intervención del Estado constituyó un elernento estratégico, para asegurar la 

reproducción ampliada del capital, se le consideró como un agente capaz de dinamizar de manera 

autónoma el proceso productivo, tanto en el dominio de la realización de plusvalia como en el más 

general, la creación de la infraestructura económica y apertura de nuevos campos de inversión, sin 

embargo en la práctica. no demostró esta capacidad. "Frente a la ahemativa de elevar el precio de 

los bienes y seMcios de sus empresas paraestatales -disminuyendo la tasa de beneficio de los 

empresarios privados y/o creando fuertes presiones inflacionaria .. o recurrir al endeudamiento, el 

Estado decidió eSla úhima opción."" La media del endeudamiento interno entre 1970 y 1975, 

representó 59 por ciento del financiamiento total, se instrumentó con la venta de valores 

gubernamentales a la Banca Central, la cual los pagó con recursos provenientes de la creación 

monetaria; a la banca comercial, mediante las reservas obligatorias, así como a empresas no 

bancarias y particu1ares. 

Al absOlber gran parte del aborro' nacional captado a través del siSlema bancario, el 

gobierno disminuyó las posibilidades de financiar vía crédito a los micros, pequeños Y medianos 

empresarios. Los grandes empresarios pudieron recurrir a préstamos de la banca internacional La 

demanda de crédito interno se complementó con el externo. De 1970 a 1975, el endeudamiento 

externo representó en promedio 41 por ciento del financiamiento del sector público, con tm 

24 Guillén. Romo Héctor. op. cit., p. 48. 
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crecimiento anual de 29 por ciento entre 1971-1976, pasando de un monto de 4,545.8 miUones de 

dólares en 1971 (12.6 del PID) a 19,600.2 miUones en 1976 (24.7 por ciento del Pffi). El81 por 

ciento se contrató a más de \DI año y en beneficio del sector paraestatal85.4 por ciento.25 

La política fiBcal no satisfizo las necesidades de lirumciamiento del sector público y el 

Estado recurrió a la deuda interna (vía banca) en mayor medida que la externa. Eo sentido litera~ 

el sistema bancario controló la deuda interna del gobierno (y por lo tanto SU gasto) y no al revés. 

La opción de recwrir al endeudamiento externo para sostener el crecimiento económico se fue 

acentuando, sobre todo después de 1973. Así, las tres fuentes de lirumciamiento del gobierno, que 

empezaron a delinearse en la época del desarroUo estabi1izador fueron de carácter privado, 

bancario y norteamericano. En 197513 banca privada norteamericana controló el 70 por ciento de 

la deuda externa mexicana. 

Las finanzas públicas se desempeñaron sobre una estructura fiBcal regresiva; débil captación 

en función del Pffi (12.2 por ciento en 1974), situación que persistió, porque el gobierno no se 

atrevió a afrontar las dificuhades políticas que implicaba una reforma fiscal I..os ingresos de las 

empresas estatales, fueron deficitarios, resultado ~e la política de precios bajos de los bienes y 

seIVicio& El déficit del sector paraestatal, que reagrupa tanto los organismos descentralizados 

como las empresas para estatales, representó en promedio 1.9 por ciento del PID, agravándose 

particularmente en 1975 y 1976. 

Eo 1971, ante el déficit ya tradicional de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 

aproximadamente " ... mil millones de dólares y una elevada deuda externa, el gobierno aplicó una 

política contraccionista con reducciones del gasto público y fuertes controles monetarios. De lo 

que resultó un freno de la tasa de crecimiento de la economía y una disminución del déficit de la 

25 Véase Guillen Héctor, op. cit., p. 49. 
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cuenta corriente de la balanza de pagos, de 726.4 millones de dólare& Esta experiencia mostró la 

fuerte correlación que hay entre la tasa de crecimiento de la economía y la importancin del déficit 

corriente. ,,26 Al disminuir el ritmo de crecimiento se contrajo el déficit. Pero a pnrtir de 1972 el 

dinamismo de la economía se tradujo en presiones crecientes sobre la balanza de pagos, de nueva 

cuenta el déficit creció en 1972 y en 1973 se agudizó. 

Devaluación de 1976 

El endeudamiento externo se tomó en un círculo vicioso, se requerían nuevos créditos para saldar 

intereses de préstamos anteriores, espiral en la que hasta hoy (1997) sigue inmerso el país. La 

fuerte inflación registrada a pnrtir de 1973, aumentó el diferencial de precios con los Estados 

Unidos. En 1956 hubo cierta estabilidad monetaria y los precios de ambos países estaban a la par 

para 1975, la diferencia fue abismal., los precios estadounidenses fueron inacceSIbles, se elevaron 

en 1, 258 por ciento. "Fue en este contexto de freno del crecimiento, acentuación de la inflación, 

crecimiento de la balanza de pagos y de la deuda, que por primera vez en 22 años se decidió una 

devaluación del peso en agosto de 1976, con el objeto de corregir el desequilibrio exterior. 

México abandonó el tipo de cambio fijo y adoptó el sistema de flotación controlada. ,,27 

La política económica de 1971-1976, se caracterizó por la fuerte yuxtaposición entre dos 

orientaciones diferentes; mientras el Banco Central llevo a cabo una política monetaria y de 

crédito restrictiva, la del gobierno era expansionista, auténtico conflicto, que no sólo planteó el 

problema de la coordinación entre ambos, sino la independencia del Banco Central con respecto al 

gobierno, no hubo una política económica coherente y unificada. Al deseo gubernamental de 

romper con el pasado del desarrollo estabilizador y activar la economía con una política 

keynesiana expansiva que alentara la producción y el empleo, se resistió la política fiiedmaniana 

del Banco CentraL con medidas de restricción monetaria y de crédito, dispuso elevar las tasas de 

26 Guillén, Romo Héctor, op. cit., p. 51. 
2; Citado por Héctor Guillén Romo en Orígenes de la Crisis en Mexico. México. 1989. Colección Problemas 

de México, Ediciones Era. cuarta reimpresión 1989, p. 53. 
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del Banco Central, con medidas de restricción monetaria y de crédito, dispuso elevar las tasas de 

reservas obligatorias y las tasas de interés. Ninguna de las dos opciones logró imponerse, el 

resuhado fue una tendencia al freno y a la aceleración con desastrosas consecuencias económicas 

y sociales. Las fuerzas monetaristas no tuvieron cabida en México, se formuló una política de 

estabilización de corto plazo de naturaleza keynesiana, con gran injerencia del gobierno en un 

proyecto nacional de largo plazo, inspirado en la CEP AL. 

Financiamiento toodicionado del Fondo Monetario Internacional 

Debido a la devaluación de 1976, el gobiemo mexicano recunió a1 financiamiento externo. El 

Fondo Monetario Intemacionallo otorgó condicionado a la firma de un acuerdo de estabilización 

por un periodo de tres años. Las condiciones se fundamentaron en la teoria ortodoxa de la balanza 

de pagos, según la cual. para ajustar el déficit exterior la devaluación debe ser acotrqJañada de lUla 

política de reducción de la demanda globaL de apertura total del comercio exterior y del hbre 

movimiento de precios acorde a leyes del mercado. Este organismo detectó en México el proceso 

inflacionario, provocado por ID) exceso de demanda, resultado de fuertes gastos públicos, 

financiados con creación monetada y de aumentos de salarios, que inevitablemente condujeron a 

la devaluación. Propuso catorce pWltOS colTectivos a cwnplirse en tres años 1977-1979, centrados 

en la reducción deJ déficit del sector público, limitación del endeudamiento externo, elevación de 

precios de bienes y setVicios, contracción del crecimiento del empleo en el sector público, apertura 

de la economía hacia el exterior y la contención de awnentos salariales. 28 

Para lograr el saneamiento financiero el FMI, fijó metas y tiempos; el déficit del sector 

público deberia representar en 1979 meuos de 5.5 por ciento del pm y no superar los 90 mil 

millones de pesos al 31 de diciembre de 1977; en la misma fecha, la deuda externa no excederia 

los 3 mil millones de dólares; el empleo total del sector público no aumentaría más de 2 por 

1I Véase Guillen RomoHéctor. op. ci/ .. p. 55. 
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ciento; el nivel de las tarifas aduanales se reduciria y el sistema de permisos previos de importación 

deberla ser racionalizado; el aumento del salario nominal no superar al de los países con los que 

hubiera intercambio comercial No infiuir en el tipo de cambio y del crecimiento de la masa 

monetaria29 

Eran las típicas medidas monetaristas, pero las economías emergentes no constituyen una 

simple respuesta a las necesidades del centro, señala Pierre Salama " ... Ia relación que se establece 

entre las economías del centro y las de la periferia no es una relación de sumisión integral,,30 

porque tienen la posibilidad de desarrollarse de manera más autónoma. Fue éste el caso mexicano, 

con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros se colocó como la sex1a potencia 

petrolera muodial y sólo eumplió parcialmente el acuerdo con el Fondo Monetario internacionaL 

Al iniciar la administración de José López Portillo era evidente que la economía requería de lUl 

ajuste estructura~ llÚSmO que fue postergado por el súbito excedente petrolero que lejos de 

apoyar una estabilización ordenada con suficientes divisas, derivó en la "fiesta de los pesos", en la 

"administración de la ablUldancia", que sumergió a la República Mexicana en otro etapa recesi"a. 

José López Portillo y la administración de la riqueza 

Primero, recobrar la confianza ante la crisis 

En su discurso de toma de posesión, (Diciembre lo. 1976), José López Portillo propone uua 

alianza para la producción a fin de resolver los problemas económicos del país. En SU primer 

informe advierte que el desarrollo de años anteriores se fincó en 3 sectores: la estabilidad política, 

moderación en el alza de precios al lado de revisiones bianuales de salarios, y en la paridad 

monetaria fija del peso frente al dólar, de éstos persiste el primero; la estabilidad política. En ella 

seguiré mi acción, acorde a los valores que nos unen y este será el elemento que guíe a la alianza 

para la producción. 

19 Véase. Guillén Romo Héctor. op. cil., p. SS. 
JO Guillén Romo Héctor, op. cit .. p. SS. 
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En SU diagnóstico sobre la situación ecomómica, Lopez Portillo, aseguraba, si se agotó el 

modelo habrá que cambiarlo, si se satoró, solo es coyuntural no requiere cambios. La crisis 

inmediata se generó porque las necesidades sociales exigían Wl3 tasa de crecimiento más aha, que 

permitiera destinar recursos a la inversión productiva y esto no fue posible porque el esquema que 

durante años las hizo dinámicas estaba agotado. El ahorro interno se redujo y con él la inversión, 

los capitales salieron del país. Categórico, afirmó: "En 1976 la economia atravesaba por la peor de 

sus crisis por eno pedí tiempo y propuse tregua para recuperar las riendas de la economia nacional 

y empe= a recobrar la calma yel rumbo. ,,3\ 

De importar petróleo en 1971, se pasa al crecimiento espectacular del seclm (1976-1981) 

A mediados de los años sesenta la producción petrolera sufiió un grave estancamiento. A partir de 

1966no hubo exportaciones y para 1971 se empezó a importar. Peroex se vio obligado a explorar 

por todo el territorio nacional, en 1972-1973 se descubrieron los yacimientos de Chiapas y 

Tabasco, con lo que inició el auge p~olero del país. "En 1974 se reanudan las exportaciones, las 

reservas crecen entre 1974 Y 1975 a un promedío anual de 8 por ciento yen 1976, el crecimiento 

es espectacular de 6,338 millones de baniles en 1975 alcaIlZJllos 11,160 millones, 76 por ciento 

de crecimiento."n López Portillo tuvo presente al petróleo como solución económica desde su 

candidatura a la presidencia. Cabe mencionar que en 1973 fue nombrado secretario de Hacienda, 

posición que le pennitió conocer la evaluación de los descubrimientos y reservas y por ende su 

potencialidad económica. 

Como director de Pemex designó a su gran amigo Jorge Díaz Serrano, experto en la 

búsqueda y extracción del hidrocarburo, con experiencia y prestigio en el mercado mundial 

ReClOió todo el apoyo para buscar petróleo prácticamente donde fuera, así las reservas probadas 

JI Hemández Rodríguez, Rogelio, Empresarios. Banca y estado. México. editorial, Flacso, 1916-182, p. 92. 
J2 Hemández Rodríguez Rogelio, op. cit., p. 94. 
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mostraron un crecimiento de 545 por ciento entre 1976-1981 cuando se situaron en 72,008 

millooes de barriles. El problema de escasez de recursos para el financiamiento, tanto del sector 

externo como interno, se veía resueho con la riqueza petrolera; el gobierno sólo pedía tiempo. 

En la sesión del co~o de administración de la paraestatal, el 2 de agosto de 1977, el . 

exmandatario habló de administrar la abundancia y de los riesgos que eno implicaba, pues se debía 

preservar el recurso para las futuras generaciones y fincar las bases económicas para el desarrollo 

sostenido del paÍ& Esto implicaba alcanzar la llamada plattiforma de produeción, negar a 2.25 

millones de barriles diarios, la mitad seria exportada. En principio esa meta se fijo para 1982, 

despuéspara 1978,yporúltimopara 1979." 

El petróleo sirvió a México de aval para obtener importantes recursos financieros en los 

mercados internacionales de capital Durante el periodo estipulado en el acuerda de estabilización 

(1977-1979), la tasa de crecimiento promedio del PIB fue de 6.1 por ciento. La Roea de 

crecimiento cambió, pero los desequilibrios financieros y monetarios persSi.eron e incluso se 

acentuaron. La inflación ascendió a 19 por ciento aproximadamente. La devaluación de 1976 tuvo 

efectos limitados en disminuir el déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos. Aunque en 

1977 se experimentó una baja del déficit presuppuestaL debido a la política restrictiva del FMI; en 

1978 registró alza nuevamente. Toda la atención se volcó sobre los recursos petroleros, para 

tratar de alcanzar finanzas sanas tanto internas como externas. Las exportaciones del hidrocarburo 

se desarrollaron a una velocidad impresionante de representar el 27 por ciento del sector 

exportador en 1977, paso a 61 por ciento en 1981.34 El crecimiento del PID se aceleró (8.3 en 

1980 y 8.1 en 1981), pero la situación caótica persistió. 

Los lúnites rmancieros al crecimiento mexicano 

"Entre 1974 Y 1981, el financiamiento del crecimiento en México fue posible gracias al acceso 

33 véase, Hernández Rodriguez Rogelio, op. cit., p. 95. 
34 Véase, Guillén Romo Héctor, op. cit., p. 56. 
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relativamente amplio que tuvo en los mercados inJemaciona1es de capital, fuvorecido por W1 

contexto de sobretiquidez nrundial creado después del primer choque petrolero de \973. En 

efecto a partir de esa fecha el mercado de las euromonedas y los préstamos bancarios se volvieron 

la fuente más importante de liquidez internacional. Los eurobancos y los bancos norteamericanos 

fueron alimentados por los excedentes de los paises petroleros, el déficit de la bala=! de pagos 

norteamericana y por otras fuentes de aprovisionamiento (particulares y finnas)."JS 

Pero la oferta de fondos prestables sólo es W1 elemento de este mercado, que fue arrastrado 

por la demanda y que se nutria de eDa misma. Los análisis del sistema monetario internacional 

demostraron que no existía, fuera de la tasa de interés solicitada para equih"brar la oferta y la 

demanda de fondos prestables, ninguna limitación para obtener un nuevo crédito. El mecanismo 

de creación de liquidez internacional que apareció era similar al de un sistema de crédito interno, 

pero sin banca central, es decit prácticamente sin controL carente de cualquier regulación 

extraeconómica. En estas condiciones el problema planteado por e\ eurodólar fue precisamente la 

multiplicación sin control de moneda internacional en la ausencia de prestamistas en última 

instancia, de tal manera que cualquier demanda de liquidez tendIÍa que SOl' satisfecha.J6 

El país tuvo acceso al crédito internacionaL por el aval que representó la nueva riqueza 

petrolera, aW1ado a la ausencia de control de la emisión de liquidez en el mercado exterior y 

porque la urgencia de divisas debido a su aho endeudamiento lo convirtieron en atractivo sujeto 

de crédito. La banca internacional solicitó primas considerables, recortó al máximo los plazos y 

fijó limites cuantitativos para ciertos prestatarios. Fueron medidas de protección contra los altos 

riesgos de sus deudores. En este contexto, México contrajo más deuda con cargas financieras 

abrumadora& Entre \978 y \98\ fue el país que contrató el mayor monto de deuda a tasa de 

interés variable. En 1981, la composición de la deuda externa era de 26 por ciento a corto plaro y 

35 Guillén. Romo Héctor, op. cit., p. 58. 
]6 Ibídem. p. 58. 
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70 por ciento a tasa variable. En estas condiciones es fácil entender el impacto que tuvo el 

incremento de las tasas de interés en los mercados intemacionales de capital, particulannente el de 

la tasa interbaocaria de Londres (LffiOR), J1 que al aumentar un punto representó una carga de 

intereses por 323 millones de dólares, el 0.20 por ciento del PNB38 

Aunque no se haya llegado a definir claramente un indicador que pennita reconocer "a 

priori" que un país ha rebasado su límite de endeudamiento, que se encuentra en la categoria de 

sobregirado, el costo socio-político, además del económico es evidente. En ciertos países se llega 

al punto en que las importaciones de materias primas, de bienes de capital y las cargas de interés 

-cubren casi la totalidad de los ingresos de exportación, y a menos que se reduzca la importación 

de materias primas y bienes de capital; un nuevo endeudamiento y cargas de interés crecientes, 

impondrán un nivel de endeudamiento aún superior y a fin de cuentas un proceso acumulativo en 

el cual cargas de interés y necesidades de préstamos se desarrollarán recíprocamente. entonces 

ningún agente financiero aceptaría continuar prestando a un país que se encuentre en este caso. 

México. reunió los elementos para una crisis financiera, que estalló en los últimos meses de 1981. 

cuaodo aparece la impOSIbilidad de enfrentar los compromisos con el exterior, y tanto la fuga de 

capitales como la dolarización de la captación bancaria se aceleraron, las presiones sobre el tipo de 

cambio y las tasas de interés aumentaron y con ello. la especulación y el proceso inflacionario. 

4.3 En medio de recesión e inflación se reestructura la banca (1982-1987) 

De acuerdo con Tomás Peñaloza Webb.39 la crisis sobrevino después de un periodo de expansión 

económica sustentada en la riqueza petrolera, la caída de los precios internacionales de 

hidrocarburos desestabilizó bruscamente el sistema financiero. aunado a un aparato productivo 

sobreprotegido e ineficaz. La estrategia de desarrollo previo a la crisis se caracterizó por un 

J7 Libor: London Interbank offered Rate, la tasa líder de los mercados de crédito. 
38 Véase, Guillén Romo, op. ciJ. p. 58. 

39 Peñaloza Webb Tomás,. " Aspectos centrales de la banca mexicana. 1982-1990", México, Comercio 
Exterior, Vol. 42, núm. 2, febrero de 1992, p. 108·109. 
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crecimiento excesivo del gasto gubernamental sin el aval de un fortalecimiento de sus ingreso& 

Ello originó un repunte de los indicos inllacionarios que desalentó el ahorro y obligó a recwrir al 

financiamiento externo que aunado al aumento de las tasas de interés internacionales hicieron 

patente los desequilibrios macroeconómico& El Pffi cayo a -0.5, la inllación se elevó a una tasa 

cercana al 100 por ciento, el déficit financiero representó el 17.6 por ciento del Pffi y el déficit en 

cuenta corriente cercano a 6,200 millones de dólares, aproximadamente el 3.6 por ciento. 

A partir de este descalabro se replantea la política económica: Se da cuenta el gobierno que 

el sentar bases para un crecimiento firme y sostenido y conformar un aparato productivo 

competitivo, debe traducirse en hechos concretos. Las acciones se enfocaron hacia la 

estabilización económica con refonnas estructurales y especial atención en las finanzas públicas a 

través de una politica restrictiva y selectiva del gasto, las medidas serian: a) Impulsar y furtalecer 

los ingresos no petroleros. b) Ejercer una política cambiarla controlada; instrumentar una 

depreciación gradual en un mercado dual de divisas. 

Para lograr la eficiencia del aparato productivo se dio la apertura comercial y la 

desregulación de la actividad económica. Pero la conjugación de amplios montos de 

endeudamiento externo, eScasez de crédito del exterior, y la deuda interna del gobierno, así como 

las transferencias netas de recursos al exterior por pago del servicio de la deuda 

(aproximadamente 6 por cieuto del Pffi en promedio de 1982 a 1987), provocaron que limitaran 

recursos para la inversión productiva y con ello el crecimiento y desarrollo. 

"El Pffi tuvo un movimiento real promedio de 1 por ciento durante 1982-1987; la inllación, 

después de disminuir a tasas de aproximadamente 60 por ciento, repuntó a partir de 1986, para 

terminar en un 159 por ciento en diciembre de 1987. Tras el fuerte choque petrolero de julio de 

1986, el déficit financiero del sector público como proporción del Pffi se sitúo en 16 por ciento, 
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nivel muy similar al de 1982. ,,40 En contraste, en el ámbito internacional, se promovieron las 

exportaciones que aunado a un tipo de cambio controlado, pennitieron un crecimiento medio de 

las exportaciones no petroleras de 20 por ciento durante 1982-1987, lo que contnbuyó a generar 

saldos superavitarios en la balanza comercial, representando el 23 por ciento del total en 1982 y 

60 por ciento en 1987. 

Sin embargo, prevaleció la escasez de recursos para solventar las necesidades del gobierno, 

situación que presionó los mercados. El financiamiento se orientó en alta proporción al sector 

público y se '<ierció una política monetaria restrictiva. Todo ello derivó en el encarecimiento del 

dinero: prevalecindo aJtas tasas de interés de los instrumentos de deuda pública, que se 

comerciaban en el mercado de dinero. La tasa de los Cetes a 28 días llegó a 122 por ciento al 

cierre de 1987. En este periodo, 1982-1987, hubo medidas tendentes a la reestructuración 

financiera. 

El decreto de estatización del sistema bancario 

Para Eugenia Correa,"1 los decretos presidenciales de la nacionalización del sistema bancario y 

control de cambios abrieron un proceso de transformación del sistema financiero en su conjunto; 

sin embargo en los primeros meses no se perfilaron con claridad los pOSIbles cambios que se 

impondrian en elllujo de acumulación de capital No fueron decisiones producto de UD modelo 

concebido, sino el resulta~o de los cambios -en ocasiones imperceptibles- en la correlación de 

fuerzas al interior de la burguesia y de las determinaciones estructurales resuhado de la crisis. 

La estatización bancaria abrió el proceso hacia la reorganizAción y reestructura de la banca 

que tres lustros después no ha concluido. Los cambios continúan y éstos no se darán anulando 

40 Peñaloza Webb Tomás. ~ Aspectos centrales de la banca mexicana J 982-J 990". México. C()mercio 
Exterior, Vol. 42, núm. 2, febrero de 1992, p. 109. 
,(1 Véase ensayo de Correa Eugenia, "Crisis y sistema financiero" en Banca y Crisis del Sislema, México. 
1982, edil. Pueblo Nuevo, Talleres Gr3ficos, p. 73. 
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totalmente las consideraciones prevalecientes: Los capitales que operan en este sector, las 

contradicciones y el propio curso del proceso de acwnu1ación de capital, que incorporó una forma 

particular de operar el sistema financiero, incluyendo la política fiscaI, no ban sido enadicados de 

la sociedad mexicana. Son todos ellos aspectos que estarán actuando en el curso de los futuros 

cambios. El decreto estatizador no sólo fue decisión política, sino también una furma de terminar 

con los excesos del empresario banquero, ya que la situación se tornaba incontrolable en perjucio 

de toda la sociedad. Las prácticas nocivas a enadicar eran: 

• Otorgamiento de Créditos blandos (baratos), a empresas cuyas acciones eran parcial o 

totaImente propiedad de banqueros, como fueron; VIS3-ilsvame><, dirigida por Eugenio 

Garza Laguera: Grupo VISIl, era propietario del grupo Serfin, y Esvamex, del grupo 

Comermex. 

• Créditos a empresas de banqueros por montos que exceden a lo estipulado. 

• Pago de intereses por encima de los autoriudos a clientes especiales. 

• Cobro de cantidades determinadas por no mantener saldo mínimo promedio en cuenta 

de cheques. 

• Pago de intereses mínimos en cuenta de ahorros. 

• TIlIto discriminatorio en la prestación de servicios, Banco Azteca, sólo ateodia a 

determinados clientes." 

Cambios en el marco jurídico de la banca a partir de la estatización 

Se adecuaron los articulo s 25 y 28 constitucionales con el propósito de afirmar el servicio de 

banca y crédito como actividad exclusiva del Estado, la variable fue que se permitió la 

42 Véase, Ortega Ochoa y ViUegas Hernández. op. cil., P 31. 
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participación privada en el patrimonio y la administración de la banca hasta en un 34 por ciento 

(certificados de aportación patrimonial, CAP, serie B). Se modificó la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y se aprobó una ley transitoria del Servicio Público de Banca y 

Crédito.43 

El banco de Méxiro 

En los primeros días de septiembre de 1982, se reformó la Ley Orgánica del Banco de México, la 

finalidad, comentaba el presidente López Portillo, es lograr una estructura que "oo. respete la 

hbertad del individuo y agentes económicos que circulan la riqueza oo. considerando que requieren 

dinero y divisas cuyo manejo como vasos connmicantes. se vincula y relaciona con todo el 

proceso económico y social .. no puede aceptarse que su utilización constituya 1U1 abuso de 

derecho, al utilizar divisas en forma especulativa, en detrimento de terceros o de la sociedad en 

general.,44 

"El objetivo de esta' reforma era cambiar el régimen de Sociedad Anónima a organismo 

público descentralizado de la Administración Pública Federal, situación que lo caracterizó desde 

1941; sustituir al Consejo de Administración por una Junta de Gobierno, compuesta por nueve 

elementos, con sus respectivos suplentes. Fortalecer. la Comisión de Cambios y Valores. "os Sus 

funciones se acrecentaron al decidir los tipos de cambio, atendiendo las disposiciones del 

Ejecutivo Federal y las emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédiro Público. 

Sus actividades como organismo descentralizado empiezan en febrero de 1983, En 

diciembre del mismo año se modificó el articulo 23 bis, que regula el régimen de control de 

cambios. Su Ley Orgánica se modifica nuevamente e121 de diciembre de 1984, ahora establece el 

monto de financiamiento que puede conceder, aspecto hasta entonces no considerado que dio 

4l Ibídem. 

44 Citado por Javier Márquez. en La Banca Mexicana, 1982-1985. p. 4. 
4~ Marquez Jal;;er, La Banca Mexicana, 1982-1985, pp. 4 Y 5. 
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margen al uso excesivo del crédito primario. Con esta restricción, las reseIVlIS estarian disponibles 

para cumplir su función de hacer frente a desequilibrios de la balannl de pagos, 

independi ... temente de los efectos de la valuación comercial de las reservas sobre la expansión del 

circulante. 1'1 objetivo era no de;jarlo expuesto a excederse ... su creación del dinero por no contar 

con instnunentos regulatorios y evitar llegar a Iodiees inflacionarios incontrolables. 

De acuerdo con Boga Martínez" la Ley Orgánica de 1984, redefine las relaciones ... lre el 

Gobierno Federal y el Banco, es más explicita ... la participación del primero ... los órganos del 

segundo. Aunque su nueva naturaleza no le da indep ... d ... cia frente al Gobierno Federal, le 

permite cierto margen de autonomía ... el ámbito y grado que la ley le asigne, ya que nuestro 

derecho positivo otorga a los ... tes públicos descentralizados caracteristicas y grados distintos de 

autonomía. En 1985 se le atnbuye la responsabilidad de mantener las condiciones crediticias y 

cambiarías filvorables a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional Posteriormente 

se sustituye el régimen del encaje legal por el coeficiente de liquidez (1989) y el depósito 

obligatorio se redujo a \O por ciento. Reforma cualitativa, en pro de los mecanismos de 

financiamiento del gasto público, permitía además una liberación de importantes recursos 

disponibles vía crédito para el resto de la sociedad. 47 

La banca privada 

A partir de 1982 el número de bancos se redujo de 64 a 20; 18 fueron Sociedades Nacionales de 

Crédito y dos conservaron el régimen privado. Hobo cambio en lo que compete a autoridades; al 

transfurmar al Banco de México ... organismo público descentralizado, se le filcuhó para regular, 

a través de normas g ... erales; el tipo de cambio y los pagos internos e intennediarios con divisas 

que antes no contemplaba. 

46 Botja Martinez Francisco. El Nuevo Sistema Financiero. México, FCE. 1991. p. 80. 
'" Véase. Pefialoza. Webb Tomas. articulo citado. p. 1I L 
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La estatización excluyó a dos bancos; el Citibaok, sucursal estadounidense, que tiene 

concesión para operar exclusivamente como banca de depósito y el Banco Obrero, S. A, que se 

rige por las normas de los bancos privados. Establecido claramente en la legislación bancaria de 

1983, artículos 46 bis I al 46 bis 10, más todos los que regulan su estructura como sociedad 

anónima, el artículo 80 y los artículos del 90 al 171. Esto indica que existió una ley aplicable a un 

solo banco. Los intermediarios financieros no bancarios y las organizaciones auxiliares de crédito 

tampoco fueron objeto de la estatización. Es decir los Almacenes Generales de Depósito, 

Arrendadoras Fmancieras, Sociedades de Ahorro, de Inversión y Préstamo, Uniones de Crédito, 

Empresas de Factoraje Fmanciero y, Cámaras de Compensación operadas por el Banco de 

México, así como las Bolsas de Valores, Aseguradoras Afianudoras, Sociedades 

Transportadoras de dinero y sociedades operadoras de SÍSlemas de cómputo, .. mantuvieron el 

régimen de empresa privada, regulados bajo el sísterna de concesíón, vigiladas y controlados por 

la Secretaria de Hacienda y CrOOtto Público. 

Sociedades Nacionales de Crédito 

En 1983 se transformaron los bancos comerciales y de desarrollo en Sociedades Nacionales de 

Crédito, eliminando así la imagen mercantil, privada concesionada y se creó la Subsecretaria de la 

Banca Nacional para su control Se aprobó la Ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado 

B del artículo 123 constitucional que norma la síndicalización de los trabajadores bancarios. Al 

referirse a estas sociedades la legislación bancaria demostró también deficiencias. En primer lugar 

hay que distinguir sí las Sociedades Naciooales de Crédito son iguales a las Instituciones 

Naciooales de Crédito. "La coofusíón deriva de la terminología empleada en el decreto del 6 de 

septiembre de 1982, furmulado con una téarica legislariva poco objeriva, en el que se señaló que 

las sociedades expropiadas eran instituciones nacionales de crédito. ,,49 

·"Véase, Acosta Romero Miguel, op. cit., p. 15. 
~9 Véase, Acosta Romero, op. cit., p. 13. 
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De acuerdo con Miguel Acosta Romero, una Institución Nacional de Crédito debe cumplir 

las siguientes condiciones: a) realizar una actividad prioritaria del Estado o que es de su 

competencia. b) Tener una estructura juridica propia y contar con una ley orgánica que regule su 

actividad y, c) Que esta ley contemple actividades en áreas en que los banqueros privados no están 

interesados en apoyar. Sin embargo después de la estatización, la banca continuaba operando con 

el viejo esquema; las mismas leyes orgánicas y estructuras. Mientras no se transformen en 

Sociedades Nacionales de Crédito, legalmente siguen siendo Instituciones Nacionales de Crédito, 

operando como empresa privada, tal como las perfiló el legislador original La estructura de una 

Sociedad Nacional de Crédito difiere diametraImente, no pueden usarse como sinónintos, como se 

hace en el decreto aludido, en su capítulo tercero, artículo cuarenta y cuarenta y uno, o en todo 

caso se legisló atropelladamente. 

En cuanto a infraestructura, la Secretaria de Hacienda adicionó por decreto del 26 de 

agosto de 1983, la "Subsecretaria de la Banca Nacional y varias direcciones genendes; la 

Dirección Genend de Política Bancaria, la Dirección de Planeación Bancaria, de Información y 

Estadística Bancaria, de Banca de Desarrollo, de Banca Agropecuaria y Pesquera, de Banca 

Industrial, de Banca de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Banca de Comercio, Abastos y 

Turismo, la de Banca Múhiple ... de Banca Internacional, la Direccióo Genend de Seguros y 

Valores, la de Seguros y F=s, y la Dirección de Valores y Organizaciones Auxiliares de 

Crédito." 50 Esta fonna de crecimiento fue cuestionable ¿Efectivamente las sociedades nacionales 

de crédito están operando como banca múltiple o siguen siendo y a la postre especiaJizadas'f 1 

porque prácticamente había un órgano administrativo para cada tipo de operación. 

Lo anterior es otra evidencia de la incongruencia y contradicciones de las medidas 

bancarias; en una etapa de crisis se crea un pesado aparato administrativo, que además se percibe 

~ Acosta Romero Miguel. op. cit., p. 12. 
~1 Véase, Acosta Romero Miguel. op. cit., p. 12. 
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como 1Dl retroceso a la banca especializada. Considerando también que entre 1983 y 1984, 

existían noventa fideicomisos de fomento, regulados por el Banco de México y Nacional 

Fmanciera, que de alguna manera operaban como bancos de segundo piso," especialmente en 

apoyo a sectores tmIy especificos de la economía: la pequeña Y mediana industria y la agricultura, 

eotre otras. En 1985, con la finalidad de mejorar el servicio, la estructura bancaria se reduce. De 

60 que operaban antes de la nacionalización, se revocaron 11 concesiones, se fusionaron 30 

bancos a 12 sociedades financieras y 17 conservaron su deoominación. En 1988 se decretó una 

fusión adicional, por lo que al término del año quedaron sólo 18 sociedades crediticias." 

Proceso de indemnización y el Fondo Nacional de Prevención (Fonapre) 

Después de la nacionalización hubo que indemnizar a los antiguos concesionarios de la banca, 

proceso que terminó en 1988. "El monto pagado fue de 93 mil millones de pesos, 

correspondientes al valor ajustado al 31 de agosto de 1982, y se cubrió con los bonos del 

Gobierno Federal para el pago de la indemnización bancaria (BID), cotiz,¡bles en el mercado 

bursátil y pagaderos a diez años. Esta cantidad se repartió entre más de 25 mil accionistas. ,,54 En 

1984, el Ejecutivo decidió enajenar los activos vinculados a la banca que no fueran indispensables 

para sus funciones, se desincoI]loraron 497 organismos, de los cuales 69 (13.88 %), operaban eo 

el mercado financiero no bancario, pagó por indemnización 66 mil millones de pesos. En 1988 

ante los problemas fioaocieros de algunos baocos, especialmeote los muItiregiouales, se creó el 

Fondo Nacional de Prevención (Fonapre), a fin de garantizar L1 solvencia de estas instituciones. 

Funcionó como organismo de auto seguro de la banca comercial Se financió con las cuotas de los 

bancos, empleadas para apoyar a instituciones con problemas de cartera vencida, otorgó créditos 

de carácter temporal Posterionnente se convirtió en ml mecanismo de reaseguramiento de 

depósitos. 

52 A la banca de desarrollo se le considera de segundo piso. debido a que financia créditos que han sido 
contratados por la banca comercial. 
~3 Acosta Romero, Ibídem p. 12. 
S4 Peñaloza Webb Tomás. "Aspectos centrales de la banca mexicana, 1982-1990", México, Comercio 

Exterior, Vol. 42, núm.2, febrero de 1992, p. 111. 
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Impacto de la política económica y fmanciera 

La interacción de éstas dos políticas ha marcado el rumbo y nivel de crecimiento y desarrollo 

nacional A principios de los ochenta, al regular las tasas de interés bancarias, se creó una 

situación desventajosa para la banca comercial en relación con otros intermediarios financieros, 

especialmente la bolsa. Gnm parte del aborro captado por la banca comercial se canalizó al 

financiamiento del sector público, vía aumentos del encaje legal Hasta 1986 (excepto 1984) los 

recmsos disponibles para el sector privado fueron prácticamente nulos e incluso negativos. 

Por otro lado, los ahos niveles inflacionarios provocaron una disminución de la captación 

bancaria, del 90 por ciento de su participación -en dicierobre de 1982- bajó a 78 por ciento en 

dicierobre de 1987. El problema se agravó al contraerse el ingreso real de la población, lo que 

disminuyó la capacidad de abOlTO global La inestabilidad cambiaria también actuó contra la 

captación, contnlmyó al proceso de transferencia de abOlTO privado hacia depósitos en moneda 

extranjera. Con altas tasas inflacionarias y devaluaciones frecuentes, los inversionistas optaron por 

instrumentos en dólares o aquéllos que les redituaran más utilidades. La banca no era la 

ahernativa. 

Al absorber el sector público recursos de la sociedad civil, eliminó la pOSIbilidad de 

financiamiento del sector privado y con ello, paralizó el proceso económico. Esta carencia de 

crédito se agudizó por la acción de otros intermediarios financieros no bancarios que 

aprovecharon sus ventajas de desregulación y flexibilidad para operar. En conclusión la 

combinación de una alta inflació~ el deterioro de los ingresos reales, los altos requerimientos 

financieros del sector público y la mayor competencia de intermediarios no bancarios. afectó en 

forma negativa la función intermediador. de la banca en este periodo (1982-1987). 
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La política cambiarla intensificó la especulación 

El peso mexicano, una de las monedas más fuertes entre 1954-1976, cotizada a 00 nivel de 12.50 

pesos por dólar, tan sólo en veinte años se depreció y cayó a niveles alarmantes. Tres meses 

después de la devaluación de 1976, el peso flotó a la baja de 12.50 pesos/dólar a 22.5 pesos/dólar, 

perdió ochenta por ciento de su valor. Y a partir de este momeoto, su valor frente al dólar ha 

fluctuado de manera violenta, discreta y brusca al devaluarse inesperadamente, se le ha sometido a 

regímenes de flotación: fija, flotación manejada y deslizamientos controlados. 

El presidente José López Portillo corrigió temporalmente la frágil situación del peso 

heredada. Estableció 00 régimen de deslizamiento controlado, con modestas devaluaciones 

programadas, pero sólo por OO0S meses, porque la crisis de la deuda exterua estalló en toda su 

magnitud. La anan¡uía financiera y económica sostenida hasta entonces, caracterizada por la 

indisciplina fiscal, los excesivos gastos, la caída del precio de hidrocarburos y la negativa del 

mercado internacional para otorgar nuevos créditos, cobraron su precio y, en febrero de 1982, el 

peso nuevamente se depreció en UD 66 por ciento; pasó de 27 pesos/dólar a 45 pesos/dólar, fue la 

segunda devaluación significativa. En agosto del mismo año, la tendencia monetaria continuaba a 

la baja, sufrió otra depreciación, esta vez se cotizó 95 pesos'dólar, el gobierno cambió el régimen 

de deslizamiento controlado por el de flotación." 

"El primero de septiembre de 1982, en su último informe presidencia~ José López Portillo 

anunció la nacionalización de la banca, el establecimiento de un régimen de tipo dual y numerosos 

controles cambiarios. Se modificaron dichos controles y la definición de los distintos tipos de 

cambio, el tipo de cambio controlado se aplicó a todas las exportaciones, a la mayoria de las 

importaciones y al servicio de la deuda; y el tipo de cambio hore a los servicios turísticos, los 

viajes al extranjero, a todas las importaciones que no califican dentro del tipo controlado y a las 

55 Véase Mansell Carstens Catherine. Las Nueva.'i Finanzas en México. México. IT AM; Segunda 
Reimpresión. 1993. p. 81-89. 
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fugas de capitales. Durante 1983-1991, el gobierno mantuvo prácticamente inaherada su política 

de depreciar de manera controlada ambos tipos de cambio"" Esta dualidad se mantuvo hasta el 

11 de noviembre de 1991. 

Prácticamente dnrante todo el periodo de Mignel de la Madrid, prevaleció la dualidad 

cambiaria. Relajó sensiblemente los controles de tipo de cambio, pero pudo continuar con el 

régimen de desliz.amiento controlado, no así en agosto de 1985, cuando el tipo de cambio hbre 

pasó de 245.421dólar a 347.50/dólar, brusca caída (42%) del peso frente al dólar, hecho 

inesperado que aceleró la tasa de desliz.amiento controlado. Durante el segnndo semestre de 1986, 

al caer drásticamente los precios del petróleo, el peso inicia otro ciclo de depreciaciones acelerado 

hasta mediados de 1987. De octubre a noviembre de ese año, el gobierno devaluó los dos tipos de 

cambio; el controlado y el hbre, al anticipar el inició de una hberaliz.ación global de la economía, 

con la hipótesís de que una mayor subvaluación de la moneda naciona~ proporcionaria cierta 

protección inicial a los diferentes sectores. 57 

En diciembre de 1987 se instrumenta un programa para la estabilidad monetaria: el Pacto de 

Solidaridad Económica. Plan para eliminar la inflación y propiciar el crecimiento econó~co 

sostenido, se fijaron los tipos de cambio hbre y controlado (después de haber ejercido por algnnos 

meses un régimen transitorio de flotación controlada). Situación que se mantuvo basta 1988. En 

enero de 1989, después de romper la inercia inflacionaria, el gobierno regresó a Wl régimen de 

desliz.amiento controlado. 

De enero de 1989 a mayo de 1990, la moneda mexicana perdió un peso diario; de mayo a 

noviembre de 1990, ochenta centavos diarios. De esta fecha, hasta el II noviembre de 1991 la 

j6 Mansell Carstens Catherine. Las Nuevas Finanzas en México, Méx.ico, IT AM; Segunda Reimpresión. 
1993. p. 89. 
57 Véase Mansell Carstens Catherine. tas Nueva..\' Finan:as en México. Méx.ico. IT AM: Segunda 
Reimpresión. 1993. p. 89. 
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devaluación del peso frente a! dólar fue de cuarenta centavos diariOs. De aquí en adelante, por más 

de tres años, (noviembre 199I-diciembre 1994) la depreciación fue de veinte centavos diariOs. 

"Cabe hacer notar que el tipo de cambio libre y el controlado se deslizaron a! mismo ritmo, desde 

octubre de 1990 hasta noviembre de 1991, fudta en que se eliminó el sistema de cambio dual." Y 

en diciembre de 1994, se dio una violenta devaluación de más del 150 por ciento, la moneda 

nacional paso de S3.00/dólar a S7.0/dólar. Este largo proceso de inestabilidad cambiaría, desajustó 

engranes importantes del sistema económico, reflejado en la escasez general de dólares para 

enfrentar los compromisos internos y externos, situación que condujo a una profunda recesión 

que estalló en la crisis económica y financiera más severa de los últimos sesenta añOs. 

El balance de éstos tres sexenios en la conducción de la política financiera es negativo. El 

gobierno mexicano perdió reputación y credibilidad en cuanto a su habilidad de manejar 

responsablemente su política económica. Algunos agentes económicos se mantuvieron escépticos 

respecto de los esfuerzos de las autoridades para corregir los errores de administraciones pasadas 

y mantener una conducta transparente a largo plazo. ~8 Las precautorias elevaciones de salarios y 

precios a1imentaban la inIIación, lo que a su vez reiniciaba el proceso y, de esta fonna, la 

desconfianza en la polhica económica generó la inercia inflacionaria. Combatir la presencia 

constante del fantasma inIIacionario requeria, primero, romper con la escasa o nula crechbilidad en 

el gobierno que no lograba un eficaz programa de estabilización" 

4.4 Política financiera hacia la g10balización 

Reorganización de la intennediación rmanci ... a 1989 -1993 

Durante los últimos 20 años el sistema financiero mundial se ha traosfurrnado radicalmente, 

algunas manifestaciones de los cambios son: a) La intemacionalización del capital Y la liberación 

SI Véase: -Perdió reputación el gobierno por su politica económica de los 70": IT AM. Centro de Analisis e 
Investigación económica (CAlE) Lajornada. del 23 de Agosto de 199J. 
'9 Ibídem. 
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de los mercados. b) La globalización de los seIVicios. c) El surgimiento de nuevos intermediarios, 

apar'<iados con innovadores seIVicios y productos, y d) La incorporación de tecnologías de punta. 

Todos enos fenómenos del mundo capitalista desarrollado. Estados Unidos impulsa la liberación 

de su sistema financiero, Europa busca su integración regional, Japón ha internacionalizado su 

presencia, en fin, la apertura financiera se experimenta en diferentes latitudes del mundo. 

Uberación y crisis 

Con los términos liberación, desregulación, internacionalizaciÓfl e iruzovación se hace referencia 

a las trascendentes reformas en materia bancaria, a últimas fechas el análisis de este fenómeno se 

ha acompañado de conceptos como disropcián, fragílídod o vulnerabilídod financíera. bancos 

en tensión o riesgos de crisis sistémica, vocablos que tratan de simplificar, de acuerdo con 

Francisco Súarez Dávila,60 las amenazas de quebranto financiero a que ha estado sujeta la 

economía estadounidense en los últimos tres lustros. 

Riesgos económicos originados principalmente por ..... la crisis de la deuda de los paises en 

desarrollo que afectó a mucbos de sus bancos; la crisis de la bolsa de valores en México de 1987 y 

las crisis bancarias recurrentes, derivadas por '<iemplo de la caída de los precios del petróleo y de 

otros activos como los bienes raíces .. ,61 Estos hechos desestabilizaron a sus principales bancos, 

entre otros: El Continental lliinois y el de Nueva Inglaterra. Repercutieron además en las 

situaciones criticas del Banco de América, el Chase Maobattan y el Citibank. "De 1981 a 1989 

quebraron cien bancos estadounidenses (206 en 1989) frente a sólo 91 de finales de la segunda 

postguerra a 1970.,,62 

60 Suárez Dávila Francisco, "Liberación, regulación y supervisión del sistema bancario mexicano", México, 
Comercio Exterior, vol. 44, núm. l2, diciembre, 1994, p. 1049. 

111 Véase, Suárez Dávila Francisco. Ibidem. p. 1049. 
62 Ibidem 
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España reestructuró su sistema bancario tras la crisis de 1977 que afectó a 51 de 108 

bancos (47.2 por ciento del total ). En 1993 el gobierno francés rescató a uoo de sus bancos más 

importantes, el Credit Lyoll1lllis, de la pérdida de 1,200 millones de dólares. En 1994, al quebrar el 

Banco Latino de VenezJJela, su sistema financiero estuvo en terapia intensiva, tuvo pérdidas de 

más de 6,000 millones de dólares, la décima parte de su producto nacional En México antes del 

colapso de 1994, existió el problema del Grupo Havre, aunque se le consideró menos grave. 

Mortunadamente no se ha registrado WlO crisis financiera generalizada en los principales países 

CU)'<lS' efectos se extiendan a la economía real, afinnó Suárez Dávila.63 

Postura válida quizá hasta mediados de diciembre de 1994, porque aún no se conocían los 

estragos del "error de diciembre" que pudieron haber minado su optimismo, y dos años después 

(1997) la tesis puede ser debatible, debido a que la crisis financiera de un bloque de los 

principales países industrializadar (los tigres asiáticar) afectó tanto a economías vecinas como 

del otro lado del mundo. En 1998 el resquebrajamiento del sistema económico ruso, también 

cimbró los mercados financieros internacionales. Este autor considera que las crisis son parte 

integral de la economía de mercado, pero gracias a los mecanismos de intervención gubernamental 

establecidos a partir de los años treinta ha sido posible controlar o aislar este vinlS, (de la crisis) 

para evitar contagiar a todo el sistema, sin embargo su existencia es innegable se manifiesta con 

disrupciones financieras, que acaban por imponer el realismo a la sociedades. 

El camino de la apertura rmanciera en México 

El camino de la apertura financiera en México, desde fines de los años sesenta hasta la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, transitó por mla crisis de largo plazo en las 

econoDÚas capitalistas. Crisis que incitó a cambios estructurales en el sistema financiero y exigió 

mayor competencia, el proceso continua sin haber fincado verdadera competitividad. 

Considerando que el desarrollo mundial es lento y aún en las poderosas economías el 

63 Véase Suárez Dávila Prancisco, Comercio ExJerior. vol. 44. numo 12. diciembre. 1994, p. 1049. 
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estancamiento es recunente a pesar de que la infiación ha pasado a segundo plano, las tasas de 

interés siguen siendo ahas y la inversión y el empleo no son halagüeños, el camino que le fiIlta 

recorrer a la economía mexicana es largo con pocas expectativas de mejoría a corto plazo. En este 

contexto se da la liberación financiera en México. La maestra Eugenia Correa la analizB en tres 

etapas: En la primera, el proceso de hberación fue de la mano con la apertura. El endeudamiento 

externo de los años setenta modificó a fondo los flujos de dinero y de capitales, la orgaoización de 

la intermediación y la política financiera como un todo. Subraya las principales modificaciones: 

• La aparición de la banca múhiple en 1976. 

• El surgimiento de las operaciones en el mercado abierto para financiar al sector público. 

• El inicio del proceso hacia la desregulación de las tasas de interés y del crédito. 

• La autorización de depósitos en moneda extranjera Y. 

• La operación con nuevos instrumentos financieros de corto plazo. 

Como resultado de éstas medidas, las tasas de interés externas se sobrepusieron a las 

internas, la banca mexicana logró ampliar sus actividades y participó como acreedor del sector 

público tanto en el exterior como a través de los créditos sindicados y las asociaciones con los 

principales bancos norteamericano& La crisis de la deuda y la estatización de la banca frenaron 

durante un tiempo el proceso de liberación y apertura financiera, pero el proyecto no se abandonó. 

Con la negociación de la deuda externa de 1989, se inició una segunda etapa caracterizada 

por" ... la desregulación de las tasas de interés y todas las comisiones por servicios financieros; se 

sustituyó el mecanismo de depósitos obligatorios y su remuneración por un método de coefi~ente 

de liquidez que finalmente también se removió, se legisló para permitir la participación de 

extranjeros basta en 30 por ciento del capital accionario de la banca y de las casas de bolsa ya 

establecidas (aún antes de anunciarse la privatización de la banca). , ... A partir de la estatización de 

64 Correa Eugenia, ~Reorganización de la intennediación financiera", 1989-1993, México. Comercio 
Exterior, vol. 44, núm. 12, diciembre 1994, p. 1094. 
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la banca, hasta la decisión de restablecer un régimen mixto (privatizllción) en la prestación del 

servicio bancario de 1990, el sistema fue objeto de cambios estructurales en su marco juridico y 

modalidades de operación. El Estado lo ha utilmldo de manera estratégica para contribuir a los 

objetivos de estabilización económica, recuperación del crecimiento, modernización e inserción en 

la intemacionalización del país. Esta transfonnación fue en un entorno económico adverso 

nacional e internacional para la intermediación bancaria. 

"A fines de 1990, cuando los bancos se adjudicaron a accionistas privados, el proceso de 

apertura y liberación financiera estaba mny avanzado. La desregulación precedió a la 

reprivatización al igual que los términos de la asociación con intennediarios financieros.1I65 La 

tercera etapa se inició al pactarse las condiciones de la apertura del sector financiero, a mediados 

de 1992, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC). A partir de eotonces, 

intermediarios reguladores y gobierno han buscado adecuar sus marcos de operaciones para 

afrontar las nuevas condiciones de competencia. Con la firma del TLC, México quedó 

comprometido a continuar la reorganización y apertura del sector financiero. 

La reforma del Estado Mexicano 

En la última década, principalmente durante el gobierno de Miguel de la Madrid, buba una serie 

de políticas interconectadas que pennitieron al sector financiero ampliar e impulsar el desarrollo 

económico, Casos concretos de estas políticas fueron: el Pacto de Solidaridad Económica y el 

subsiguiente para la estabilidad y el cr~imiento económico o PECE, renovado y ratificado en 

octubre de 1996, como Alianza para el Crecimiento Económico ACE. La siguiente administración 

impulsó lUla refonna más profunda, la del Estado. En el terreno económico enfittizó la tendencia 

libera~ "porque es lo que requiere el capital internacional como prueba de confianu del proyecto 

México" -comenta MartÚlez Cisneros-. La readecuación del Estado perseguía (,,'11 el plano 

económico, estabilizar la economía y sentar las bases para lograr un crecimiento sostenido y justo, 

y en el terreno social promover mayor justicia. 

6S Ididem. 
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El entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe AlmeUa, aIgIIIIlCDtó que para lograr los 

objetivos propuestos era necesario: sanear las finanzas públicas, desincorporar empresas no 

estratégicas, contar con mayor apertura comercial y la desregulación de la actividad económica. 

Medidas que tomaron sin contar con un buen diagnó~co de la economía doméstica y sus efectos 

• corto y mediano plazo. El sexenio salinista h. sido uno de los más cuestionado por sus grandes 

contrastes, las cuantiosas fortunas de unos cuantos otendían la extrema pobreza de muchos; los 

diferentes estratos sociales vieron descender sus niveles de vida y la justicia social no mejoró 

sustancialmente. Parte esencial de la refurma estructural fue la modernización del sistema 

financiero, se sometió a un mayor control y una transformación en sus estructuras juridicas y 

administrativas; cambió el régimen de propiedad y control de la banca, mientras que de 1982 • 

1988, estuvo estatizado por partida doble, reconoce Aspe AnneIIa, porque era propiedad 

exclusiva del Estado y a él se canalizó la mayor parte del crédito para financiar su déficit. 

Modernización del sistema fmanciero en México 

La Modernización del sistema financiero, no implicó un cambio radical en su estructura, sino una 

nueva mentalidad en cuanto a su dirección; mentatidad más agresiva, profunda y profesional para 

elevar la calidad y eficiencia en sus servicios y en consecuencia, lograr mayor competitividad. La 

estrategia aplicada se centró en la recuperación del crecimiento económico con estabilidad de 

precios y el mejoramiento de los niveles de vida. Las metas eran: a) Incrementar el ahorro 

financiero de la economia. b) Lograr el uso más productivo y eficiente de los recursos para apoyar 

el crecimiento económico. c) Aumentar la dispombilidad de crédito con menores costos para la 

población. d) fortalecer y hacer más competentes • las instituciones financieras. En lo externo 

imperó una tendencia hacia la globalización de la economía mundial y una dinámica evolución de 

los mercados financieros internacionales. 66 

66 Véase Ortiz Martínez Guillenno .• La Reforma Financiera v la Desincorporación Bancaria, una visión de 
la modernización de México. Mé~ico. FCE. 1994. p. 18. ·Sec~etario de Hacienda y Crédito Público (1994· 
1997) 
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La reforma financiera fue el complemento de la estrategia de ese cambio estructural del 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, su plan económico se basó en el aumento significativo del 

financiamiento procedente del exterior, para lo cual fue necesario renegociar la deuda externa y 

acelerar las privatizaciones, incluyendo la banca comercial En estas decisiones estuvo presente la 

línea estratégica de los planes Backer y Brady así como la del Washington Consensus!' Durante 

1988-1994 se da el proceso de apertura y globalización financiera, que aún continua. Las 

autoridades fmancieras partieron del supuesto de que el estancamiento financiero hasta 1982, 

combinado con el déficit presupuestario había debilitado al sector, dejándolo en desventaja para 

enfrentar las devaluaciones, la dolarización y la fuga de capitales, por ello era necesario lUla 

reorganiución financiera, que comprendió: 

• La hoeración financiera. 

• El desarrollo del mercado de dinero. 

• La reprivatización de la banca comercial. 

• La implantación de lUla banca lUliversal. 

• La transformación de la banca de desarrollo y los fideicomisos y, 

• La autonomía del Banco Central. 

Fueron estas las principales medidas encaminadas a incrementar la competencia en el 

sector financiero, que a continuación se detallan. 

Desregulación de los mercados financieros 

Con el fin de elevar la eficiencia y competitividad del sistema financiero, en noviembre de 1988, se 

inicia su h'beración, cuya mayor parte concluyó en 1990. Esto fue posible gracias a la recuperación 

de las fin31lZ3S públicas, el desarrollo del mercado de dinero y mla regulación adecuada. 

Liberación significó, "dejar de controlar las tasas de interés sobre los activos y los pasivos de la 

67 Véase, Correa Eugenia, "Reorganización de la intemlediación financiera, 1989-1993", México, Comercio 
r..xterior, vol. 44, núm. 12, diciembre 1994, p. 1095. 
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banca, eliminar las cuotas crediticias y todo tipo de préstamos obligatorios; por ende se suprimió 

el encaje legal y los coeficientes de liquidez. Se permitió a la banca comercial competir por los 

fondos y ampliar el crédito al sector privado, tanto con fines de consumo como de inversión. ,,68 

Con el encaje legal la banca estuvo obligada a prestar al gobierno aproximadamente 30 

centavos de cada peso captado. Roberto González Amador, analista financiero, enumera las 

medidas seguidas para la liberación: a) Erradicar la práctica de créditos selectivos. b) Instrumentar 

la bberación de tasas y plazos de operaciones pasivas y, e) Vender al capital privado la banca 

pública. Esta úhima fue con el propósito de conformar un sistema financiero más eficiente, 

competitivo y balanceado que garantizara la participación diversificada y plural en el capital social 

de los bancos, alentando así la inversión en el sector e impidiendo fenómenos indeseables de 

concentración. ,,69 

Adecuación dd marco jurídico 

Desde 1988 se introdujeron medidas para dotar a los bancos de plena autonomía en sus 

decisiones. La liberaron de las tasas de interés y erradicación del encaje lega~ les permitió un 

man";o mayor y más dilecto de los recursos captados. En el marco juridico, la administración 

salinista impulsó dos reformas constitucionales que hicieron posible el restablecimiento del 

régimen mixto de la banca, así como la autonomía del Banco de México. Se promulgaron nuevas 

leyes para regular las agrupaciones financieras; se modificó la Ley de las Instituciones de Crédito y 

la Ley del Banco de México, se adicionaron 19 reformas a leyes financieras. En diciembre de 1989 

se modificó la Ley Reglamentaria del SeIVicio de Banca y Crédito; se otorgó más independencia 

de gestión a la banca, abora asumiría la responsabilidad de su capitalización, de sus programas 

operativos y financieros, sin más requisito que informar 8 la Secretaria de Hacienda y Crédito 

61 Mansell Carstens Catherine. op. cit., p. 7. 
69 González Amador, ROberto, Lajornada, México, Domingo 29 de Mayo de 1994. 
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Público. Para 1994 se programa la apertura del sector vía el aumento en el número de 

instituciones y la autorización para que operen en el país filiales de intermediarios bancarios 

extranjeros. Se preparaba así, al sistema financiero para la competencia extranjera. 

la Secretaria de Hacienda descentraIi.W parte de sus funciones de supervisión, 

encargándolas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que a su vez descargó 

mayor responsabilidad en sus delegaciones regionales. Adicionabnente, el Banco de México 

aswnió la función reguladora de las operaciones con valores de la banca. En función a los 

estándares internacionales de capitaIización, se determinó que el capital neto de la banca no fuese 

menor del 6 por ciento de la suma de activos y pasivos contingentes. El marco juridico de los 

demás intermediarios también se reformó, para permitirles adoptar tecnologia y servicios 

modernos y explorar nuevos campos de operación con el fin de propiciar su competencia. Se 

expidió la Ley de Instituciones de Crédito y la de Agrupaciones financieras, se reformaron los 

artículos 28 y 123 constitucionales para establecer el régimen mixto en la propiedad de las 

instituciones de crédito. Enjulio de 1990, se pronrulgaron las nuevas leyes para las instituciones 

de crédito. las agrupaciones financieras y el mercado de valores. 

168 

PrinciPales inoovaciones a la ley bancaria: 

• Definición de la intermediación para la banca comercial y de desarrollo, maoteoiéndose 

las medidas desregulatorias, además de precisarse las funciones rectoras del Estado. 

• las instituciones de banca nníltiple se transfonnarin en sociedades anónimas y su capital 

social se integrará por tres tipos de acciones; la serie A, que representa al menos 51 por 

ciento del capital y sólo podrán ser adquiridos por nacionales, el Gobierno Federal y las 

sociedades controladoras; las de serie S, que abarcaran hasta 49 por ciento del capital y 

están dispombles para personas morales y empresas mexicanas de seguros y fianzas; Y las 

de la serie C. representativas del 30 por ciento de las S y cuyos tenedores podrán ser 

personas Meas y morales extranjeras. 
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• La superns;ón y vigilancia de las leyes bancarias corresponderá a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

• Prohibición de las operaciones de complacencia, de intermediación irregular y limitación 

a las inversiones de los bancos en instituciones diferentes a ellas. 

• Sujeción a los lineamientos de la política monetaria. 

• En cuanto a la ley de agrupaciones financieras promueve la organización y 

funcionamiento de las instituciones de esta naturaleza, considerando tres probables tipos 

de integración: a) Una sociedad controladora, formada por un banco, una casa de bolsa, 

una aseguradora, una arrendadora, una afianzadora y una empresa de factoraje entre 

otras. b) Una encabezada por UD banco, integrada por arrendadora, sociedad de 

inversión y de fuctoraje, una casa de cambio y una almacenadora y, c) La organizada por 

una casa de bolsa que no incluirá a banco alguno. 

Esta nueva ley brindó mayor margen de participación al capital extranjero y fomentó la 

acumulación de capital y con ello el control de los servicios financieros. 

Desarrollo del mercado de dinero 

A partir de 1986 el gobierno ha tratado de desarrollar el mercado de la deuda comerciable a corto 

plazo, a Iin de saoear sus finanzas publicas. ''En 1988, 40 por ciento de su financiamiento lo 

constituían valores de deuda gubernamental., otro 40 por ciento, provenía de crédito del Banco de 

México, y el 20 por ciento restante, lo otorgaba el sistema bancario. ,,10 En virtud de los efectos 

negativos de esta forma de financiarse, en 1989 se inicia un gran movimiento de desregulación de 

los mercados financieros nacionales: el encaje legal (depósito obligatorio de la captación bancaria 

'0 Ibídem. 

Cita de Guillermo Ortíz.l..a reforma financiera y la de.r:incorporación bancaria, FCE, Méx.ico, 1994. p. 48. 
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al Banco de México) se redujo de 80 por ciento a 30 por ciento, con la facilidad adicional de 

poder mantenerlo como coeficiente de liquidez, (porcentaje de la captación invertido en valores 

gubernamentales). Este cambio se acompañó por la hlJeración de las tasas de interés tanto activas 

como pasivas, la cancelación de los últimos vestigios de la canalización selectiva del crédito en 

México, y lo más relevante, la decisión del Gobierno Federal de fondear todo su déficit fiscal 

mediante la colocación de valores gubernamentales. 71 

A principios de los noventa, el gobierno se había bberado del fioanciamiento bancario 

porque reconoció sus efectos nocivos en la economía. Hoy tiene claro que un mercado de dinero 

líquido coadyuva al desarrollo nacional y representa además un camino viable para poner en 

práctica lUla política monetaria más eficaz mediante operaciones de mercado abierto (ventas y 

compras de instrumentos de deuda gubemamental). La última etapa desregulatoria se inicio en 

septiembre de 1991, cuando el coeficiente de liquidez para la captación bancaria se redujo a cero 

por ciento. El Banco de México eliminó el coeficiente obligatorio de liquidez aplicable a los 

pasivos bancarios denominados en pesos. Esta medida fue parte y continuación del proceso de 

desregulación de ciertos aspectos de la intetmediación crediticia. Se proyectó además que cuando 

se adquiriera más experiencia y mayor seguridad de contar con fuentes de liquidez para la banca, 

capaces de suplir a este nuevo régimen, se eliminaría también. <'Fue hasta 1993 en que la totalidad 

de su financiamiento fue a través del mercado de dinero .... La política monetaria implantada 

mediante controles sobre las tasas de interés, cuotas sobre el crédito o encaje legal excesivo es 

distorsionante e ineficiente en comparación con las operaciones del mercado abierto." 72 

Hacia finales de 1990 se advirtió que las disposiciones relativas al coeficiente de liquidez no 

podrian mantenerse indefinidamente al menos en los ténninos en que estaban vigentes ¿Por qué? 

Porque a) aumentar la captación tales disposiciones daban lugar a WIa demanda creciente de 

71 'Yease Catherine Mansell, "Servicios financieros, desarrollo económico y reforma en México". (:omercio 
H,Xterior, México. vol. 45, núm 1, Enero 1995, cita. p. 
72 Mansell Carstens Catherine. "Servicios financieros, desarrollo económico y reforma en México", 

Comercio Exterior, México, vol. 45, núm L. Enero 1995, cita, p. 8. 
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valores gubernamentales, en circunstancias en que la oferta no era suficiente. El Banco Central 

d«ió en claro que eliminar el coeficiente de liquidez no implicaba un relajamiento de la política 

monetaria y que tampoco restaba capacidad de crédito a la banca. En la actualidad. la política 

monetaria se realiza exclusivamente a través de operaciones de mercado de dinero abierto. El 

gobierno realiza todos los martes a través del Banco de México, subastas de Cetes, Bondes, 

TesoboDos y Ajustabonos y diario lleva a cabo operaciones en el mercado secundario, ya sea para 

financiar el déficit o para regular la liquidez del mercado. 

Reprivatizadón y banca universal 

Para fucilitar la reorganización financiera se modificó la Ley del Mercado de Valores, abora 

petmite que las casas de bolsa se integren en las lluevas agrupaciones. complementen sus 

servicios, empleen denominaciones similares a las de los bancos y limiten la participación 

extranjera en su constitución. A partir de la aprobación de esta ley se inició el proceso de 

reprivatización de la banca. La venta de los bancos comerciales nacionalizados durante la crisis de 

1982, se efuctúo entre junio de 1991 y julio de 1992. La transacción reportó al gobierno, en 

términos netos, 36 000 millones de nnevos pesos (12 000 millones de dólares). monto que se 

destinó a la cancelación de deuda y al aumento del gasto social 73 

Ley de Instituciones de CrétBto de /990 

La Ley de Instituciones de Crédito, aprobada en 1990 junto con otros ordenamientos relativos a la 

reprivatización bancaria, promueve la banca wuversal en témJinos de productos, esto implica 

mayor aprovechamiento de los recurSOs. "... los bancos pueden ofrecer setVicios financieros no 

bancarios pero, en generaL no pueden adquirir acciones de los negocios de sus clientes.,,14 Un 

~3 Véase. Mansell Carstens Cathenne, op_ cit. p. 8 
'4 Mansell Carstens Catherine, op. cil .. p. 8. cita de pie de página. 
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grupo financiero puede integrarse por diversos intennediarios; banco, casa de bolsa, compañia de 

seguros, almacenadora, compañia de arrendaoúento, de fuctoraje y una casa de cambio. De los 18 

bancos reprivatizados 14 fueron adquiridos por grupos financieros o casas de bolsa. Se autorizó 

además establecer nuevos bancos o grupos financieros. En 1993 Y 1994 la reestructuración 

financiera se llevó a cabo través de la asociación o la compra de paquetes accionarios por parte de 

intermediarios extranjeros y las fusiones entre bancos nacionales. En los últimos meses de 1994 se 

dieron las siguientes asociaciones y fusiones bancarias: 

• Bannacci con el Swuiss Bank Corp. yel Bank Oue Corp. 

• Bancomer con el National Bank. 

• Grupo Financiero Serfin con el Royal Bauk, General Eléctric y Comermex; este a su vez 

se había asociado con el First Data Resources. 

• Invertat con el Scotia Bank. 

• Banco Inverméxico con Master Cardo 

• Probursa con el Bilbao Vizcaya. * 

• Prime/Intemacional con el Banco Central Hispanoamericano. 

• Bancreser compró el Banco de Comercio de Costa Rica. 

• Abaco compró la Casa de Bolsa Rodman and Renshawa. 

• Interacioues compró el Banco de Texas. 

• Banorte se asoció con Afin. 

• Bancreser se fusionó con Sanoro, y 75 

• Grupo financiero GBM-AtlálltiCO, fusiona a Banco del Atlántico en abril de 1992 yen 

En 1996, fusionó a Banca Cremi. 

En territorio nacional se autorizaron durante 1993-1994, por lo menos 19 nuevas 

instituciones financieras; algtmas con cobertura nacional y otras regional. El siguiente listado 

incluye a su Director General o su presidente de Consejo. 

a Correa Eugenia. Comercio ex/eriar. México. diciembre 1994. vol. 44. núm. 12 p. 1099. 
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• Banca Alianza, S. A o 

• Banco Inbursa, S. A 

• Banco Promotor del Norte, S. A 

• Banco Interracciones, SA 

• Manco MifuI, SA 

• Banco Intestatal, S. A 

• Banco del Sureste, S. A regional 

• Banco Industrial, SA regional 

• Banco Capital, SA 

• Banco Invex, S. A 

Ing. Carlos SIim He\ú 

C.P. Manuel Díaz Rivera Rodríguez, 

Ing. Carlos Hank Robn, 

Arie\ Becker FeIdman, 

tic. José Gaspar Espinosa 

tic. Eduardo Cree! Cobián 

tic. Ernesto AmescalIardo 

tic. José Alonso García 

tic. Juan Guicbard Micbel 

• Banco Regional de Monterrey, SA Ing. Manuel G. Rivero Santos 

• FIMSA o Ing. Raúl Méndez Segura 

• Banco del Bajío, SA o 

• Banca Quadrum, SA 

• Banco Afirme, SA o 

• Banco Atoyac, S.A o 

• Banco BANCIo 

• Banco Sofimex, SA 

• Banco Anahúac, S.A· 

Ing. Carlos de la Cerda Serrano 

lic. Javier Aores Fierro 

tic. José C. Gonzá\ez Gallardo· 

Ing. José Abed Rauanetl 

tic. José Montes Guerra 

tic. Jorge Rodriguez 

C.P. Carlos Pacbeco Araiza. 76 

(O) Bancos múltiples con cobertura regional, actividades orientadas hacia el apoyo de la 

micro, mediana Y pequeña industria. De acuerdo a la Secretaria de Hacienda iniciarian actividades 

con un capital de 120 millones de nuevos pesos, excepto FlMSA y Anahúac, que operarían con 

150 millones de nuevos pesos de capital pagado. 

76 Véase ¡nforme del Banco de México. de 1994. 
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En el sexeoio salinista se autorizaron; "3 casas de bolsa, 4 aseguradoras, 43 arrendadoras 

financieras, 13 ahnacenadoras, 82 empresas de 13ctoraje, 164 'casas de cambio,,,77 El número de 

uniones de crédito pasó de 166 en 1990 a 330 en 1993, y se proyectó la incOlporación de por lo 

menos 33 bancos extranjeros al sistema bancario nacional en los primeros años del régimen del 

presidente Ernesto Zedillo, con el doble del capital ruinimo establecido eu el capítulo financiero 

del Tratado de libre Comercio (lLC), informó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

El Secretario de Hacienda, Pedro Aspe ArmeDa, indicó que los baucos extraojeros 

iniciarian operaciones en telritorio mexicauo, a partir del segundo semestre de 1994, con un 

capital que en conjunto podía ser hasta de 4 mil 28 millones de nuevos pesos, cautidad equivalente 

al 8 por ciento del capital neto de la bauca nacional, precisó que hasta el año 2000, la baoca 

extraojera sólo podrá participar con 1.5 por ciento del mercado nacional, porcentaje que se 

elevará a 4 por ciento para la casas de bolsas foraneas que soliciten pemúso para operar en el país. 

El plazo para la operación de intermediarios extranjeros se fijó hasta la segunda mitad de 1994, 

pues era importante dar tiempo a los nacionales para enfrentar la competencia. 78 

Refonna de la banca de desarrollo 

Desde la década de los ochenta la Baoca de Desarrollo experimentó una gran transformación, 

encaminada a modernizar sus operaciones mediante los avances tecnológicos y la innovación 

financiera, el manejo de tasas a costos de mercado y elíminar subsidios, que su fondeo provenga 

del mercado, etc, Su fimción se dirigió a fortalecer y desarrollar a los intermediarios finaocieros, 

Esto es, en su calidad de intermediario de segundo piso se buscó mayor eficacia del aparato 

financiero como un todo. Se planteó que una banca de desarrollo moderna debe estar en el 

sistema de mtermediación como institución de segundo piso y que su ámbito natural de trabajo es 

el desarrollo del sistema financiero. 79 

17 González Amador Roberto. Lajomada. México. domingo 29 de mayo de 1994. 
18 Véase. González Amador Roberto, Ibidem. 

79 Correa Eugenia, Comercio exterior, México, wciembre 1994. vol. 44, numo 12, pp. 1099 Y 1100. 
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Hacía finales de los ochenta casi todas las empresas paraestatales se habían vendido; los 

recwsos obtenidos y los beneficios de la refol1Il3 fiscal, la estabilización y la hberación financiera, 

permitieron a las autoridades reorientar las actividades de la banca de desarrollo y los fideicomisos 

(Nafin, el Bancomext, el BanruraL los FIRA), y dar prioridad al otorgamiento de préstamos al 

sector privado. La refol1Il3 ha intentado complementar, más que sustituir, el crédito de la banca 

comerciaL al actuar en la mayoria de los casos como banca de segundo piso. 

Los bancos de desarrollo se centran ahora en redescontar préstamos otorgados por la banca 

comercial a clientes especificos, por ejemplo, agroindustrias, empresas medíanas y pequeñas, y 

exportadores. En consecuencia han abatido sus costos reduciendo los riesgos asociados con la 

banca de primer piso y realizando sus transacciones con mayor transparencia, desde finales de 

1992, con excepción de Banrural no se han otorgado transferencias adicionales de recursos 

fiscales a la banca de desarrollo. 

Autonomía del Banco Central 

Es sabido que el financiamiento de los déficits presupuestales del gobierno con emisiones del 

Banco Central puede generar inflación. Estados Unidos, Alemania y en años más recientes, Chile, 

Nueva Zelandía y Colombia han otorgado autonomia a sus bancos centrales para instrumentar sus 

poliricas crediticias (pero no del tipo de cambio). Con el propósito de procurar la estabilidad de 

los precios, en abril de 1994, se otorga autonomía al Banco Central. mediante una reforma 

constitucional El organismo central quedaba supeditado al Congreso, pero nadie podrá obligarlo 

a financiar los déficits presupuestarios del gobierno. 

Para el presidente Carlos Salinas de Gortari, las reformas financieras coadyuvaron a: 

consolidar los esfuerzos de estabilización, mejorar la penetración financiera, aumentar de manera 

notable el crédito al sector privado y generar lit crecimiento económico renovado. La inflación 
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descendió de 159 en 1987 a menos de 10 por ciento en 1993, la tasa más baja en más de 20 años, 

logro de grao importancia, reconocieron analistas económicos, porque las tasas de inflación ahas y 

volátiles propician la inestabilidad financiera, los precios relatrvos se distorsionan, las inversiones 

se concentran en el corto plazo, los escasos recursos se orientan a la especulación O inversiones no 

productivas Y. sobre todo, se erosiona el valor de los saldos en efectivo. Estos desequilibrios 

afectan más a los pobres, respecto a otros grupos socio económicos ya que no tienen el mismo 

acceso a inversiones especulativas ni a cuentas bancarias que devengan tasas de interés al nivel de 

las del mercado. 

4.5 Crisis bancaria y carteras vencidas 

Después del acelerado y continuo proceso de refonnas en materia financiera, las carteras vencidas 

emergieron como megaproblema bancario y de la economía real A partir de 1989 mostraron un 

crecimiento acelerado, hasta alcanzar niveles críticos en 1991, el índice de morosidad (cartera 

vencida /cartera crediticia) total supera los límites aceptables. Según los acuerdos de Sasilea, 

Suiza, el limite aceptable es 3.5 por ciento. "En 1992, la morosidad prácticamente duplicó este 

rango; en 1994 la cartera vencida lo triplicó y al aplicarse el plan de choque ortodoxo de ajuste y 

estabilización del gobierno zed.ilfista, el índice de morosidad de la banca mexicana· quintuplicó la 

norma internacional máxima en el último cuatrimestre de 1995".80 

El problema no era nuevo, en 1982, se vivió una experiencia similar con la crisis de la 

deuda, pero el índice de morosidad no rebasó la norma internacional de 1.5 veces., además hubo 

un fuerte control del gobierno mexicano sobre el sistema bancario y los programas específicos de 

rescate establecidos para las empresas endeudadas en dólares., con estas medidas pronto se 

restableció la nonnalidad en el sistema bancario. Desde 1984, la cartera vencida descendió a Wl 

nivel inferior al limite impuesto por la nonna intemacional 3.5 de la cartera crediticia totaL y en 

&O Girón AJicia y Eugenia Correa (compiladoras), ('r;.\·i.\· bancaria y carlera.\· pencida.'i, México, I.ajornada 
ediciones, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, UAM. primera edición, marzo 1997, p. 22. 
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1988 el índice de morosidad se situó en 0.99 por ciento.81 Año en que inició la hberación de los 

mercados financieros nacionales, posiblemente por ello, se descuidó el control de la cartera 

vencida, que en 1995 ascendió a 18.65 por ciento de la cartera total 

Causas de la crisis de los deudores 

Las carteras veucidas fueron el resuhado de la re!Orzada ínstrumentación del modelo neolibera/ 

que, a partir de 1988, íncluyó la acelerada liberación financiera, y de la fálta de planeación y 

organización de un esquema económico de largo alcance. A partir de diciembre de 1987, en la 

búsqueda de la inJernaciona/izaciÓrl e innovación de la actividad financiera, se pusieron en 

marcha estrategias económicas de mediano plazo, utilizando instrumentos centrales de política 

económica tales como: 

• La aceleración de la apertura comercial 

• Una politica cambiarla que ancló los precios con el tipo de cambio y provocó Ja creciente 

sobrevaIuación del peso mexicano, y 

• Una política de ingreso-gasto público que eu busca del equilibrio o superávit fiscal contIajo 

significativamente los programas de fomento económico geuera! y sectorial" 

Estas medidas generaron desequilibrios externos, " ... descomunales déficits comerciales y 

de cuenta corriente y el crecimiento vertiginoso de los pasivos externos de México, con un alto 

coeficieute de pasivos de corto plazo ... hecbos que inevitablemente condujeron al desastre 

financiero. Todo ello se babía maoifustado prevíamente de manera silenciosa como el cáncer en la 

microeconomía real de millones de ciudadanos . .,83 José Luis Calva, lo atnbuye a las siguieutes 

causas: 

81 Véase. "Crisis de los deudores", José Luis Calva ,en Girón Alicia y Eugenia Correa op. cit, p. 22. 
11:2 Véase, Girón Alicia y Eugenia Correa. Ibídem. 
Il ibídem. . 
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a) La apertura comercial abrupta y la sobrevalnación cambiarla abarataron los precios internos de 

los productos importados, al tiempo que hacian crecer el déficit comercial, provocaron la 

escasez de dólares de ciemos de miles de empresas en diversas ramas del aparato productivo 

mexicano que no pudieron resistir esa apertura violenta ni la insistencia de mantener un peso 

fuerte. Situación que se agravó porque la apertura no estuvo acompañada por programas de 

fomento económico general y sectorial similares o mejores a los establecidos en los paises con 

los que se mantienen relaciones comerciales, por el contrario, a la apertura comercial se le 

escohó con instrumentos menguados en la política industrial, agricola y de fomento 

económico, táctica que sólo profundizó la desventaja de los productores mexicanos respecto 

de sus competidores estadounidenses, coreanos, europeos o i.aponeses. 

b) La estI1ltegia económica de Salinas-Asp.,.Mancera generó otro efecto perverso en la 

microeconomia real de la mayona de las empresas: m de las tasas de interés. Se financió el 

creciente déficit con ahorro externo, para ello las autoridades monetarias elevaron las tasas de. 

interés internas, se apoyaron en los instrumentos líderes, los CElES, con el fin de incentivar el 

ingreso del capital exterior. 

Esta política convirtió los desequilibrios financieros externos en desequili"brias 

financieros de numerosas empresas mexicanas hundidas en crisis de liquidez. profundizó la 

segmentación de los mercados financieros ampliando los espacios de la usura y elevó las 

carteras vencidas de los bancos, de soyo incrementadas por el m de los márgenes de 

intermediación financi~ la contracción de los mercados internos y la competencia extema 

exacerbada por la sobrevaluación cambiarla.84 

e) Por otro lado, el recalcitrante modelo neoh"beral impuesto como estrategia de largo plazo en el 

programa de inJemacionalizacióll de los mercados jilUIllcieros. desregu1ariz.ó las tasas de 

interés para dejar que el "mercado" las estableciera de acuerdo a las reglas de oferta y 

&f Véase, "crisis de los deudores" de losé Luis Calva, en Girón Alicia y Eugenia Correa, op. cit. p. 2.J. 
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demanda. En realidad se trataba de un oligopolio de empresas propíedad del Estado y la 

inteIVención posterior del oligopolio bancario privado integrado por 18 grupos financiero& La 

fijación oligopólica de los precios del dinero, propició la elevación de los márgenes de 

interrnediación financiera (diferencia entre las tasas pagadas al ahorrador y las cobradas al 

usuario del crédito), márgenes que de un promedio histórico de 7 por ciento en términos 

reales, llegó a 16 por ciento en 1994 y más de 17 por ciento dnrante 1995, contra un margen 

de intermediación en Estados Unidos inferior al3 por ciento.ss 

Así la competitividad entre empresarios mexicanos y estadounidenses fue desventajosa, 

asimétrica, mientras los mexicanos pagaban en 1994 una tasa de interés real promedio del 23.52 

por ciento mensual el estadounidense sólo pagaba 6.88 por ciento. 

El . crecimiento de las carteras vencidas se vigorizó porque la banca cargó sobre los 

deudores morosos penas extraordinarias, una lasa de interés moratoria capitalizable. En otros 

países establecen cargos moratorias como un porcentaje fijo de los saldos insohttos. En México, 

este castigo moratoria sin considerar otras causas de la insolvencia desembocaron en caneras 

incobrables. El deudor mexicano no tuvo liquidez para pagar los intereses capitalizables. 

Fondo Bancario de Proteeción al Ahorro, FOBAPROA 

La ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1990, prevé la existencia de un 

fideicomiso denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), que sustituirá 

al Fondo de Apoyo Preventivo (FONAPRE). Si bien el nuevo Fondo es de características muy 

similares al FONAPRE, presenta dos diferencia& En primer lugar, además de realizar operaciones 

preventivas para apoyar la estabilidad financiera de las instituciones de banca mWtiple como lo ha 

venido haciendo el FONAPRE. otorgará una protección directa a los inversionistas, garantizando 

u Véase, "crisis de los deudores" de José Luis Calva, en Girón Alicia y Eugenia Correa. op. cit. {'. 25. 
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el cumplimiento de algunas obligaciones de los bancos. En segundo término, la Ley prevé que los 

apoyos que otorgue el Nuevo Fondo deberán estar previamente garantizados, requisito que no era 

indispensable en los apoyos del FONAPRE. Realizará funciones preventivas para evitar problemas 

financieros que pudieran presentar las instituciones de banca múhiple y el Citibank, N. A., sucursal 

en México, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los citados bancos 

CaracJerísticas del FontÚJ Bancario de Protección al Ahorro 

a ) En él debe ser fiduciario el Banco de México y fideicomitente el Gobierno Federal Dicbo 

fondo no tendrá el carácter de entidad paraestatal, consecuentemente, quedará exento de 

sujetarse a las disposiciones aplicables a dicbas entidades, lo que proporcionaní una mayor 

flexibilidad operativa. 

b) Para que los bancos múhiples puedan recibir apoyos preventivos, deberán garantizar el pago 

puntual y oportuno del apoyo, afectando a ello, acciones representativas del capital social de la 

propia institución, valores gubernamentales de su propiedad o cualquier otro bien que, a juicio 

del fiduciario, satisfuga la garantia requerida. 

Cuando la garantia mencionada recaiga en acciones representativas del capital social de la 

institución apoyada, deberán afectarse primeramente títulos representativos de la serie "A" hasta 

por el importe de la garantia requerida y en caso de no cubrirlo, deberán afectarse títulos de las 

demás series. Esto es con el propósito de que sean los dueños de los bancos y aquellos accionistas 

que tienen el control efectivo de la institución de crédito, quienes garanticen con sus recursos la 

solvencia de esas instituciones, de tal forma que los apoyos conferidos no representen lID subsidio 

a cargo el Gobierno Federal Para los efectos de dicba garantía, las acciones deben considerarse 

por el equivalente al 75 por ciento de su valor en horos. 

c) Los recursos del F~ndo se obtendrán de las aportaciones ordinarias y extraordinarias que los 

bancos están obligados a bacer al fiduciario en cuestión, por las sumas que al efecto determine 
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la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mismas que serán cargadas por el Banco de 

México en las cuentas que lleva a dichas instituciones, precisamente en las fechas en que dichos 

pagos deban efectuarse. Las cantidades así cargadas serán simultáneamente abonadas al 

Fondo. Las instituciones de bauca múltiple que se creen con posterioridad a la constitución del 

Fondo también estarán obligadas a cubrir estas aportaciones. 

d) El Fondo contará con uu comité técnico, integrado por representantes de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria. Este 

órgano colegiado decidirá: los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con 

cargo al Fondo; los tipos de depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el itnporte de 

esos pasivos, objeto de protección expresa, y la periodicidad 0011 la que habrán de cubrirse las 

aportaciones ordinarias. 

En el Diario Oficial el Banco de México deberá publicar anualmente, en el mes de diciembre, el 

importe máximo de las obligaciones que serán objeto de protección expresa del Fondo durante el 

ailo inmediato siguiente. 

el Para que el Fondo esté en posibilidad de cumplir con sus lines, los bancos múltiples estarán 

obligados a proporcionar la información que éste les solicite, y hacer de su conocimiento 

oportuuameute cualquier problema que confronten y que, a su juicio pueda dar lugar a apoyos 

del Fondo. Los bancos tendrán la obligación de recibir los apoyos qne, a propuesta del Comité 

técnico del Fondo y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sea autorizado debiendo 

cumplir con los programas o medidas conectivas que dicho Fondo apruebe.86 

Es evidente que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro no cumplió su cometido, 

resultó ser una fuente de recursos monetarios vía créditos del gobierno hacia los banqueros, para 

86 BOIja Martinez FranCisco, El Nuevo .,';,\'Iema Ji'inuf1óero, México, FCE, 1991 pp, 20()...203, 
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que éstos renegociaran los pagos con los deudores y les cobraron intereses un poco más bajos, 

pero siempre suficientemente altos como para que el problema no se haya resueho en años.87 

AbsOIbió $552 000 millones de pesos (cartera vencida de los bancos), recursos que hoy el 
" 

presidente Ernesto Zedillo, solicita aprobación del Congreso para adicionarlos a la deuda pública 

que cada mexicano tendrá que pagar. Estos ruantiosos recursos ·ac1ara el gabinete económico-. 

fueron para rescatar al sistema bancario y no a los banqueros, es necesario que el pais pague su 

sistema financiero. El gobierno estimó un costo original para el rescate financiero (deudores y 

bancos) vía Fobaproa, que resuhó ser oebo veces mayor a sus proyecciones. Esta medida congela 

expectativas reales de desarrollo para ésta y las próximas generaciones. 

En abril de 1998, cuando el presidente de la República planteó al Congreso convertir en 

denda pública los $552 000 millones" -acumnlados hasta fubrero de ese mismo añ<>- que vía 

pagares habia comprometido para saoear el sistema bancario, pretendió tarubiéo que el Fondo 

Bancario de Protección al Aborro (Fobaproa) se transformara en dos instituciones, una que se 

encargara de asegurar los depósitos de los ahorradores ·Fogade- y otra que vendiera los activos 

del Fobaproa -Corebi -. Sin embargo, en el Congreso se decidió elaborar una nueva iniciativa de" 

ley para crear el Instiruto del Seguro de Depósitos Bancarios (ISDB). en sustitución del 

(Fobaproa). Será un organisnio descentralizado de la administración publica federal "con 

personalidad juridica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y presupuestaria." Se 

financiará con recursos públicos que el Congreso autorice cada año, cuotas de los banqueros y de 

las recuperaciones y venta de bienes. Estos recursos serán manctiados en una cuenta concertadora 

que lleve el Banco de México, quien deberá nvertirlos en valores gubernamentales de amplia 

liquidez. Se pretende empiece a funcionar a partir de enero de 1999. 

Situación de la banca al rmal del sexenio satinista 

De la Lvrn Convención Bancaria, octubre 1994, podemos apreciar un perfil de la banca actual 

17 Véase "Deuda y Fobapora". de Antonio Gershenson. La Jamada. Iltayo 16, México. 1998. p. 5. 
88 "Acuerdan PRI y PAN desaparecer el Fobaproa a partir de enero, Lajornada, noviembre l. México. 1998. 
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Previo a su celebración, la élite bancaria, sabía que el negocio bancaria no iba bien, mostraba 

preocupación por la baja rentabilidad, el incremento de su cartera vencida y los indicios que ban 

acelerado el intercambio de infurmación entre el gobierno de México y Estados Unidos, para 

escbuecer posibles prácticas de lavado de dinero. Sólo disponían de 5 meses para asimilar los 

efuctos de la competencia que implicaba la entrada de 18 de los bancos más importantes del 

JInDldo, que llegarían para ganar -con efectividad- gran parte del mercado financiero mexicano. 

Aún reciente el mayor escándalo bancario de los úhimos 25 años, el caso Cabal Peniche, y 

a tan sólo un mes doce dias del relevo presidencial, se realizó en CanCÚD la LVIII Convención 

Bancaria con un cambio de fundo. El Banco de México, reveló que en el sexenio que cubninaba 

(1988-1994), la banca redujo su universo de abomdores en 12 millones, mientras que el 0.1 por 

ciento de sus actuales clientes tiene depósitos por 247 mil millones de nuevos pesos, equivalentes 

a 63 por ciento de la captación total y al 2 por ciento del Pffi, estimado este año. El número total 

de cuentas abiertas en la banca nacional es 12.6 millones aproximadamente, cifuls de octubre 

1994.88 

Después de su total reprivatización (1992), la banca mexicana no sólo está enfrentando los 

embates de la competencia externa. Los dos primeros años de reprivatización fueron de 

aprendizaje, que la colocaron en su momento y situación más precaria desde 1982. La Comisión 

Nacional Bancaria, reveló que dejunio 1992 a junio 1994, en promedio el margen de utilidad de la 

banca comercial mexicana se redujo en 21.5 por ciento, la rentabilidad de capital se desplomó 47 

por ciento. El rendimiento sobre activos disminuyó 30 por ciento, el índice de morosidad se elevó 

64 por ciento, las afuctaciones para provisiones sobre utilidad de los bancos se íncrementaron 55 

por ciento, mientras la cartera vencida bruta se elevó 252 por ciento. Como Dunca antes los 

acontecimientos políticos y el ilícito manejo administrativo efuctoado por Carlos Cabal Peniche, 

11 véaw,Lajomada, México. octubre 19, 1994, p. 49. 
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presidente del ConS«io de Administración del Banco Cremí Unión, despertó sospechas sobre 

operaciones de lavado de dinero, por lo menos en 12 instituciones bancarias. Comentó el 

secretario del tesoro estadounidense. Uoyd Bentsen en una reciente visita a México. 90 

En Cancún, los reclamos de ciodadanos expoliados y vejados por la política bancaria y sus 

'<iecutantes no se hicieron esperar. Asfixiados por la ruta de liquidez para los créditos hipotecarios 

y sus carteras vencidas, hubo 4 manifestantes en huelga de hambre, representantes de 600 fiunilias 

de una decena de fraccionamiento& Exigían nuevas condiciones de pago a sus créditos 

hipotecarios cuyos intereses se han incrementado entre 50 y 100 por ciento." El cuadro se 

complementó con más de 400 demandas mercantiles contra Bancomer. Mientras tanto la 

Convención Nacional Bancaria de la AMB, hoy, Asociación de Bancos Mexicana (ABM) se 

ocupaba de vender una buena imagen al exterior. auguraba un promisorio futuro de México en el 

mundo financiero debido a la firma del TLC y la entrada de instituciones bancarias extranjeras. 

Los huelguistas clamaban consideración y respeto de la banca para no mermar el 

presupuesto familiar de la mano de obra de Cancón. Mostraron su irritación por el grado en que 

se permitió el agio a los bancos. una de las formas más cruenta para explotar al trabajador. No es 

fuctJ.ole destinar más de un 30 por ciento de sus ingresos a los pagos. La vivienda es el talón de 

Aquiles de este centro turistico, la población de escasos y medianos recursos enfrenta 

hacinamiento en su casa-habitación, ventas fraudulentas sobre maqueta o las altas tasas de interés 

crediticias. Su consigna fue : !Banca cobra lo justo, queremos pagarte! y denunciaron la voracidad 

de los banquero& Esta debe ser detenida antes que nos aniquilen. Las prácticas de usura legalizada 

de los bancos han anuinado y acabado con el comercio y la industria del país, concluyeron. 92 No 

era suficiente el que Bancomer hubiese reestructurado sus carteras vencidas a 28 años, era 

90 Véase artículo de Joaquin ?meco Y Roberto GonzáIez, Lajomada, México, octubre 22, 1994. 
90 Véase, Lajornada, México, octubre 19, 1994. p. 45. 
91 /bidem. 
92 Ibídem, 
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imperante bajar los intereses de los créditos y respetar las condiciones generales de los 

contratos. 92 

Bancomer fue la institución más cuestionada en los cuatro meses previos a la Convención. 

Reestructuró más de 1,700 créditos hipotecarios entre el 27 de abril y 30 de octubre de 1994. 

Atendió 66 mil créditos, rednciendo su cartera vencida en 28 por ciento, la cual bajó a un índice 

de 3.7 por ciento del total de la cartera, verdaderamente bajo. Pero descartó una negociación 

conjunta, porque las condiciones y características de cada crédito responde a posibilidades 

económicas, plazos y montos diferentes. Ofreció a cambio, renegociar ampliaciones de plazos, 

condonación de intereses moratorias y la adecuación de los contratos y mejores condiciones de 

pago. ¿Se mostró comprensivo? No. Rápidamente rectificó y aclaró que los bancos no son 

beneficencia socia~ ¿Condonar intereses? !OWlca! 

Los afectados e~eron la invalidación de sus créditos o mejores condiciones de pago, 

pero el banco insistió en reestructurar y argumentó cobrar la tasa más baja del mercado, pagos 

adelantados sin castigos, eliminación de pagos adicionales, semestrales o anuales, estabilización de 

los pagos y actualiución semestral de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor o 

el movimiento del salario mínimo. Dada la situación extrema de aniquilamiento del cliente, 

Bancomer, trató de maquillar su voracidad, y trasladó parte de la responsabilidad a las reglas 

globales del sistema nacional bancario, propuestas por el salinismo, tras la apertura y competencia 

comercial, impuesto por condiciones externas en lo político y económico, que evidencia fracasos. 

Diagnóstico de la banca: Asociación de Banqueros de México 

Con motivo de la L vm Convención Nacional de la Banca. El entonces presidente de la 

Asociación de Banqueros de México -José Madariaga-Lomelin- expresó su diagnóstico de la 

'1l Ibidem. 
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situación financiern y bancaria. Mientras la economía nacional no registre un crecimiento real y 

sostenido, no es factible que las tasas de interés bajen, de continuar esta situación el cost<>-país 

seguirá siendo nruy aho. Mostró disposición para buscar con las pequeñas empresas, fórnrulas 

para solucionar sus problemas crediticios. Confió en la capacidad del sistema banC81io nacional 

para enfrentar la competencia externa, si es necesario reducir el personal se hará, para no perder 

presencia en el mercado financiero. Madariaga Lomelin fust<;jó que por primera vez en muchos 

años, el gobierno entrante recibiría a un país económicamente sano. ConSderó que la sociedad 

tenia confianza en sus bancos, porque no han propiciado un quebranto para el público y lo de 

Banca Unión y Crerni es caso aislado. Cuatro años después se comprobó que no fue tal 

Los bancos como cualquier otra empresa -sostuvo Madariaga Lomelin- tienen que 

optimizar recursos ante una competencia globalizada, e identificar sus fallas. "La banca no cobra 

porque sea enemiga del que no quiere pagar, cobra porque tiene que responder al que depositó su 

dinero, tampoco es ella quien decide el precio del dinero, son los mercados. Sé que es dificil pasar 

a los banqueros del papel de villanos al de buenos. Lo que si somos, empresarios honestos, en 

favor del pueblo de México ..... Vamos a asistir a un gobierno que entrega esquemas l.."COoómicos 

definidos y tma administración ordenada. Habrá las fesetVaS suficientes que demuestran UD 

crecimiento, que en los últimos años no hemos tenido. ,,93 La ABM es un organismo apartidista. 

concluyó Madariaga." Aunque su úhimo dirigente Roberto Hernández, se manifestó 

públicamente príista. La tendencia era de optimismo y expectativas de mejora, era remoto 

imaginar las twbulencias financieras que en tan sólo dos meses estaIlarian. 

Situación de ia micro empresa 

La micro, pequeña y mediana indu~ DO fonnan parte de las expectativas extranjeras. Su interés 

se enfoca hacia las cuentas de usuarios grandes con los que ya existen relaciones comerciales. Con 

el TLC se tratará de institucionalizar parte de lo que ya existe, comentó Raymundo Ortiz. 

93 ibidem 
94 Joaquin Paheco y Roberto González, Lajornada del 19 octubre de 1994, p. 49. 
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presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la traosformacián. (ANlT) "Lo ideal seria 

establecer los mecanismos para una competencia entre la banca nacional y extranjera en beneficio 

de los pequeños industriales y cualquier individuo, pero esto es poco probable porque no le 

podrían reportar la rentabilidad de las amplias áreas económicas, monopolios y gnmdes eropresas 

que son su foco de atención. " 

Fraocisco Javier de Legarreta, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en pequeño 

CNCP, tenía esperanzas de que a pesar que no son los puntos cruciales, existía la posibilidad de 

que los créditos lleguen a esos sectores, Lo que aboga e incluso aniquila a la micro, pequeña y 

mediana industria son los elevados costos financieros, pero se espera que para el próximo sexenio 

las tasas de interés disminuyan y fáciliten su canalización, concluía Legarreta. El presidente de la 

ANIT, hizo un balance de la administración salinista y comentó: estamos peor que como 

iniciamos, porque no existe la coherencia en los plaoes para la industria, en cualquiera de los 

sectores de los bienes de capital se experimenta una pérdida de empresas y productos en el 

mercado, la revisión de cada sector. arroja resuhados adversos. la tecnología de punta se ha 

estancado aquí, para depender del exterior. 

El problema de la cartera vencida ha alcanzado niveles que obligan a adoptar nuevos 

mecanismos financieros para resolverlo, pero no recurrir a la cancelación de deuda. La cartera no 

bajará en tanto no exista un crecimiento económico sostenido y se termine con la incertidumbre, 

coincidieron Banarnex, Bancomer, Banco de México, Banco internacional, Probursa, Banpaís y 

Confia. La Banca es un negocio, no tiene porque condonar deuda, no somos agiotistas pero 

tampoco beneficencia pública. Roberto Hemández, presidente de Banarnex, comentó que la 

Banca llevaba un año reestructuraodo deudas, considera la baja de tasas de intCIés cuando se ha 

cumplido con los pagos. Los problemas de reestructuración existen cuando se desacelera la 

economia o cuando se rompe la tendencia en el desarrollo, condición que se dio antes de la 
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aprobación dellLC, en 1994 persistió por las elecciones presidenciales, confio en que en 1995 

este problema podrá ir disminuyendo, expresó el fimcionario de Banamex. 95 

El presidente del Co~o de Administración de Banco Mexicano, Carlos Gómez y Gómez, 

aseveró que entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y las instituciones financieras ha 

habido estrecha coordinación para atenuar la cartera vencida, y recalcó que hay disposición y 

plena conciencia del gremio banquero para dar un cauce efectivo al asunto. El dirigente de la 

Asociación de Banqueros de México, José Madariaga Lomelín, comentó que ya se estudian 

mecanismos para resolver la incapacidad de pagos, no habrá cancelaciones, sino nuevos 

esqueroas. Jorge Lankenau de Confía, sostuvo, los tiempos de condonación ya pasaron. Ricardo 

Guajardo de Bancomer, expresó que en 1995 la economía tendrá signos de reactivació~ menores 

procesos para deudores bancarios. Antonio del Valle de Prim.,.Internacional precisó; la banca 

seguirá actuando bajo el marco legal para recuperar créditos. 96 

La Convención concluyó el sábado 22 de octubre de 1994, en la clausura participó el 

expresidente de Estados Unidos George Bush, con un discurso "fraternal y alentador." Ante más 

de 1,500 asistentes. afirmó: ..... aunque la relación tiende a ser buena -considerando que México no 

revierta las reformas económicas instrumentadas en los úhimos 12 años (1982-1994) y que 

Estados Unidos no vuelva a prácticas proteccionistas; porque si México dijera hay que retiramos 

de la privatización o regresar a la regulación es un signo negativo. Si se logró continuar con la 

política saIinista y Estados Unidos no optara por UD proteccionistno, ambas economias estarían 

bien, habría menos probleroas fronterizos, debido a la prosperidad y potencialidad de México. 

Para terminar con las fricciones entre México y Estados Unidos provocadas por el IIujo de 

indocumentados es necesario que la economía mexicana genere más riqueza, para evitar que los 

menos fuvorecidos emigren a violar las leyes de otras naciones. La estructura social de Estados 

Unidos ya no puede sostener más fumilias que buscan un mejor horizonte económico. ,1)7 

9j Véase artículo de Esperanza Barajas. Lajornada. México, 23 de octubre de 1994, p. 44 
96 Véase articulo de Esperanza Barajas, Lajornada, México. 23 de octubre de 1994, p. 44. 
~ Lajornada 24 de octubre de 1994. 
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Marco legal para recuperar créditos 

Los despachos jurídicos iniciaron el proceso legal con frecueotes Uamadas telefónicas a la casa y al 

centro de trabajo de los deudores para infonnarles que debían pagar so peoa de ver embargado 

sus bienes, cuando esto no fue suficiente, siguió el envío de cartas con amenazas totalmente 

inconstitucionales, que avisaban el inicio de demanda para recuperar vía jndicial el adeudo con su 

cliente (el banco) ...... simultáneamente hemos iniciado los medios preparatorios de embargo ... 1a 

ley autoriza embargar bienes hasta por tres veces el importe de la deuda Y en caso de ser necesario 

solicitar al jnez. .. dicte medidas de apremio: muhas e inclusive el arresto ... 98 Fragmento de nna 

carta del bufete ''Grupo Profesional de MultiseIVicio" a nno de sus demandados. 

En la práctica el problema fue mayor, afirma la Asociación Nacional de TlUjetahabientes 

(ANT AC): La ordeo girada por nn jnez permite a la banca acreedora embargar bieoes 

equivaleotes al 300 por ciento del adeudo reclamado, al tiempo que el actuario determina el valor 

de lo que cubrirá el débito, normahnente a su libre albedrio. El banco eoajeoa los bienes hasta por 

la quinta o sexta parte de su valor, de tal suerte que la amortización del adeudo es intenninable. 

Para los bancos todo lo que produzca dinero es embargable.99 Esta presión psicológica provocó 

más de 200 suicidios, según nn estudio de la ANT AC. Entre los males menores, hubo 

desintegración fiuniliar y enfurmedades psicosomáticas derivadas del permanente estado de 

angustia que provoca la crisis. Los embargos crecieron al ritmo de las carteras vencidas. Para los 

bancos esto no fue suficiente. Idearon la moderna afrenta de lisln negra de los deudores, los que 

cayeron en cartera vencida no podían ser sujetos de algún plan crediticio, estaban boletinados en 

los bancos y todas las empresas emisoras de crédito, arrendadoras, afianzadoras, automotrices. 

tiendas departamentales, etcétera. 

91 Nota del financiero del 11 de junio 1995, citado por Jase Luis Calva, Girón Alicia y Eugenia Correa 
(compiladoras), "crisis de los deudores-o op. cit. P. 35. 
9t Girón Alicia y Eugenia Correa (compiladoras), -crisis de los deudores-o op. cit. P. 35. 
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La aparente bonanza económica que acompañó las reformas salinistas, contó entre sus 

instrumentos, lID mayor acceso al crédito para empresas y particulares casi de manera 

indiscriminada, por ello millones de mexicanos pudieron contrarrestar la caída de sus ingresos. 

Hubo agresivas campañas bancarias para colocar dinero de plástico, bastaban dos salarios 

mínimos para obtenerlo. Para 1992, casi un tercio de la población wiJaua ocupada utilizaba tarjeta 

de crédito. Las fiunilias cayeron en la dependencia del crédito para consumir todo tipo de bienes y 

seIVicios y aún para disponer de efectivo a tasas muy ahas. Poco menos agresivas fueron las 

campañas para otorgar créditos de bienes duraderos (automóviles) e inmuebles, los créditos 

hipotecarios crecieron en 775.5 por ciento entre 1988 y 1994 Y los créditos al consumo en sólo 

tres años (1988-1991) se cuatriplicaron. El endeudamiento fiuniliar fue manejable mientras las 

tasas de interés Y el país registraron un crecimiento económico aunque moderado (3 a 4.5 por 

ciento anual entre 1989 y 1992). Se tomó en problema incontrolable cuando la econonúa cayo en 

recesión y las tasas de interés se dispararon.. 100 

El presidente Salinas de Gortari, impulsó reformas económicas para recuperar el 

crecimiento en un marco de estabilización de las principales variables macroeconómicas. Al igual 

que la política del régimen anterior, se enfocó a la resolución de la crisis económica, pero con 

mayor énfitsis en el esquema neohberal, que se esperaba proyectaría al país bacia un crecimiento 

equilibrado con un papel más destacado de las fuerzas del mercado y un protagonismo menor del 

Estado en la actividad económica. 

Proceso de reestructuración (1995-1998) 

Durante los últimos tres años 1995-1997, ha habido un enorme esfuerzo por parte de los 

bancos y de empresas fuertemente endeudadas para reestructurar los pasivos bancarios de 

estas últimas, sin embargo un número significativo de ellas falta a sus compromisos, lo que 

provoca frustración para ambas partes. El Grupo Sidek es ilustrativo de ello. Con antelación 

100 Véase, Girón Alicia y Eugenia Carrea (compiladoras), "crisis de los deudores". op. cit. P . .30. 
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había logrado ciertos acuerdos preliminares con la mayoría de sus acreedores, que a la postre 

precisaron cambios significativos. con los cuales ya no fue posible continuar y menos 

concluir. ¿Tuvo que ver esta falla con un mal o incompleto planteamiento de 

reestructuración? Indudable que si. Emilio Sánchez Santiago, advierte que el proceso de 

reestructuración es algo más que un simple ajuste numérico, es ingenio y creatividad viable. 

Este debe cumplir tres fases. 101 

• El Diagnóstico. Es el punto de arranque de una reestructura, generalmente es el ejercicio 

analítico profundo, que permite entender las causas últimas que provocan directamente la 

incapacidad de la empresa para enfrentar con éxito el servicio de su deuda. No se debe 

perder de vista que la incapacidad de pago es simpleroente UD sintoma de un mal por 

descubrir. 

• Reformulación estratégica. El diagnóstico es la base para reformular la dirección 

estratégica de la empresa y definir las condiciones bajo las cuales se puede sostener su 

viabilidad. Sin duda, este es el aspecto más dificil y delicado de1 proceso y el que requiere 

mayor imaginación y creatividad, ya que no se trata de extrapolar el pasado sino de 

redescubrir un posible futuro para la empresa. Es en esta parte donde se requiere el 

verdadero genio comercial del empresario, así como SU intuición., senSI'bilidad y su sentido 

de la oportunidad. 

• Reorganización operativa. Una vez que la empresa ha predefinido su misión, sus 

objetivos, su estrategia y su táctica, procede a preparar un plan operativo que pennita 

ordenar sus activos, su tecnología y su organización en forma congruente con su nueva 

estrategia. Es aquí donde se deciden las desincorporaciones de activos, las ventas de 

subsidiarias, las fusiones, las desinversiones, liquidaciones parciales. 

101 Véase. Sánchez Santiago Emilio, "banca y crédito" El Economista, México. abril 22, 1997. 
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En el proceso de la reestructuración, es normal que sUlja un plan financiero que a su 

vez contemple y determine los términos de la reestructura. La fuerza motriz de una buena 

reestructura debe ser la nueva estrategia de la empresa. Las proyecciones financieras son una 

encamación aproximada del nuevo denotero estratégico. En estas proyecciones, los 

ingenieros financieros deben embonar los términos precisos de la reestructura. Cierto que son 

pocas las empresas que salen airosas del proceso reorganizador, el éxito está positivamente 

correlacionado al grado de radicalismo en la cirugía estratégica de la empresa. Para salvar a 

una organización empresarial no bastan pequeños giros de timón. Las reestructuras 

financieras de por si enfrentan elementos en su contra, pero si le agregamos que muchas se 

hacen tia! vapor" que no derivan de una refonnulación estratégica, se puede entender el por 

qué de su fracaso. 

Mientras las reestructuras se hagan como simples ejercicios numéricos, sin considerar 

la repnnposición de los activos humanos. materiales y tecnológicos en su plan estratégico, se 

continuará registrando fracasos y quebrantos al momento en que las empresas supuestamente 

reestructuradas tengan que cumplir sus compromisos. Reestructurar sólidamente los pasivos 

bancarios de una empresa presupone y exige cirugía estratégica y terapia intensiva, no puede 

dejarse en manos de improvisados paramédicos. 

Estrategia del presidente Ernesto Zedilla para superar la emergencia económica 

Aunque se ha corregido la política cambiaria sobrevaIuatoria, la administración de Ernesto Zedilla, 

mantiene el modelo neoliberal como estrategia de largo plazo, basada en al apertura económica 

externa y la disminución de las funciones del Estado en la promoción del desarrollo económico. 

La estrategia de corto plazo fue el programa de ajuste, Programa de Acción para Reforzar el 

Acuerdo de Unidad para Superar la Emergeocia Económica (PARAUSSE), conjunto de 

"medicinas amargas pero necesarias." Cuyo objetivo es servir la deuda externa y abatir la inflación 

desencadenada por la devaluación de 1994, para eUo el programa indica los siguieotes pasos: 
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• Contener la política salarial, el poder adquisitivo del trabajador sigue a la baja, agravando 

su insolvencia. 

• Elevar precios y tari!3s del sector público. Disminuye liquidez a los ciudadanos y por 

ende su capacidad de consumo y de pago. 

• Reducción de la inversión pública y del gasto programable, que contnl>uye al inérernento 

del desempleo, a la reducción de la masa salarial y a la caída de las ventas e ingresos 

empresariales y en consecuencia al estancamiento económico. 

• Política monetaria severamente restrictiva, que paraliza el proceso productivo y encarece 

el costo del dinero al elevar las tasas reales de interés. 

La severa contracción de la demanda intema resultado de lo anterior provocó el peor 

circulo vicioso recesi:vo observado en México desde la depresión de 1929-1932. Durante 1995, 

cayeron estrepitosamente .varios indicadores económicos: ventas e inversión (25 por ciento) y la 

producción (7 por ciento). Las empresas no generaron ~uevos puestos., por el contrario, 

despidieron personal (casi un millón de trabajadores). El universo de los deudores bancarios 

comprende más de un tercio de las fiunilias mexicanas. Cerca de 8 millones son deudores 

hipotecarias, medio millón son deudores empresariales de la banca de desarrollo (Banrural, Nafin, 

etcétera). 102 

Austeridad, característica de la política ecooómica 

La austeridad una vez más se convirtió en la condición que define a la política económica. Es 

metor que caraeteriza al desenvolvimiento económico de la última década Y enmarca incluso a la 

más reciente y breve fase de crecinúento del producto interno. Esta medida está vinculada con el 

objetivo central, el control de la inflación. Propósito que no se ha conseguido. Aún no se cuenta 

con las bases para generar un proceso sostenible de expansión de la actividad productiva. 

101 Véase. Girón Alicia'Y Eugenia Correa (compiladoras). Rcrisis de los deudoresn
• op. cit. P. 30. 
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El bienio 1994-1995, mostró los grandes desajustes macroeconómicos, que durante 

décadas se habían auspiciado. Se evideoció la incapacidad del sistema para generar ooa mayor 

produccióo. Que las adecuaciones estructurales provocadas por la política cambiaria y la apertura 

no habían conseguido eliminar las fuenes restricciones al crecimiento; necesidad de 

financiamiento extenw para cubrir el déficit comercial y la inversión. El sist~ económico, 

requería con mayor avidez de capital externo para financiar una tasa menor de crecimiento con 

respecto a lo observado en etapas anteriores. 

Así, la actividad económica ocurre en 00 entorno de inestabilidad financiera, donde los 

mercados son muy sensibles a los aumentos en el nivel de los precios, y la volatilidad e 

incertidumbre de las transacciones financieras se transmite rápidamente al resto de la economía. 

La situación pone en evidencia la desvinculación que persiste entre las comentes de recursos 

financieros y la producción. La reestructurnción del sistema financiero, incluyendo el cambio de la 

propiedad de los bancos, no significó estrecbar más la relación con la inversión productiva. Las 

teorías financieras que se han desarrollado tan ampliamente en los últimos años, están a prueba, si 

bien acompañaron la expansión de los mercados, creación de nuevas instituciones e instrumentos, 

y favorecieron la significativa redistnoución y transferencia de la riqueza en años recientes, 

también coadyuvaron a la acumn!ación de capital a los centros financieros del nuevo poderio 

económico. 

La austeridad que ha prevalecido en la economía mexicana provoca reducidos márgenes de 

acción, frenan la creación de opciones y hasta la voluntad de arri~ a pensar de manera 

diferente. México se ha descapitalizado por la mala administración de sus recursos. Ha transferido 

grandes sumas de capital para cubrir el servicio de la deuda externa, al incurrir en nuevo 

endeudamiento, expresado en el gran déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos ( comprar 

más y vender menos). Práctica que lo ha obligado a continuar un ajuste negativo en la capacidad 

de crecer. 
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Estas menores expectativas son ya explícitamente reconocidas por el gobierno, que 

enfrentó la disyuntiva de reducir una terca inflación a cambio de aceptar que el crecimiento 

no podía ser espectacular, lo deplorable es el costo social que ha implicado esta política 

antiinflacionaria. México tiene que crecer en términos reales, para lograr reducir los atrasos 

acumulados, movilizar el caudal de recursos y aprovechar la riqueza potencial que aún tiene. 

Para las nuevas generaciones la austeridad, representa una forma de desplazamiento que aún 

los mantiene marginarlos. Es innegable que hasta hoy, las expectativas de recuperación de la 

economía enarboladas en los últimos sexenios no se han alcanzado. 

Con el TLC y la gran liberación económica y financiera se esperaba un crecimiento 

equilibrado de la actividad económica. con WI papel más destacado de las fuernJs del mercado y 

un Íntavencionismo menor del Estado. Se pretendía también una mayor presencia del país en el 

exterior, la entrada .. por fin al primer mundo. Pero sin estar resuehos los problemas estructurales 

macroeonómicos y microenómicos intemos, se actuaba contra la naturaleza del Estado de 

Derecho Mexicano. ¿Dónde ésta ''la sólida economía" Que el gobierno ha presumido basta el 

exceso? ¿Dónde el recurrente ''vamos bien" de los .secretarios de Hacienda en truno en los 

últimos sexenios? La solución está clara desde los tiempos del político romano Marco Tulio 

Cicerón (\06-43, a. de C.), quien vincula la politi", con la moral Retomando parte de sus ideas 

. podemos decir: Que en México y en el mWldo la vida política debe ser imperio de la justicia y 

.de la razón. La justicia debe reinar en todas las sociedades del planeta, pues sin justicia no 

hay reyes, ni gobierno, ni autoridad, ni pueblo. A unos pasos de inaugurar el siglo XXI y el 

tercer milenio, los mexicanos estamos a las puertas del primer mundo ... pero no tenemos las 

llaves. 
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CONCLUSIONES 

El capitalismo global empezó a invadir al mundo a partir de los setenta, porque ofreció una 

poderosa perspectiva de prosperidad mW1dial y en definitiva de mayor democracia. Las 

compañías multinacionales y los inversionistas ayudarían con tecnología y capital a las 

regiones más pobres con lo que se crearía un mercado transnacional de consumidores de clase 

media. Pero sobre este conjunto de valores imperó el de la acumulación de capital, reagrupó a 

los intereses financieros que temían que ciertos obstáculos se interpusieran a la 

internacionalización de sus capitaJes, así estas teorías estaban condenadas al fracaso, hoy 

ampliamente demostrado no sólo en economías subdesarrolladas sino también en las 

vanguardistas. Actualmente responder al dilema del desarrollo económico en un mundo global, 

es el primer desafio que debe resolver la política económica de cualquier pais. 

Sin duda al derrumbe de los sistemas económicos y financieros han contribuido entre 

otros factores, el desconocimiento de su funcionamiento. Pese a que desde 1911, Joseph 

Schumpeter señaló que la dimensión y la complejidad del sistema bancario fue detenninante 

para alcanzar la imponente industrialización alemana, todavía en la primera crisis financiera de 

este siglo. el crack de 1929, Estados Unidos reconoció la existencia de una crisis capitalista de 

competencia y el haber cometido graves errores en el campo del crédito, y lamentó que ese 

desastre no sólo afectará al sistema bancario europeo sino que invadió paulatinamente al resto 

del mundo. Después de que durante la mayor parte de este siglo, se subestimó el papel del 

sector financiero, hoy se le reconoce corno motor propulsor en la consolidación y fortaleza de 

una nación, ya que sus servicios (ahorro, crédito y pagos) son imprescindibles. Su extensión y 

calidad son claves para el crecimiento económico. Sin ellos las sociedades se· paralizarían, el 

servicio bancario es de interés público, ningún gobierno puede permitir su quiebra, por lo tanto 

debe propiciar a través de la política económica y financiera su competitividad y eficiencia. 

En lo que concierne a México, existen diversas razones por las que el sector financiero y 

específicamente la banca no ha sido capaz de dinamizar a la economía y constituirse en base 
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sólida y confiable para el despegue económico y social que el pals demanda Estas causas van 

desde un orden estructural hasta el coyuntural, de origen interno y externo. 

Es un hecho que en el último cuarto de siglo. los gobiernos no han cumplido los 

preceptos constitucionales en materia económica y financiera que les dicta intervenir como 

reguladores y rectores del desarrollo nacional. En el primer caso, regular las relaciones entre el 

capital y el trabajo, frenar los abusos de los grandes monopolios y erradicar las graves 

injusticias sociales. En el segundo, garantizar que el desmullo sea integral, fortalezca la 

soberanía nacional y su régimen democrático, fomentando el crecimiento, el empleo y la justa 

distribución del ingreso y la riqueza, que permita la vida digna de todos los mexicanos. La 

equidad social y productividad son los criterios que delimitaráo sus tareas, con firme apoyo a 

empresas públicas y privadas, bajo modalidades que reclame el interés público, sin descuidar la 

conservación de los recursos productivos y el medio ambiente. 

Los factores de tipo estructural que han frenado el desanollo deseado van desde el 

deficiente diseño del marco legal hasta su constante refonna y violación. La progresiva 

centralización del poder -establecido en la Constitución Política Mexicana y fortalecido en la 

practica política- comprende el ámbito integral de la vida hwnana organizada. Carácter que 

además de obstaculizar el desarrollo integral, acorde al interés de la nación, va en contra de un 

Estado de Derecho y un régimen democrático de vida. Desde el siglo pasado, el destino de la 

nación y en consecuencia de los mexicanos ha estado en manos de un sólo hombre, el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo poder ensombrece la 

función sustantiva de los otros dos sectores del poder, planeados- para coadyuvar al ejercicio de 

un buen gobierno y equilibrar el ejercicio del poder público. Mientras el presidencialismo tenga 

tintes autoritarios, los impartidores de justicia no asuman su responsabilidad y se comprometan 

con el servicio público y los legisladores no sean eficientes profesionales en sus tareas. no 

habrá un Estado de Derecho ni un régimen democrático de vida, vias necesarias para alcanzar 

un desarrollo integral y permanente de la sociedad. 
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Conclusiones 

En el sistema económico mexicano hay signos de decadencia y devastación: ruina de la 

planta productiva, desastre agrario, cartera vencida, desequilibrios externos resultantes de la 

estrategia neoliberal. descomunales déficits comerciales y de cuenta corriente, crecimiento 

vertiginoso de los pasivos externos con un alto coeficiente de pasivos de corto plazo. Es 

indudable que la conjunción de estos elementos conduce a un desastre financiero. Contexto que 

dernuestra, entre otros aspectos, una deficiente planeación del gobierno, causado quizás por la 

manera subjetiva de analizar y plantear los problemas. o en todo caso, desconocimiento sobre 

el comportamiento de las variables y actores económicos. Estos resultados no se erradican por 

decreto ni son fenómenos que irrumpen sorpresivamente en el sistema económico, su gestación 

y maduración se da en un largo proceso - por lo menos de varios lustros-. Los indicios ya se 

habían manifestado previamente. quizás de manera silenciosa como el cáncer en la 

microeconomía real de millones de ciudadanos. 

La certidumbre de un Estado de Derecho es condición para que las sociedades avancen 

hacia el desarrollo y alcancen plena madurez. Yel régimen democrático de vida, es hoy por 

hoy el mejor de los posibles. Ambos no están garantizados en México. Partiendo de la 

infinidad de modificaciones que se le han hecho tanto a la Ley Fundamental como a otros 

preceptos legales, acorde muchas veces a las preferencias pen;onales de los gobernantes. Por 

otra parte, las facultades extralegales de los gobiemos mexicanos ha sido sustento para calificar 

a México no como un país de leyes sino de personas. Recordemos que Régimen Democrático 

de vida y Estado Derecho son esquemas que provienen de sociedades desarrolladas, por lo 

tanto, su aplicación en países con economías emergentes com9- la mexicana carentes de 

infraestructuras políticas y caracterizadas por altos índices de analfabetismo, resulta un 

ejercicio infiuctuoso. 

La estabilidad política subyace a un buen desempei\o de las demás políticas como la 

económica, financiera y social y éstas a su vez coadyuvan a la primera. La consecución de 

dicha estabilidad precisa de factores aún incipientes en el país. a) La cultura política de sus 

miembros. b) El desarrollo económico y social. c) La legitimidad y eficacia de las autoridades. 
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d) La congruencia de los modelos de autoridad a nivel gubernamental con aquéllos a nivel de 

sociedad civil. Sobre estas bases la sociedad mexicana, la clase política y las autoridades 

públicas deben trabajar de manera conjunta, responsable y permanente. Una sociedad con una 

economía sana, genera la riqueza que permite al sistema mayor estabilidad ya que a un rédito 

nacional más alto corresponde una mayor igualdad social y una distribución más equitativa de 

bienes de consumo. El desarrollo socioeconómico -tan castigado en México- es papel decisivo 

para generar confianza en un sistema político. 

Los patrones políticos, económicos y sociales se repiten invariablemente a lo largo de los 

siglos. No asimilar la experiencia pasada tiene un alto costo político, económico y social y 

finalmente retarda el desarrollo y progreso. Gran parte de la problemática financiera y bancaria 

actual se vivió en la administración porfirista. La banca operó sobre bases inestables, con 

insuficiencia de capitales, en muchos casos ficticios; hizo inversiones y préstamos sin contar 

con las garantías y liquidez necesarias; se dedico a especular con sus recursos y se negó a 

arriesgarlos en empresas productivas e hicieron negocios ajenos a su naturaleza, los 

inversionistas norteamericanos amenazaron con sustraer sus inversiones en el país si no 

obtenían mayores prerrogativas -menores impuestos-o Los gobiernos locales y el federal 

otorgaron concesiones bancarias en gran parte por las ventajas crediticias que les reportaba su 

instalación. Estas practicas se efectuaron sin control. No hubo una ley Bancaria integral que 

normara sus actividades entre otras razones porque los legisladores y autoridades hacendarias 

desconoCÍan el comportamiento de los sistemas financieros y bancarios. 

Desde 1917 los gobiernos mexicanos han manifestado estar trabajando por los que 

menos tienen y estar construyendo una mayor justicia social y el desarrollo sostenido y 

permanente de la nación que permita una mayor calidad de vida, pero sus acciones no son 

congruentes con este discurso. Hasta hoy no ha sido posible construir instituciones próximas a 

la de un Estado de bienestar. La clase trabajadora mexicana padece para vivir dignamente. En 

la aplicación de la política económica y social, predominan las decisiones coyunturales y de 

corto plazo, causa que hace prevalecer una concepción estrecha de la ciudadanía -de una 
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ciudadanía de baja intensidad- la cual debe transitar sin· demora hacia una ciudada.nía plena en 

derechos sociales. Cada mexicano demanda y necesita oportunidades reales de trabajo y 

educación, estructuras sólidas que garanticen la justicia, libertad y paz social, y sean canales 

propicios para su participación en la sociedad, acorde a nuestros valoree; e idiosincracia. Ello 

precisa de un proyecto de nación de largo alcance que trascienda a las administraciones 

sexenales. 

Desde mediados de los setenta, los gobiernos mexicanos asumieron una visión 

economista y coyuntural, cuyas políticas públicas no llegaron a tener una visión comprensiva 

del desarrollo que incorporara efectivamente y no en el discurso, metas sociales a la estrategia 

económica seleccionada. La conducción de la política económica fue de corte capitalista, bajo 

una línea monetarista, cuyo origen está en el patrón de acumulación privada de capital, el cual 

privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. En este contexto no se favorece a la anhelada 

justicia. Justicia significa aplicar la ley por igual a todas las organizaciones e individuos dentro 

de la sociedad, bajo esa premisa la ley no es equitativa. A nivel de los individuos no existe 

igualdad de oportunidades de acceso a la educación. a la salud o un empleo digno y 

remunerado. A nivel de las empresas tampoco existe equidad ya que no se protege 

integramente los derechos de propiedad derivados de la actividad económica que realizan los 

particulares, tal como esta diseñado en los articulas 25 y 28; prevalecen los monopolios 

gubernamentales. 

Una nación que va en busca del desarrollo sostenido e integral, no puede olvidar invertir 

en el capital humano, ya que ésta es una forma efectiva, aunque de largo plazo de redistribuir el 

ingreso. La educación de calidad es un medio eficaz para elevar al máximo el capital humano, 

factor esencial para el desarrollo económico y social de cualquier país, muy por encima de los 

recursos naturales y el capital fisico, representado por la maquinaria y recursos financieros. Es 

elemento que pennite reducir los desequilibrios sociales, ya que da lugar a la elevación de los 

ingresos y el mejoramiento en el nivel de vida. El desarrollo de una nación se sustenta 80 por 

ciento en la educación, adiestramiento, habilidades y cultura de sus habitantes, ningún país 
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podrá avanzar hacia otros estadios de desarrollo si sólo educa a una élite. México tiene mucho 

que hacer en todos sus niveles de instrucción y educación elemental. En materia de crédito, 

tanto los bancos como los usuarios de sus servicios, no se ocuparon de sembrar y fomentar una 

cultura financiera y bancária, ésta debió ser promovida inicialmente por los bancos, ya sea 

infonnando, asesorando, haciendo estudios de viabilidad y evaluación del crédito solicitado y 

otorgado. La banca existe para disminuir riesgos en el proceso de interrnediación fmanciera, su 

incumplimiento trae signos negativos para todo el sistema financiero; la cartera vencida y el 

mal uso y abuso del crédito. 

En la aplicación de la política económica y financiera, se ha puesto en marcha varias 

estrategias desde el dejar hacer, hasta propiciar las desigualdades sociales y el estancamiento 

del crecimiento interno independiente. Con Porfirio Díaz la tarea hacendaria, se limitó a 

sancionar las actividades bancarias y a procurar el libre desarrollo de las fuerzas en juego, 

pennitió la competencia bancaria desleal entre grandes y pequeños bancos; creó las 

condiciones para que el capital, sin importar su nacionalidad, pudiera desenvolverse. Consideró 

al capital extranjero imprescindible para el desarrollo del país y optó por un liberalismo 

económico rígido, que negaba la trayectoria histórica liberal. 

El expresidente Salinas profundizó las desigualdades sociales al legitimar privilegios a 

los empresarios y sindicatos quienes incorporaron intereses particulares en el disefío de 

políticas sociales y económicas, liberalizó las tasas de interés para dejar que el mercado las 

estableciera libremente. En realidad se trató de un oligopolio de empresas propiedad del Estado 

y propicio la intervención posterior del oligopolio bancario privado integrado por 18 grupos 

financiero. La fijación oligopólica de los precios del dinero, propicio la elevación de los 

márgenes de intennediación financiera. De un promedio histórico de 7 por ciento en ténninos 

reales, llegó a 16 por ciento en 1994 y más de 17 por ciento durante 1995, contra un margen de 

intennediación en Estados Unidos inferior al 3 por ciento. Con ello la competitividad entre 

empresarios mexicanos.y estadounidenses fue obviamente desventajosa. 
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La política económica debe servir al gobierno para cwnplir sus políticas sociales. En 

virtud de que con ella se afecta a un gran conjunto de prácticas y relaciones sociales, constituye 

lUl eje privilegiado de ordenación del bloque histórico capitalista. Su razón de ser es lograr W1 

pennanente crecimiento económico y lUla utilización óptima de los recursos, así como 

mantener la estabilidad en los precios. Su aplicación ha sido W1 tema polémico incluso al 

interior del gobierno. Después del desarrollo estabilizador el paso era expandir y activar la 

economía, a fin de estimular la producción y el empleo, sin embargo no hubo acuerdo en la 

conducción económica nacional, el Banco Central efectuó una política monetaria y crediticia 

restrictiva, en tanto el Presidente Luis Echeverria Alvarez optó por una estrategia 

expansionista. Al populismo de Echeverrí,a se contraponía la ortodoxia del Banco de México. 

Estas diferencias frenaron el desarrollo económico. 

La política financiera, es otro poderoso instrumento del Estado para fomentar el 

crecimiento y desarrollo nacional, a través de ésta, define su nivel y fonna de intervención en el 

proceso económico; establece y estudia los fines que en materia de ingresos-gastos persigue el 

sector público, así como los instrumentos utilizados para su obtención. En ésta política: a) 

Define los criterios distributivos de la producción como vía de acceso a los servicios y 

productos para todos los grupos sociales. b) Redefine y adapta constantemente los criterios y la 

puesta en práctica de teonas de bienestar económico y c) Busca el equilibrio de la balanza 

comercial, mediante el estímulo a la exportación. El dinero es el instrumento más poderoso y 

útil del que disponen los responsables de la política macroeconómica, su mal manejo puede 

generar miseria en medio de la abundancia. En el mandato de López portillo se fijaron y 

lograron metas elevadas del PID, 8 Y 9 por ciento, que no significaron mayor riqueza nacional 

y mejonas sociales. 

El gobierno fija los ingresos que considera le permitirán la movilidad para cwnplir sus 

cometidos, en política social, en inversión, ahorro, etc. La política tributaria, de precios y 

tarifas, de regulación monetaria y de deuda son políticas coyunturales que tiene que ir 

adecuando al contexto económico y financiero interno y externo por ello la política financiera 
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·exige gran dosis de sentido común, previsión y eficiente planeación del desarrollo nacional que 

imprima solidez y dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para 

alcanzar la independencia y democratización política, social y cultural de México. Y al ponerlo 

en marcha reclama un eficiente control y evaluación. Al fijar precios, salarios, tarifas, 

impuestos, etc., se induce o limita el consumo y el ahorro, por ello cuando existen altos déficits 

presupuestales se observan dos fallas 1) Deficiente planeación y revisión del entorno nacional e 

internacional y/o 2) Indisciplina en sus gastos, los dos aspectos se han experimentado en 

México. 

La política fiscal desde 1970, no cubría las necesidades de financiamiento del sector 

público. La banca comercial a financió al gobierno, vía encaje legal por más de 20 años. Con el 

encaje legal la banca estuvo obligada a prestar al gobierno aproximadamente 30 centavos de 

cada peso captado. En 1975 la banca privada norteamericana controló el 70 por ciento de la 

deuda externa mexicana. De 1982 a 1988, la banca estuvo es!atizada por partida doble porque 

era propiedad exclusiva del Estado ya él se canalizó la mayor parte del crédito para financiar 

sus déficits. Lógicamente, esta política financiera, anuló prácticamente el financiamiento que 

demandaba el sector privado. Así, se canceló una vía efectiva de progreso y se generó un 

desequilibrio en la intennediación financiera, más aún, la banca comercial no pudo competir 

por los fondos y ampliar el crédito al sector privado, tanto con fines de consumo como de 

inversión. Estas nocivas prácticas económicas y financieras han alimentado los virus de las 

crisis cíclicas económicas y financieras, en el mejor de los casos superables en el largo o 

mediano plazo y en los más graves ha hecho retroceder a niveles de vida ya superados. 

De las fallas internas y estructurales en los servicios de la banca, se encuentra su disperso 

e incongruente marco legal, que ha limitado su capacidad de respuesta La ley Bancaria de 

1941, fue la que operó con varias modificaciones hasta 1982. En la actualidad al ejercicio 

bancario lo rigen leyes propias de Instituciones de Crédito, Reglamentos Interiores de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Un Código de Comercio de 1889, Códigos Civiles y 

Fiscales, más de cuatro mil circulares y oficios que hasta 1982, había dictado la actual 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuatro mil circulares, telex, y demás disposiciones 

del Banco de México. Este entramado jwídico hace complejo su análisis y operación. La 

estatización excluyó a dos bancos; el Citibank, porque era exclusivamente banca de depósito y 

el Banco Obrero, S. A., que se rige por las nonnas de los bancos privados. Es decir que existió 

una ley aplicable a un solo banco. Hasta 1994, la supervisión bancaria se limitaba a la revisión 

de Estados Financieros no hubo evaluación de sus funciones administrativas, sistemas de 

control de riesgos o puntual verificación de la calidad de sus activos. 

El problema actual de la banca es su descapitalización y la cartera vencida. El más 

importante obstáculo para la recuperación en estos momentos es la carencia del capital 

bancario. La falta de créditos sigue siendo, y probablemente continúe en el futuro, COmo el más 

grave problema del sistema bancario. La solución reclama además de la intervención del 

gobierno, la voluntad y el esfuerzo conjlU1to de las partes involucradas Como cualquier otra 

empresa, la banca debe ser capaz de recapitalizarse sin la ayuda del gobierno, que dispone del 

erario público. 

El problema bancario afecta a la economía real. Cuando existe abundancia crediticia los 

bancos prestan muy activamente y contribuyen al proceso de recuperación, de lo contrario. el 

dinero se encarece y el desarrollo y crecimiento se estanca. La banca comercial de hoy está al 

margen y ausente para contribuir al proceso de recuperación económica, Banamex argumenta 

que la escasa demanda de recursos no es responsabilidad directa de la banca, sino del alto 

endeudamiento del sector privado y del elevado nivel de las tasas de interés que pennanecen en 

México, reconoció que debido a la irunovilidad del financiamiento, los bancos han recurrido a 

la operación de valores gubernamentales lo que además ha contribuido a enfrentar los pagos de 

intereses a los ahorradores. 

Ante las actuales tendencias y la apertura de la economía, es inminente fortalecer las 

instituciones crediticias desde el ámbito legal hasta el institucional. Es esencial que cumplan su 

responsabilidad social y que la autoridad proteja los intereses de ahorradores e inversionistas. 
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de lo contrario se corre el riesgo de trasnacionalizar al sector bancario nacional o de que se vea 

avasallado por los bancos europeos, estadounidenses y canadienses. El sector externo deseoso 

de probar su efectividad y en busca de espacios podria absorberlo o desplazarlo de su mercado 

natural y el aparentemente cautivo. 

Es claro que hoy se requiere incorporar a la economía de mercado políticas sociales y 

financieras aceptables. Nuestra relación económica no puede seguir siendo de sumisión y 

arrastrada por los vaivenes de los mercados externos: petroleros y financieros. Es posible poner 

en práctica una síntesis entre un régimen democrático, como el mejor de los posibles y la 

economía de libre mercado, como la única capaz de crear riqueza. Pero ésta debe mantenerse al 

margen de la manipulación de los políticos y dar prioridad al interés público sobre los intereses 

de los grupos de presión, el sistema político no debe establecer candados en el despliegue de 

las fuerzas económicas y actuar siempre apegado al mandato constitucional. 

Si bien, la política es el arte de ordenar racionalmente las pasiones colectivas, es 

también paradójicamente el mayor obstáculo para la racionalidad de la vida pública, porque 

quien ejerce el poder lo puede hacer de manera deshonesta y amenazar de muerte a las 

formaciones sociales que reducen o aumentan las discontinuidades y fracturas dentro del 

sistema político. Es imperante que el ejercicio del poder político recupere el significado de la 

democracia, los derechos individuales, la libertad, la igualdad de oportunidades, la seguridad 

social y el Estado de Derecho. Sin embargo el gobierno mexicano tiene su propia lógica, 

dificihnente abandonara su inercia de siglos. El reto del desarrollo económico y democrático es 

de todos, es necesario que lo que llamamos sociedad civil deje de ser indiferente y apática, y 

participe activamente en la vida nacional. Es apremiante en el umbral del tercer milenio, abrir 

espacios efectivos hacia el progreso. La fortaleza y riqueza de la nación está en la de cada 

mexicano. Y en su acción conjunta la capacidad de erigir a un México más hwnano y 

fraternal. 
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