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I ¡¡ '1' R o D u e e 1 o N 

ki. m:r e.1 .:>•ctc)r .ci •rcc~<ff.~O e·, brazo de ap.'.):10 del Esta

dc p:~!·,: } ·'>t~:r.~~r tff~c:; rJ~:..:~ r- 1 r::: Ec<.in·~~:~: ;,ca que !'t'gul;.' 21 creci-

mi e1yt;o d1:· l. ¡,_: _·, t .~ ·_:'\.-::;. ·~'-.. :·.$ ::: ;;:V<:..':'i l.t:11te lJevar a .... ,tio u .. vi 

l1·~~ r·./:':: pp't· .i:·~ .:._;tt~·.l L :lel_::.c1'i1, :üc __ ~l ~:t¡t.u:.i·1-o d·:! 1.~1 -

Bnr:ca c,~:·:~:r.·:.l .--1 ~.tr··~ J, ~ p~r-i·._·'~L 1Jl3-1)2:;, c~L) fi0'r't1l\C es 

D pnrt:i~' de 191J q1; · !'( pn:t>.,ndc cc:n(;r.il1n!,T· :1~. dcern-rollo 

ccú.=:1/i;;:~.::·~ ,.,,)1 n:.:<i:~ mt·ir_~ ~r:_,.._·:::; la :('P('r-;tr·u\~turru;iSn del sisto-

conBt1·h~.i~1cl ¡ !;')~;ti·,:· .. ·1:r-.r;'-,n1_,,. ·~} .::;1 !:.::.ir1'0.llar lac 1·epe1·l!tU:>l.O-

ne:J de l:~ > .'~·:·~ G(•ncraJ J ~-. ~ .. : d•.<.:..im11 ... ~i.1..l0 h::tGta -: :iB~\ pc,rque 

es r:. p1:.J .. ::1 .'.' jv t:~:~t:~ f'e·::h .. , ·:1::.ndo ~3t."• n~~c tonal iza lb. bru1ca. 

A.l ~.1:·ner "~::;:nb~~.1~J ,·~ ... Pv·,tor f~n~1ns1.nr(' durantt: los Úl-

ucer dE!gdo AU~ ir1icios, cual 

r.,i::;1,1L1c,6i: do ]..,,,. i.wtorid§_ 

·:ln e 1: r l~ l pa pt~ l '-l 'J.e .J ue [.Tl:l -

t:1 s:5.':;ter.l~: t_, 1ncür11· !~n 1•_ uv~~~ir r··.d J.:.; ilP lu Econom:ín .MoxiCf:l 

ne.. 
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to y camb: .. .:; indire'-~to, enu.~:'.":·'.J.:1 .. ; .-, 1~1~~ funC'iC:•;]S de lr! ::!One 

da como rnedidZ!- comÚ:-¡ 1J•:• -.-:tl.·~}:·, _-C}:r,;o .i.n!.;tI'l'!:Ul•Lt:o de r,.::.~;o, 

'' ! ''- . ~·. ¡ ~· • 

Con el lliCd:· ,l· u;-·::i.i:~t';~·.,. 5r._ primi t:i.~:o se g1_ ... ner6 t.:.:'.l exc~ 

dent,j que BP d.e~1·r~n?:-:.t.:i :J.1. inter~~~-ú!ltio. qistóricamr!nte Jet1-

t~can mercancf:~~1 .!-·~: ... les cori . .o ~~[!Ui .. 1r1lc~ntes gener:!les de -

1 e.s d~:-IT.i~n mer<>:..l>~ ':.· ~;'3, '"~~ Ji e1.\) p:roC:L.' !30 l.llll.~!:i mercancías ~o-

b2·esalieron :.:l:Ís q~11 ot:-a!.~ dctii:Jo r:. .s·,~ ut·:...l.id;.uJ., su desarr.Q. 

llo o por ser la:·· ·:1.i. ~ <:.c.~:~ ;::e pr'(>duc:í:u1 (rn:-t.rco hist6rico) • 

.M~:d:tant~~ vl t~Lh.~qur~ :H~ P.-;tableciero:1 propo1·ciones de 

cambio e:\tI'{> e:~ ·.::, lor d~: Lios r:1ercnne ín.::•, pc•J'(J ~11 volverse 

cor:l.~1lej:1s 102 int .~rl.!~u11t)lü~~ hubo nece:.:~1d~1d de b;1ncnr 1;n -~ ... 

equivalente ger,.•cd. que se ,,mplcnr<'' .:o~·.:) ruod:i.d''1 de va}.or 

p:.1.ra toJ.:.::: lél.'l r>:~~·:· .. ·.:.~·¡r_~í:..:.;.:.~; dicho Pquiv~:tlcntc fu .. :_:i 1~1 rr.one

(t:.!.. s:.. la:J rD·-:· re -.~-le: .. ,_:-=- ~· - ' .. :ribiar. --- ·~_.,..·:-=-- el t.rr1bs:..~}o C~l.....-1 ten~ 

IT..e!'CB.:1CÍLl.e en f<'.l:,";í)L ú•::l tr~il:::l:JO nocr-::.;:;1ri·) pa'.r'8 r-r'•1dUCirla. 

/-. diferencie< de otr;h; mercancías, la moneda emple.-=.da 

como capital, no "'" destrUJl' r.::uando , . ., usQ, sirto que: se -

tra.'lsf:inna. temponümentc. 
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No obstante, el dim•ro (:volucion6 com0 medio de inver 

si6~ con el surgimiento del capitalismo, ya que con el de

sarrollo del Capitalismo, lu actividad econ6mica adquiri6 

matices más complejos, lo cual motiv6 lu necesidad de 

crear un orgar!l smo cm1 t,ral que el(! pud i e l'8. encargar ele re~ 

lar, armonizar y ~t.dt:cu3r l:::i activ1dad eeon6rr.ica de w1 r·:l{s. 

para el dr:narrollo de ·,J..n r·~1{~~: ~~t,. t:~rit:iron dt! r(_,sclver con 

la creaciSn. de un Eh_;¡J:ico c~,~r .. tr.:i.l. 

Color:ia en do!tde np'.:c:'•:!r~o e1 Monte de Piedad ele Animas 

(1775) y el fü1nco de Avío de ldurn.s ( 1783). 

Durante el periodo inJ.c:pcriz!iente 2l' _rearon dos Ban

cos de corta duraci6n, el Banco de Avío (1830-1842) y el -

Banco Nccionfil ele Amort:iz.ación de Moneda y Cobre (1837 -

1847), que preceden al primer banco de emisi6n y deBc~ten

to que existi6 en ol país, el Banco de Londres, ~6xico y 

Sudamérica (1864), sucurnnl de una soei.cd<J.d inglef;a de 

responsabilidad limitada. 

En 187'5 la. lc•¡::Lüatur;., de Ch:ihunbu1 autorizó ln cref!c 

ci6n de un bH11co d<cnominado de ::imita Eulalia, en este sur: 

gieron poste1'J.ormenl·:• do:; b;:,.nc:;,¡ m:ls: el Banco Mcxicuno 

(Hl75) y e: b:mco lhn(rC' de Cinhu<>liuu (1082). 

&~ lof; años 1';7:, ~ Li81 se c.}1·.f1::i~:.ron al antiguo Mor: 

te de Pie¡~ad df1 Arnr~1s, autorizacion•!s para practjcar opz;_ 

racionet: br,nci'r1as y su r:..tzSn noc.i.nl earnbi6 a la de Nuc12 

nal Mor; te de Pi.edad, que aú.n c·:,11serva. 

El :>J do febrC'rc de 1882 inicia sus o¡;c1·a.ciones el 

Banco Nacional Mexicuno. 
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En marzo del rJismo uño inici6 sus operuci011es en la -

Ciudad de M6xico, el Banco lt\ercantil, Agrícola e Hipoteca

rio (conocido t::1mbi•.fo como B::inco Merc·antil Mexicano). En 

el mismo año surgi6 rl Banco Internscionul e Hipo~ecario. 

En 1883 1 se confiri6 :tutor1:::nción pnrri. opPrnr al Banco de 

Empleados. 

En 18'34 .se f".;c;ionm' dos b:1r:cos, el Nnc1 anal Mexicano 

y Mercantil Mf'Xtccno bajo L1 d·-,?¡ominnciór: de B::ir,co Nocio

nal de M6:-:ico. 

En 1889 se regulariza •'l Banco de Londres, r.léxico y 

Sudamérica qtt<; a p;1rt:r <le lt"l6 c~unhiÓ rou denominación a 

Banco rle LondrGs y ~\,•:c1c0. 

En 1910 r)p13rabun ya divr>rsas in:ctitucioncs bancarias. 

En 1911 los pé.!rt i.culares deciden re tirar suo depósi

tos de lo:J bancos de \·:nü1i<'.'.n 1.o cual lon colocó en situa-

ci6n difícil. 

1913-1917 estd caracterizado por la inflación. La f):!; 

ga de capital.es, la anarquía política y económica y la -

desconfianza general existente en el pueblo dieron como -

resultado que la ~ctividad crediticia se limitara y que -

posteriormente se anulara con la crisis, los bancos en 

1314 estabar; op0nJnda con pérdidas lo cual ocasion~1ba 

1916-1)21 12020 J0 incaut~~16~ dn los bancos. A rar

t ir de 1916 e 1 crJch to y todas las or;eraciones bancarias 

desaparecieron en beneficio de la usura y" la especula

ción. Es así corr.o la me1yoría de las instituciones banca

rias a parti.r de estas fechas no se ocupaban. 

1921_1925 proceso de desincautaciqn de Los bancos, 
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LE. dQsir.cautnci6n rlf: ) en t~"ncon he ch:, pcr Ob1·f e,6n •:ti 192l. 

~·e21nitió qi.:<.· f1.t,i:icn~•ren !1uev::.rnertt- 1 nunqt1t>. con m1.cr.rw ¿~ 

ficiencian, es ~r 1324-132~ que se gestan las tanec pErt 

en .,1 pafr:. 

En e] ;.f¡u u,· i.:;31 se n;cd:f1L·(} l& PL ... T''--~c~-.t.i"E. t.~on moti-

vo de 1;nu nw"v"' .:--E- í'c-1:na r:~'.lnetG.r·ia y La,,t;, lH fr·d:n t\,z;ci3_ 

na como ><r1~1co U:·.icci dv E:rLt:'.L.St-. ~ rq;uluJcr tlc, Js¡; cp¡,ra--

en el paú:. 

Jl de mayo de 1~41. 

El :¡:ri.n:e1 H'1"..ic.n::c del P·::ico de México fi,te dirigido 

hacia lrr r··co:,•:'t.~ 1.c . .::: ·51: J.,.J ;· l' 7.c·:r;é: b<:rc~:¡·j o, :¡ c::ir: "'"'' 

fUJ1c1aciÓn .--_:r~~t:~1 WLt'/~· ·:>:! l.~32 Pr; --:ue SC' l.:• d:..6 a lR ·_".t ~t~ 

tución lu c2·t.PgorÚJ dP B&:co C0nt1·<".l. 

un nota\:.J.- .:!S<JJToL:,· 1 cpcró a Lé.:.-.'·~ de <Jr;p;;cj:,;l1~:E!d.<'Ín -

uur.quc :.•e a.pb.1·tó de J..-3 o!:q:·~nci:: .. lizP.ción. cL:.tmdo trc.i.tó d.e -
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multiplicar los servicios que pi.;erlen redundar er. mayores 

utilidades. 

Pero es n partir de 1370, r¡ue las G.utoridades hacend~ 

rias intrcdujeron dos diqiosiciones lee;alen que eliminn

;ron el concepto d•: t:ancn espe'.'\alL'.r.da. Las molinlidades 

introducidas fuero~: 

Se a,l:·J2 .. r1dona l~l ·" :n1ct:• p te de b;~.r1C!::.t (~ ;:. !!i:.~ \~ 13 li µadEt con el 

pr~pc~si to dt ... 1.'voluc:l '1 ~:.·~r h8.ci::.. in!..l"t: i tuciont~n qut; operen 

tr1do t:i.pc dp ir1 nt!·ur~1' .t·::-c p~ ~·:i 2..ll ... 't-:crse récur~-:-02. 

En 1982 trn.rgi• t: 1 proycct<J dn unu nueva Le;,' or¡;ánicu. 

d0l BGnco •ie Mé~:ivc; cun el fil< de tPnr.inc.r cor, la socie

dad an6niml1 que er¡¡_ 1.1 '3<i1~co '"'·' M·5x:.. co, S.A. ptrs. trr~ns

formarlo en 0rg:c"1.:·J1u<:- público d;,flcer.tralizado, as{ como -

reafirmar L1r. atribuc:;.<J"'.1_'s dnl l3~r1co de México en el área 

de control dn cambies y ~e fijaci&1 de la p&ridad (o tipo 

de cambio) 

El sisteru~ de lip6t~cis que se su~tenta: 

¿ Es debido a que cx1etc cxcede~te de producci6n que 

se lleva a cabo el trueque? 

Variable Independiente 

la ruonedci. represe!-.tutiv<.,? 

Veriable Inde·~·~ndié·nte 

Variable Dep0ndiente 

Excedente de prcducci6n 

Mcnnda mercancía 

Moneda representativa. 
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¿ Es el Banco dr, Méx:;.co una institución clave pe.ra la 

Política Monetaria? 

Variable Deppndi(•r;te 

El füulC'o de .México es insti

tución clave 

Po!{tica Mcn0taria, 

¿ El iu11ciolh:.-iWieoto de la !J~~ncu.. Cent1,al como regula

dor ct¡,l créd1 to h'' establecido t:r"·' com!ucta financiera -

El i UL~'.innnmit~nto de le .. Ban-

cu C¡_nt:·r,1 como rt!QJ.lador -

Gc¡ivru bi1•1lt\~-;tar eeneral. 

'l'oda Ja inv•::stie;<'ciór, ne llt'Vf,rLÍ a céibo mediante la 

sint.efJis bibliográfic::, y he:nerog-r:~''ics, exdminimuo los -

temas L\bordatlc!_; vor lo~> cc1u!_11:'.lud1c1:.1, m~ .. 11urd., .. s y publicaciB, 

nP.s científ1cP.G qu'' •!f! su tÍt¡¡lo ne rt'fipr:.u1 [L la Moneda 

y la fümct: Centn.:.l, J.oo cw:Jp¡¡ E:t<r:fo procenD.dO!" mediante 

ficbrw (resuruero, cita:1 bihl1or.;ráfir·"::1), 

A cuntinu2ción ~xpongu 10s Te~~s que pretendo inves-

tigar: 

TEY.P. No. 1 - Ant;c-c1o<dP:: tf':o PC'lr.ó::::..cos, origer. y e\·olución 

'rElY'd. !le. 3 ,- La Eu:ic1: Ccr.trr:.l ec otrcs paú:es. El BE:.nco 

de México, origen, et:tructura y sus funcionus (1313-1925). 

TE.V~ No. 4 , - Lo¡;ro:: ;/ re per·cuc'i on•.l::: de la Banca Centrs.l 

y los cfpctoo de la Mrmeda y l¡, Bance. er. la Ecor.om:í'a Me

xicana (1926-1082), 
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SIDTESIS Y EXPLJ CACION DEL GUION DE INVESTIGACION. 

1.- Primere..mcnte pretendo estudiar los antecedentes 

económicos de los ori€;>-nes de la mo1wd«, pura lo cual se 

hace mención del modo de produe;ción íir. la comunidad primi 

tiva; p¡;_r¡, que de esa rorro<• pouer ubic&r la razón por la 

cue..l S(i da el e:.;ccdcr:t(' y c0mo Vti c:obr<ir:do el c:.,nfct·,0 r de 

2. - En lur; caracte1·ír1 t ica~; d,; l<_,_ monedo se ex plica -

el porque, ti•2b1do a '\ll<', al c2.mbiar l:Js di:3tintus mercan

CÍl;l.s por una corr.-..ín qu•' fu•.' la morwd:~ dcberÍ1J. de reunir -

ciertas cor:dicior:"s y cómo e:·; que indc· pendientemente de 

fera de la~1 trcm:3acoio1v.·s para :;l'J'V ir como inL•trumento do 

pago, p(-lra que c:.~n «l ti•·mpo lcw trnr::,·:,cciorws ya no se -

limiten para obt·.•ner productos, sino que se procura tener 

dinero partl i:1cromontarlo (lo'' comercim1tcs), o para obtc 

ner poder (los qué' lo utcsorun). 

3.- La Bw1ca Centr9l (1013-1925). Pienso estudiar c1 

regulara la vide m~·nctaria, ct:al i'w2 el pl'imer Banco Ce!! 

tral que se fundó, y en México como Ps que en l·JlO surge 

la necesidad de un Banco Central por la conveniencia de 

organizar la política monetaria, ya que es.así como se -
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podía contribuir al drnarrollo econ6mico del pe.fo más a.e~ 

lera.da.mente, asimismo se explic~rán las funciones del B!l!l 

ca Central. 

4.- Logreo y r~percusiones de la Banca Central. Se 

pretende estudiar el porque en sus inicios el Banco Cen

tral oper6 como 1.111 simple Banco Comercial, dirigiendo sus 

esfuerzos a fonncir unE. I"od bancaria para ir reeducando al 

público en larJ prr:íc tic<:1s del crédito bancario y a interv~ 

nir en el mercado de dinero, preparundo su futuru regula

ción u la vez que se hacía cargo del servicio de tesore

ría del gobierno, como es que al ser el Banco Central el 

que emite ll1 cnntidud de circulunte de Eicuerdo El. lus ne ce 

sidades econ6mica.s de la economía nacional está relacion.§_ 

do con la emisi6n y cuntidad de moneda, finalmente prete!! 

do estudiar en que uwdida fue necesario modifica.r la poli 

tica que se estaba llevando para evitar las crisis y que 

no cayera. en fases de depresi6n y estancamiento o cuando 

menos atenuar los efectos procurando dar estímulo a la -

economía del país. 
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C A P I T U L O 1 

BREVE DIAGNOSTICO Y AN'l~ECEDENTES DE LA MONEDA 

1.1 Antecedentes económicos de los orígenes de 

la mo11Pda. 

Par<:t dt:tectnr el origen de la moneda es necesario r~ 

ruontarr.os al rn0do de producción más antiguo, ese modo de 

producción (•S la comunidad primitiva. Esta formación so

cial se car::icteriza por tener un escaso desarrollo en sus 

fuerzas productivas. La baja productividad, por el desco

nocimiento de la agricultura y la ganadería, no permitía 

la creación de un sobrante o excedente económico que lue

go se hubiera caml:·iado con otra comunidad que también es

tuviera en las mismas condiciones de producción para cre

ar ese excedente. Por eso es que con un deficiente conoc! 

miento y desarrollo de las técnicas de producción estos -

grupos se dedicaban a la recolección, a la caza y a la -

pesga, l~ que apenas les proporcionaba lo suficiente para 

su subsistencia. Todo lo producido se destinaba para el 

consumo mismo de cada una de esas comunidades, es decir, 

para el autoconswno. En un principio, ninguna porción del 

monto producido se destinaba al cambio ya que apenas éste 

alcanzaba para satisfacer las necesidades vitales de la 

qomunidad¡ no había excedente económico. 
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Sin embargo, el hombre de lao comunidades primitivas 

descubre nuevas técnicas y m6todos de producción. No s6lo 

aprende a sembrar la tierra sino que domestica el ganado. 

Estas actividades en un principio eran nómadas pero cuan

do se aprende a irrigar y abonar la tierra, la agricultu

ra y la ganader{a se vuelven sedentarias. Este desarrollo 

en laa técnicas de producci6n tendrán un impacto directo 

en la productividad y desde luego, en las cantidades pro

ducidas, ello pennitirá, lentamente, la creación de un e2f 

cedente econ6mico. Ln producci6n de este excedente era e~ 

porádico, cuoual y muy irregular, pues al principio el -

hombre no domi.naba esas nuevas técnicas de producción, -

pero en la medida en que se fue adiestrando más y más en 

dichas técnicas de producción el excedente se empezó a -

producir de maneta más regular y sistemática y cobró un 

carácter necesario. 

1,2 El cambio directo. El trueque, 

Después de haber Jescrito lo anterior se puede afir

mar que las comunidades estaban en condiciones, no nada 

más de producir para el uutoconsurno, sino también, de de~ 

tinar parte de su producci6n para el intercambio. Origi

nalm¡mtc ese cambio tenía la formG. de intercambio direc

to de mercancía por mercancía, y se realizaba entre tri

bus y no en C'l seno d0 una misma tribu ya que, como sab~ 

mas, todos los medios de producción así como los produc

tos de la comunidad eran de propiedad colectiva, de ta·

dos los miembros de la tribu, y, por lo tanto. no era n~ 

cesario el intercambio dentro de la comunidad, 
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Señalaba que originalmente el cambio se daba de mane

ra directa entre un producto creado por una tribu y otro 

producto creado por otra tribu. Esto era posible debido a 

que no existía una grar. variedad de productos para inter

cambiarse, pues la <::specialización i:,n estas tri.bus no se 

había desarrollado a tr.11 gr:ido d·:· diversidad, que hubiera 

hecho complejo y difícil los intcrcambion, Al principio, 

se cambiaban directamente r:ieles por trigo, sal por maíz, 

ce.me por tejido::;, etc. sin qU(! entuviera de por medio -

ninguna forma de monPdH tnl como est11mos familiarizados -

en nuestra vida cotidie.na ótctual. Esta ¡:.rimera forma de -

intercambio, mercancía por me rc2.!lc ía ( M - M ) , era el -

trueque. 

Sin embargo, lleg6 un momento en que el trueque ya no 

funcionaba y en lugar de ner un procedimiento útil y fun

cional se empezó a convertir en un obstáculo. Confonne -

las actividades económicas se iban desarrollando y la 

consiguiente especialización se iba diversificando, los 

productos intercambiables eran cada vez más variados. El 

desarrollo en los intercambios y la complejidad que trae 

consigo hacen que el trueque -c&mbio directo de mercancía 

por mercancía- se vuelva inútil .Y obsoleto. Se presentan 

proble1La2 como l.:l:; siguie:t te;:: 

Dos persomis quic'ren realizar trueque y una ~osee -

trigo y la otra posee sal pero ninguna de las dos desea 

lo que lu otra posee, la que tiene el trigo no desea la 

sal de la otra persona, 111 la que posee la sal desea el 

trigo de su dueño. Aquí se presenta una dificultad que 
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se fue haciendo frecuente conforme la vida econ&mica. de 

esos pueblos iba evolucionando. Los deseos de los inter

cambiantes muchas veces no coincidían con los productos 

que ellos miemos ponían a diepoeici&n para el cambio. 

Otro problema que se presentaba con el trueque es que 

los propietarios de los productos que se iban a intercam

biar muchas vece~ no coincidÍtin en lao proporciones de -

cantidad en que deb{ar intercumbi~rse sus productos. Mu

cha.a veces el dueño del trigo no estuba dispuesto a dar

lo todo al dueño de ln sal porque pensaba que su trigo -

valía más que la sal, estas situaciones se fueron hacien 

do más frecuentes por lo que era necesaria una. modalidad 

en el trueque que no era. suficiente para resolver estos 

problemas. 

" En t6rminos generales puede decirse que 

el trueque no constituye ni un buen procedimien 

to para intercambiar mercancías, ni ofrece un 

medio c6modo para medir sus valoree respecti 

vos". 1 

1.3 Cambio indirecto. Origen y evoluci6n de 

la moneda, 

El mismo desarrollo de los intercambios va creando -

la necesidad de un equivalente general que en sustituci

ón del trueque pueda factlitar las operaciones de cambio 

que se han hecho complejas y dif{ciles de superar con el 
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cambio directo (trueque). Y es precisamente de los mi~ 

mos procesos de cambio que irán destacando algunas merc!l!! 

cías y que funcionarán como equivalentes generales de las 

demás merce.ncías. 

" Aquellas que más comunmente se inter

cambian en una regi6n son las primeras en con

vertirse en equivalentes generales02 

Era el caso de los pueblos agricultores o ganaderos 

donde el trigo, el arroz, el cacao, el maíz o el ganado 

se usaban como equivalente general. Por ejemplo, entre 

los griegos y romanos ea el buey el primer equivalente 

general (siglos VI y V A.C.). Los hindúes piensan que 

el nombre de su moneda, la Rupia, proviene de el voca

blo "Rupa", que significa moneda. También el buey aobr! 

aali6 como equivalente general entre los germanos y loa 

iranios. En Africa eran los camellos, corderos, cabras, 

etc., entre los kirguises, en Rusia, se usaba el ca

ballo, en A.nnam el bÚfalo y en el Tíbet el cordero como 

equivalentes generales3• Era tal la importancia del~ 
nado como moneda que la voz "pecunia" que viene del -

Latín "pecus" , que quiere decir ganado, se usaba en 

vez de la voz monpda que conocemos ahora. Esa prepond~ 

rancia del ganado como moneda nos dice del predominio -

que la ganadería tuvo alguna vez sobre la agricultura. 

Cuando la agricultura logr6 predominar pobre la ga

nadería, fueron múltiples productos de la tierra los -
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que ocuparon un lugar importante como equivalente general 

en los procesos de cambio, Fue así como el arroz en Ja

pón y en China se us6 como moneda, en Egipto y Mesopota

mia fue el trigo. En la India el buey es sustituido por 

el trigo desde el 0iglo V A. d•: C. y todavía se loe;ró 

usar en lar> ·;;onas n;.rales corno moneda hastf.1 el siglo XIX. 

En Islandia y Terran:::ivu se usó hasta el siglo XV el pe:i

cado seco como equivul•:11te general; en las islas Nicobar 

el coco4 ; en Ami"rica el maí:i, el cacao, etc. 

También se utili::sban con>o equivalentes ge11>.irulcs los 

inotrumentc·s de trubaJo: lus palns, un"uelos, nzadas de -

hierro, hacha.u de bronce o cobre, etc, 

" En China, dos de las m1:". antiguas monedas, 

"Pu" y "Tsian" significan originalmente "he

rramienta agrícola", y se derivun de instrume!!_ 
~ 

tos de trabajo en bronce"?, 

Sin embargo, en cada W1U de estas regiones es el prQ 

dueto local más importante el que destaca como equivale~ 

te general, Pero con el desarrollo del comercio que 

coincide con la revoluci6c metnldrgica, son los metales 

los que uefi:1i tivriroente vu:-. desplazando a las roer~'.'.::.cí

as que han servido comJ moned'.l du!·o.nte mucho tiempo 

Los metales preciosos logran ocupar universalmente el 

papel de equivalentes generales por las siguientes raz2 

nes: 

a).- Como toda mercancía, son productos del trabajo 
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y contienen valor (horas de trabajo), 

b).- Los metales son fácilmente transportables y en 

poco volWDen contienen, una cantidad de valor -

de cambio, relativcunente grande. 

c),- Son perfecta y fácilmente divisibles, lo que 

permite i'n.1cc1orwrloc; 2n p:1rten iguales con un 

valor id6ntico y, por ello, pueden adaptarse a 

intercarnbiou de di.ferente maoiitud. 

d).- Son dunulr'f'O'.'l" in:ilter:.1blco ya que no se oxi

dan con el 'Ür·~ y no se deterioran, ni dengas

tan fácilmente con el uso. 

Los metales preciosos son, entonces, la expresidn -

más evolucionadn de la moneda y non los que vinieron a 

resolver, de manura r.v.fo definida los problemas que su!: 

gieron con el desarrollo de los intercambios de mercan

cías. Es con la presencia de la moneda ( D ) que el 

trueque ( M - M serd desplazado como forma esencial 

de comercio y, es con la moneda que el cambio tomará un 

nuevo contenido y una nueva modalidad que permitirá un 

enorme desarrollo en la vida econ6mica de la humanidad; 

esta nueva forma del cambio será: M - D - M donde ya 

las transaccione:J n'.l se harán de mruwra directa sino -

que estará de por medio la moneda ( D ) que vendrá a 

jugar varios papeles importantes en la vida económica -

de la humanidad. 
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C A P I T U L O 2 

CARACTERI~TICAS DS LA MO!IEDA 

2.1 Medida común de valor 

En el capítulo No.l oe pudo apreciar que en diferen

tes lugares del mundo, históricnmente destacúron mercan

cías locales como equivalentes generales de las demás 

mercancías. El mismo proceso de cambio fue haciendo que 

unas mercancías sobresalieran por encima de las demás, -

ya sea porque eran de utilidad primordial y tenían mucha 

demanda o porque eran las que más so producían en esa r~ 

gi6n. Esas mercancías sobresalientes servían de común 

denomin~dor de valor de las demás mercancías. Es en es

tas mercancías destacadas, donde las demás mercancías -

1 1 , . 1 expresan su va or • As1 por eJemp o: 

2 Libras de café 

1/2 Iábra de té 

8 Libras de pan 

6 Varas de algodón 

1 vara de tela2• 

En Egipto en el tiempo de los Rama.sidas, el ganado -
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sirve como equivalente general. y 3 

Una Estera 

Cinco medidas de miel 

y 

Once medidas de aceite 

Equivalen al valor de un 

toro. 

A principios del segundo milenio A. de c., bajo el 

reinado del rey Bilalama en :Sochunor, Mesopotarnia, el me

tal plata se hab!a convertido en el equivalente general. 

En las tablillas de tasnción descubiertao en 1947 en Tell 

Harmal, se encuetran jnncritas las siguientes equivalen

cias, (medidas convertidas al sistema métrico) 4 : 

Doce l. de aceite de séaumo 

Trescientos l. de trigo 

Seiscientos l. de sal 

Cinco kilos de lana 

Un kilo de cobre 

Equivalen al valor de 

un siclo (: 8 gms.) de 

plata. 

En los cuadros anteriores tenemos ejemplos de merc0.!l 

cías enlistadas que representaban en la tela, en un toro, 

en la ple.ta, etc. , sus d iferE·n tes proporciones de valor 

'?n que podían interca.mtiar. La tela, el toro, la plata 

de los ejen:¡::los se convierten en " eq.uivalente gene

ral por la acción universal que sobre ella ejercen todas 

las dem~s mercancías. 

Con el trueque era fácil establecer las proporciones 

de cambio entre el valor de dos mercancías, pero, con la 
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la oed:C"i6n 

de estas prop01ciones resu:t6 oáo comflicoda, y ello 8e -

10¿~·6 renclver con un H1uivalente eenf~rel que sen,-irÚ de 

rr.edida cot~"tU1 de· vr~lor, pera tccla9 lar. merctmcías, este co 

mún ac~non·int1dor en "lu morndn". Con esto no SE! dcbE· de 

entender q1w grvcü•r• r. le. mcnedu l'E que las mc•rcu.ccÍ<:H; 

son conmensurabl<'ri, :Jinr.• que óntuB -;,·:.. lo 0011 de por oí y 

que la rncr<'dn cm cuel,tión ,;Ó1o vienen facilitar y a hn

cer· más e:r.¡.lícitc:.: ÜJD ¡1rcpc·~·c1om~>' lle valor <'.n qu,· son 

cambiada e la[t ru•·1·c·ú..nc úir•. 

que toduE uon fIOductos del trabajo, contienen trab~jo -

humano materializado :,· lo que sucede es quo todaE ellas 

miden su~: valore~; en :a miema mPrcancía específica y 

hasta convertirEe en nu m.:,dida com(m de vulor, o sea el 

dinero" 6 

2. 2 La monPda como irrntnunento de péigo 

La Moneda al funcionar co1:io medida comiin de valor no 

necesariamente entra en lu e¡::fera de la ci1culaci6n en 

los procesos de compre.-venta. La moneda como medida de 

valor n:uoh2.s veces sólo sirve como pi,r1tc de referer,cia, 

corro b2ee pare estimar el precio o l8s proporciones en -

que necesariarnc,nte er:tr" a funcionar como ir1strunrnnto de 

pago, No eE raro leer en la IJ j.ada y la Odisea. de nome

rc· que lau 2nrnduras de Aquiles o ülises se c:2,lculé<ron -

en bue:¡es o teaeras, Ein que esto lo lleve a uno a pen-
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sar que estos anim~les ee cedían como pagc en el momento 

de realizarse las operttciom'u de cambio. Otro CEJSO en -

que la moneda s6lo sirve como mndida de valor, y ya no -

como inutrume11to de pago, son las x·eservas de oro y pla

ta con que cuenta cada tMncli central en cualquier pais, 

aunque al reoli;:arFe cierta:c tr;:' .. nnaccionr>s intcrnaciona-

les de compra-venti:;_ o de movimienton do capital -por em_ 

présti too o inverTi orieG-, :c:Lº ut1J i.zrm nl¡::;unas VC'Ces el 

01·0 y la plata p:,rc. cubr·ir d·:cllrw operaciones. 

Sin embargo, la ~oncdu nu s6lo so limita a fw1cionar 

como medide. común do vulor, c;1no que, al mismo tiempo que 

desempefü. esa funci 6n, entra en la esfer::i. de las trunsEtc

ci.ones y pL.sa dP unas manos a otrr.s sirviendo como instr1! 

mento de pago. Ld pcr~onu que recibe billc~cs o metJlico 

se conside1·a pé.¡_;ada, y~. l!Ue Ll recibir moneda le propor

ciona poder de compra. Podewoo afirmar que, en el momen

to que la monedrc eir'Vf! como inotrumonto de pago, simul t!!_ 

neamente funciona como medido. de v<'>lor, aunque no siem

pre que funciona como medida de valor, sirve como instl'1i 

mento de pago. 

2.3 La moneda como medio de atesoramiento 

Hemos visto quP ccr. el surgimier-.to de la mor.<?da el -

Cfambio d:'. r¿ etc o trueL1u.e l1í - ¡,¡ ; e::: desplazado por el 

cambio indirecto ( M - D - M ), y doride uno de los cElm

biantes que posee una mercancía ( M se despr·ende de -

ella pero a cambio de dinero ( D ), no con la finalidad 

de poseer el dinero por el dinero mismo, sino que 6ste, 
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a la vez, les ser~1irá pi;.ra obtener otra. mer·cancía ( M ) 

que él neceni tu y que- le seo: útil p2'ra ~;atisfacer sus n~ 

cesidndes. Es o.sí come el que posee t1·igo lo cambiará -

por dinero (lo ver.derá), pi::ra luee;c cor. ese dinero COJ!! 

prer un arado que le hace falt~, y de este modo se prcd~ 

eirá la transacci6r.: compr·ci-vl•nta. 

No obstante, con •·l dom1rrollo del comercio la mor.e-

se harán solamente con •"l fl11 de obter.l'r nqucl producto 

que se necesita ( M - D - M ), sino que luego se busca

rá la obtenoi6n del dinero mismo, ya que ~ate s~rá fuen

te de riqueza y de poder. A.borh la personn que tiene -

( D ) compn.'.rá mCJrcancfa e ( M ) pe re. no para recibir -

la misma cu.ntidad de dinero ( D ), sino pera recobrar -

ese dinero más ur:u i:an:L'lcia, es decir D'; e.onde D' será 

igual al monto de dinero inicial (D) mtfo wi incremer.to 

(AD) que será la ganancia. 

El proceso d1) cambio M-D-M evolucion6 hacia un8. -

nuev& modalidad de cambio D-lil-D donde ya no s6lo se 

busca vender un producto para obter.er otro, sino que 

ahora se cc·mpru mercancía ( M ) con dinero 

ra obtener una cantid:;;d de dinero mf.Lyor ( D' 

D ) pa

Ei:.t e 

dinero increme11tado ¡:or una gananci;, frec1:eni;emE:nte sal 

drá de la circi.;.1E'.ci6n y é. su po¡;eedc.r le d2.r!Í pcderío ~· 

prestigio. 

" El oro o la platr.., inmoviliza.dos así b§. 

jo ls fonnEt de dinero, constituyen el tesoro 

En los tiempos más remotos, er. Asia y -
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Egipto, estos tesoros, bajo la guarda de los r~ 

yes y sacerdotes, sirven más bien para prestar 

testimonio de su poderío"7 • 

El dinero como medio de atesoramiento difícilmente -

volvía a la circulaci6n para invertirse en la búsqt<eda de 

una ganancia y, cv1mdo s.::ií nucedín, no se hacía de manen;. 

frecuente y siste~1tica, con carácter neces8rio, sino de 

manera espon~dica y casual. 

2.4 L& moneda como modio de inversi6n 

Es con el desarrollo del comercio y su expansi6n por 

el mundo que la moneda de manera sistemática seguirá un 

proceso D-M-D' y donde normalmente loo comerciantes e!!!_ 

prenderán sus negocios e invertirán su dinero (D) para 

luego incrementarlo (D ') y lograr una ganancia. El di 

nero que haga ese recorrido, sin salir de la circulaci6n, 

será capital mercantil; ni sale de la circulaci6n, como 

ya se mer.cion6, se convertirá en dinero atesorado, en a

tesoramiento. 

Sin embargo, el dinero s6lo logra madurar como medio 

de inversi6n con el surgimiento y el desE.rrollo del cap1_ 

talismo, y en donde D-li!-D' se convierte er. una ley, en 

un proceso tan necesario e indispensable que sin él la -

sociedad capitalista no podría sobrevivir. Entendiendo 

el capital como dinero que gener~ más dinero ( D-D') 1 p~ 

demos deducir que si se interrumpe este proceso, el din~ 

ro deja de funcionar como capital y desaparece como tal. 
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Se puede cor.cluir que la mcneda ha venido madurando y 

tomando diferer.tes contenidos y usos de acuerdo al d~earr2 

llo ecor.6mico y social, y que es er. la sociede.d capitalis

ta contemporánea donde la mor.edé deeempei'ia., en mayor o me

nor medid&, lan C'u<.<tro ci::.racterístic&s que anterionr.er.te 

se han mencior.édo. 
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C A P I T U L O 3 

BANCA CENTRAL (1913-1925) 

3.1 Li;_ B!illca Centr·al en otros países 

Dada la complejidad que la vida econ6mica fue toman

do con el desarrollo del capitalismo, es claro que las 

actividades monetarias, crediticias, de compra-venta, de 

inversi6n, etc., se fueron tornando, también, más difí

ciles. Ello fue creando la necesidad, en diferentes pai 

ses, de crear un organismo central que pudiera encargar

se de regular, armonizar y adecuar la actividad n;one

taria a los requerimientos de la vida econ6mica de esos 

paises. Dada la importancia de la actividad monetaria -

en el desarrollo econ6mico de cualquier país, era muy d~ 

licado y de cor.secuenc.:ias negr,tivas para éste que la vi

da mon€taria se dejara al azar o a los intereses -muchas 

veces mezquinos- de instituciones privadEs de crédito. 

Fue por ello que, cuando el desarrollo comercial e indu~ 

trial hizo más complejas y difÍciles las actividades mo

netarias, se impuso la necesidad de un banco central úni 
co que dirigiera y regulara la vida monetaria y crediti-

' 1 cia de estos paises , 
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No se podía dejar en manos de diversas instituciones 

privadas de cr6dito la emiai6n de papel moneda por ejem-

plo, sin caer en la anarquía y el desorden, provocando -

quizr! un sobrante de circulante y en consecuencia una s! 

tuaci6n inflacionaria. Tampoco se podía dejar al azar -

las necesidades de cr~dito, por ejemflo, sin afectar mu

er.ns veces a loa comerciru1tea e inve1·sionistas que al r~ 

querir de ese crédito no veían sutisfectas sus de~andas. 

Se podrían mencionar mÚltiples ejemplos como los anteri~ 

res que nos muestren el porque fue necesaria la creación 

de una Banca Central. Sin embargo, cuando más adelante 

se revisen las diferentes actividades que deaempefia una 

Banca Central, referido al caso· de M~xico, veremos los -

diferentes problema.a que se pueden resolver, hasta cier

to punto, con la participación de dicha institución. 

El primer banco que con carácter de Banco Central se 

fundó, fue en Inglaterra en 1694. Esta institución, que 

originalmente tuvo el nombre de The Governor and Company 

of the Bank of England, conocida hasta el presente como 

Banco de Inglaterra, surgi6 por la necesidad que tuvie

ron loa comerciantes de defenderse del abuso y la espec~ 

laci6n de los orfebres, los cuales desempeñaban una im

portante función de banqueros. Con el tieffipo y con la 

costumbre, el Banco de Inglaterra iría asumiendo activi

dades propias de un Banco Central, 2 

Las variadas e importantes funciones desarrolladas 

por éste, le crearon al través de los años un sólido 

prestigio que lo arraigó, finalmente, como el banco cen-
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tral del Reino Unido, estimulando con su ejemplo la crea

ci6n de bancos similares en otras partes del mundo. 

Durante el siglo XIX, en múltiples países, el Estado 

confiere a algún banco existente el privilegio total o -

parcial para emitir billetes; o bien, auspicia la creaci 

6n de un nuevo bar,co emisor a.l cual otorga privilegios -

diversos, que le convierten al (:Orrel' del tiempo en el -

banc~ centr3l del pu!s. 

Tal fu\! el caso de Suecia, que en 1668 reorganiz6 C,2_ 

mo banco de Estado al Hiksbunk, el cual había sido fund!!:, 

do como banco privado en 1656. Esta instituci6n tuvo un 

desarrollo similar al del Banco de Inglaterra y evoluci.9_ 

n6 hasta convertirse en banco central, aunque no obtuvo 

el derecho exclusivo de emisi6n sino hasta el af'io de 18-

97, 

En otros países, en las fechas que se indican, se -

creaban bancos que a la postre asumirían el carácter de 

centrales: el Banco de Francia, 1800; Banco de los Pai

ses Bajos, 1814; Brmco Naciom.tl de Austria y Banco de N,2. 

ruega, 1817; Banco Nacional de Dinamarca, 1818; Banco N~ 

cional de B6lgica, 1850; Banco de EspaBa, 1856; Banco de 

Rusia, 1860; Reichsbank de Alemania, 1875; etcétera, 

Por su parte, los países del Continente Americano h~ 

cia las últimas fechas citadas, no conocían los bancos -

centrales y en algunos de ellos no se operaba aún ni la 

centralización parcial de la emisión. La aparición de la 

banca central en América tiene lugar en 1914, cuando se 

establecen en Estados Unidos los Bancos de la Reserva F! 
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liferaci6n de bar1cos centrales en la casi totalidad de 

los pa{ses latinoa.mericanos. 

La creaci6n de estos bancos fue alentada por la Con

ferencia Financiera Internacional, reunidc. en Bruselas en 

1920, una de cuyaf1 rc::;olucioncs recomc:ndaba, a los pa!scio 

que aún no lo ht<bicnm hecho, la creaciór. de su banco ce12 

tru¡ ec beneficio de la ccoperaci6n mocetaria y económica 

internacionuler;j. 

3,2 El Benco de M~xico,origen y estructura 

Tal como muchas veceo sucede en las actividades huma

nas, el hecho precede al derecho; en nuestro país empeza

ron a surgir instituciones bancarias antes de que se le

gislara sobre ellas. En 1864 se inutaló er. la ciudad de 

México, el Banco de Londres, México y Sudamérica Ltd. -

Asimismo en el estado de Chihuahuv. comenzaron a funcio

nar dos instituciones bancarias con autorización de la 

legislatura local. Estos bancos atendían principalmente 

a los negocios generados por el comercio de los Estados 

Unidos con la región. 

También en la ciudad de ~'éxico, surgieron otras cua

tro instituciones crediticias, el Banco Nacional Mexica

no, el Bance Mercantil Mexicano, el Banco Internacional 

e Hipotecario y el Banco de Empleados, cada uno sujeto -

a sus propios estatutos, y solo el Nacional bajo una ca~ 

cesi6r. oficüil otorgada por el gobierno del Presidente -

Manuel González. A esto se debe de añadir los permisos -
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que se concedieron al Monte de Piedad, para efectuar fun

ciones bancarias, entre estas, la emisi6n fiduciaria, 

En la medida en que la administración porfirista ava~ 

zó en su proyecto de impulso a la acumulación de capital, 

surgió un sistem~ financiero con instituciones bancarias 

estables, 

Sin embargo, este surgimiento de los bancos creó un 

sistema anárquico que eru imprescindible ordenar. 

La cuestión de la reglt1mr,nta.ciÓ1; pública de los ban

cos comerciales privados se planteó a medidct que a1.UDent~ 

ba el nllinero de loE que emitían f'Us propios billetes, 

Las presiones en favor del control gubernrunental sobre -

la emisiór: de billetes d(• banco se intensificaron en 1884, 

cuando, durante unll crisis financiera, varios bancos se 

vieron forzados a suspender los pagos. Como consecuencia, 

se promulg6 una legislación correct:i.va (el Código de Co

mercio en 1884), enderezada a retirar u todos los bancos 

la facultad de emitir billetes con excepción del Banco -

Nacional Mexicano, y, de hecho, a conferir a esta insti

tución de propiedad francesa las atribuciones de un ban

co central. El intento de favorecer al Banco Nacional a 

expensas de los otros bancos (especialmente del Banco de 

Lo1:dres) dió lugar a muchas cliscusiones, maniobras lega

lee y transacciones políticas, cuyo resultado fue frus-

trar el objetivo de la legislaci6n original, y la pugna 

entre la pluralidad de emisi6n y el monopolio de ésta 

funci6n bajo el control del Gobiérno federal no se resol 

vería finalmente en favor de la segunda de las posicio-
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nes sino hasta muc~os afios después, 

Co~o ccnsecuencia de los acontecimientos seBalados, -

durante la última parte de la dÚcuda de 1880-89 y la rri

mera mitad de la de 1890-99, el sistema bancario y las d_i 

ferentes concesiones gubernamentales en que se basaba se 

tornaron oumnmente confusos, si es que no cu6ticos. La -

tendencia a la declinaci6n del valor oro de la plata con

tribuy6 ~ intensificar las dificultades monetarias. Esa 

tendencia se había iniciado c'n .la defor:du de 1870-79 cuan

do, Estados Unidos primero, y después otros pa{ses, des-

monetizaron la plnta. Una clP la~; consc•cuenci<ts de la de

clinaci6n del valor ex'tcrno del peso fue que se adoptaron 

medidas de protecci6n a las actividades productivas fren

te a la competencia del exterior. El oro desapareci6 pr·ú.s:, 

ticamente de la circulaci6n y, aunque MÚxico continu6 si-

endo legalmente un país de patr6n bimett{lico hasta 1905, \ 

lo que prevulecíu de hecho era el patr6n plata. A lo lar-

go de todo este periodo, las inconsecuencias de la polít! 

ca de Estados Unidos con respecto a la plata tuvieron se

veras repercusiones en México y fueron responsables, ec 

buena medida, del pánico fimmc:i.ero y la posterior depre

ei6n de 1893-1894. Dur~mte este periodo, el principal fa.s:, 

tor que ~yudó a sostc1:er el sistema financiero y mone ta-

rio de M~xico y a promover el desarrollo económico lo re

present6 un ingreso sustancial de capital extranjero con 

destino u la construcci6n de ferrocarriles, a actividades 

minPre.e y n otras empresas rel'..'.Cionadas con el comercio -

internacional, 

Inicialmente, los bancos estoban regulados por el có-



42 

digo de comercio de 1884. Pero este código, no era muy 

detallado en cuanto n las especi.ficaciones que debían se

guir los buncos en su funcionu.miento; generalmEmte no fue 

acatado y suscitó serios conflictori entre los bancos y el 

estado. 

La si tuaci6n de los bancos en el pní.s, n..nterior a 

1897 en que se decretó la ley de instituciones ele cr6dito, 

fue descrita con r:,r:·m prccü1iÓn por Josr! Yves Limr1.!'ltour, 

ministro ele Hacienda: 

"Siete bm1cos <!,1tabr.L:1 funcionando en los estados 

( ••• )y no había doG que tuviesen concesionea idénticas, 

sino que dif('renciabun toclt1s en varios puntos má.s o menos 

substanciales. As{, por e,jemplo, una concesión terminaba 

en :).904 y las otras en una fecha más lejana, concluyendo 

las Últimas hasta 1939: lu emisión se regulaba para unos 

bancos por el monto del capital social, y para otros por 

el triple de dicho capital¡ la circulación se garantiza

ba exigiéndos(' a unos bancos, fianzas, a otros dep6sitos 

y a otros ni i'iruu:as ni dt:p6si tos, sino una garantía de 

diverso género. Lo~J fondos de reserva se constituyeron -

en muy distintas proporciones segi.Ín los establecimientos: 

el derecho de catablec~r sucursales ora limitado para -

ciettos bancos, y para otros n6, el valor de los bille

tes que J!OdÍa erni tirse era, en algunas concesiones, el -

de veinticinco centavos como m{nimo, mientras que en o

tras los billetes de menor valor tenían que ser de un 

peso; hab{a un bEuico que podía hacer préstamos hasta por 
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doce meses prorrogables, mientras que las operaciones de 

los demás no deb{w1 exceder de seis. 

Iguales diferencins se notaban rn las garantías para 

los pr~stamos y descuentos lo mismo que en las franqui

cias y exenciones de impuP.stos y en los demás requiaitos 

fundamentales de lan conceeionen" 4 • 

Como un intento por regular L{sta an<írquica si tuaci6n, 

el 19 de ffiQrZo de 18)7 ac ~xpidi6 lu Ley General de Ins

ti tucioncs de Cr•~di to. 

Dichn ley de instituciones de cnSdi to ea de gran im-

portanc1Lt :--10 solo porquu 1~eprt~Benta tu1 verdadero hito en 

la evolució:-i finrn-.ciera de México, sino porque dicha ley 

muestra clarmncnte, como t•l sistema financiero mexicano -

surgi6 originalmcn te como un BHJtemn de banca especiali

zada. En él se concebían. distintos tipos de instituciones 

bancarias eopPc1alizndas, dt>dicadas a captar recursos y 

otorgar créditos en ciertas actividadeo econ6micas deter

minadas. Todo cato bujo la 16gica de hacer coincidir en -

monto y plazo, la fuente y Pl uso de lor: recursos finan

cieros. 

La Ley General de In::;titueiones de Crédito de 1897, 

orient6 al sector f:inr..nciero hasta 1924, dentro de las 

sigu:i ente~ cond :'. ···i cn'.'s: 

1.- Establecerse como soc:iPdEO.d aJ:1Ónirnu, con un míni-

mo de 7 acciones. 

2.- Considera tres tipos de entidades. 

a) Bancos de Ernisi6n. 

Autorizados para efectuar emisi6n de billetes 

y contraer responsabilidades a la vista, con 
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dos límites. 

i) el triple del capital pagado 

ii) el doble de su disponibilidad en caja de -

oro, plata y efectivo. 

b) Bancos Hipotecarios. 

Entidades de eré di to con gr.inmtía hipotecaria 

sobre• irn:iuehle:-; urlnno~; o rural•JS, C;:iptadores 

de recursoa a través de lu emisión de bonos. 

e) Bancos Refaccionarioa. 

Entidud<'s para el firw . .ncium::.cnto de la mediana 

industria, la at~rict;lturu y lri rr.incría. 

3.- El capital aocial dependía del tipo do entidad: 

a) BancorJ de Emi~i:i.Ón 500,000 peaos 

b) Bancos Hipo t:ccarios 500,000 pCBOS 

c) Bancos Refacci.onarioB 250,000 pesos 

NO'l'A: Algunos años deopu6s este requerimiento so elevó a 

un millón de pesos para cuHlquiera de estas entida

des. 

4. - Con::itruir en la Tesorería Pcdcral w1 depósito -

previo correspondiente al 2Q<j{. de la posición mí

nima de caja. fü.1te depósito se efectuaba suscri 

biendo títulos de deuda p~blica nacional. 

5.- Configurar un i'onJo de r,,serva aplicando para e.§_ 

to el 10~ de lu~ utilidades netas obtenidas en -

el ano. Este fondo tenía como meta mínima el 33% 

del Capital Social. 

"Al principiar la revolución de 1910 se encontraban 

operando, dentro de la vigencia de la Ley de 1897, refo~ 
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muda en 1905 y 1908, 24 bancos de emisi6n; dos hipoteca

rios y 5 refaccionarios 5 • 

La ley de 1897 estimuló la expansi6n de las activida

des bancarias, particularmente en cuanto al número de los 

bancos de emisiór:. Empero, lo>J problemas rnom,tarios del 

país siguieron agudiz:1ndose en la med:idi1 en que los valo

res de la plata y del per;n continuabtm !'educiéndose fren

te a los del oro y de las munedao de patr6n oro. Fueron 

ciór: de la ruonedn mexicw1a. Aument6 la curga de la deuda 

exterior emitida en nro; d~bido u que las trw1sacc1ones -

comerciales externas de lrl.Jxico se real:'..zalKm en buena me

dida con países de patrón oro, la relación de intercrunbio 

actuó en contra de México, y, en virtud d~ haberse reduc! 

do la capacidad de importación del país, se registr6 un 

deterioro en lo>J ini:;resoo fiscales por concepto de uranc~ 

les. En respucstú a estas circunsttu1ciao, en 1905 se di.Q 

taron nuevas reformas legales por las que se suspendía la 

libre acuf'iación de pesos de plata y ~;e crunbiaba el siste

ma monetario a una base oro (~Jin abandonar por completo 

el carácter bimetálico del sistema anterior). 

A pesar de las reformas monetaria y bancaria de 1897 

y 1905, se produjo otra severa crisis financiera en 19C7. 

Esta vez las dificultades se relacionaban con la declina

ci6n de los precios de los productos mexicanos de export§!: 

ci6n, lo que diÓ lugar, por su parte, a numerosas quie,-

bras entre los productores y grandes pérdidas, por conceE 

to de deudas incobrables, entre los bancos comerciales. 
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Como los bancos mantenían r'~servus que no bastaban para 

hacer frente a tal contin¡:;encia, muchos se quedaron sin 

recursos líquidos y quebraron, no obstrmte los esfuerzos 

del Gobierno por brindarles npoyo. El sistema bancnrio se 

vi6 sujeto a críticc..s cada vez mn~•oret', no sólo en raz6n 

de qua había abusado del privilegio de emitir billetes, -

sino también debido a que había ilido incapaz de satisfa

cer las necesidades del paíe en matcr~a de crédito a me

diano y largo J=la;:os y a qur> !'l:1bía düicriminado a dcterm;i 

nados solicitantes de crédito fu1~dá.'1douc en consideracio

nes políticau y en oLnn.i moLiVv!o iLjuutificado:,;. En l:J08 

se introdujeron algun:rn reformas adicionules en la legis

laci6n bancaria y se trazaron planes para crear una ins

tituci6n oficial que farilituru el flujo de crédito al -

sector agrícola de la c:conomía. Pero la revoluci6n in

terrumpió tales proyectos. 

A raíz de la rcvolucj ón nrmada d0 1910 surgió la ne

cesidad de un Banco Central, ya que las dificultades del 

sistema financiero mexicano se: vieron agravadas por las 

excesivas emisiones do pnpel mom•dn hechas por cada uno 

de los grupos contendientes, lo que a su vez, di6 impulso 

al atesoramiento y la exportación de oro y plata. 

A partir de la fecha en que el general Porfirio Díaz 

abE.ndone. el poder -mayo de 1911- hasta la muerte del 

presidente Madero, después de la decena trágica -febrero 

de 1913- el sistema bancario mexicano se mantuvo 'en con

diciones legales similares a las de los años precedentes. 

Durante estos años, las diversas actividades produ~ 

. . 
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tivas habían s:ido afectf.das de distintas formas por· los -

efectos de lo. lucha annada. 

El desajuste econ6mico y la irustabilidad política 

por los que atravezaba el país gener6 una rupturr, de los 

flujos financieros. Por w1 ludo, porque habían provocado 

una acelenidu clpc;int•!rn;ediaci.Ón h:mcuriu. Lu clJpn·teln 

tradicional de J_o,.> b::,.1~coc• n;o,;tró u::,. cn,cientc dcnconfia.!l 

za h&cin lnE in~-;t1 tuciont:~; b:J.ncari;1!_i nticior.alos lns 'que -

en cualqui(-r mon .• •nto podrÍ«n <h·clur:1n;e 011 quiebro;·, o ver·

se ocupudu~· por cunlo_u:i••r. ¡J(• 10,1 en1poR nrn:lldos df.' la R!:, 

volución. Dt• '.-:;t:. m:.1n"!'u lrH; :urntitucionec c:1·1,diticius 

con sus c:a rtC>rus in.moviliztdr1:;, 01uc el¡, pÓ::i i tos en descenso 

y su efectivo en co.;ja muy r;,duc'ido empP2.uron a hacer uso 

de ln emisi6n de la moncdn fiduciariu pn1u enfrentar su 

precaria situación. No obstante, la perirnmP.nte falta de 

liquidez mot,ivó Ull!\ fuerte contracción en el otor&<amiento 

de crúdito8 por par tce de la::; instituciones bancarias del 

pufo. 

Er;te fL•r.Ómcno se vió ap1rcja1lo con el establecimiento 

de canales i'inancieror; extrab<cncuri08 fomentados por los 

comerci&nte:1 y &lg-.n1os indust rircles que frente a lo esca

so y costoso del cr?ct1to pr¡·firieron crear sus propias -

i\lC'ntes cr·Pd.i tici::w. 

A princ1 pi OoJ o" 1913, al uducfian;e Yi olentarner: te del 

poder, el general Hcw1·ta tuvo que cnf1·entar una ct:ríd 1 

situación financit>ra pues nocesitaba urgrntemente recuE 

sos p:11T. c·ci,cs;:;. i;.ndar su uclministración y, principal

mente, pa1~ comtatir al movimiento constitucionalista 



48 

que se'extendía por todo el país y amenazaba con liquidar 

a su gobierno, el genenü Huerta s6lo tenía un camino pa

ra allegarse los recursos financieros que necesitaba: fo_r 

zar un prústamo interco y, ele ser posible, uno ex terr,o. 

Para lo cual pus6 en prácticu todas las medidas de pre

ai6n de las que el rJEimen diHpon!n, primeramente, convi.r 

ti6 a los bancos d0 emisi6n y dev6sito en sus principales 

proveedores financiP1' 1JS, Durnnte su rortu gesti6n, pcrm~ 

ncntemcntc, decretó m"didLlé~ cj,-. control mo11t>torio de carác-

ter urgente pura im'"":I ii· el .<:-:odo de moneda metálica. 

Dr'cde lor_; 1:rimPro:.- dÍ(1:· q:)v !!Ut1 rta u~;ur¡·Ó 1.:l poder se 

hizo patente. una t:r<ll1 il:c•Gtéd)i lidlld de su régimen tnnto 

política como económiN1mé•ntc lo qul! en ol ámbito finnncie 

ro reflejó ui; m~uw;ío 1.lf>r.¡¡rtir·t:lcido y conflictivo de las -

insti tucione8 lmn<~:.trJi1S d·:l pn{s lo cual hizo aún más crf 

tica lu sitnaci6n moneta1·1a del mismo. 

Cvando el Gc>nPrtü Htt'.•rta ati:-Indon.S t!l poder, el estado 

general de los brmcos era totalmente insolvente y s6lo u!_ 

gunos de los b:mcos m:.'is L,rrnndes estaban en condiciones de 

continuar funcionando ¡n'<ccariumcnte. 

La revoluc:6n no fw.• la cuusa de cDta situaci6n, ya 

que si bien JDta contrib~y6 u pr·oducirla, fue la propia 

admin:i2tr«'-ci6!i d•' lo:; b:'cnco;_; hPrcuéd:.i del régimen anteri

Ql". y lu inte1·yenció!·1 dc1 l gobiorno 'clpl· general Hue1·ta lo 

que occ•:oüonó Ja ru1nosi..t ;:;1 tuc,c:ión LlL·l sistema bancario en 

SU COl1JU!ltO, 

A partir del meE' uc m<:oirzo cie 1313 cuando Ve,nustiano 

Carranza desconoció a Huerta, hasta agosto de 1914, CUB.!! 
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do ocupó la capital, los coirnti tucionalistas se allegaron 

recursos "de donde pudieron obtenerlos" . 

El ;?6 de abri 1 dl> 19l:J 1 er1 Pi edras Negras Ce>uh1.üla 1 -

Carr«nza t>Xpic!iÓ el prim"r decr·eto para lo emisión de p~ 

pel monedo const1tucionr.li:,ta 1 determinindos•; que su cir

culación ful'ra :·or20,;:1 y ~;·1 pouer liberatorio i] imitado; 

~sta se conoció corno lf.! •'nisión dP Papel dl• Monclova. 

E1 inicio dr~ la i:~mi,J:~(~n d~? Pupr·l MoneU..u Cor1~;titu1.:i.on:1 

linta tuvo u1Jt1 gr:·1.r:. t.r~1~iC1.!nt.11.•!-1 1:.~in tc.nto política como cc9._ 

nómicamente. Ya qw! 'w a1s1:1ha el \o·; btmcos como gr:q,o !2 

pO!>itol· :.;.l m<.ivi:iii1~1~~-D l·'."i'J}t~C1"l~·1~1r1n y con ('~1tci th~ !iOdibi 

lit.:iba w1a r•cGtri;.cturuciÓri de loG untigu1):; büncos porfi

ristas en base n una mayor participación de uro1 autoridad 

central eruanadu dr>l Estado Huvoluciona1·10 y 01 def;plazr.:..

miento "político" del bill0tc bu.ncar10 por el billete -

Constitucior:.alista prof'J.ndizó u.lgunos de~1cquilibrios mon~ 

tnrios de ufíos ::<tn.ís ·' durante estoi; años el puío rec2 

rri6 unu amplia ganm tl.o experi.enci as monetarias con efec

tos diversos sobre el conjunto de la economía nacional. 

La pol{ticn bancaria de Carranzu se caracterizó por 

un perma.'1ente enfrentamiento con "los podc•rosos encmigon 

financieros de lo. R(•voluciÓn", como el llamaba a los ba!:!, 

cos, Cr.1-ranzo (•:;t·1b·c ·.:oncier,te de la nl'cesiclad de• v.na pr·:::_ 

ftmdo. reforma bancc;rü1 que: desartici.;lara el antigui sist~ 

ma bar,cc.rio. El ;,:, ·l·• S('ptiembn de 1913, en Hermozillo 1 

Son., Venustümo Carranzll delineó la Reforma Bancaria de 

la Revoluci6nf hu.c1a v0r que se debía de cambiar el actu

al sistema bancario para evitar el monopolio de las em-
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presas particulares y se aboliría el derecho de emisión de 

billetes a papel moneda, por los bancos particulares. Ya 

que la emisión de bi ll·~teG dcbÍ'1 de ilcr p!·1vi l<Jgio exclu

sivo de la n:1-ci6n, y, hacía notar qu:: al t;riunfo de la R~ 

volu.ci6n, !bta esto,blecurín el Ea.neo Un:Lco de Emisi6n, el 

Banco del E3tndo, 

&-1 ln m~dida. --: '.J.;• lo:-: pc·_i ~1l•~m·l ~· ~-¡ ·-tc•~nd ,-n .. 1 o~ y f in:in-

c ieros ~e torn:il1an 1:rt1l·t d.{n. ur1f~ crÍtlf>J:.._; y tL1do que .:ilgu

nos btll1C08 nacionaliJ~:. 1,~·.-;:·1t1nu·:!h tn ~~-speculando con el Pa-

pel Moneda y func1oruu1do fuer~ ~e la ley, el l~ de dep-

ticinbro de 1916 se declar6 que l:"' conceniones otorgadas 

a los bancos eran "anticonztitucionalen" en tonto facul 

taba.n a estos paru. que ~;in compensación algu.ria a favor -

del Estado, dü1fn.itar:.1n clel mo:10polio de emitir billetes 

en cantidades mc.yoreB a la sum:i de• lo. reserva metálica. 

De 'esta formu, la Re ro r;na llilncnria de lél. R·JVoluc16n hizo 

desaparecer vl.rtualment0 ~ lo~ bancos iniciando con ello 

una nueva etapa de lc1 historia fü1anciera del país carac

terizada por los rrrandes e~.ifuerzo:J de constituci6>< del -

Banco Unico de Emisi6n. 

En el proyecto d•J C:'lrranza :lel B,,nco Unico de Emisi6n 

llev::ibu apoll"c ~ d~c L~ ,_, J.:.o .J,_· 1·« ;ié,·i :ic: ur,a mayor particip~ 

ci6n del Estado en el d~GJrrollo ccondmico ~adiante la 

instrwncntr;.ei6n de u.'la pol { t ica mor~etnria y financiera i!?; 

dependiente. La esperiencia del Porfiriato y _la más re

ciente que él había vivido, respecto al poder pol{tico y 

econ6mico que habían detentado los buncos, le plantearon 
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no solo la necesidad de constituir un sistema bancario que 

girara en torno a una autoridad central emanada del Estado 

y representada en el Banco Unico de Emisi6n sino, además, 

la necesidad de que c>l rt"conocimiento político del Banco -

del Estado se elevar.i u un rango constitucional, 

A finétles de 1·:11-'f Venustiano Currnuza enviaba al Con

greso una iniciativh de· lit.:y Or-e;ánicc del Banco Uriico de 

Emisión en la cu¡tl eupecifJ.u$ qu<.: el Bmwo de la !lt•pÚblic¡: 

MExice.na, que así deberÍ!' llamarse el nuevo banco, sería -

exclusivmnent.: un banco de cmi:,:i6n y de de1;cuento y cwnpl.!. 

ría además con sus funciones como ag,~nte del Gobierno de -

la República en todas sus operaciones financieras. La or@ 

nizo.ci6n del Banco oe haría oobn· la base de sociedad an6-

nima bajo con trol guberPam<:>ntul. 

La inestabilidad política y administrativa que se pre

sentó en el pa:b ll0varon en 1919 al Gobierno de Carranza 

a retirar los proyectos de Ley del Banco de la República -

Mexicana y de lo.s Int~ti tucioneo de Crédito que habían sido 

enviadas nl Congreso. 

El asesinato de Venustiano Carranza cerró el primer p~ 

riodo de acci6n legislativa para la creaci6n del Banco Uni 

co de Emisi6n y, m1imismo, abri6 un nuevo periodo en la p~ 

lítica bancaria del nuevo Estado Constitucicnalista carne-

terj zada por un mayor é.iC8rcamiento cor;. lo!' banc:u~ros. 

La inesto.bilidad de la paridad cambiaría y de la cir

culaci6n monetaria fue tan r-rofunda que las relaciones de 

precios internos y externos y las relaciones de cambio 

oro-plata-d6lares, mostraron bruscas oscilaciones afect~ 
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do negativamente al conjunto de la actividad económica. 

A la inestabilidad monetaria del pa!s, a la ausencia 

de un sistema bancario organizado que canalizara crédito 

a la actividad productiva (los bancos pennanecieron inca~ 

~ados de 1916 a 1921) y a los grandes obstáculos políti

cos y econ6micos para la fundación del Banco Unico de Emi 
si6n se debe c.gregur el creciente poder que los llamados 

"establecimientos bancarios y similures sin concesión" -

fueron alcanzando en el mercado crediticio, para tener u

na perspectiva más complf'tf.l dP la PVolución del oistema -

monetario y financiero durar.te entes años. 

Dichos establecimientos buncurioo contaban con una e

levada participación del capital extranjero y no se regí

an por la Ley General d<J Instj.tucioncs de CrJdito sino -

por el Código de Comercio.Con origen porfirista y habien

do sobrevivido a la lucha armada, los establecimientos -

bancarios fueron ganando unn parto importante del mercado 

crediticio a partir de l!i incautación bancaria de 1916 ya 

que esta les permitió convertirne en un!i de las principa

les fuentes de financiamiento de la economía dado que los 

bancos de emisi6n no tenían la person&lidad jurídica para 

funcionar como tales. 

La importanciE! que cobraron estau instituciones dura.g 

te el periodo de 1921 a 1924 es destacada por el presideu 

te Obregón en sus informes de gobierno de 1923. 

La estructura bancaria en los años de 1920 a 1923 era 

deficiente y anár~uica, y una de las necesidades que se 

planteaban los primeros gobiernos revolucionarios era or-
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ganizar lu política monetaria ya que, por medio de ~sta 

se pod{a contribuir al desarrollo econ6mico del país de -

manera más acelerada, En fin, los problemas monetarios, y 

lo que ello significaba pan.1 el desarrollo econ6mico del 

país, se trutaron de resolver con la crraci6n de una Ban

ca Central, y esta ir:.stituci6n Bancaria fue el Banco de -

México. 

Desaparecieron mdltipleu resistencius que se habían -

opuesto a la ide~ de crear el banco citado. A partir de -

entonces fueron pres en ta do ~i al Congrc so numerosas ir icia

tivas y proyectos para la creaci6n del Banco Unico de Emi 
ai6n que, por una u otrn ruz6n, no alcanzaba ca tegor:!a de 

ley. 

Finalmente, vencidos todos los obstáculos, internos y 

externos, de carácter político y de carácter financiero, 

fue decretada la Ley Constitutiva del Banco de México, el 

28 de agosto de 1925, y el lo. de septiembre de ese mismo 

año se le otorgó su curta constitutiva; ese mismo d:!a lo 

inaugur& el presidente de la República, el General Pluta.!: 

co Elias Calles, siendo Secretario de Hacienda don Alber

to J. Pani. 

El Banco de Méxi.co ocup6 desde su inuuguraci6n el ed_i 

ficio del Banco de Londres y México por contrato de Arrer:, 

damiento hecho cor. dicho Banco; mientr2s se terminaban -

los arreglos que se llevaron a cabo en el edificio que 

perteneci6 a la Compañía de Seguros "La Mutua" er. la Av. 

5 de Mayo, contigua al edificio de Correos y que fue co~ 

prado para adaptarse precisamente al Banco de México. 
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Las sociedades para las quo haya sido otorgada concesi 

ón, en los términos del artículo 2o. de la Ley Genl'ral de 

Instituliones de Créd:i.to y Organi.zuciones AuxiU.arcs, se

r~ instituciones de crédito. 

INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES 

Se reputaron instituciones u organizaciones auxiliares 

nacionales de cr,dito, lan const1tu1dus por participación 

del gobierno nacional, o en las cuales ésto se reserva el 

derecho de nombrar la mayoría del consejo de administraci

ón. o de la junta directiva o de aprobar o votar los acuer 

dos que la asamblea o el consejo adopten (artículo lo. de 

la ley antes mencionada). 

Competerá exclusivamente a lu Secretaría de Hacienda y 

Cr~di to Público la adopción dll todas las medidas relativas 

tanto a la creación como al funcionamiento de las institu-

e iones. 

Este tipo de instituciones, cuando menos el 51~ del 

capital social se encuentra en manos del Gobierno Federal 

y el resto de las acciones están suscritas por las demás 

instituciones de crédito y por particulares. 

Estas instituciones de crédito han sido creadas por 

el gobierno con la finalidad de atender a las necesidades 

de crédito de algunas actividades indispensables para el 

desarrollo económico de nuestro país y que la iniciativa 
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Estructuru del Sistema Bancurio Mexicanu 

(Gobierno Federal, Secreturíri. de Eaci(mda y Crédito Públi.co, 
Dirccci6n General de Cr~dito, Departamento de Bancos y Moneda), 

Comioi6n Nacional Bancarin 
y de Seguros 

Vigila y controla 

Instituciones de cr6dito nacionales 

Nacional Financ1ern, S./... 
Financiera Nacional Azucare~ , Sd".... 

Banco Nacional dP Cocer·cio 
Exterior, s.;,, 

Banco Uociomtl d.c: Ol;rn,, y Ser'<.: ciar: 
p,ílilico!', ;:;,;,. 

:::~¡¡CO lio.cion:.i.1 
Cooperét ti vo, 

Dallco Nucici¡ul del EjÓrci tu :' 11., 
Armadu, S. A. 

BEnco Nacional (i0 Cr·•~dito Ejidcl, 
S.A. 

Do.neo !fr,cionol. de Cr.~rlito r,grfoo.La, 
S.A. 

Banco Nncional iticute zlc P1Pdn.ci, 
S,/,, 

Banco de 16xico, S.A. 
(instituto central) 

BBnco~ dr dPp6sito 
Dancoo 0 drpurtumento~ de ahorro 
Socie,Jririe~ f1nw1Cl•.!r:1f.~ 

i.L.1.n....:·J~.' Hi ·ootecu.r10.::_; 
H¡J~iCJD de·c~lp1tuli~nci.6n 
B:ir,co.::-; () dey::Jrtam(~n·tos fi.ducia

r:o:; 
Bq.r~ca múltiple 

Sociejt.ld r.;,_1x1.r::l.n::t i..h: Cr(d1 to lnri\H;trinl, S.A. 
13::.inco !1ÍC•X.LC-.l!lO, ~).j-.. 

ll:1nco lnt1:1 .. 1i.~.;.cional 1 ~J./.~, 

B~-1neu Pro:~·:.~): 

Ort;a~izaciont:~s ~LUXili~·.:rt}:::. ~1:_:c·1·.1;: ¡!"c.: 

ele c;rédi to 

Alm&ccncs nacionales de dep6~itu 
Vnionu~ ~~ci~~~l0~: dt! crS~i.t0 
Instituciones nacionales de i'iLinzur; 

Orc-.~t1izn:::1onPs auxiliares 
ele er1fo1:to 

~l~a~0~aE generales de depdsito 
~::1on0~ de crJdito 
Instituciones da fianzas 

fuente: Síntesis de la estructura bancaria y el cn~1lito, p,51 
Fernando V. Pérez Santiago . 
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privada no estd en condiciones de proporcionar principal

mente por la cuantía de las operaciones y por los riesgos 

que implican. 

Estas institucl.ones no captan sus recursos del público 

como en las instituciones privadna, sine que las obtienen 

generalmente del Gobierno Federal. 

IP.STITUCIONES DE GHFDITO PRIVADAS 

SegÚn el artículo 2o. de la Ley General de lrl~'tituci_9. 

nea de Crédito y Organ1zuc1ones Auxiliares, para dedicar

se al ejercicio de la banca y el crédito se requerirá corr 

cesi6n del Gobienio l'cdcral que otor¡~a1~J discrecionalmen

te la Secretaría d~ Hacienda y Cr6d1to Público, oyendo la 

opini6n de ln Comisi6n Nacionsl Bo11caria y de Seguroe y 

del Banco de México, S.A. 

La Ley General de I1rnti tuciones de Crédito y Organiz~ 

e iones Au.xiliares vigente, publicada en el diari.o oficial 

del 31 de mayo de 1341, en su artículo 146 dispone que se 

reputará corno ejercicio de la lnmca y del crédito, la rea 

lizaci6n de actos de intermediaci6n habitual en mercados 

financi.eros mediante los cunles quienes los efectúen, ob

tengan recursos del público, destinodoG a su colocaci6n -

lucrativa, sea por cuenta propia o llJena. 

Según el 2..!'tÍculo 2o, de l~t ley de lé1 materia la" e:~ 

cesiones son por su propia naturaleza intrasmisibles y se 

referirán a uno o más de los siguientes grup0s de opera

ciones de banca y crto~dito: 

I. El ejercicio de la banca de dep6sito; 
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II. Las operaciones de dep6sito de ahorro; 

III. Las operaciones financieras; 

IV. Las operaciones de crédito In.pote cario; 

v. Las operaciones do capitalizaci6n, y 

VI. Las operaciones fidnciarias. 

INSTITUCIONES DF. CREDITO MIXTAS 

Han surgido en nuestro país las instituciones de cré

dito mixtas, es decir, el Estado se asocia con particula

res y conjuntamente, munejan instituciones de crédito que 

tuvieron un carácter privado y que por razones circunsta!} 

ciales no pudieron seguir adelante sin la intervención -

del sector gubernamental, el cual decidió convertir los -

pasivos a su favor, en capital y quedar asociado con miem 

broa del sector pri.vado. Estat> inuti tuciones se ajustan -

ahora, a prácticas financieras sanas, observan las normas 

legalco y administrativas vigentes y compiten dentro del 

sistema lealmente y sin pr:i.vilegiou, 

Tradicionalmente el Sistema Bancario Mexicano ha est~ 

do integrado por instituciones de crédito nacionales y -

por instituciones de crédito privadas; poro nuestras aut~ 

ridades preocupadas por establecer, consolidar e ir ampli 

ando un sistema financiero que complemente adecuadamente 

los.esfuerzos de desarrollo que la nación ha ver.ido reali 

zando en todos los ÓrJenos, llun logrudo que el sistema -

bancario no reoultara rezagado en ese proceso, y se puede 

decir que ha desempeñado de manera plena el papel que le 

corresponde dentro de la política general, 

Entre las instituciones de crédito mixtas que cuentan 
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con mayor importancia en el país estdn las sieuientes: 

Soroex, Sociedad Mexic~na de Crédito Industrial, Banco 

Mexicano, S.A., Banco Internacional, S.A., y Banca Promex 

(fortr.ada mediante la fusi6n del &-..nco de Zamora, S.A, Ba!! 

co Hipotecario del Sureste, y FinRn~iern Aztrca,S.A,). 

ORGA.IHZACIONES AUXILIARES DE CREDITO 

Estas organizacioni:s complementan nuestro sistema ban_ 

cario auxiliando ~n su comnt1do a las instituciones Je -

cr,dito ya mencionHdas. 

La Ley General de fr,,Jt1-tuciones de Cn~d.ito y Organiz~ 

ciones Auxiliares en su artículo Jo. considera organiza

ciones aux1liare::i de crúdito, u los almacenes generalec 

de dep6sito y a las un1one:.J de cré'riito. Por otnl parte, -

recienten:ente ::rn le ha dudo el minmo ca:-úcter a las inst_i 

tuciones de fianzas, según ol artículo 78 de ln Ley de -

Instituciones de Fianzas. 

3.3 El Banco de México. Sus funciones 

Las funciones que corresponde desempeñar al Banco de 

México, de acuerdo con el Artículo 80. de su Ley Orgánica, 

son las siguientes: 

"I. Regular la emisión y circulación de la moneda y 

los cambios sobre el exterior. 

II. O¡:erar como Banco de Heserva con las in~-.titucio

nes a 61 asociadas y fW1gir respecto a éstas como Cámara 

de Compensaciones. 

III. Constituir y manejar las reservas que se requie

ran para los objetivos antes expresados, 
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IV. Revisar las resoluciones de la Comisión Nacional 

Bancaria en cuanto afecten a los indico.don fines, 

V. Actuar como agente financiero del Gobierno Federal 

en las operaciones de cr~dito externo o interno y en la~ 

misión y atenci6n de empréstitos públicos y encar¡;arse 

del servicio de tesorería del propio Gobien10 1 y 

VI. Participar en representación del Gobierno y con la 

garantía del mismo, en el Fondo Monetario Internacional y 

en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

así como operar con otros orc;anismos 116 • 

Una vez que se han mencionado, de manera breve y gen~ 

ral, las funciones del Banco de México tal como su Ley O_r 

gánica lo establece, es necesario dar una explicación más 

detenida de cada una de estas funciones, 

3.3.1 La emisión de moneda 

La emisión de moneda es una de las funciones con la 

que originalmente se inició cada Banco Central. Cuando al 

principio, la circulación de billetes era simplemente un 

documento comercial y no tomaba las características de m~ 

neda, no existía una verdadera reglamentación para su emi 

si6n. Inicialmente la err.isiór. en diferentes pa{ses lu re~ 

lizaban diversos Bancos Privados con el riesgo de crear -

un desorden y desconfianza en la circulación de billetes, 

así como un aumento desmedido en el crédito. Para evitar 

ésto el Estado de cada país confirió la autoridad de emi

si6n a algÚn Banco Comercial o, por otro lado, promovi6 

la creación de un nuevo banco que detentara el privilegio 
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de ser el único emisor de billetes; con ese fin inicial 

surgi6 el Bonco de México en nueetro país. 

El monopolio que, a través del Banco de México, CJ~! 

ce el Estado Mexicano sobre la emisi6n de billetes permi

te reglamentar y controlar la circulaci6n de dinero en 

nuestro país. Esta reglamentaci6n y control procura, a su 

vez, la uniformidad en los billetes circulantes y evitar 

lo que sucedía, por eJemplo, en los tiempoe de la revolu

c16n armada, en que cada general. emitía sus billetes y 

los hacía circular en las regiones que lograba dominRr m1 

litar~ente, 

Con el monopolio de la emisi6n, el Banco de México 

pude ajustar la cantidad de circulante de acuerdo a las -

necesidades econ6micas fluctuantes de la economía nacio

nal. Hay épocas del a~o como el mes de diciembre o·Semana 

Santa, en que requieren aumentos en las cantidades de di

nero en circulaci6n para los pagos de salarios, aguinal

dos, repartos de utilidades, etc. 

Anteriormente, los billetes emitidos, en diversos pai 

ses, tenían garantizado su respaldo en un 100'.l' con reser

vas de oro y plata, es decir, que existía una cobertura 

total de los billetes emitidos con esos metales preciosos; 

esto sucedía cu.s.ndo los patrones mor.~tarios vigentes eran 

el patr6n oro puro, el patr6n plata pura o de los dos me

tales (bimetalistas). 

Originalmente loa billetes emitidos tenían un respal

do en reservas de oro y plata, en el Banco Central, en \U1 

100~. Pero, con las necesidades de más circulante y de 
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cr~dito que el desarrollo económico fue creando, ya no -

fue posible limitar loe billetes a puras reservas metdli

cas. Ya la producción de oro en el mundo no fue suficien

te para abastecer de liquidez monetaria a los requerimieu 

tos de las ascendentes economías nacionales. Es así como 

posteriormente loe billetes emitidos no tuvieron un re~ 

paldo cien por ciento en oro; ahora estos billetes solo 

tienen un respaldo parcial en metal 02·0. Este porcentaje 

o cobertura parcial ha variado con el tiempo y de un pa!s 

a otro. Normalmente la proporci6n del respaldo en oro a 

billetes ha variado del 4~ , 33% y en algunos países -

fue del 5°" • A este porcentaje se le da el nombre de eu 

caje legal. 

En el caso de México, la Ley Orgánica del Banco de Mí 
xico establece que el valor del peso debe tener en todo -

momento el respaldo de una reserva mínima del 25~ del 

monto de billetes que están en circulaci6n. Esa reserva 

debe estar compuesta de oro, plata y divisas. 

Ya revisada la funci6n del Banco Central como único 

emisor de moneda, y la importancia que ello tiene en la -

economía de un país, revisaremos otra de las importantes 

funciones que desempefla esa instituci6n bancaria, y sobre 

el Banco de México en el caso de nuestro país. 

3.3.2 Depositario de las reservas del país 

Como ve!amos arriba, al realizar la emisión de bille

tes el Banco Central debe darles un respaldo a éstos, a 

través de una reserva en metales y divisas. Esta funci6n 
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es muy importante, ya que el banco deberá vigilar la si

tuación de la reserva, puesto que un importante descenso 

en ella puede repercutir en el valor de nuestra moneda, 

concreta.mente en una devaluación. El banco de México pro

curará, por ello, cuidar por el reforzamiento de nuestra 

reserva y, en consecuencia, darle una mayor solidez a la 

moneda nacional. La ~ltima devalunción de nuestra moneda, 

nos iluBtra clare>l!lente que no es fácil para el Bar.co de -

México realizar eficientemente au papel de depositario de 

las reservas de nuestro país. Se afirma lo anterior, pen

sando que la situación de la reserva de nuestro país reci 

be la influencia de ~ltiplea factores económicos y polí

ticos, internos y externos (de dependencia), que van en 

detrimento de nuestra reserva. y estabilidad monetaria. 

3.3.3 Depooitario de las reservas de los 

Bancos Comerciales 

La centralización de las reservas en efectivo de los 

bancos comerciales en el central, se estableció por conv~ 

niencia, tradici6n o por ley y ha constituido al correr 

del tiempo un factor de gran importancia para regular la 

situación monetaria y crediticia de un país. Tal central,i 

zación ¡:;12rmite dispon1;.:r de una base de crédito más am .. lia 

y más flexible que si dichas reservas estuvieran en ;.oder 

de los diversos bancos. Lo anterior es posible debido a 

que, al ccmtralizarse :; reglamentarse su uso 1 pueden ut_! 

lizarse miís intensamente, en beneficio de la banca y de 

los negocios, durante periodos de presi6n estacional y 
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casos de emergencia. 

Efectivamente, a falta de banco central, cada uno de 

los bancos comerciales tendría que conservar suficientes 

reservas en efectivo para hacer frente a todas las even

·tualidadee. De esta manera, cada Banco Comercial recurre 

al Banco Cen~ral y puede disponer más fácilmente de W1 -

monto mayor de crédito para enfrentarse a cualquier emeE 

gencia. Asi, los Buncos Comerc:¡_ales pueden realizar un 

volumen de negocios mayor que si ellos mismos conservaran 

en su poder ous propius reservas. 

3.3.4 El control del Crédito 

El hecho de que el Banco de México sea el depositario 

de las reservas en efectivo de los Bancos Comerciales, le 

permite tener Wl control eobre las cantidades de créditos 

que esos mismos bancos puedan manejar en sus operaciones 

con sus clientes. Es así, que el Banco Central contará -

con ciertos instrumentos para regular la actividad credi

ticia del país. Este control fluctuará de acuerdo a las -

variaciones que sufra la misma actividad comercial, indu,!! 

trial, etc., de la economía nacional. El Banco de México, 

por ejemplo, procurará ser más flexible en su política de 

control del crédito cuando las necesidades del crecimien

to. econ6mico del país, así lo exijan, y, para ello, segui 

rá una política por la cual sea más fácil a los bancos -

privados manejar una mayor cantidad de créditos para sus 

clientes. El Banco Central procurará, a la vez, no exce

derse en su política de expansión crediticia pues ella -
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podría provoc.:ar una situaci6n inflacionaria. 

Por otro ledo, al Banco de México podría seguir una r-·S 

lítica de restricci6n del crédito pues ello podría provo

car una dep1·esi6n econ6mic6. 1 desocupaci6n, contracción -

del mer~ado, etc. 

Les instrumentos que utiliza el Banco Central pc;.ra CO,!! 

trolar el crédito son muchos y su aplicación y efectividad 

Vti.l'!a de acveI'dO al momento y las circwltltancia~: er. (¡ue ¡:,e; 

aplica cada uno. 

Una de esas medidas es la obligaci6n que el Benco Cen

tral le hace a loo Bancos Comerciales de tener determinada 

cantidad de depósitos. A tnivés de esta imposición sobre 

loe dep6sitos bancarios, el Banco Central puede ampliar o 

restringir la disponibilidad de cr~ditos de los Bancos Cc

merciales de acuerdo a las necesidades econ6micas del pa

ís. 

Otra manera como el Banco Central influye en la expa.!! 

si6n o contracción del crédito, es a través de la tasa de 

redescuento. Esto se da cuando los Bancos Comerciales ne

cesitan efectivo del Banco Central y le dan a cambio efe~ 

tos comerciales. Por esta operación el Banco Central hará 

un descuento sobre los documentos recibidos. Este tasa s~ 

rá mayor o menor de acuerdo al control que quiera ejercer 

el BE.neo Central sobre los eré di tos c:edidos a lo¡:, Bancos 

Comerciales. Perc, a su vez, la tasa de redescuento infl~ 

irá en la tas!i de interés en general lo que encarecerá o 

abaratará, por consiguiente, la obtención de crédito para 

los clientes de los Bancos Comerciales. 
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Adem!Ís de los instrumentos mencionados, el Banco Cen

tral cuenta con otros para controlar el crédito, tales co

mo la política de crédito selectivo, la coerci6n, la per

auaci6n moral, la publicidad, etc. Estos instrumentos ti~ 

nen, también, considerable importancia en el control del -

crédito por parte del Banco Central, 

J. 3.5 El Banco Central como C:.'imuru de Compensa-

cioneo 

Una vez que hemos revisado otra de las funciones del 

Banco Central, analizaremos otro de sus servicios import6!:_ 

tes para la actividad Bancaria del país. Esta funci6n es 

la de liquidar los saldos existentes entre los mismos Ban

cos Comerciales, es decir, cuando el Banco Central funcio

na como Cámara de Compensaci6n. 

Siempre existe la situaci6n en que un Banco Comercial 

tiene documentos girados en contra de otro Banco Comercial 

y, a su vez, este banco tiene también documentos contra el 

primer banco. El caso anterior es muy simple ya que la re~ 

lidad es más compleja; realmente lo que sucede todos los 

días es que existen documentos girados en manos de todos 

los bancos contra todos los bancos. En el c&so más simple 

de.los bancos, no era difícil que se diera el cobro mutuo 

entre las dos instituciones, pero, cuando la estructura -

bancaria se diversifica, se hace más numerosa y compleja, 

entonces, es más difícil realizar la liquidación de los -

documentos en manos de cada banco girado contra cada ban-

co. 
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Para facilitar las operaciones anteriores el Banco Ce~ 

tral actúa como Cámara de Compensación. En lugar de que 

los respectivos saldos ee liquiden en efectivo y directa-

mente de un banco con otro y de otro contra otro -cosa que 

sería sino imposible, muy difícil-, la liquidación se hace 

a trav~o del Banco Central. Como los Bancos Comerciales 

tienen una cuP.nta acreedora con el Banco Central, entonces 

las liquidnciones de lo!: saldos resp;:ctivoo se hacen & tr~ 

v's de los libro8 del Banco Central, anotando el descuento 

al banco respectivo si su oaldo es favorable. 

Lo anterior, además de ser un medio adecuado para li 

quidar loo saldos de compensación, permite economizar tic~ 

po y efectivo, el cual los Bancos Comerciales lo pueden u

tilizar para atender otros compromisos. 

3,3,6 Banquero, consejero y agente función del 

gobierno. 

Lo nonnal es que exista la misma relación entre un B~ 

co Central y el gobierno que la que existe entre un Banco 

Comercial y sus clientes. Así el Banco Central se encarga

rá de los negocios bance:.rios gubernEtmentales y asesorará 

a 'ste con respecto a los aspectos t6c~icos y de rutina de 

esos negocios. El Banco CEntral puede poner en operación -

servicios asocié.O.dos que csts.nfr. "- dis¡:osiciór. del gobierno, 

como por ejemplo, el archivo de valores gubernamentales, -

la compilaci6n y redención de e~isiones de valores del go

bierno y la impresi6n y distribuci6n de documentos relac12 

nados con los valores gubernamentales, como las estampi---
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llas o timbres de correo y los bonos. 

Aunque tales actividades forman la mayor parte de las 

actividades "de sustento" de los bancos centrales, su im

portancia econ6mica es reducida. Las actividades del Be.n

eo Central, que en otros campos se relacionan con el go

bierno, tienen una importancia preponderante. Esta tiene 

que ver con la posici6n gubeniamental global en cuanto al 

dinero en efectivo y el manejo de la deuda pública. Las 

decisiones presupwwtnles quo toma el gobierno con respeE_ 

to a la política de impuestos y de gaotos afecta la posi

ci6n del gobierno con respecto ul dinero en efectivo y 

también afectará las que estarán disponibles para el sis

tema bancario. El Banco Central también llevará a cabo a~ 

tividades que influirán sobre la base de reservas del si!! 

tema bancario. En primer lugar, existirá la necesidad de 

coordinar ootao actividades y en segundo lugar, el Banco 

Central tendrá. conocimientos especializados muy particul~ 

res que le permitirán asesorar al gobierno con respecto a 

sus actividades finm1cieras; de esta manera el Banco Cen-

tral puede representar al gobierno unte el Fondo Moneta

rio Internacional (FMI) o ante el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF). Lo anterior le da posi

bilidades al Banco Central de dar asesoría al gobierno -

asi como manejar el servicio de la deuda pública externa 

e interna, 
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C A P I T U L O 4 

LOGROS Y PERSPECTIVAS DE LA BANCA CnlTRAL ni MEXICO 

( 1926 - 19g2 ) 

4.1 Logros y evoluci6n de la Banca Central 

Las bases sobre las cuales se organiz6 la fundaci6n -

del Banco de México son las siguientes: 

Se organizaba como sociedad an6nima, el Gobierno Fed~ 

ral participaría con el 51% de las acciones; el Consejo -

de Administraci6n sería nombrado por los accionistas min~ 

ritarios pero siempre la presidencia del Consejo quedaba 

en manos del Secretario de Hacienda, La Ley Orgánica oto! 

g6 al Banco de México la facultad exclusiva para emitir -

billetes y le concedi6 atribuciones regulatorias de la -

circulaci6n monetaria, los cambios sobre el exterior y la 

regulación de la tasa de interés. 

Este banco nació en condiciones contradictorias. Su 

fundaci6n obedecía a la necesidad de establecer cierto -

orden en el sistema financiero interno con el fin de cre

ar un ambiente favorable para el crédito externo, sin em

bargo, fueron las presiones ejercidas por el Comité Inte! 
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nacional 1e Banqueros, uno de loo factores más import<l.11.tes 

en retar:lar su fundaci6n. 

En 1925 so di6 un paso Q~ importante hacia el establ~ 

cimiento del moderno siotemu b~'lcario previsto en Vi Cons

tituci6n do 1317 1 al or¡,pnizarse el Banco Ll;1 México, S.!\,, 

bajo l~ jurisdicci6n de la Secretaría de Hacienda y Cré

dito Público. A la nueva institución, en su calidad de ºE 

ganismo del G:>bien10 Federal, se le tiotó d0 loa poderes y 

responsabiliiades de un banco central, Pero aunque al llan

eo de México l3 fue oto.Ag<Lda por t"!St3.t11to autoridad p,,ra -

actuar como bu.neo central a partir de 1925 (en realidad n1 
:::unas do las disposiciones originales que regirían las ac

tividades del Banco de M6xico fueron incluidas primeramrm

te en la Ley General de Instituciones de Cr~di to y E3tabl.2_ 

cimientos D:mcarios promul¿rctda en 1926), no pudo obtener 

un control inmediato ni sobre el circulante ni sobra los -

b!ll1cos comerciales, debido a un periodo inicial de poca h.Q. 

gemonía financiera. De hecho, no fue sino hasta 1931 cuan

do el Banco de México se hall6 on posibilidad de ejercer -

una amplia influencia, salv.:i en la medida en r¡ue hasta en

tonces su competencia con los bancos comerciales pri1rados 

había afectd.dO el comporto.miento de éctos. Entre 192'.5 y 

1931 no so nlter6 en medid.a significativa la práctica dfl 

la plurtüijad de emisi6n :l·J lo:·; bill8tes, ni el füu1co de -

México pudo control'lr el medio circulante interno ni ejer

cer influencia apreciable sobre el valor del peso cotltrd. -

el de otras monedas. 

A lo lurgo de la década de los veinte, México perdi6 
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cantidades consi1erables de oro, como consecuencia, en pa~ 

te, de cuuntiosas emisiones de monedas de plata y de la r~ 

sultante dP.preciación de la plata en relación con el oro ;¡ 

el dólar norteamerica.~o, y, en parte también como resulta

do de una aguda declinación dP, los ingresos por exportaci

ón y del volumen de la inversión extranjera habida en Méx,i 

co durante el periodo lgl7-1920. Las condiciones económi

cas mundiales y lu declinación de los precios de los pro

ductos básiC'.)S en 1930 y 1931 agruvar0n las dificultades -

financieras del paÍti y, a mediados de 1;)31 1 Méxi.co se vió 

forzado a abandonar oficialmente el patrón bi11etál:i co in

convertible. Las b>ises legales para la desmonetización -

del oro y para la reforma del Banco de México las propor

cionó la Ley Monetaria promulgada en julio de 1931; la lla 

mada "Ley Calles". Esta ley estipulaba que la paridad oro 

del peso permanecería sin variación (75 gramos); que, ªU!! 

que el oro se desmonetizaba, continuaría utilizándose para 

las liquidaciones de las cuentas internacionales, y que, a 

partir de entonces, las monedas de plata se reducirían a 

un status fiduciario, con la excepción del peso de plata, 

que contimmr!a siendo la unidad básica del sistema. 

En la legislación señalada también figuraban cambios 

significativos en las disposiciones estatutarias que regf 

an las actividades del Banco de México. La ley fortaleció 

el control del Banco de México sobre la emisión de bille

tes de banco y dispuso que las reservas monetari~s del pa

ís estarían sujetas al control del banco central. Imponía

se también la obligación de que todas las instituciones -

bancarias comerciales se asociara~ con el Banco de México, 
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mediante la compra de acciones por el equivalente del 6~ 

de su capital, el mantenimiento de dep6sitos de reserva -

en el mismo y, en términos generales, el cumplimiento de 

loe requisitos de encajo, y los relativos a capitalizaci

ón, inversiones, etc. Como co:-isecuencia. de estas disposi

ciones, el Banco de México adquirió tanto la autoridad c~ 

mo los recursos financieros necesarios ptlra empezar a fll!! 

cionar como banco central. 

Haciendo uso de sus facultades recientemente adquiri

das, y en respuesta al empeoramiento de las condiciones ~ 

con6micas, atribuible, al menos en parte, a la depresión 

prevaleciente en Estados Unidos y en los demás países, el 

Banco de México decidió actuar en 1932 para detener la d~ 

clinación en el medio circulante y en el nivel interno de 

precios. Se emitieron cantidades considerables de bille

tes con base en la plata, se reanud6 la libre acuñación -

de este metal y se ejerció una presión a la baja sobre el 

tipo de cambio entre el peso y el d6lar, mediante la com

pra de sumas importantes de esta última moneda. Si bien 

se estaba ahora claramente en la posibilidad de perseguir 

determinados objetivos de política económica a través de 

las medidas de banca central, las actividades del Banco 

de México encontraban todavía graves impedimientos, espe

cialmente por la ausencia casi total de un mercado inter

no de dinero y capitales. Aun más, no fue sino hasta 1935 

cuando el Banco de México estuvo en condiciones de ejer

cer por completo el monopolio de la emisión de billetes y 

poner en práctica efectivamente los controles sobre los 
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bancos comerc:uile:J que recl<J.:naba lli le~;isl.wi6¡1 promalga-

da en 1931. 

La ley que reg!u lau act1v1d~des dal D3nco de hl~x1c0 

fue revisadu nuevdlllcnte e:-i 1936, fort::üeciéndose más su -

posici6n y definiÚndo3e co:1 mayor cLir1ctad que en 1:.1 ley 

de 1931 las fncultudeJ ::,' re:;pon,nbili.Lde:; quc2 :oe le asig 

naban, Las funcio~ie~' qu·" atribuía ·ü lbnco J.·? Méxlco :;..a -

legislaci6n rlc 1')36 pu·.'der1 r•:·wi::iir:J>' c::imo f;)¡p1e: rc[,•Ü•t~l 

6n del medio circulcmte intcn10 y dc•l m''l'Cado de di.visas; 

actuaci6n como bu.neo de re"ervu e inu~.i.tucióu dl' redc:'JCUf_n 

to pura lo:i b;mcoB de dcp6,:ito p1·1v•J.d"Js y otruc im1\:itt1ci2 

nea financieras que se señ•J.1:1bnn; determinaci6n y ndmini~ 

traci6n de los requi:'Ji tos de renerva de lnn instituciones 

asociadas; establecimiento de las políticus que regirían 

las acti vi.dad es de la Cornioi6n fü•.c ion al Buncaria (el orgi! 

nismo oficial de control bancario originalmente nstablec,i 

do en 1925 como un unexo del Banco dr_, México); y, actua

ci6n C·:>mo agente fiscal del Gobierno federal. 

Dicha modificncidn llevada u cabo el 23 de agosto je 

1936, lo convierte en banco t'mico de omisión, banco de gE_ 

bierno y banco de banco::;, ya que lo autoriza en condicio

nes especiales a ser el prestamista en última instancia -

de todo el sistema, facul tal propi::t de w1 b:mco ccn~ral. 

Las leyes Orgthücas de 1933 y la nuevct Ley OrgJnic::i. -

del Banco de México d·2 1:341, dejan a:npli.El iniciativa "' 2'.t.: 

directores para ampliar una política monet9.ria activa, S!-!

jeta al veto lel Secretario le Hacienda y Crédito Público. 

En 194 9, al prod".icirse una preocupante entrada de di-



75 

visas, se reform6 la Ley Bancaria, darnlo al infltituto Ce!}, 

tral la facultad adicional de elevur el encaje de lu b!:I.!! 

ca comercial hasta el 10()% del crecimi~nto de sus pasivos. 

Eeta nueva facultad también fortaleci6 el sbtema de re~ 

laci6n selectiva del crédito, al relacionar directamente 

la obligación de los bancos de conatituir ,;u c•nc'1.iL' legal, 

con la de dirigir recursos crediticios hacia donde la au 

toridad monetaria le indic<ira. Se fijó un encaje legal 

del 100% r1 cu.da banco y ue h· permitió cubrir una parte 

de esa obligacidn con loo créditoo que concediere a sec

tores o áreas gcogrúfici1:; que el propio in:;tituto central 

sei'l.alase. 

Desde fines de la década do los años treinta y princl 

pios de los cuarenta, el fortalecimie:•to do la confianza 

en el sistema bancaI'io y los efectos de lu guerra sobre 

la industrializaci6n del paío pel'mitieron a México trasp~ 

ner los wnbrales dl• u."la primera etapa de desarrollo finan 

ciero con predominio de luB transacciones de significaci-

6n puramente dineraria, y entrur a una sceunda, represen

tada por la creciente actividad generadora de ahorros del 

público y de las empresas susceptibles de ser colocadas a 

más largo plazo en el sistema bancario. 

Debido a di.cha evolució:i, el gobierno promovió, en -

ese periodo, medidas legisLi.tivas que reestructuraron la 

banca del país bajo :m criterio de especio1lización de fun 

ciones y que crearon un conjunto de instituciones nacion~ 

les de cr6dito para apoyar sectores de particular impor-

tancia en el crecimiento del país, corno aon las obras p~ 
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blicne, la agricultura y las industrius básicas. 

El 27 de diciembre de 1954 se llev6 a cubo otra refor 

ma y «.d'.t:::.6n a la Ley Ger.eral. Este:;, tuvo como finulidad -

procurar que las Bct1vidudes dc lu h<mcu se cncnuztiran -

máa hacia los cl:-JetivoE de la política l'conómicn del Go

bicn o tf:leo como incl'l•mcuto de la« inversioner;, fomento 

del financjami•~nto con rccun;os 5ntt•rnoo, desarrollo de 

la av·:icultur~, de. l::; ;(··lu~:tri~i ~l (~·· los trc..nflpü1'tt ~-, ~ 

tenciÓn cÜ fTOblt~íllfl dP l:i. hnbl tr<ClÓn péJpUlar, logr:.r W1fi 

mejor coordinación entre ld L•:11<cu n<.«.:iouctl. y priv~tdt•, es

timulllr el cr0di to a lrt ¡::·oJueciÓn y la formi.ción de cap_i 

tales, actualizar las práctü.:üG liancariun, imp<;.rtir mayor 

segur:i.dud al Dif'tcrna p11Hl fortulccer la confionza del pú

blico aho:crrdor y conr>('[,'Uir un.u mayor clrrnticidad en las 

operacioni>s de hin innti tuc1ones de <:r6Ji to, 

En 1956 se refonné: nut>V'.u:wnte la Ley Buncaria, eft>Ct!:: 

ándoee modificaciones er. el régimer. de inversi6n de las -

instituciones de ca pi talizaci 6n cnnali2Andose n~cursos a 

través de efJtos buncos n la corwtrucci6n de habitaciones 

adecundas para los sectores dP escasos recun.>os, Asimismo, 

las reforinas contenidas en el decr.,to de ese año, tuvie

ron el ob,jetivo de hacer mrJa Úgil el mecanismo de los c1·~ 

di tos n<facc5 onBJ'i ot> y de habi tb.ci 6n y uv{o, 

A finales de 1962 se modific6 por última vez en rorma 

importante la Ley Bancuria, al introduc{rsele reforn1as P.§: 

ra fomentar el crédito destinado ll las actividades produE, 

tiv«s; amFliar los pré:..;tamos para la adquisici6n de bie

nes de consumo duraderos y atender las necesidades de cr§. 
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dito pare.. la construcci6n tle viviendas populares. 

Hasta 1970 la legislaci6n banceria se movió alrededor 

de la banca especial:izadn, sin embart;o en la décudo. de los 

sesentas en la práctica bancaria se empezaría a modelar u

na nueva forma de oper<lr de la actividnd finnr.d ere. a.l in

tegrarne lo:; Grupos l'Him:cieros (inntitucionus de crédito 

agrupadas). 

De estu fonr.!:t, ce inicir,hn el proceso de confoz-mnción 

jurídica del siFtr:ma de b;:incG múltiple mexic¡ma, gr~cias a 

la aceptaci6n de los grupos financieros como ilnitrumento -

del sector bancario. La :i.n<eorpon .. ción de los i:;r·upos fin~ 

cieros, corno fit,ruru jurídica, a la legislación bancaria, -

permitió iniciar un proc¡'ºº dt! mayor coordinación de la P.9. 

lítica fimmciera de ~ius participnntos, e integrar los di~ 

tintos servicios de J.lVL'rD::q:; entidades bajo u.na oola pers-9_ 

na jurídica. Además, loo resultados J.e todos los partici

pantes del grupo financiero se prnoentan w1ificadamente. 

Con estas reformas de 197C, empe~,6 a configurarse fre!}_ 

te a la composici6u <:opecializada del sistema bancario -

(con múltiples inut).tucioncs cada una con un campo restri!:!, 

gido dP. acción) una nueva estructura integral. En esta -

nueva estructura jurídica, aún no se destruía el sistema -

de banco. especialú.éi<ia, lo que se hacía, erE1 lo¡;rar tilt,_'U

nas· import&.ntes ecor!omíus de eoc~•la conservando la especi!!; 

liz.ación. 

Más adelante, el 23 de diciembre de 1974 el ejecutivo 

fefü0 1·8l present6 una nueva iniciativa para reformar y adi

cionar las leyes generales de Instituciones de Cr~dito y 
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Or(;.>anizacion·c'\ Ai.:xiliart:s, General de lnstitucioneL: de Se

ros y FederJl de I.nnti tucionLeS de Fianzas, con lo C\.IE.l ue 

com:plemen t:;, 1& id0a de füu,cc- Múltiple. 

Con esta refort:1:1, y csnsolidnndo lD bancu m:..!lt:i.plf', se 

permite: 

u) Fusionar aqt.'.:llHti .-~1:t1d;.Hlt:-s q\it_· :,ra VChÍ.'.:!!'1 c.ctue . .ndo 

cotr.o banc:::E do d\."pÓt->i to, :-·-,n~t1:cif::r:.~~·-: o soc:..edHdeo d(~ cré

dito l·ipoti·c:,:r:o. L·_· :.t"~-t ~~.1,("iÓ!·¡ r···:'.·.11t~'.;-.ti:· :ic •:..:·1·:1 v1;1Ón, 

prestal'Ía lor• t re-:· '''·'r\'lt::• o:c ·'r; c:Ut' :··t:: <Ín. 

b) Que la fU:".~6r: J"(·:::ulte de ent::;.da:í<~!'l que V(•r,{t;r: ope

rando con [ll~ur.o d() loe m.1:·;r.1c:.::. trer~ :..;t·rviciot~: dc}.·'::JitoH, 

financirraf, o hipotc•n1ru~''· !:'•.,ru •'n , c·1tP C'l!IO •!8 ;".:·quisito 

alcanz.¡;;r· un nivel mí1,imo d(' <.1cti ,·,is. 

Al 111w2.:i.znr lTIE' :·w introduct~ ur11~ rd"un11:.i :1dicional a 

la Ley en }i, cual ,-;¡, destucrn1 lo<; ::u::.¡:.cct,os ou<> Vl'T'!"Un so

bre la estruct•.1ré1 general licl :üstema fin·mcier:i, sobre su 

opera ti vid ad 1 ~10bre bancu in tonrncional, sobre uniones de 

crédito y f;obrf' b::mcu m111 ti ple. 

Con ·~sta refonna SL' .'.lclic:on'.~ un r;u••vo cDpÍtulo, el VII 

del títu.lo f.legundo, •.•st:.í: ded Lcado uxclu:nVF.'.mente a las in§_ 

titucion2s de Bancu Múltiple; este capítulo estuhlece que 

e l3s irl['titU<:ion•.-:: .o,. P~H:\:a ~iúltirl(·, lt'E cst:,{ ¡H:rmitida 

l)r1u ampliü c~nr1n. de ·_cti.~.,; 11htciL~::3 ., Con ('llo se a.m1il:{ur1 servi

cio.::.:; ba1~c¿Jrio!1 que; pl..li~~dcL ot'recür lo~~ bé.u1co~: mcx1 cc.-:.1;os. -

Adcm:..-ís, Cll nunt:.tr 1 ):c=·e·1'<.H::1.or;y~: d:: c~)rto pl;:_1zo Gf: dilata el 

morcado pr·opio de sm; func;on<,;>, 

Hú¡-;;d,>!1.'.>r1te ba;jo los irH.·•-~1.t:ivon de la nueva ~Lec;islaci

Ótl P.rupc.:·,~:.::·un h surgi:r los bu..r1(·os r.ntíltiplo~:. Y;1 '~n di·:~1cm·-
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bre de 1978 lae mayores inetitucione~ bancariBe del paíe -

se habían constituido en banco::J múltiplee. 

El lo. de septiembre de 1982, ol entonce9 Pr~siúcnte 

de la RepJblica Licenciado JoD~ L6pcz Portillo (en eu VI 

Informe de Gobierno), di6 o. conoce<r lo qu<' entre amplios 

sectores de la opir:ión pÚ\.Jli ca nacionul ne denomin6 "tma 

decisión hiutórica", la "úccinión de L:exeiu º"": la "Nucio-

de cambio~1. 

La nacionali z«c l 61. dL· la b:mca •'n Mi_{ Xl co se llevó a CE: 

bo en un m:.lrco cr••c i 1.•11 t1: ú1· lnf lac u5n 1 er:tlcudr.mien to exte!: 

no y fuga ric ca pi tal ca que con otro:J factores Dumergían ::i.l 

país en una gcnc1nlizudn cricta finuncieru. La nncionaliz! 

ci6n fue ummciuua prcL,entánd:Jlu como una recpuesta u la -

crisis que, uegún L«¡wz Portillo, toníu tn~s causds inter

nas fundamcntalcti: a) L:\ uwwnc1a dé urn.1 "conciliaci6n de 

la libert«!.d de camb·ios con la uolidaridad nu.cional", b) LG. 

ausencia de unu cunecpci6n de l<J economía mcxicani:wda "cg_ 

mo derecho dL' lo:: m•!Xicunou sin oblir,-¡1ciones correlativas" 

y e) "El munPjo di.' uiia b:wca concPi;ionudét, expresamente ID! 

xicanizuda, sin solidaridad nacional y &ltamente especula

tiva". 

Es durant¡~ el ~iik~lo XIX qlie ti<:l;(· lug«r Pl'! casi todos 

los puüws europeos la fonnaci6n institucional de la téc

nica y doctrinn df' la banca centraL 

En Méxi.co, duninte J o:c> años pooteriores a la consuma-



ción del movi.:1:~e:·:t~1 de lnde¡;endl;1,ci<:, la cntn;cL d" capi

tal extrun,iero nc1 tuvo r;:ostri cción y su pene~ tr~tción rstu-

vo orier~tadtt hue:i:i u.1u·-·1.l·1t1 activid~·1:i~~s qu~ i.~ru..ri C'.)rL::;ij•~

rudan las m'-~~ V!'•JJu.ctiv.J.~3. t·~lles C'0JF> ltt mi..n·~rJn, ferroc~ 

rriles 1 Ptc., t.:l hecho J<? :1u•.l no t 1Jviera restr.i.cci6n ~1l.g'IJ. 

na li::t lnver~5i6n 1.7~;.:tr~.1..,Y\jeri_-., ~Jf~ or:c;indbn d0 l.~1 .!.dea. de e

sa época y 1·:·a de .¡u·~· t:.d.<. ir1·1•'r~n·.S:1 efeé~t,ndu desde el -

exterior eru b•n~fic.,. 

Los pr1merc:,; banc,):J ·i1 . .1.·~ .:·;e e::1t:tb.lec1 .. ~1·dn t:n ~~l p :i.:L.i -

fueron el Bswco dr: Av í.:i p"r·,, F'o:111'nto Jt.• 11-t ln.iu,,·~ri~t en 

1830 y el B:mc;¡ H:tcic;n:ü. dL~ Arnort1;'.lLC1ch iv l:t l1ionc:L1 de 

C::ibrc en 1837 encargLtdo de pr•.•¡Hrur una moneda di' valor 

estable para el rescate de las pin•~as da cobre; fuero:-i e~ 

tablecidol; por el gobiern:; pura drtr los primt~roE• pasos h~ 

cia un sistema crediticio, 01·1ent:ido a fom•:mtar le. indus

tria nacional; pero entas instituciones desapin·ecen é'n u:-i 

lapso :nuy corto, sin haber cumplido las funciones que te§. 

ricamente deberían haber desempeñado. 

En 1864, gobcrmmuo el Emperador M9.ximilim1'.J, se fun

d6 el B'illco de Londres, !Mxic'.l y Sud América, primer ban

co privado que se establ1;ció en México, era una sucursal 

de w1 banco de Londres y tuvo el privilegio Je e~itir los 

primeros billetes de b.:mco que circulaban on 1"\éxico, ¿r'"

cias a la con~eci'iÓll :ibt•c:nida. P'.lsteriormente dur.:>nt:> -0 1 -

Porfiriato, se esLablecun diferentes instituciones priva

das, siendo 1:1 más i.mportan te ol B:i.nco N::icional de México, 

de capit~ü francés, y el cual '!lllpez6 a oper~u· en 188•i, -

hasta la fecha no se conocía ln existencia de ninguna re-
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glament'1.ci6n para control,l.r el ftmci::mamiento de los ban

cos. Básicamente, est•1s i:Lstitu~ion•2s control3.ban el red~ 

cido sector bancario. 

La precaria si tu·_,c 16n L.mc:1:·i..i, r.lebi:io '.l. l;:i n.nar1ufa. 

en la multipliciiad de los b<J.nz:,o, emLiores de billete, 

así como la const'.U1t0 entrada U.e capit'1.l ''xtrun,i•2ro, :not:!:_ 

v6 que las autori:l,.dc!s propu:.n·,.rru1 l:·L conv0ni0ncia de re-

gul:.:irizar el funcion~mi:1nto dr.,. dich:1s in~1tituctoncn me--

diante la exped Lción Je! WFL Ley. En el •1!ío de 1397 se mar: 

ca el inicio al emi•;irse l•t Le:¡ G02ncral de Instituciones 

de Cr§dito, la cual favorece al &meo N~ciJnal de MJxico, 

dándole el privilegio espccLll :11w lo facul t>J. pura ser el 

banquero del gobi.en10; después de la caída de Porfirio DÍ 

az y haota 1917 1 sigue rigiendo dicha ley con ligeras mo

dificaciones. 

El Congreso Constit~yente de QuorJtaro, reunido en l~ 

17, establece la necesiiud :le formar w1 bonco único de e

misi6n, sustituyendo con este régimen ul de pluralidad de 

emisiones, o sea, un bW1co con carácter monop6lico, pero 

bajo control gubernamental; en 1924 se emite una ley para 

delimitar las funciones que desempeñarán en el futuro ca

da una de las inatituciones bancarias, clasificándolas en: 

a) Instituciones de Cr~dito. 

bJ Estableci:ni•J1'ltos para Oper01ciones Ba!'lcarias. 

c) Estab)eci:niento" ps¡ra Emis~:ine,3 de Títulos U"! C~é

dito. 

En dicha ley, ya se habla del Banco de México y ie l.'!. 

Comisi6n Monetaria como instituciones de Crédito y cuyo 
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creación d.::21 b<-J.nco í.!•.:n-t~1~._i'J fue obj(' to 10J (:.1un .. :rosa!':; J 'l i

versa.s inicin.tiva8 d·? lt;y, l:.:is cunl~;s no ;n;,d.~ :r'J!i reali

zarse, y fue ha.uta r~ l :~) d :~ agrJ'.3 ~;') ·J·-~ 1 :J.)·), cu~:u1-l) :J.l f1.n 

se promulgó dicha l·~Y; lo ~1u 1_• ~> 1! t:!X!)ll.CtL por la .. s ci ec 1-~?_1~ 

tu.nci'1s <l·~ tipo econ'5mi r:o :iue \'lV L1 el paL~ :ra que los 

p.::-oblr~m:is 1n.;n .. 1·.-tr;Cl.; .i.>":.'t .,:l:i:·: d• '-'' H:':):ución \1~13-

1917) hubÍa des0r¿;;m1:;ado ctl lnc1µi .. r:V: ::nc>tcma mcm,.t:.trio, 

pues los bancoc3 ant:c;uo!i d··; emisión cu:,•o¡¡ bill•,tes •!r::>.n 

de circulaci:5n voluJit:~rléi 1 y la:J divern:1s emisior:e3 d'J bi_ 

lle tes, val u o, cartones, e te. , 110 pos•! Í:ln innguna garan

tía ya que habían ~i l ,lo lunz,udos por los bo.:1d. '.l!:l co:.tendie_!! 

tes, lo q:<c• tuvo rcpct·eusiÓn en lol1 precios y en los erar!; 

des abusen, lo que :Ji6 lucar para crear unu <lesco!1fianza 

plena para cualq~ier tipo de papel moneda; ónic~m'-lnte se 

podía confiar en la moneda m<Jtttlicu, L1 cual cr .. L eclosa

mente guardada o se exportaba, puesto que el precio da la 

plate;. era alto en los mercados internacionales. 

Ante tal fen6meno el gobierno trató de resolver el 

problema autorizand'.) la emisi.6n de 500 willones de pesos 

en billetes "infalsificabl•~s" , con 5'1t'antÍ~-' d8 ?0% :iro 

del valor nominal; ;.;in cru\nr¡:;o, no se tuv:i t'•:sulVt·.i·J 2s

perado y ln :non•cda mc•t.Ílicú vJlviÓ 'l. eirculcir cuando ,,, 

mencionado billete fue desmonetizad.o en abril de 191~ y ~ 

partir d'o' esa fecllfJ, el problr:nH\ monetari.o '3'c caractnri;~Ó 

por el nscuso circulante y la r-ie;id'-lz d•'l sisteam, 'i'odo 

ello, av.nndo u la el i minaci.Ón del crédito 1 los c21p1 tnl•~.s 
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privados se utilizaban para la usura o se atesoraban, mo

tivando con ello, un mercado primitivo e imperfecto con 

excesivos tipos de interés. 

Este era el panoramn, la situaci6n bancaria y monet,!! 

ria del país, al expedi n1e la lee y que creó el Banco de lllé 

xico. 

4. 3 L:is npercuniorH:!: de la Moneda en la Banca 

y sus efectos en la Economía Mexicana 

4.3.l Inicio del funcionamiento de la Banca C,9. 

mo Banca Central 

Se puede decir que el Banco Central asumi6 su funci

ón a partir de las modificucione3 a lti Ley Org.ínica el 12 

de abril de 1932. 

Las a tri buci.ones que fueron conferidas al Banco de -

Móxico, se juatifican debido a que algunas instituciones 

bancarias no siempre utilizaban los recursos financieros 

en la fonna más eficiente, para el inversionista como pa

ra la comunidad. 

Por tal razón, la fundaci6n del Banco de México tuvo 

como objetivos fundamentales dotar de un sistema í'lexible 

de .medios de pago y de financiumiento a la naci6n y evi

tar que limitados sectores privados gozaran del privile-

gio de emitir billetes. 

El Estado jugó un papel de primerísimo orde~ al ha

ber annado, no solo a través de la reorganización banca-

ria, el sostén econ6mico de México, sino también resaltar 



la insignificant-'· preioencia del sector fin<illciero privado 

que, segÚn lo vivido, buscaban una recomposici6n de fuer

zas para su posterior acometimiento a partir de 1340. 

El surgimiento y consolidaci6n del Banco de México -

no fue nada fácil ya que Ge tuvo que topar con fuertes 

presiones externas tales como las ejercidas por el Comité 

Internacional de Banqueros que efectuaba una fuerte pre

si6n econ6mica sobre nuestro pais, presi6n que tenia como 

base la gran deuda e:r:ter1or, ct:yos pagos se hab{an suspe!! 

dido por causa de lar; luchas armadas en que vivi6 M6xico 

por varios años. En sus presiones, los banqueros contaron 

con el apoyo del gobierno norteamericano, que de diversas 

maneras intervenía para imponerle a México cargas onero-

sas por concepto de la deuda exterior y por crecidas re

clamaciones por los daños en ls.s propiedades extranjeras 

que habían sido causadas por el movimiento armado. 

El sistema bancario gozaba de una situaci6n financi~ 

ra relativamente estable, gracias a sus propios recursos 

y a que sus operaciones pasivas se habían incrementado en 

gran medida, estas operaciones contaban con un respaldo 

metálico en moneda nacional y en divisas extranjeras. 

El Banco Nacional de México a estas alturas mantenía 

relativa importancia dentro del sistema bancario, no obs

tante, sus operaciones no alcanzaban el monto que habían 

logrado acumular en 1914. 

México, como casi todos los países, tuvo que sufrir 

en forma drástica los efectos de la Gran Depresión (1329-

1932). La exportaci6n se hizo casi incosteable y muchas 
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industrias destinadas n ella, cesaron sus actividades de

bido a la baja de los precios internacionales. 

La situación en que se encontraba el país, hacia im

posible que la reducción en la demanda extranjera se vie

ra compensada con su aumento en la demanda interna; oca-

sionando una disminución en la producción y en el empleo 

en las industrias de exportación, y se propagó tambi~n a 

todo el sistema econóttlico, provocando que los precios ta.g¡_ 

bién descendieran. 

En esto influyó la contracción del circulante, debi

do a que la emisión de billetes no aumentó y que se prohi 

bi6 la acui1ación de plata. 

Las operaciones de comercio exterior se tornaban di

fíciles, debido a que el tipo de cambio fluctuaba constan, 

temente siguiendo los movimientos transitorios que ocurrí 

an en el mercado de cambios. 

La severidad con que la crisis afectó a nuestra eco

nomía se hi~o muy notoria, ya que los ingresos obtenidos 

por el Estado, provenían de los derechos de importación y 

exportación fundamentalmente. La industria nacional excl~ 

sivaaente se sustentaba de la producción textil y de al&!_ 

nos alimentos de consumo corriente. 

Por otra parte, el ahorro como la inversión, eran -

bastante reducidos, siendo relativamente importante la c2 

rriente derivada de las inversiones extranjeras, las cua

les retiraban gran cantidad de fondos, y su reinversión ~ 

ra insignificante. Lo cual sirvió para poner de manifies

to las fallas del sistema monetario y crediticio, y para 
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que !'e comprendiel"2. la impn•scindi ble nocei:;idhd de contar 

con una pol 1'ticu ecor.Órnicu ndecuadé• que contribuyen:>. al 

buen funcionamiento del sistema, en julio de 1931 St! expl, 

de una nueva ley monetorii:., Se ratifica que la unidud mo

netario ne ría el re~10, con im" equivulencia te6ricu ele 75 

centigramoa de oro puro. 

Se ide6 w1 nuevo si ,,tema pura la creaci Ón de moneda 

cor. el f1ri di: cvioé!r que· ~;Lir 1:ien1 u1w .'.nflución, Y'-' que 

el circulante se l~iCl'eruenturía no para c:ubrir déf.i ci t pr!:_ 

SUpUeBtale~1 C• parei llev¿,!' nd•"lunte j)!'l•L;J':Jmé:C' de CbJ':.:; f .. Ú

blicas, sino como rPotútL:do dt' incn,rn-:ntos en la <:'.ctivi

dad económica. J,urnentublementti Pute propós1 to no pasó del 

terreno teórico. 

Se esperaLa que la nueva lr>y, ucubaríu con lu inela_!! 

ticidHd del sistema monetario, pt>ro solamente fracasó y 

el sistema se ton1ó más rígido, ya que no baatub:J. una s.E_ 

la reforma monetaria pare. tratur de resolver los proble

mas originudoo por la gran depreoi6n. 

Así mismo, el desmonetizar el oro, eqt1ivaliÓ a red:i¿ 

cir el circulante, y ul permitirse la libre exportación e 

importación de eate metal, se propici6 su sulida del país. 

La contracción mor¡etaria se agravó al prohibi.rf'.e la 

acufiaci6n de la plata, 

se en la confianza del público lmcia la institución emiso 

ra, y como r"n:l t'.ü1a cl:i fÍC'i 1 cor,fiar en ur. ¿:;obiern0 que 

durante mucho tiempo había recurrido al déficit presupue.§!_ 

tal, se crea una confusión, y las monHdas de pl1:1ta fJon a-
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tesoradae, teniendo como consecuencia que se agrav&ra más 

el problema de la reducci6n del circulante. 

Se presenta entonces el fer.6meno de la defleci6n, ya 

que la cantidad de dinP.ro en circulaci6n era inferior al 

monto requerido para efectuar las transacciones comercia

les, lo que provoc6 que se agravara la contracción de la 

actividad económica. 

Era necesario combatir ln inflación evi turnlo que se 

cayera en el otro extremo, es así como el 9 de marzo de 

1932 cuando el Secretario de Haciendü, Sr, Pani, procede 

a refonnar la ley monetaria. ])¡~bido & que la rigidez del 

circulante no satisfacía las exigencias del comercio int.2_ 

rior, se ordenó de inmedinto la acuñación uuplementnria -

de monedas de plata. 

Para el tipo de cambio, los resultados de la ley mo

netaria no fueron muy favorables; el incremento del circ~ 

lante había depreciado lo moneda nacional, el Banco de Mf 
xico, viendo que los precios de los artículos de exporta

ci6n seguían estando a un nivel bajo, dej6 que el peso se 

depreciara para ayudar a los exportadores, ya que de no -

permitirlo, sus industrias quebrarían, y esta situaci6n 

no tardaría en propagarse a las empresas que satisfacían 

la demanda interna, 

El 8 de noviembre de 1933, se estableci6 el tipo de 

cambio de 3,60 pesos por dólar, lo que significó que en 

los 18 meses de gestación de la reforma monetaria efectu~ 

da por el secretario de Hacienda, el peso se devalu6 en 

3~ (en febrero de 1932, el tipo de cambio era de 2,52 P! 
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sos por d6lar). 

La obra de Pani en materia bancaria fue fructífera, 

ya que cuando la emisi6n y el redescuento se convirtieren 

en las principales funciones del Banco de México, fue po

sible integrar un siotema bancario a través de la asocia

ción de las institucionea bancarias con el Banco de Méxi-

co. 

En abril de 1332, se rr:odificti la ley orgác1cu del -

Banco de México para ~ctua.lizarla con la nueva ley rJonet~ 

ria, y se suspenden defin1 ti ve.mente l<ts opcracionl':' con 

el público para tener plenamente el ci;.rácter de Wll'.i verd_!!; 

dera banca central. 

Debido a este tipo de experiencias fue la creaci6n -

de organismos monetarios como el Banco de México, la Com! 

sión Nacional Bancaria y de Seguros, etc. Este fen6meno -

di6 lugar a un rdpido desarrollo de los bancos comercia-

les y de instituciones financieras similares. 

Desde sus inicios, el Banco de México permitió ver 

claramente lo que sería su posici6n en materia de regula

ción del crédito para lo cual, de los instrumentos tradi

cionalmente utilizados a nivel mlU1dial, se ha inclinado -

siempre por el de variar los requisitos de reserva, con 

el prop6sito de restringir o expander el circulante y el 

crédito. 

En los años comprendidos en este periodo, los bancos 

comerciales quedaron obligados a mantener en ~l Banco de 

México, un porcentaje mínimo del 5% sobre los depósitos 

del público, con lo que empez6 a ejercer el control del 



crédito. 

Por otra parte, a raíz de la ley estadounidense del 

10 de julio de 1934, que autoriza a la Tesorería a poseer 

wi 25~ de su reserva monetaria en plata, la demanda del 

metal tuvo un incremento considerable; su precio ae elevó 

de 25 a 81 centavos de dólar por onza troy. Este fen6meno 

hizo que ee retirara la plata de la circulación en abril 

de 1935, ya que representaba el 75~ del medio circulante 

y había recibido fuerte impacto por dicha medida. 

Con la preacripcjÓn de la circulación obligatoria -

del billete del Banco de México, al que se otorgó poder 

liberatorio ilimitado y se le declaró moneda única, se a

bandon6 el metalismo y la convertibilidad interna. 

Con la nueva ley del 31 de agosto de 1936, se deali

g6 la unidad de cuenta de toda referencia metálica como 

punto de apoyo de su equivalencia; nacía la moneda nomi

nal lOOJ' 

4.3.2 Administraci6n del general Lázaro Cárde

nas (1934-1940) 

El escenario financiero de M~xico durante la década 

de los treinta estuvo dominado por los programas guberna

mentales de desarrollo agrícola y de obras públicas. Los 

importantes déficit en que incurrió el Gobierno fueron fl 

nanciados por el Banco de México, lo que ocasion6 un not~ 

ble incremento en el volumen de la circulación ~onetaria. 

Los resultado, por supuesto, fueron altamente inflaciona-



rios, en f•npc.,1Hl. d•Jbido n que Lo~; ¡11·oy1_•ct,1s firnt11ciüdos 

de esta mnn<!r:'- fuer·on, en la ffi'•yor p¡,rt'' de los cosos, '' 

la.rgo plo ?O y ,,0 len to rend im1Pnto, si en do por e no ~:u cor! 

tribuci6n inm('d:iut:1 a l:J producción muy reducicu. 

Cu~~i. ol princ1¡:.:ir1r el r~·1·i0J.o prt·nidenci~Jl cll~ Cá::--d(~

nas, se desmonetiz6 lo plata y se prohibió le export~ción. 

Estas medidas conHti tuy• ror. la bas!• de la L•'Y lrlotn:tarl.a -

monetario. En lo succo1vu el r·cularÍl•.r' Ú1nc1.rnwntP :,,,~: bi

lletes del llaneo d•: Mtncc, de curf".o fcrzoso y¡:!."'"'. lit.:: 

ratorio ilimitado, e inconvertibles er·, m•!trÍ1ico. El :0 istl· 

ma monetu1·io oe hizo n exi blr.• ;.- ln e i l'C:ulrw 1.6r, ¡-.. uc\c) mod l -

ficarse de ucuerllo con Lt'i nPCc:";ict:1den 1°con6m:;:-a::i y perrr,l 

ti6 que el gobierno contare'. con los rPcursos rcquc1·ldo:;; 

para emprender sufl proe;rrunas econ6micos y noc:!.cllco. L&s 

monedas de plata desplazadas de la circulac16n su canjea

ron por billetes del Banco de M6'xico, al tipo corriente -

en el mercado, y con ellas se incrernent6 la re:..1erva mone

taria que ::iirvi6 de garantfu a lns nuev"1s emisiones de p~ 

pel moneda inconvertible. 

El descanso en el precia de la plata poco deEpU~R de 

expedida la Ley Monid.'1l'Üi e]" 19]'.; y d ht><:ho de c:t't.' •en al 

g\mos lugéi ru:; LO f'IJ" r-..~ a ce pt:.-(}r, -:·~. L i lle te, hic i u·c:·· su.r-

tario y bancario: laa monedas de plata volvieron u circu

lar, los bl.llPtes rPcuperaron su convertih1lia~~ n~ ~nti

lico y se> reorganizaron las 0ctividades del Banco df• l'li~x . .!,. 

co. 
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El año de 1937 tuvo W1 buen comienzo para la econo

m:!a nacional. Durante loti primeros ~ieis meses, la derrama 

de ingresos resultante de las obra~1 gubernamentales, hizo 

aumentar los dep6si tos bancan.os y sobre e o ta base ende-

ble surgieron grun cantidad de préstamos. Pc,ro u partir -

del mes de julio lo si tuuci6n cambió. Ya empezaba a agra

varse el conflicto con lao compaflÍ¡is petrolL>ras y éstas -

fueron retirando ú1°l l:«nco su::' dc'pÓ:n to;:; par<l enviarlos -

al exterior. Lu acti 'LuJ. de esas empreotw provocó alunnu -

entre el público quC' no ta.nlÓ PJ: seci.nr 2U ejemplo; como 

consecuencia, los dep6~1i tos a lu vis tu, que en junio de 

1937 habían alcanzado el nivel de 295 millones de pesos, 

descendieron a 205 millones en ~nurzo de 1938. Con el ret,:!: 

ro de dep6si tos, loo banroi' li.mi tarar. al máximo los nue-

vos préstamos y trntaro:1 tle accleru1· el pago de los ya -

concedidos, 

En pocos meses nuestru economía se encontró en se-

rias dificultades. 

Tanto las ob1·as públicas como las reformas sociales 

emprendidas por el gobierno, rí'quirieron cuantiosos recuE 

sos, y para obtenerlos, continuó incrementándose el circ~ 

lante, Y ante uri<:. J-irüdl!L'C~Ón relat1vé:mr2nte escasa, la a-

bundanci~i de circulcmtv provocó el écumer,to de los precios. 

De este modo, el .linaneH1mHmto de las obras gubern~ 

mentales fue causa de que apareciera un proceso inflacio

nario, aunque justific~ble por el desarrollo alcanzado en 

esa época y por~ue uyud6 a mejorar la situaci6n de lns 

clases populares. 
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Fue por esto que mientraa en el exterior se registr~ 

ba un descenoo en los precios a consecuencia de la depre

si6n mundial, en M~xico el índice genenü de pr!!Cios se· 

movi6 de 110. O al principiar 1937, a 124. 9 en febrer·o de 

1938, lo que significa un aumento de 1).6 por ciento en 

poco máe de un año. 

Ps.ra evitar la depreciaci6n de nuestra moneda, el 

Banco de M&xico sigui6 utilizando loo recursos de la Re

serva Monetaria. 

Ef'tO se hizo hasta que fue posible. Pero e.l adv(rtir· 

como en el breve lapso de un año -febrero de 1937 a febr~ 

ro de 1938- la reserva monetaria disminuy6 4~ , se com

prendi6 que en realidad la funci6n de la reserva moneta

ria es apoyar el valor del peso únicamente cuando se pre

senten aquellas i'luct•J.aciones debidas a factores estacio

nales que afecten la oferta y la demanda de divisas. No 

era éste el caso, y dadas las circunstancias imperantes -

en el.país, la reserva se agotaría inútilmente y permane

cerían sin aoluci6n los problemas fundamentales de nues

tra economía. 

S6lo quedaba una cosa que hacer, al día siguiente de 

que el gobierno -ante la rebeldía de las empresas petrol~ 

ras- decret6 la expropiaci6n, el Banco de Méxjco se reti

r6 del mE'rce.do de cambios y dei6 que el litre rr.c.vimiento 

de la oferta y lu demanda diera al peso una nueva cotiza

ci 6n, lo que sigriific6 su devaluaci6n. 

A la expropiaci6n sigui6 una difícil situaci6n y co

mo era necesario llevar adelante el programa de obras pú~ 
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b1icas ya en marcha, el circulante sigui6 incrementándose, 

acentuándose con ello la depreciuci6n de la moneda, 

Con la devaluaci6n, los exportadores resultaron ben~ 

.ficiados, y siendo de justicia que compartieran sus garniu 

cias con el resto de la poblaci6n, se estableci6 un im-

pueato general a la exportaci6n. El producto de tal grav~ 

men ayudó al Banco de México en su labor de estabilizar 

el tipo de cambio, y di6 al gobierno recursos para subsi

diar la importaci6n de art!culos de primera necesidad que 

escaseaban en el país. 

La reserva del Banco de México, después de haber ba

jado hasta 30.6 millones de dólares un mes después de la 

expropiación, a fines de 1938 ascendía ya a 35 millones -

de dólares. Pero pasó mucho tiempo -hasta diciembre de 

1940- antes de que se recuperara el nivel alcanzado en 

abril de 1937. 

El adeudo del gobierno con el Banco de México sobre

pasó el límite fijado por la ley de 1936; se decidió re-

formar las relaciones entre el gobierno y el Banco: en lo 

sucesivo, para que el gobierno obtuviera recursos del B8!!, 

co, &ate deber!a invertir en obligaciones o bonos gubern~ 

mentales o en certificados de Tesorería, garantizados con 

impuestos federales. 

Se pensó que gracias a las nuevas disposiciones, el 

Gobierno podría coordinar mejor sus gastos y sus ingresos, 

sin exceder su capacidad de pago, Sin embargo el nuevo 

procedimiento se convirtió también en un medio de compen

sar déficit presupuestales. 
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En los me;ies :::iguientes, a con!-lecuenciu del conflic

to bélico, ces6 la emieración de capi.tal y ee inici6 ,. ·· 

fluenc,ia dende el exterior y, ccn lo cual aun.er.t;;,rcn los 

dep6sitos bar¡ci:rios, y !'l &inco de Mér.ico elevó €:1 depóni 

to obligatorio de lo~ hancc~ Bs)ciadoa. 

Una de lau obr::.is rr.ác. posltivan de Este gobierno fue 

el haber pasado de ur. sistemn de crédito constituido casi 

baneurio mixto, un el cual, al lado do los banco8 priva-

dos -sobre todo buncos comerciales- operaban ya institu

ciones nacionuleo de crédito, creadao no con fines de lu

cro, sino para colaborar al desarrollo económico: Banco 

de Crédito Ejidal (1936), Banco Nacional de Comercio Ext~ 

rior (1937), CEiltlSA (1937), UNPASA (1938). Finalmente, -

cabe mencionar a Nacional Fjnanciero., quo aunque creada 

desde 1933, a partir de este periodo se le asignaron como 

príncipalee funciones fomentar la actividad industrial y 

el desarrollo del mercado de valores, y actuar como agen

te financiero del gobierno. 

Hasta aquí la banca y el sector financiero priv~dos 

habían permanecido a la espectativa para mejor ocasión, 

mientras se recobraba la confianza. 

4,3,3 AdministI·ación del general MEnt:.el Av:.1-

C~macho (1940-1946) 

El periodo gubern~mental do Manuel Avila C~macho se 

vió influido en todos sus aspectos por la Segunda Guerra 
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Mundial: hubo escasez de diversos bienes necesarios, ele

vación de precios, euforia económica; estos fenómenos per 

judicaron a la gran masa de la población y enriquecieron 

a un reducido sector, acentuándose en consecuencia la di_!! 

paridad en los nivelen de vida. 

A consecuencia de la guerra, ocurrió un inusitado a~ 

mento en el medio circulante, que coadyuvó en gran parte 

a la devaluación sufrido. por el peco mexicano pocos affos 

después. 

Este incremento en los medios de pago se debió al r! 

greso de ca pi tales mi.cionales que se encontraban fuera -

del país y la llegada de capitales extranjeros en busca 

de condiciones que no podían ofrecerles las naciones par

ticipantes en la guerra. 

Además del ingreso de capitales, contribuyeron a in

cremen-ta r el circulante las continuas emisiones de bille

tes que hacía el Banco de México para proporcionar fondos 

al gobierno a fin de proseguir con los programas de desa

rrollo y de obras públicas. 

El ingreso de capital al país provocó una fuerte in

flación, pero al mismo tiempo incrementó la reserva del 

Banco de México e hizo ver la posibilidad de aprovecharla 

para acelerar el proceso de industrialización. Sin embar

go los países avanzados, concentrados en el esfuerzo béli 

co no podían abastecernos de los bienes de capital necee! 

rios. Esto entorpeció el desarrollo industrial aunque e.l 

mismo tiempo obligó al país a producir muchos artículos -

tanto para satisfacer el consumo interno como el mercado 



e~terno ampliado. Las mayores exportaciones se tradujeron 

obviaruer.te er. mayores ino-eso~ de di visas que: ;_" •J....;;.~ :···v: 

también a la reserva monotaria. 

El destino de la imrortante reserva acumulada er. el 

Banco de W:éxico ei:a la ucquisiciór, de cuo.nto P.e requirie

ra para acelerar el desarrnllo económico, Hocer esto exi

gía tnedida.s drásticas, que no SE' adoptaron, para impedir 

que al terminrir la ¡;:>.>.erra, los propietarios de los recur

sos compraran mercancíus superfluas, conforme a sus capri 

chas, sin i;.tender a loe interesei:; ni:,ciomües, haciendo 

que las abundantes reservas del Banco Central descendie-

ran en forma ca.si vertiginosa como habían aumentado. La 

disminuci6n de la reserva se compensó parcialmente ccn 

préstamos del EXIMBANK. 

Faltó también en estoc af'los una adecuada política -

fiscal que redujera el exceso de circulante y que comba-

tiera la injusta diatribuci6n del ingreso, en vez de pro

piciar la acUlllulación de la riqueza en pocas manos, 

La reforma agraria y otras medidas revolucion~rias, 

se vieron frenada.a, y en general, en este periodo ae ad

vierte en el gobierno el principio de una ca.re. y franca -

tendencia capitalista. 

Para financiflr las obras gubernamentales no basta.ron 

los recw·sos del e1.c.::.:..::i J ":.:t.:c 1.t'.J •;1: 134.3 y 114t, .: .. r,,_ 

gistraron déficit presupuestales. 

Ccmo CEtaban en eJecuci6n obras impostergubles, para 

allegarse recursos el gobierno recurrió a la emisión de -

bonos, que al no ser adquiridos por los inversionistas 
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privados, tuvieron que ser t1b,;orbido~'· por el Banco de Mé-

xico. 

I..a. política fiscal seguida un este pen.odo resulta -

incomprensible; en otros paÍ:::;es ::;~· atacó la inflación SU,!! 

trayendo excedente!:' monetarios por vías fiscales. En Méx,i 

co, en momentos en que los industriales obtenían cuantio

sas gan&ncias que vmstituÍm• y~ un !'ucrte estímulo, se 

creyó oportw10 y r.aé• ta necec-ar:i o rn:::·~ •;en·.' r bajas tasas im

positivas y a15.r1 conc··".!nr cx1°r.c1onet1 fiscalE:s y subsidios. 

Lon imp1¡eRtoe que sufrieron ~·.lguna elevación en este 

sexenio fueron los que gravan al consumo, de gran reperc~ 

sión en la economía de los grupos de escasos recursos. En 

cambio se permitió que W1ll minoría de ind•rntriales, pro

ductores, intennediarios y especuladores, concentraran la 

mayor parte de los recursos financieros del país. 

Durante este sexenio se firmaron los convllnios sobre 

la deuda exterior y nuevos acuerdo respecto a la deuda -

petrolera. 

Tales arreglos ventajosos no lo fueron de manera d~ 

sinteresada; estando en pleno conflicto bélico, EUA se a

seguró así de que nuestro país fuera su aliado y de que 

le prestara colaboración en forma Ge abastecimientos, y 

11.egado el momento hasta contingentes para ir a los cam

pos de batalla. Además de manter:er el tipo de cambio a 

4.85 pesos por dólar durante todo el sexenio fue de hecho 

una aportación de México a EUA·pues éste pudo proveerse -

de productos mexicanos a bajo precio. 

Se tuvo que soportar una mayor dependencia respecto 



a EUA, que en 1945 absorbía alrededor del 8~ de nues

tras exportucion-:s y pror;orcionr,.ba aproximadamente igual 

porcentaje de nuestras importaciones. 

El 20 de noviembre do 1941 se fi:nn6 un Co1,ver.io ccr. 

el Fondo Nort·~umen.c;:ino de Estabilización, por 01 cual e~ 

te organismo se comprometi6 a adquirir hasta 40 millones 

de d6lares en pesos m•~x1c1111os paru npoynr u nuestro divi

sa. Este convenio fut> renov~,do el 23 de mayo de 134_1,, pr~ 

longándolo hasta el JO de junio de 1347. Durante el sexe

nio, el tipo de cambio [;e conserv6 in2.ltüruble e:; t¡'" :i:. p_g, 

sos por d6lar. 

Conviene destacar que en 1944 M~xico se convirti6 en 

miembro del FMI y del BIRF al firmar los convenios que -

dieron vida a esos organismos. 

Este sexenio se vi6 caracterizado por el crecimiento 

registrado er. la reserva monetaria, pero desgraciadamente, 

dadas las circW1stancias, equivali6 a ir acumulando recur 

sos para el futuro, pero en esos momentos no podía ser u

tilizada para resolver los problemas económicos del país, 

ya que era impositle importar lo requerido par2. impulsar 

el proceso de industrializaci6n; de este modo, el arribo 

de capital y el ingreso de divü:.as por concepto de expo;·

taciones, servían tan sólo paré• incrementar el circular.te, 

agravando el exce~Q cit..t ya Lub{o Je él :·;~ c-{Jn=:.t::c-u~}LC'J..L;: cic1 

las inversiones gubernwnentales en obras públicas. Fue ~ 

se incremento de circulante lo que provocd la elevaci¿~ 

de precios, haciendo perder competitividad a nuestros pr~ 

duetos en el extranjero y agravando la si tuaciór <0>r.or:ó:r,:-
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ca de las clases m~s desposeídas. 

4,3,4 Administraci6n del licenciado Miguel Al.!:_ 

mán ValdJs (1946-1952) 

El gobierno de Miguel Aleu:d:n Valdés se inici6 bajo 

los mejores augurios. Del régimen anterior recibi6 al la-

do de los problef!lEls r..onl'tarios e inflacionarios, algunos 

aspectos favorables como eren ~l espíritu de empresa que 

había empezado a desarrollarne en loo años de guerra, el 

surgimiento de grandes industrias y la existencia de im

portantes recursos acumulados por los particulares, recu.!: 

sos que podrían emplearse en la consecuci6n del desarro

llo. 

Pero para que esas fortunas fueran utilizadas así, 

hubiera sido necesario establecer controles u otras medi

das que restringieran el uso indiscriminado de ese dinero 

en la importaci6n y que determinaran la utilizaci6n de -

las divisas conforme a un plan de desarrollo que garanti

zara su buen aprovechamiento. Como no se hizo esto para 

no afectar los intereses de los grupos privilegiados, los 

recursos se gastaron en una proporción en cosas super

fluas, o al menos no indispensables. 

Alemán di6 a su mandato una orientación procapita

lista y sirvió al fortalecimiento del sector empresarial, 

tanto en la industria como en la agricultura y los servi-

cios. 

Fue preocupación central de su gobierno industriali 

zar el país, y en aras de este objetivo que el capital e~ 



100 

tr'..lnjero er.traru en p:r:indee cantidadeR. 

AdemáP dE· pro¡::.ciur la ¡,:·,t;rada del .::a¡ntal del eXtE, 

rior, le políti<'.U del gobien10 dr Alemán adoleci6 del de

fecto de entender por 1nduntr1alizn<'i6n la simple creaci

ón de industrias, y e ·n: l;flfle <;n este• erróneo concepto, -

stu-gie:ron muchns •impreoan d!• lujo, C• por 1.o rnr:no;1 fabri--

rrollo del 

cuantos. 

r p.!:tn, :.1_ 

ment6 la irururtaciÓr; de muquin::i.rH< y demd:ri implc~me:'l tos p~ 

ra la agricultur(1., destirn1dos c~r. su mayor par·te los -

grandes di!:itr1 tos de r1e¿:;ci, u la:..: :1ueVfü.'. gTwHiec' explota

ciones agrícolas capitalistas creadas en virtud rie las rE. 

formas int;-oducidas ¡10r Alem1in en el artículo ;:7 constit,!;! 

cional: rw1damentalmcr:.te el u.mp:.!ro agrz.tr·ia :l ln. umplia.ci

ón de la llHm'.1.da "pcquefili propiedad", ·ero tJndosc· de dc

tenninados cultivos, 

La política f:,rubcrnamer,tl!l de fomento ~' 1.fl indu~'trio. 

tuvo comG ba::ie la L•?Y de Fomer:~.o de Indust1·11.1~1 de 'l.'rans-

formación, que utilizé inc¡mtivos fiscclcs ;:urOJ. fomentar 

dieron ~ubsiil::.os y ~~1-~ PXilfiJ.Ó del p~igo del im1~··t,;·.::~to ~.:_;obre 

importac1f.·:. restricciones a l« nn.nm<l en olgunos produc-

tos hic1<;1·on poniblc el Pnr1qu<>cirni.et:io de l•X·: :ndnr:tria-
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les, cuyas ganancius iban en constante uumcnto, mientras 

las percepciones de loo trabajadores ~rn tn<'intuvieron muy 

bajas para no incrementar los costos industrialee vía sa

larios. 

La reali:..ac16n de la::i obnis p\Íblicfü; y c•l fomento 

a las actividades a¡;:·opccHRl'1Uf' e i.nduntriuleD, e:d.gió 

del gobierno fuert<"J erogad om's. 11ara su financ:uuniento 

no bastaron los recursoa presupuestalos y hubo d6f1cit en 

ln hnciendn n~bJ1cLl e11 los clos prim~1·08 nílos del sexenio 

y en el últir:10. 

La elevac16n dt' loe precios fue uno de lot; princip~ 

les problemne a quP se enfr1>r:t:6 Alem&n y fue factor deter. 

minante de la devFlluación del peso ocurrida on 1948, que 

determinó aún más lo. capacidad n~nl do compra de la pobl~ 

ci6n, como conse~upnc1n del r.1cn.or poder ndquisi"tjvo extor 

no de la moneda. 

Yu en los úl•iroo~ ~~os a~ ln presidencia de Avilu -

Camacho, la reserva monetaria h~JÍa empezado a disminuir, 

pero cuando Alemrín lnició su gPsti6n 1~ra n.{m tiempo de f.l

doptar medidas encaminadas n defenderla, en V<;z. de permi

tir que en el lapso de doce meses a1sminuyera 110 millo

nes de d6lares (de 270 a 160 rnillonps). Esta baja en la 

reserva se deln6 pnnc·1palnw1~te r1l ue:3equilibr10 de la ba 

lanza comerci&l provoc~tdo nor L• sati~!·acci6r. de lq detr.3.Jl 

da diferida de posguerr:;. quu ne• tuvo restricci6n alguna. 

Ante la constante disminución de la reserv&, el go

bierno no quiso hacer ulgo que pudiera dañar los intere-

ses de los sectores más poderosos econ6micamente. 
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Cuando el nivel de la reserva fue insuficiente para 

apoyar el peso, ee decidi6 devaluar, conaider&ndo que "la 

verd~dera riqueza de un país no eotú en la paridad de ~u 

moneda frente al dólar" • El 22 de julio de 1948 el Be.neo 

do Mtfxico r<Jnunció u seguir luchundo por mantener la cot,i 

zaci6n de 4. 85; se retiró del mercado de cambioil y penr.i

tió que el poso buscara su nivel nittural. 

Se ~~rnprcndi6 la necesidad de Rdopt[.r otrka m~did&s 

complcm,mtnr1as r. l.in,1 tc.r ~os gaotos ;ilí.bl.icon, mante~1or e

quilibrudo el presupu.::nto, conti·ol[.:· ,,1 volumen lio d·édi

to y las nctiv1dades del sisteIDU bHncur:.o para evitnr la 

expansi6n del circulante qu!' :tmpuhrnra lc:J precios al al

za., lognu· que lou b1.mco!.1 ue liri:i t~ron u r'~rr:,..,cia r activ1_ 

dades productivas, lucho.r contru el encar1~cicr11cnto de lo 

v·ida. S)n ewbat·go, ~,,leu medidon no fuero1; dob;Jamentc 

inst.rwnen tadnc y por ts.l n10•e1.vo su e f:i.cacia fu1.• 11m1 tada. 

El tipo de camln o st> estabilizr~ temporn.lm«:-:te en -

6. 90 pci:;::iG pé>!' d6lrn·, pero ce comJider6 convtr:1n:<t;e acen

tuar lfJ d('vrd.uuci6n. Poz- eso, en jwno d(• 1:14'.J S" di.o al 

peso la puridad de 8.65 frente a la di.visa estadouniden

se. En nlf.ci6n n la paridad de 4.85, el nuevo tJ.¡;o di? 

camuio .rcpre.'Jent6 unh pérd1dtt de vulor- de 78.4f,. T8l como 

se esperabb., a partir de la develuaci6n lr;s cond:icl.ones -

cambio signific6 un estímulo para la actividad económica.; 

esto, untdo a la recuperación de la economía estad0tmideE_ 

se debida a la guerra de Corea, alent6 las exportaciones, 

limitó las importaciones e hizo que la balanza comercial 
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fuera favorable en 1949 aunque en a~os sucesivos volvi& a 

ser negativa, compensándose, no obstante, con el desarro

llo que tuvo el turismo. También desde 1949 la cuenta de 

capital mostr& saldos positivos, debido a la repa,riación 

y llegada de capital extranjero con motivo del conflicto 

en Corca. Pero ya en 1951 la Rese:-va mostró nuevamente u

na tendencia a la baja que continuó en 1952, cuando los 

capitales que se habían refugiado en el país durante la 

guerra de Coren r«grusaron a cus lugares de origen. Tam

bién influyó en 1:1 dt•cicenso drc la reserva, la maniobra de 

algunos funcionario!; gubernc.rrH:ntales próximos a dejar el 

poder, consistente en ~ituar sus caudales personales en 

bancos e>:tranjcros. 

Para cumplir con r!J propó!Ji to de cvi tur la inflaci

ón, se consider6 convcni~ntc r~ducir el circulante. A fin 

de lograrlo se rc>curr16 :1 rijv1<rsu.:3 medLLic: elevar el en

caje bancario, re~1tring:r loo gacito,·; guben1amenta1es, mau 
tener sin aumento lr:. dc>u:la i:i.tcrna ti tul01da, canalizar el 

ahorro popular a inversiom!:c1 productivas, limitar los cr.!f 

ditos exteriores, atenuar las restricciones a la importa

ci6n, etc. Pese u las medidas adoptadas, aument6 el circll 

lante por los capital·~g l!UC ingresaron al país de 1949 a 

1951, y como habié, sucedido durante la guerra mundial, d.s_ 

sat9.ron un proceso in!'lac:.or..3.r·10. 

Sin embargo, las normas fijadas por el Banco d~ M6-

xico consiguieron su prop6sito de que los créditos a la 

producci6n superaran a los créditos al comercio. Del fi

nanciamiento total concedido por el sistema bancario, a-



proximadamente el 401' provino de in1;;titut:101:~s oficiales 

de crédito. 

Puede decirse que durante el gobierno de Alero<{r. 

acentu6 la tendencia capitalieta que ya hsbía cr.racteriz!! 

do al régimen anterior. Con el ob.;eto de ind\.4!.Jtria.lízar 

al paíe, permiti& el ingreso de fuertes eumns de capital 

extranjero, que muer.e.a veces eirvieron para la creación -

de inC.ustrias que no .;ran pz·ecüia.mente las más necE sarias 

para el desarrollo econ6mico, 

Las medidas de forr.ei:to induntriul -oubsidios 1 exer;, 

cienes fiscales, facilidadeo crediticias, etc.- sirvie-

ron fundamentalmente a los más poderosos empresarios, cu

yas ganancias se incrementaron gracias a que oe permiti6 

le. el.evación de precios, en tanto los salarios <:on1:1erva-

ron prácticamente el mismo nivel. 

En la agricultura, como en la industria, ln acción 

del. gobierno benefici6 a un reducido sector, Esta políti

ca, aunada a la devaluación, que también favoreci6 a los 

industriales y exportadores, agravó la malu distribución 

de l.a riqueza. 

4,3.5 Adm.tnistración de don Adolfo Ruiz 

Cortines (195¿-1953) 

AWlque Ruis Cortines inici6 su gesti6n anunciando -

el. propósito de acabar cor. los males creados por los go

biernos antP-riores, no fue capaz de dictar medidas efect! 

vas y en~rgice.s para atacar los !lllis graves problemas, ce-
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mo el desequilibrio de la balanza comercial, que tanto a

fectaba la estabilidad monetaria, 

Este deoequilibrio en conf'tante aumento, junto con 

el clima de incertidumbre creado por la reducci6n en la 

invcrsi6n pública, y la especulaci6n de los banqueros y 

otros potentados, eondujo a la ~wxta devaluaci6n de nues

tra moneda en abril de 1354. 

de mejorar la d1:Jtribuc16n rlc 1:1 riquc-::,u, y ul igual que 

Alem¡Ú1, se preocup6 mÚ8 por f'\Vorecer ::i los inversionis-

tas que por acrecentar el poder de compra de las grandes 

mayorías. 

Curu~o tom6 el poder, Adolfo Ruiz Cortines puso en 

marcha una campaña contra el ulza de precian, que dio re

sultado, pues en 1953 el Índice general de precios no s6-

lo no uument6 sino incluso descendi6 l. 9%. Los producto

res nacionales, ob8ervw1do la disminuci6n de precios, op

taron por restringir la producci6n, lo cual provoc6 un a~ 

mento en el desempleo que contrarest6 los esfuerzos gubeE 

namentaleo por mejorar el nivel de vida de los trabajado-

rea. 

La baja producci6n de México se tradujo también en 

un menor volumen de exportaciones. 

En su Primer Informe de Gobierno, Ruiz Cortines e! 

pres6 que en los dltimos años las inversiones extranjeras 

directas y los empréstitos exteriores habían contribuido 

mucho al equilibrio monetario. Pues bien, estos dos fact~ 

rea, de. gran importancia para apoyar el valor de nuestra 
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moneda, disminuyeron en el curso de 1953 en 38.6 y 23.3% 

respectivamente. Esto y la reducci6n de la reserva eran 

indicios de que el peso, ya en dificultades al iniciarse 

el sexenio, se había debilitado aún más. 

A principios dt~ 1954 persistía el receBo econ6mico. 

Aunque se advertían ci('rtos síntom:13 alen-tadores existía 

un notable desajunte en la balanza de pag::is y la reserva 

moneto.ria del país disminuía progresivamente. 

La creciente liquidez en ooder del pÚbli.co signifi

caba un peligro para la esü.1.bilidad cambiaria y entonces 

se decidi6 recurrir otru vez a lu dev1auuci6n, previa au

torización del FMI 

Esto ocurrió el l;J de abril de 1954. El nuevo tipo 

de cambio se fij6 en 12.50 pesos por dólar u ocho centa

vos de d6lar por peso mexicano. En esa fecha la reserva -

del Banco de México era de 201 millones de dólares. Para 

sostener la nueva paridad se contaba además con 75 millo

nes de d6lares del Convenio de Estabilización con EUA y 

27.5 millones de dólares que el FMI puso a disposición -

del país. 

La devaluación se adoptó para tratar de restablecer 

el equilibrio de la balanza de pagos y detener la fuga de 

capitales, así como para sacar a la economía nacional del 

receso, aunque no se ignoraban sus efectos adversos, en

tre ellos el más inmediato, la agudizaci6n del proceso i~ 

flacionario. 

Para evita~ en lo posible las desventajas ~e la de

valuaci<~n, se traz6 un programa tendiente a defender la -
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capacidad de compra de- las mayorías, eliminar el desequi

librio de la balanza de pagos y estimular el aumento y di 

versificaci6n de la producci6n. 

Para atacar la inflación, el i::obierno cumplió sus 

promesas de elevar los ingresos de los campesinos y obre

ros, pero junto cor. C'nto, '-' fin d0 estimular la inversi6n 

privada, fue necesario crear un ambiente "favorable", lo 

que signi.ficó permitir nuevamente aumentos enormes en las 

utilidades de los empresarios, en una proporci6n mucho m~ 

yor que los incrementos salariales concedidos a raíz de -

la devaluación. De estas ¡;anuncias el Estado recibía muy 

poco por concepto de impuestos. 

La devaluación fue seguida de un incremento de la -

inversi6n privada y de la producción nacional. 

Después de l~! devaluaci6n, disminuyó el déficit de 

la balanza en cuenta corriente, lo cual permitid ir re-

constituyendo la Reserva del Banco de México, que a fin -

de af'lo alcanzó la cifra de 205 millones de d6lares. 

La política del Banco de México se orientó princi

palmente a mantener lr1 ilimitada convertibilidad del peso,· 

a fin de disipar los temores del público sobre la solidez 

de la moneda. 

No obstante, se observ6 una tendencia en el público 

a transformar sus·actives líquidos en dólarefr, por la ere 

encia de que pronto vendría otra devalúación. Esto hizo 

que el"sistema bancario sufriera cuantiosos retiros con -

lo cual perdió liquidez; para recuperarla, la banca comeE 

cial quiso vender sus valores gubernamentales y privados, 
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grosamente, el Banco de México restableció ln l~nuidez 

perdida, adquiriendo e:;os valores. Para junio había ces::.

do ya el retiro de depósitos. 

Otra fase peligrosa paru la estabilidad del peso o

C\lrri.Ó o.l iniciarsr! el mes de noviembre. El público había 

observado que con ruo-i;ivo <Jel Día de Todos los Santos y 

del de los Fiele~1 Difw1to,;, los bancos euturían ccrrado8 

tre8 días; nadi1! pod ÍLl al vi ia:- q•.tc precisamente du~·::111te 

los días fcr:u1dos con mDt1vo ;h! J.a 3,_!mm1a Mayor habÚ< si

do dcvriluadu la divisa nacional. Po!' esta razón, capita

les mexicanos fuc1·on a refugiarse en bur1cos extn;njoros, 

sobre todo de EUh; de ahí el saldo negativo rc~istrado e

se año en la -::uenta de capi.tul a corto plazo. Las autori

dades ruoneturias, comprondiend.o la inc0l'tidumbr€' del pú

blico, permitieron que los bancos tn1bujaran uno de esos 

tres días libres. Esto, aunado a la paulatina reducción 

del desequilibrio de la balanza comercial y al ambiente 

"favorable" a lu inversión privéida nacional y extranjera, 

hicieron que de noviembre a diciembre la reserva aumenta

ra 43. 5 .¡,, 
Así, aunque la dev2-luaci6n tizo disminuir el poder 

adquisitivo del peso en el exterior, coneigui6 su prop6si 

to de sacar al país cte léi. "·~ tua.ci6n de es ~ac,-.;c.:t:..0¡11,.., ~.·· 

que había caído por la falta de previsión y energía de -

las autoridades para adoptar léis medidas adecuudl'is cuando 

aún era oportuno hacerlo. 

A partir de 1955 la economía mexicana logró ajustaE 
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se a las nuevas condiciones creadas por el cambio en el -

valor de la moneda, En los años si¡,ruientes, la producci6n 

nacional tuvo lill incremento promedio anual de 7% en ténni 

nos reales. 

Pasada la devaluación, el d<5fici t presupunstal se r~ 

dujo, y en 1955 apareció incluso 1tn superávit, pero desde 

entonces volvieron ~' pr•:sentnrt'c c;aldos negativos que se 

fueron incrementando progr,0 :; i vami:>1~ te, razón por la cual -

el gobierno recurri<5 cada vez en mayor medida al financi~ 

miento exte>rno, quP !wbienclo constituido el ll'}l de la in-

;t> versión pública en 1953, para 1955 reprcsent6 ya el 26.5%. 

Los déficit presupuestales pueden atribuirse en gran 

parte al sacrificio fiscal que se imponía el gobierno con 

el fin de alentar lü inversión privada y la reinversión -

de utilidades, concediendo exención de impuestos y subsi

dios a industrias cuyas ultns tusas de utilidades hacían 

innecesario un mayor aliento por parte del Estado, 

En 1955 y 1956 lu situaci6n del comercio exterior si 

gui6 evolucionando favorablemente, y así la balanza de PE!-. 

gos mostr6 saldos positivos que hicieron aumentar sustan

cialmente la reserva. 

Durante los siguientes dos años -1957-1958- la econ_Q 

mí~ norteamericana atravesó por una grave crisis que hizo 

disminuir la demanda de nuestros productos; esto y la de

clinaci6n en los precios internacionales provocaron el -

descenso de la producci6n nacional, y sobre todo, de los 

ingresos en las industrias de exportaci6n, 

Tal situaci6n y la proximidad del cambio de gobierno, 
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hicieron aumentar de nuevo la salida de capital a corto 

plazo; por su parte las inversiones extranjeras directas, 

después de haber aumentado año con año, descendieron casi 

en un 24%. Lo anterior dio por resultado el mayor déficit 

de pagos registrado durante el sexenio. Lfl reserva ruonet!!, 

ria del Banco de M·5xi.co descendió rle 441 milloner: de d6la 

res en 1957 a 414 millones un uno después. 

4.3.6 Administración del licenciado Adolfo 

Lópcz Mutcou (1959-1364) 

Cuando estaba por iniciar:ie el periodo presidenc;ial 

del Lic. Adolfo L6pez Meteos, surgi6 el temor de que la -

moneda mexicana sufriera una nueva devaluación. Tal temor 

podría traducirBe en octitudes que frenaran el ritmo de -

la actividad econ6rnica,y que por tanto, perjudicaran al 

régimen próximo a iniciar su gestión. 

Advirtiendo esto, López Mateos se propuso disipar la 

inquietud del público. Para ello, desde un principio anun 

ci6 su prop6sito de mantener el ritmo de desarrollo, sos

teniendo al mismo tiempo la cotizaci6n del peso; y efect! 

vamente lo logró, aunque en aras de esos objetivos tuvo -

que aceptar la entrada de enormes sumas de eapital proce

dente del exterior. A los préstamos recibidos para el fo

mento del desarrollo, se sumaron los créditos de estabil! 

zaci6n que en conjunto ascendieron a 345 millones de d6la 

res: 180 millones del FMI, 90 millones del crédito del -

EXIMBANK y 75 millones de dólares del Convenio de Estabi-
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lización, varias veces renovado, con la Tesorería de EUA. 

Estos fondos junto con la reserva monetaria del Banco de 

México sirvieron para mantener invariable el valor de la 

divisa. 

Además de sostener el tipo de cambio, las autorida-

des monetarias siguieron ocupándose de que hubiera un ni

vel adecuado de liquidez y do orientar ol crJdito e los -

sectores productivos r..ál1 110c,,cit'.1do!"1- Unn de las princip~ 

les medidas adoptndfü; con c;:itr.' fin fue lu de cordinar a -

los bancos entre !JÍ, y et Ósto!J con la uctividad económica 

nacional, u tr::ivéc di: la Comisión As<!sora Permanente de 

las Instituciones de Cr~dito. Especial atonción se dedi

có a incrementar el crédito a ln exportación de manufactE: 

rae, con el propósito d" fcrtu1eec'r la balrm.za comercial 

y ayudar así C'n la taren de eotabilización monetaria. 

Durante el sexenio se l!lcan::aron altos niveles de d.!!_ 

aarrollo, sin que se hubieran prei.1entado incrementos not~ 

bles en los precios, presiones inflacionarias o alteracig_ 

nea en el tipo de cambio. El producto nacional bruto, que 

en 1958 ascendía u 66 200 millones de pesos, en 1964 lle

gó a 93 200 millones, lo que significa un incremento pro

medio anual cercano al 6.8 por ciento. 

La mayor producción fu<> acompañada de aumentos en el 

poder de compra de la población, que hicíPron crecer la -

demanda interna y propiciaron con ello nuevos aumentos de 

la producción. 

El principal factor de estímulo a la actividad econ~ 

mica fue la inversión pública, que incrementó considera~-
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blemente su partici.paci6n en la inversi6n bruta total, -

pues del ~(,º 5% rn 1958, pa;i6 casi al 50% en 1963º 

Al igual que en los uiíos antt:riores los recursos prr,

supuestélle;. no bustHror. para financiur la inversi6n públi

co u p('U'r de· q1w ¡;. firi(•s dt· 1961 ['C roform6 el ¡;isteméi -

de] impue¡,to sobre la rcntro, corul1 ur, modio pura obtenP.r· :n~ 

yoret~ .l.ugret~OS l.i::i!·~·;. I·~·0mOVLq· t>l c.\1'°l!:~:trroll.o y la justiciu -

social. El e,ob1e1 ~.e) f·t·~.ct~r,) qur! 1o!.:; t!no111:P~"- déf1cit l~l'esu-

puestales no rcpe1·1.uti~r~n 0n los prncios inten:ou y en la 

hnlfin::r1 d0 ragos, y J.1 0!~ ·~11 1:: !'('C\~rr;c~ :·1 c-rJciiiO~-'", d<.·l C):te-

rior y a otraa fuentes de financiamiento no inflacioruirio, 

Los recursos oxternoD represPnturon anualmente alrededor -

del 25% en el financiamiento de 18 inversidn pública, lo 

que prueba en que ¡_,r¡·an medida el dcsEtrrollo alcanzado en -

este periodo descun~~ó en los créditos re::ibidos dt:!l exte--

rior, 

El crPcimiento del producto se logró cor; base en in

versiones de infraestructurh y en el desarrollo indUFitrial, 

propiciado éste con diverson estímulos, como exenciones y 

subsidi.os a industrias nuevas y necesarias, la depreciaci

ón acelerada de los bieneo de capital, franquicias a la -

reinversión de utilidedes, etc, La política industrial del 

gobierno se orientó a stmtituir import;;.ciones -lo que im

plicEL dep:o1icler c>r; ,,} to grado de~ la tecnolog{a extr2_njer8.-, 

incrementar la exportación de manufacturas, industrializar 

los productos agropecuE.rios y los recursos naturales, lu-

char contra la centralización industrial, aumentar el ni

vel de ocupación, etc. 
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La política de fomento industrial no significó que 

se descuidara el sector av·opecuario, cuyo crecimiento al 

final del sexenio alcnnz6 una tasa cercana al 6% anual. 

Le. estabi.lidud cnmlnarirt, ln accj 6n del gobierno pa

ra mantener establt>s los prr•r.1'.l~~ ck los p·).ucipalFs OLrtí

culos de conoumo popular, Pl c1~cimiento de la producción 

acompuñudo de uG au!J¡i~r-.:.-t_,o eL la cr!p;1c1dhd Jt: cor:.:prr1 de la 

pobla.ci6n a trav15s d;• la fi,iDc:i ::St! d:·· H¡(1,VC1r+.··s i";F.l:Jr1os mí

nimos y muyoreD prPcio~' de gurnr.tia a los producto¡:: ui::;rí-

precioo awnentar<! sólo 13%, porr:entajr.· reducido, sobre t~ 

do si se compara con el rPgü;trado en periodos ::interiorns. 

En el ne:r.enio lrw cond1cioncc. de ln demanda externa 

pocas veces fueron favorableE> a ntieotroE1 productos de ex

portación, pero la divenoi.ficución de éstos y 2u mayor vg_ 

lumen -logn1cloo gracio.s a lo;:; estfoiulos L'Ubernamentales

permi tieron atenuu.r loro afcctoé1 dt· la bnja de precios y -

de la menor demanda, sin impedir elevados déficit comer-

ciales. 

La entrada de capital del exterior permiti6 en la m.§; 

yoría de estos afíos, no oólo cubrir los resultados negatJ,. 

vos de la balanza de mercancías y servicios, sino también 

incrementar la n'Sl'~"V<• del Bcir.r'o dP r!.chico, que en 1964 ~ 

rü. de 503.4 millones de dÓlat'os, esto es, casi 22% mayor 

que seis años antes. 

El gobierno afirmaba contar con recursos suficientes 

para sostener la cotización del peso; esto era verdad, p~ 

ro la mayor parte de dichos recursos procedía del exte--
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rior. 

Dfaz Ord8.Z. (1964-197(') 

En 1965 la expltmiión d(• lé1 ecor;ornÚ: mur.di<il dete111.i

n6 lfl agudización d<1 la~1 p:rc·siones inflacior.urias en prás;. 

tics.mente todos los paises, 

Er. 19G7 se ~,¡ p:.;cr.ti:.:·o:, •.·n todo el mundo dificultades 

de carácter financiero y que tuvieron como principnl man}. 

fcstación la devaluación rll! lu l1bra ei;terlinú., Este he

cho provocó en M1hico -al :i.gual que en todo el mtmdo- una 

demanda especulo.t:i.vu de oro por parte de los particulares. 

En esos momentos, cuando los problemas de índole fi

nanciera empezaban a dur muestruG innegableB de la debil_:h 

dad del sistema capitalista y de la inminencia de crisis 

más severas de todo order., en México, Gustavo Díaz Ordaz 

ocupaba la prnsidencia. 

El año de 1965 no s6lo fue el inicio de un sexenio, 

sino también en él se llevó a cabo el fortalecimiento de 

la estabilidad monetaria y de las reservas internaciona-

les del país, Este fortalecimiento se logró gracias a que 

los déficit presupuestules continuaron siendo moderados y 

pudieron llegar a ser financiados con una mayor disponibi 

lidad de crédito externo y una mayor captación de ahorros 

internos. Lo que dejó que se pudiera llevar un mayor con 

trol sobre el crédito y la liquidez, a fin de hacerlos -

compatibles con la estabilidad interna y externa del peso 
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y con un elevado ritmo do crecimiento. 

Con excepción do 1965, en todos estos años se regis-

traron aumentos en l<w reservus inten1E<cionales del Banco 

de f4éxico grucius ul continuo aumento en la demanda oxte_E 

na de bienes y servicios nuc1onalcs 1 a ls cual se pudo -

responder con el aumento y la d1vt~rs1ficaci6n en la pro

ducción nacional, incn'monto en la Jnversi6n extranjera, 

la colocación do bonos del sector pdblico en los mercados 

mund1aleu, lo.; emJJn'.., t.1. \,<J'-3 de Vinco:; y cobicrnon cxtranj.2_ 

ros, y la captuc1.~)n d•' ahorro cxtc;rno, atraido por la es

tabilidad politicn y ccon6r:iic1::, así como por la~' elevadas 

tasas de interéu (]ue fueron rnanejadEcl1 ele :mmera que so -

mantuviera un difL•rcncir.'1 atractivo 'lUe favoreciera a Mé

xico. Estos cambio:o en lu taoia do intcrén adquirieron es

pecial importancin en e~ite perj_odo, lapso en el que hubi~ 

ron transferencias mfünvus de capitales especulativos en

tre los países y los mercndos mundifiles de capital, prim~ 

ros síntomas de lo que sería la crisiD del sistema finan

ciero internacional. 

El crecimiento y la diversificaci6n en la estructura 

del comercio exterior mexicano, el similar comportamiento 

de los precios internos y externos y los aumentos en las 

reservas internacionalc•s del B<:-nco de México, fortalecie

ron la posici6n del peso mexicc.no, lo que a su vez incre

mentó las líneas secundarias de apoyo por parte del FMI, 

del Banco de Reserva de Nueva York y de la Tesorería de 

los Estados Unidos, 

Pa.ra cumplir la meta de un incremento en el medio -
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balanza de ¡::1¿;0,,-., el bar.ce central sigui6 políticas com

pensatorias de los ef•'ctos de las reservas internaciona

les en la base monetaria. A~:Í en 1967, afio en que se re

gistr6 un&. fuert0 en•,ruda de divisas, el finE.nciamiento 

del Banco de México nl soctor público se redujo y además 

se incrementaron las ventas de oro u particulares. 

El Banco ele Mr.~xico [;uropPnU.ió temporalmente las ve1:

tao de monedao dP oro en 1965 yu que surgió una ola de e~ 

peculaciÓn murnliul con ese m•,•t::il, h'!cho quP manifestó uno 

de los primeros temblores del convulso oistema monetario 

internacional. Por otro luáo, la incertidumbre financiera 

mundial, los incrcmentoc en las tasa.s de interés er. los 

mercados áe capitales, aunados u la crisis política inteE 

na de julio-octubre de ese año, provocaron salidas de di-

visas. 

En 1969 el Banco de M~xico había incrementado el fi

nanciamiento a la inversión pública para compensar una r~ 

ducci6n en la inversión privada; esa política reforz6 as{ 

el efecto expansionario de la entrada de divisas. En este 

mismo año, ante las mayores tasas de interés en los mere~ 

dos internacior.ales, se aumreritó 19 tasa de interés de los 

instntrn(,11tos de capt&ción de las financierc.s e hipoteca--

rias" 

A lo largo de este periodo, el Ba.nco de México cont! 

nu6 proveyendo de recurt>os &. e.quellos bancos de dep6si to 

cuyo crecimiento fuer& inferior al de toda la actividad ~ 

con6mica nacional. 
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En 1970 1 países miembros del FMI utilizaron el peso 

mexicano en operaciones con dicho organismo por el equiv§_ 

lente de 38.5 millones de dólurcs. Como resultado de ello, 

México contaba al finalizar el afio con 43 millones de d6-

],ares en su tramo adicional de oro en esa inntitución, -

que constituían recurso¡,1 de dispon1 bilidad inrr:l'diata. 

En el último nf\o de gobi-:rno dc• Díaz Orctaz, como re 

flejo de la situaci.Sn económica mundHü y de factores in

ternos, al alto ritmo df' producción se \'lÓ acampo.liado de 

un aumento en los prPc:i.oc; internos y de una ampliuciín en 

el déficit en cu e:~ ta corriente de la bal1mzu. de PllGOs. El 

Banco de México aplicó medidas do regulución para preser

var ln estabilidad monetaria y financiera. 

Al hablar del sexc.•nio correspondiente a Díaz Ordaz 

no puede dejar de mencionarse el movimiento estudiantil -

de 1968. 

En la aparición y desarrollo del mismo son innega

bles lai:; influencias del exterior: la crisis social y po

lítica a nivel mundial, la rebeldía do la juventud, la 

guerra de Vietnam que sacudió la conciencia de quienes no 

podían permanecer imperturbables ante la agresi6n por par 

te de una gran potencja, a un pequoflo país que luchaba -

por su independencia. Dados los medios modernos de comuni 

cación, tales hechos tuvieron que repercutir en México, -

pero eso fue posible porque los problemas nacionales ha

bían preparado el terreno propicio. 

En este ambiente de :inconformidad -haciendo surgir 

nuevas esperanzas-, dio principio el régimen gubernamen

tal de Luis Echeverría Alvarez. 



119 

4,3.8 Administraciones d.e los licenciados Luis 

Echevecr!a Alvarez (1970-1976) y Jos~ Ló 

pez Portillo (1376-1982) 

Al inicio de los eftos setenta el modelo de acumula

ci6n mexicano mor,d;1«-1ba úificultad,~~i pllrll continuar por el 

sendero seguido iJur·antc 108 Vl'inte años previos. El llama 

do modelo de nu:3ti tución <h! importaciones había ampl Í."Ldo 

el dÓfic i t con;•• re l 'tl de l:' balan-.~·-' ¡¡.-.~ pael)s, gene rand ::> l.ln 

creciente dnsempleo y ~ubcmplco, aumenLudo la concentra

ción dnl tndcCDO ·' pro:nc l"td> ,Jn CP'c1mi.1•11to del •:t¡mrato 

económico fur?rtementc sosgudo hnci•1 ciertos sectores y r~ 

mas de la producci6n, lo que provocaba desproporciones -

sectoriales y marcaba 103 l:í'.mites del proee,;o :m'..'ti ti~tivo. 

L:.t prctenoión de cambiar pautan y ritmos de este m~ 

delo se hizo preaente en el proyecto de "desarrollo com

partido" con el qL'e inaugur6 el régimen echeverriísta. A 

principios de ese sexenio sube a la superficie la infla

ción sumergida, gestada en lustros anteriores, y se ini

cia una serie de enfrentamientos import<:mtes entre el es

tado y ciertos grupos empresariales. 

EL proceso de acumulaci6n enfrenta dificultades pa

ra continuar sosteniendo el nivel hist6rico de la tusa de 

ganancia, la cual desciende en 1971 y 1975. Entre 1970 y 

1975 1;1. economía mexicana crece a una tasa menor que la 

d~cada anterior y los affos 1976-1977, marcados por crisis 

econ6mica, violencia especulativa, crisis política y li

neamientos correctivos del F?ill, resultan en un estanca-
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miento económico -tcr;dcnc1n que' e,,_: internur.pitla por W1U !!_ 

tapa de nJpido cree imi er. to en 10? 0-1 :léll- y en una franca 

recesión y criuis n partir de 13~2. 

La caid'.l dPl sPctor uc;rop•>C\tario en la generación 

'del producto, el empleo y en Lle rerr.uneruciones cambió la 

16c;icu dP la:; r••la(' tOrH'!.~ ir!ti~l'CJecto1·ir1les no sólo con re.§_ 

pecto u ht indu!,tr:i_;¡, d•Jr,dc Jo,~ ln.ei>·~: !~alariales ya no -

ón y r:;cnad('rización, Lo que \Jnplic6 meter sorgo y forra-

jes en Jrr•:t;; dn cult1 vo;, tr·:"l1c1on·.tlcé-. e importar segado

ras y tractores al campo. 

La nct1v1.dnd gubeni~1mcntul marcó de manera determi-

nante el r1 tmo ¡:;¡•1:u-.,d :ic cn~cimiento del periodo, siendo 

este hecho ccpecinlmcntc importante entre 1978 y 1981, a

ñoo en que la dirnimi e:¡ ~··!trolera, ln construcción y los -

transporteE oe convh•rteu en lan actividades de crecimierr 

to más acelerado. 1'n cuanto a la ¡;enerac16n de empleo, es 

igualmente oie;nificntiva la pfü·ticipación estatal en la -

administración pública, la salud y la educuci6n, ya que -

entre 1970 y 1981 el llamado sector de servicios comuna-

les generó un aumento d•:> 2. 9 millones de ocupaciones remg 

neradac, 

Las cifras anteriores contrastan con un aumento de -

sólo 0.7 millones de personas ocupadas en la agricultura 

y con la v:iolenta disparidad de la participación de las -

remuneraciones en la agricultura en relación con el resto 

de los sectores. Para 1981, el sector agropecuario apenas 
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gener6 el 5~ del total de remuneraciones, con el 25.5% de 

personas ocupadas, en tanto que los servici.os comunales ~ 

portaron el 37% del total de remuneraci.ones con 39.6% d.-, 

personas ocupadas. 

Revicando ln distribución del producto entre los fa.s_ 

tares, destncu el hecho de qu<> excedente generado por el 

sector i'1.[',l'Ícola iio. ido en usce1rno y rPprescntu la parte 

sustaneial th.:~ cu protiuct.o (cn!:~.i 70~; L'n 1961). En 12st1;:? ser:, 

tido se puede decir que el sector ti.~ncJ un bajo "nivel de 

retenc:i Ón" o(' ;11 r!'(>du~ t0 yn q1.1!' e•] rnon1:o dP. rPm1ll1•'rac~ o

nes y de Inversión en capital fijo as relativamente menor. 

Quizás esto se explica porque lus ¡;amuicins del sector B.§. 

tan muy concentradas en w1 número reducido de propietarios 

y porque las inversiones realizadas en lu agricultura son 

fundnmental.mente fimmciudas por el estado, a lo que se 

sumu el hecho de que los :::ubnidios que recibe el sector -

no se canalizan en beneficio del mil"Jmo sino en aumentos 

del excedente. 

Los servicios comunales, lu construcci6n, el comer-

cio y los transpo1·tes generaron el 74% del aumento neto 

en el empleo, con el consabido efecto que esta forma de -

generar •ºruplPos tiene sobre la ef.'.tructura econ6mica gene

ral, en donde SP incremcnt&n los i:,rastos irnproductiyos, ag 

a la vez que, al crecer más rápido el trabajo improducti

vo que el productivo, la pr0po~ri6n del producto i~verti

ble dentro del producto neto tiende a declinar, 

El sector manufacturero mantuvo una participacidn ca 
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si constante en el producto, con el descenso en su aport~ 

ci6n al salario y al empleo. Hacia principios de los se

tenta su producci6n se orientaba a la diversificaci6n <le 

los bienes de consumo duraucro, reproduciendo el atraso 

hist6rico en ln producci6n de los bienca de capital y de

sarticulando cnda vez más al sector agrícola. Ha!lta 1977 

(con una breve interrupci6n en 19'i2-1973), ~lC' registra u

na fuerte dcsacc1cr-c•ci6n tk la cxr:q·i:liÓn i.ridustrüü, en -

la que continuó lu rPtiradu progrenivu del ('Dt'1tlo en el -

liderazgo de la producción in.1u~•tri:il prn·<• ''"!' ejC>rcido -

en forma creciente por la C'mprcsu tninonncional, ocurrie!l 

do una segmentaci6n dP mercados en el que entas empresas 

se reservaron una ponici.6n dominante. En 1978-1981, medí.§; 

do por el aue;e petrolero y lu cxpanGi6n rJ.c la actividad -

estatal, el aparato industrial rcgiatra w1 rápido creci-

miento, generándose W1H gran presi6n Bubr8 la demunda de 

divisas. 

El déficit comercial -fundamentalmente industrial P,!l 

ro también agrícola- crece a una tasa de 15.3% anual en

tre 1970 y 1975 y en 16% entre 1975 y 1980 (cuando en 19-

60-1965 lo había hecho en 0.1% y en 9.CYf, en 1965-1970). 

E1 déficit manuffic turero c0mo proporci6n de la producci6n 

mrumfacture r~1, se duplicó <tl p&.Gar de 8. 6 a 16. 9%; en té.!: 

m:.noc' de la 1.JaL:U1sa comercial pas6 d0 J 51."3 millones de -

d6lares en 1976 a 16 728 millones en 1981. La contribuci-

6n de los sectores P.Úhlico y pr·ivado en este déficit elC'

va la participaci6n del privado de 57% en 1976 a 67.7% en 

1981. Para 1980 el 47~ del déficit del sector privado lo 
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generaron las empresas transnacionales, con un monto apr2 

ximado de 3 700 millones de d6lares 1 equivalente a 30 ~ 

del d6fici t comercial de manui'acturas. 

Las empresas transnacionales si bien generaron el -

53- de las exportaciones del sector privbdo en 1980, su -

expanai6n extuvo mediada por un uumento de más de 30~ de 

sus importaciones. 

En la :i.niciación de es"ta dócr.dtt, el deterioro de la 

producción agropecunria, el aumento do los costos indus-

triales y la crecida ma¡~ni tud del sector tercüil'iO Ge in

tennediaci6n empujan a la superficie la infhlción sumerg_i 

da. 

Fuertemente marcado por la crisis del modelo de acu

mulación y el surgimiento de la inflación, en 1973 el se~ 

tor bancurjo experimenta una disminución en la captación. 

Esta caída de la captación afectó no sólo la actividad -

del sector privado en un momento en que la tasa de ganan

cia se estancaba, sino que también influy6 sobre la capa

cidad del estado para agenciarse recursos financieros. En 

un sistema de libertad cambiaría la inflaci6n acentuaba -

el rezago cambiario, lo que hacía más atractivo destinar 

estos recursos a otros prop6sitos, no s6lo de orden finf!.!2 

ciero sino también '' la compra de activos rea.les en el -

mercado interno y (m C'l exterior·. 

La apert'..lra externa del sistema financiero apareció 

como la soluci6n a la caída de la captación interna de r~ 

cursos, produciéndose en estos años un proceso de recomp~ 

sici6n de la estructura bancaria nacional e internaciona-
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lizaci6n financiera. 

El proceso de internacionalizaci6n financiera oper6 

sobre dos cambios fundamentales: el primero fue la reorE@_ 

nizaci6n institucional de los aparatos bancarios (primero 

grupos y luego banca múltiple) que al consolidar activos, 

permiti6 una mayor presencia de las instituciones finan

cieras privadas en el mercado internacional de préstamos; 

el segundo fue el proceso de cambios de los círculos fi

nancieros mediante los cualeu ::ic abri6 u la banca privada 

y mixta el acceso a operar en moneda extranjera desde el 

mercado local y en el internacional. 

Du.rante los años de consolidaci6n de la banca mÚlti

ple 1 los costos no se redujeron, sobre todo por lo que -

respecta a los bancos más grandes, pero si aumentaron las 

utilidades de los mismos por poso captado. En lo que sí -

parece haber tenido éxito la reorganizaci6n bancaria es -

en haber dado al sistema bancario privado mexicano una m~ 

yor presencia en el mercado financiero internacional. 

Las modificaciones a la ley elaboradas en 1963 y pu

blicadas en enero de 1974 legalizaron, de hecho, la pre-

sencia de las oficinas de representaci6n de bancos extrarr 

jeros autorizadas por la Secretaría de Hacienda, que para 

1979 eran 112, de las que más de 100 tienen como año de 

registro 1972. 

La. forma concreta que asumi6 el proceso de interna-

cionalizaci6n en México fue: a) la instalación de sucurs~ 

les de bancos mexicanos en 'el extranjero unida a un aumerr 

to de sus operaciones y a una mayor presencia de bancos -
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mexicanos en la concertaci6n de créditos externos tanto -

para M~xico como para otros países; b) la entrada de Ege~ 

cías y oficinas y posteriormente (1978) de sucursales de 

bancos extranjeros en M6xico; e) la dolarizaci6n de los -

circi;.itos financieros loco.les s 01 llU!UPnto de Lis dcpÓ¡;i

tos de los mexicanos en el cxtcrj0r; d) la presencia del 

estado mexicano, a partir de 1973, en el mercado inte1~~-

cional de futuros p~i!'U. 1;1 C(:tizac1ÓH d.el peso, y 0) el 

crecimiento d c 1 f1 dr:udn extc>rrn< pri v<;du 'J también de la -

deuda pÚl.ilica. 

La cicsintermediación o n~ducci6n de la cuptación en 

el mercado local en condiciones de libertad cumbiuria se 

complementó con uw.1 pr,::.<cncir• mc.1:1or úc la lxlnc~i mc·xici::n.s, 

en el morcado internacional sin restricción alguna para -

que este sistema financiero local operase fuera o dentro 

del país. 

A partir de 1973 y hasta 1977, los paBivoo en moneda 

nacional sufren un estancamiento -d1smir.uci6n real P.n 1J74 

y 1976- que s6lo es compcnf.:.i1cla por unu. mayor captaci6n de 

recursos del exterior. Los pasivos en moneda nacional, de 

representar más del fl0% entre 1970 y 1974, descienden a 

60.J y 56.8~ d(' loe r·b:oivos tot¡ücs en 1976 y 1977 respe.s_ 

tivamente, y a 63')/. er. prnmPdio de 1978 a 1981. 

DLU·ante la déc:uciu de los sesenta se estableció un&. -

prúctica en el sistema bancario mexicano en la que había 

tms. di vüiiór. <m CUL\L to al or·igen de los recursos captados: 

la banca privada y mixta captaba recursos fundamentalmen

te en el mercado local y la banca nacional los obtenía -
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del exterior. Entre 1970 y 1975 esta tendencia continuó y 

es a partir de 1976 que la banca privada y mixta amplia y 

estimula el uso de inntrwnentos para captar depósitos en 

~oneda extranjera. A partir tk 1976 se eleva la tasa pas,i 

va de captaci6n en ddlares a 7.) ~ quedw~o por arriba de 

los certificados un Entados U111dos (4.8%). 

En 1976 el proceso de dolarizuci6n recibe un nuevo -

estímulo al am¡>liar el númcn; de in~otn.uU<;nto~-; de captaci

ón y ligar:Jc la ta!;U J,~ interé!J a hw cotü;aciones del fl~ 

romcrcaelo, creándose u:1 ::iistcu111 i'in~mci,,•ro du'.ü, que ten

drá un supuesto efecto ele movimientos en l¿• composición -

de las carteras bancarias, paro no entre fronteras. 

Al estimular la captacJ.6n de d6lnn•!J 1 y para no dol.§: 

rizar en forma absoluta el sistema, se elevaron las tasas 

de interés que pugalmn lo:= bancos <~ los depósitos en monf. 

da nacional, lo que inevitablemente clev6 lu tasa n la -

que prestaban. 

Iniciando el procc:10 especulativo dentro de la econ2 

mía mexicuna. los diutintos ªGentes que participan en la -

misma tuvieron cupacidades dif'ercntco para hacerle frente. 

Las empresas m:is erandes y los grupos o conglomerados pu

dieron articularse mlÍ.[< n~pid~unente no sólo con un carác

ter. defensivo sino tambi•5n centralizacior ele capitales. 

La crisis ecor.Ómica del periodo y la importante esp~ 

culaci6n que se abre con las modificaciones en el sistema 

crediticio, junto con los N·mbios e:~ h: .. lcgisl2ci6n mbr

cantil que en 1973 autorizaban la forma.ción de las "unid.!!_ 

des de fomento", dieron un importante impulso al fortale-
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tro de las 100 empresas más grendes regif·t.rarcn el iwyor 

aumento en la participaci6n en las Vt•ntas, justamente en 

los años de mayor recesi6n: 1976-1977. 

Aquellos t.,•-rupus que tenfa.n ligas mús estrechús con -

loe bancos y que pudieron utilizar sus f~xcedentes. en tra!l 

sacciones eopeculativns fueron lea que meJor se defendie-

ron. 

El fi.nnnciarniento er. moneda nacional disminuyó en -

términos i·e<ilc:J a v11·tü· ch' 1 )71) :i hctr,,t:1 1977, '..\ L~ \•e7, 

que el financiamiento er, monf:da cxtrr>.njera, como propor-

ci6n de loo pasivos en monedu extranjera contratados por 

gran parte del acceso de los bni,cos a loG recun:os en mo

neda extranjera no Ge recicló en fi.nanciumiento interno -

sino que ~e utilizó pnra cspc>cular en el mercado cumbia-

rio. Entre 1974 y 1975 el sector privndo contro.tó en tér

minos netos casi el doble de la deuda externa ( 2 462 mi

llones de d6larao) da lo que había obtenido en los tres a 

ffos anteriores ( 1 353 millones de dÓlBres). 

Los límites del modelo de acumulaci6n mexicano re-

quieren de una m:i;yo1· prcoenciét dpl c::-t~·do en su caro{ctc1· 

contr<-:cíclico, de muner2. que a pesar de las tendencias -

neoli\Jerales en la política (.'conómic.ú, los gastos del e~ 

tado se incrementan a una tasa elevada, y el déficit fi

nancierc dt>l sector público pasa de 4.1¡<: del Plll en 1972 

a 10.1% en 1976. 

Si bien una parte fundamental de este défic1t Ee fi-
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nanciÓ a partir de una modernización relativa del aparato 

fiscal, el incremento del gasto público se aceleró ul ser 

atravesado por la embestida especulativa internacional a 

la que se enfrentó la economía mexicuna y particularmente 

el cj.rcuito :financiero local. 

La buja el<1Bt1cidf.1d del sistema t1·ibuturio mexicano 

volcó ul eatudo u wi mayor endeudamiento pero a lu vez -

que la depcndencüi tlel. occtor público con respecto a los 

recurso.s finu.r1cieros 1,)cnles ne contrajo, Si. bien se au

mentaron las tasL<:oi de in tPrÓo puru captar más y se permi

tió la dolurizac16n de los circuitoo locales, la captaci

ón no se recupera, lo qu0 generó un uum•rnto de la emisión 

monetaria como porcionto de lu captación total (el medio 

circulante que lmliía ten ido un incrPnwnto de 8, 3% en 1971, 

se incrementó 24.4% en 1973, y J0.9~ en 1976, conatituyeB 

do para eote Último año el 31.8~ de la captación total, 

un mayor uso de loo I'L'Cursos fimmcieros locales (en 1976 

los flujos cfectivoo de fimmciamiento al gobierno fede-

ral representaron el ?G.G'f, del total) y un aumento de la. 

deuda externa que entre 197? y 1976 a.ument6 en térn.inos -

netos el doble de lo que había cl"ccido en los cinco años 

é:.nteriores. En l·:• medida eu ay\' el estudo se empeñó en la 

defensa cambiaria en tu. <>ntorr'o internacional violentanw!:!_ 

te especulativo, la deuda del sec1¡or público se dispara -

de tal forma que: u) el estado tiene que surtir de recur

sos financieros al sistema bancario mediante mayor emisi-

6n local, apertura y respaldo al circuito del d6lar, de -

manera que la emisión monetaria nacional rápidamente se 
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res más se aumentaba la deuda externa; b) el estado se -

convierte en el principal prestatario del sistema, tanto 

de deuda interna como externa, para continuar sustentando 

el gasto, contrnrrestur la caída d<.' la actividad product,i 

va, respaldar los recursos en moneda que circulaban en el 

circuí to finm;ciero, cubrir lo::i int,,reses de la deuda CO!!_ 

tratada y sostener •:l tipo dl' cambio rezagado fü1anc1anrlo 

con ello la compra di' activoo (financieroo y realeti) que 

reuliz6 el sector Dr1v~do. 

El 31 de agooto de 1976 el peoo mexicano abandonó el 

tipo de cambio fi.jo de 12.50 penos por dólar, alcanzando 

por dólar. 

La crisis política y social de la primera mitad de -

los i:;flor; setenta, replantea de nuevo las pau;~s del mode

lo de crecimiento previo. Los enfrentamientos de un grupo 

de empreoarioo con el estado, ltl magnitud de sus dificul

tades financieras y la crisis generalizada -cuya solución 

se puso al amparo del FMI- conducen al gobierno de José -

López Portillo a una "alianza para la producci6n", conti

nuando por el camino de "aumentar la riqueza primero y 

después distribuir", La riqueza petrolera, ya ampliamente 

conoc1d& y ~valuadu dcstiL el gob1en:o echeverriísta, apa-

rece como la gran plataforma pura el salto, ya que suponi 

a un auíl'~'nto en los ingre!:'Os fiscales -lo que de nuevo -

permitía soslayar una reforma fiscal profunda- y además -

generaría divisas suficientes para sostener el ritmo de -
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aumento de las importaciones. 

Al.rededor del petr6leo y de la eY.pansi6n de la acti

vidad gubernumental se dinamiz6 el ciclo de rápido creci

miento econ6mico de 1978-1981. La participaci6n del esta

do en la formaci6n bruta de capital aumPnt6 en promedio 

de 35.3% en el periodo 1972-1376 u 42.1% en 1977-1981. 

Sin emburgo, "l cf0cto compu11sndor anticíclico y de 

arrastre del gaoto ptÍlili co cnccJntn~ :1td: l{mi teé~ ,rn el pr_Q 

pio modelo de acwnul:.<ci6n, de m::u1,,r;,, que c1u cxpanoi6n no 

s6lo no corrigi6 Dino que <:cer:tuó la \•structttra sesgada -

del mismo la desproporci6n sectorial y foment6 la expan

sidn de la sociedad de servicios. 

El peso de la lnvr>r::;i6n pública en la conE.trucci6n 

privada tuvo una inf'lucr:cin dü1tinta a lo largo de los a

ños setenta, Hasta la p1·imera mitad de la d(~cada, la con~ 

trucci6n privada experimenta 01~ forw'.1 bast::mte cercana lo 

ocurrido en la construcción pública, ya que los años de -

descenso de la construcción privada ( 1972-1973 y 1976 ) 

son precedidos por una severa disminuci6n de la inversión 

pública en construcci6n ( 1971, 1976-1977 ). En la etapa 

de expansi6n más reciente (1973-1981), la capacidad de a

rrastre de la inversi6n pública se hace 1r,áfl lenta, mien-

tr<3~ q•J.e la for:m,ción brutu. del ca pi tal del estado en 

corJstrucci6n crece en 11. 2:/,, ls p.r·ivada lo ho.ce en sólo 

El petr6leo se convirti6 en un sector de sobreacumu

lación relativa que, al succionar excedentes físicos y fi 

nancieros de otros sectores, distorsionó el proceso de -
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producci6n interna de bienes de capital y una mayor inte

graci6n productiva nacional de ramas y sectores. 

La expansión petrolera afoct6 la estructura misma de 

los gastos del estado, fomentó la contratación de deuda -

externa sobre la b·1se de reservas futuras, sus importaci9_ 

nes, su propio balance s~ctorial y liruit6 la política ec2 

nómica deoti¡¡ada a corregir lau tlosproporcionos sectoria

les dol modelo de acumulación. 

Jtmto con el awn0nto del gusto público, en el perio

do 1978-1981 w1 elemento adicional utilizado para recom-

pensar la tasa de ganancia fue la contención salarial do 

n:anerc.. qur: aun cu:.,ndo uwnent6 e:l nÚ0·2ro de cm¡:lcc?.., disll'.,i 

nuy6 la participnci6n de ln población tru!Jajadora en el -

producto. 

En pleno !':1uge (1978-1981) el sector rll.9.nufactu.rero m9_ 

dera su tasa de expansi6n, cayendo ésta en 1980 y 1981 -

por debajo de la tasa de aumento del PIB. El crecimiento 

del sector manufacturero fup dispar; lu tasa de crecimien 

to de los bicm~s de consumo durable fue tres veces mayor 

que la de los bien e o de conswno no duradero; ya para el 

primer semestrP d 0 19r.\0 1:1 pr0duC'CJ.6r; conjw1ta del sector 

bajó 'Cf,, y 4% en el segundo semestre. El repunte manufac

turero de l:;i31 S<' basó en la« r<>ri. ... s J.e bienes dun.J.bles: -

automotriz, refrigeradores y tc>levisores, 

Lo formaci6n bruta de capi tD.1 en n.c..ql<inari¡:¡ y equipo 

global tuvo u.n crecimiento más dinámico (7.7% entre 1971 

Y 1976 y 14.5~ entre 1977 y 1981) que la construcci6n -
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(6.7~ y 9.5~ respectivamente). Esta expansi6n estuvo mar

cada por un aumento sustancial de la demanda externa de 

bienes de capital, donde el contenido importado de la fo_r 

maci6n bruta de capital creció en 34% anual (entre 1978 y 

1981) en tanto que el contenido nacional lo hizo en sólo 

14.5~ 

A pesar de qu<:> el sector ngropecunrio estuvo entre -

las prioridades del r~cimcn lope~portillista, su produce! 

6n permaneció estar1ca,:[1 en 197B y ba;ió en 1979. Para 1980, 

merced u una expanoi6n de recursos y esfuerzot' bujo el -

llamado Sistema Alimentario Mc;:ic<mo {SAJ.1) y en condicio

nes climáticmJ favorables, lu producción aumentó 10',ll en 

1980 y 8.5 en 1981 con un desccnBo de 0.4~ en 1982. 

Loo cambios implantados desde 1975 para aumentar la 

captación de rccursoo en moneda cxt;·nnjera se entrelazan, 

desde 1978, con <'l uoom petrolero, ~' "º reflej::i. en un nu~ 

vo ciclo de expansión de los pasivos bancarios en moneda 

extranjera. 

Para 1978, la captación en moneda nacional recupera 

los niveles alcanzados en 1972 y crece a una tasa promedio 

de 12.5,t anual hasta 1981, en tanto que la captaci6n en -

moneda extra.".l,icn~ lo lwce al 28%. Sin embargo, los pasi-

vos. en monedr, nacional no vuelv01: a alcanzar su nivel hi~ 

t6rico de los aHos sesc~tn ni de la primera mitad de loe 

setenta (80% en promedio) y descienden a 63~ en promedio 

de los pasivos totales. En el cnso de la banca privada y 

mixta sus pasivos en moneda nacional pasan de 93%.de su 

pasivo total a 70% en la segunda mitad de los años seten-
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En 1979, ante los cambios en las t~sas i~teniacio~a

les de interés y con el prop6sito de mantener una relaci-

6n diferencial favorable para la captaci6n en pesos, se ~ 

bandon6 la polític& de tasas fijas por largos periodos, 

cambiando u un sistema de regulac) 6n semanal ele tusas de 

interés, de manera que Sí:' estableci:S una tasn de :i.nteréc 

para captar en p;.'flOS que' compn~ndía la tasa de interés e.! 

terna más el costo dt> mant0ncrE'c er: peBos, medido con base 

en el mercado do futuro~ del peco, 

La integración del circu.i. to finunc).ero local al in-

teniacional hizo nece::Jélrio incorporar md.yores cambios en 

el círcuJ o 1'in1111c1er·o local ya que al acept<iI' la dolari Z!!;_ 

ci6n y estimular la captaci6n on pesos se corría el ries

go de convertir a nuestro país en un centro de especulac_i 

6n, en el que un ciudaduno i>1gr>Js!1ba. al país dólc1res, los 

cambiaba y los depositaba en pesos, y al cabo de tres me

ses los convertía en dólares, con lo cuul obtenía un ele

vado rendimiento, porque aproveche.ba la al ta tasa de inte 

ré:: en pesos y lu. rclativi.l. i11movilidccci del t1.po de cambio. 

Este fenómeno condujo al banco central, en jw1io de 

1980, e introducir lH microdevalu~1ci6n de: la mon~:le. naci-9_ 

nal, mejor conocida co~o deslizamiento, con el supuesto -

propósito de que los dólares quE se transferían a pesos -

no recibieran un interés relativamente alto al completar

se la tranEacc16n y reconvertirse en dólares. El mecanis

mo adoptado fue que para mantener el margen entre tasa de 

interés en pesos (que incluye el sobreprecio del mercado 
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de futuros) y tasu de i.nterés de los dep6sitos en dólares 

había. que integrar un tercer elemento al paquete, es de

cir, devaluar el tipo de cambio al unísono, de manera que 

no se ampliara la brecha favoreciendo lu especulación lo 

que, en la práctica, generó un mccun1 smo de informaci6n -

completa pura el cllculo cxpeculativo. 

Originalmente re estimó que la cotización del dólar 

se movería de uno a ·.::inca CQnt.:ivo:.1 ¡:::or semn.nn y qu.o esto 

deslümmicnto podría rnrrntt?n"r una proporción casi constan 

te. Sin embur·go, 6ctc co U?l rr:0c~1i~;m0 c¡uc so i·~trouliruen

ta: u medida que m'b se devahíu, so estimula el awnento -

de los precios internoR y conform,, n;é.Ís nurnentan 6stos hay 

que ~levar ln tr-... s~1 de intc1·t~s .:.r.t·.-·rT1·1. D:., 1;::.it~l. I!lL.t.11era, su 

cedió que entre junio y diciembre ( 7 meses) de 1980 el d.2_ 

lar se encareció 34 centavos (es decir 4.9 centavos por -

mes), entre el 1 de enero de 1951 y el .30 de junio de 1931 

el dólar se encareció 1.0.3 centavos (o Gea 15 centavos -

por mes) y de julio de 1981 a diciembre de 1981 se encar.§_ 

ció en 22.7 centuvon por· mes. Es decir, la tasa de inte--

r6s en pesos tuvo ~tt0 crrcer a m~dirt2 que se elevaba la -

tasa internacional del interés, lo que oblig6 a aumentar 

el deslizamil~r:to del peso ya que, de no hucerlo 1 se favo

recería aún mtfo la espcculaci6n en 01 mercado interno. P~ 

ro a medida que más se devaluaba, los depósitos en pesos 

encontraban más estímulos para regresar a dólares, de ma

nera que había que volver a elevar la tasa de interé's de 

los dep6sitos en los ahorristas. El boom no estuvo acomp~ 

fiado por la emisi6n de nuevas acciones sino que fueron -
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las operaciones con Cetea y las acciones emitidas en pe

riodos anteriores las que aumP.ntaron las operaci?nes. L?

venta de acciones se propici6 por la ausencLi. de gr¡,,·12..::.•~

nes a los beneficios de transacciones bu.~:sátil·~s, La aut2 

rizaci6n de aleunus emf!l'ecas que co'::izab:m e:-: Bolsa pc.r&. 

revaluar activos J la "mex1cw11zac16n" de empresas con C::!; 

pi tal mayor1 tario extra.nj•2ro. La au¡;uesta "democratiza.ci-

Bancomer y Alfa hacer ofertrw públicas y alleg::irse recur-

ci6n". Cuando en jwüo dP 1979 comi<:Jnzan u aparecer emi

siones primarias se proL!uce el pri:ner uerrumbe de la Bol

sa y la caída definitiva ocurr(' en octubre dn 197':1 cusndo 

el presidente Carter eleva la tus~ de interés en Estados 

Unidos, política que es inmcd iatarnente segui:!a por el B3:!:, 

co de México, a la v,~z que se inicie:. uru. intensa especu::..._§; 

ci6n con los metales preciosos. 

En términos generales se puede afirmar que el creci

miento reciente del sector pr1vado nacional se curacteri

z6 por un intenso proceso de centralización de cqnit~: e~ 

un número reL!ucido de gnipos ap0yados con recursos fin::i.n

cieros tanto internos COl:l::l externos, de manc~·a c;U!? l:: ;:-,0 :: 

tralizac16n no sólo operó en etapas de crisis sino t::im--

to exten1o al sector privado creció de un saldo acumulado 

neto de 4 597 millones de dól~r~s 0nt~r 1~71 

737,7 millones de d6lares entre 1978 y 1981; sin embargo 

la participación porcentual de financiamiento exten10 de::!_ 
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tro del financiamiento totEÜ al sector privado no vari6 -

sustancialmente en el periodo 1978-1981 (23.4~) de la re

gistr~da en el periodo 1971-1977 (25.3%). Lo que si fue -

notable en este periodo es que la deuda externa privada -

·se concentró en un número retlucido d,; grupos de manera -

que para 1381, 10 gr~pos: Alfn, Vitre, Banamex, Dese, etc. 

concentraban el Y·'t '1el salrlo totul de esa deuda, y el -

10.6% del saldo tot:1l del finrmc1,uni.nnto intPrnc canaliz~ 

do al sector privado. 

A peo~r de loo c~mbioa inot1tucion~les y d~ lns med! 

das fincU1cicras aplicoida~i paréi :0tunwntar lfl intennediación 

bancaria, el ahorro interno en moneda nacional fue despl~ 

zado por el ahorro externo. Incluso sólo una parte de es

te ahorro externo fth-' med 1ado 1,; través del sistema finan-

ciero mexicano local, ya que ::;i bien el monto de recursos 

exi;ernos que capt6 el sector bancario en fonna de deuda -

externa pas6 de l. 6 millo:ies de dólares en 1976 a 7 .O mil 

millones de d6larPs en 1981., <ÍStos solo representaron una 

cuarta parte en el pri:ner tu!o y una t<.>rcera en 1981 de -

los recursos que .LnGresa1·on al sector privado por deuda -

externEL¡ el resto fu'-' n..;gu(;~u.uo Jirectauwnte por las em-

presas en el mercado internacional d9 préstamos y con los 

proveedores de cr1uipo. 

En 3UID:.1 el s.i::t~~~n11 fir.:~:1~i~7!"0 p1·:!.v.:: .. -lo :-:11..F:~stra un8. -

clara tendencüt a la d::ilarizaci6n tuntq en términos de p_!!; 

sivos como en la forma de financiamiento. En el ciclo de 

expansión 1978-1981, la dolarización, tanto respecto al ~ 

rigen como al destino de los recursos, se acentúa, En es-
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tos años las cifras del endeudamiento externo de ltrn em

presas privadas mexicanas aumentan en forma regular, lo 

que permite suponer un mayor entrelazamiento en las rel::!; 

cienes banca-empreoa privada mexicana en ol circuito in 

terno-externo de financiamiento. Por lo •1ue se refiere a 

las empresas uxtn:.njeras m:intienen una dinámica distinta: 

hay 1m aumento neto acumulado de su deuda del orden de 

2 376. 5 millo¡¡,"; de J/,J.•ire~J •rntn• 1':)71 y 1976, un01 dism:b_ 

nución do 818.7 1m.llo:tes •rntre 1)77 y 1)78 y en 101• trefl 

años siL,111i 1~ntes (197J-1J')l) w1 cr~l.•ci11i0nto d~~ ;) 5~~G\l9 m1:_ 

llenes ele dÓlare;J, aun cuando para 1981 el ritmo do ex-

pansión de las entradas do ()Sto ca pi tal se moderu. Los -

distintos ritmos dn exo~1si6n do la deu1:i de lRs empre-

sus privadas mr>xicanaG y extranjerti.8 nos permiten supo-

ner que en gem)rrll }res prim•>ras están mús extrecnamente 

ligadas con el c,i.rcui te financiero local ( e:.:i sus des m2 

dalidadca nacional y externo ) en tanto que las se,gundas 

se enlazan con el sisteml.l internacional privado, 

El ciclo de expansión reciente fomentó la alianza -

bancaria con el resto de los sectores, siendo esta alia~ 

za la ba::ie de la acelerada centralizaci6n de capitales. 

La expansión d•: los grupos se llevó a cabo primordialme!! 

te a partir de una acelerada compra de empresas existen

tes, dG mcu1el'U -lU·~ s<o: Jio 1w~s un ordenamiento y centrali 

zaci6n de la propiedad -en la que la política financiera 

procur6 la destrucción de sectores no transnacionaliza-

dos de ln. economía- que una expansi6n e integración que 

corrigiera las asimetrías del aparato productivo nacio--
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nal. J,as políticas financieras y monetarias imprimieron 

un giro muy poderooo hacia actividades de más rápida rot~ 

ci6n y recuperación, propiciando ln fragmentación del ap~ 

rato productivo y en algi.mori :.rnctor<?s revirtiéndose el 

pro ce so de i.ntegrcic ión nac ion:_tl que habi'an alcanzado. 

El re:iultado fue una polariz'lción de cier-toG secto

res de la bureuesía nacional quo :V:' enfr<~nturon a grandes 

dificultadc:~ :mtc el \'lCÜ,}nto p••;;o "!'-i" tUVO la c'Sfera fi

nanciera como mccuni rnno Fil'':I u.poyur c•l proceso de ce>ntra

lizacidn de capitules -, favor del sector financiero y de 

ciertor grupos productiV'J:J :mcion:lle::c' y extranjeros y en 

contra de empresarios mediRnos y pcquefios con menor capa

cidad de defensa cspeculut1vu. 

En la base de estl' proc '''º de centralización estuvo 

um1 política ccon6:nicu de corte tí¡ncamente monetarista, 

similar n la inutnun"ntada Pn r·ií:v':' como Argentina: libQ. 

ralizaci6n de importaciones, cro11ogr<:;mas devaluatorias, 

tasas de inter{a internas que privilegiaban la captacidn 

en moneda extrm1jera, cubrían inflacidn y riesgo cambia

rio, de tal manera que se propici6 que el sector productl:_ 

vo se i"111anciaru con recursos externos más baratos, que 

el sector bancario privado obtuviera el grueso de sus ga

nancias de la esp•.•culación í'iiunc:tera con la moneda ex--

tranjera y que el ahorro itlte!'n::i ;10 ~nun2ntara sino ::¡ue al 

contrario fuera desplazado pol' el ahorro externo. 

El carácter fuertemente centralizador de esta etapa 

de crecimiento nacional estrecho y del sol:iredimensionami

ento de la dependencia externa imprimen a esta etapa un -
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carácter relativamente fugaz, donde los límites al creci

miento econ6mico sostenido se hacen presentes en fonna r~ 

pida, disminuyendo el ritmo de crecimiento de la activi

dad del sect~r privado desde fines de 1930. A lo anterior 

se suma la caída de los precios del petróleo en 1981, lo 

que genera un mecanis:no qu,, desata la especulación :f la -

crisis de insolvu:i::: w. cuyo c:J.so mtfo f.;onado fue el (ic-1 gr);!; 

po Alfa, en una muestra p6blicn de empresas empobrecidas 

coa. 

La disruinuuión de los in~·esos pdblicos y las presiQ 

nes sobre la bul. .. n~a de pago:s "::;::;ndujer0n a la contrata

ción de deuda pública externa por casi 20 mil millones de 

dólares, la mayor parte de los cuales se consiguieron en 

el segundo semestre de 1)81. El país utilizó más recursos 

externos en ese año que en todo el periodo 1975-1980; al 

mismo tiempo que el sector público absorbía el grueso de 

los recursos f:i.nancieros locales. 

Al inicio de 193? l<.J. deuri'l extcrn:t 9Ública y l:t pri

vada era de aproximadamente 74,9 mil ;nillones de dólares. 

Las previsiones petroler:1:= y la "ctdministraci6n de abun

dancia" se habían derrwnbado ante la caída de los precios 

del hidrocarburo, 

Todavía en 1982 se alcanzaron a contratar 9 325 mi

llones de dólares de corto plazo, que fueron insuficietes 

para mantener niveles adecua.dos de reserva, y se; cambié -

la política de desliz por una flota.ci6n del tipo de cam

bio (18 de febrero de 1982) devaluándose para. fines de e-
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se mes.en 67% el peso mexicano (aproximadamente 45 pesos 

por d6lar). 

La liquidez bancaria en moneda nacional aceleradame~ 

te se transfonnó en dólares en una situación abierta de -

desplazamiento de la moneda local por la moneda hegemóni

ca. 

Inicialmente sf~ implantaron m·~d 1darJ correctivns de? 

emergencia y se redu.10 3% en el presuvueot:J federnl. Para 

abril se decretó unn reducci6r: rn'.t~ror (3%) quP intentaba -

disminuir loti des¡~quilibrios internon y externoo. 

La necesidad de actuar direct:unrmte sobro la fuga de 

capitales se volvió imperioaa¡ el 6 de agosto entró en Vi 

gor el doble tipo de carnb.:.o "pn~fcrencial" y "general" • 

El 13 de agosto las uutoridndc.;i financieras decretaron 

que los depósito:c en lT'Or."cb extr;.m,jc-ru dcbÍu.n restituirGe 

al tipo de cambio v1¡:;cntc· en moneda nacional, cerrindose 

temporalmente el mercado cambiario. El lo. de setiembre -

se estableció el control de cambios c;eneralizado y se na

cionaliz6 el sistema bancario privado. 

Con las medidas anteriores se dio fin a una etapa m~ 

netaria y financiera sostenida por más de cuatro lustros, 

qu~ mostraba como lu voccci61: librecc1mbista del estado m~ 

xicano, al ser atravesada ror las nuevas condicior.es del 

sistema financiero internacional, y ante los límites del 

patr6n de crecimiento interno, perdía control sobre el p~ 

tr6n monetario nacional en una suerte de "trampa moneta

ria" en la que el estado había terminado financiando la -

dolarizaci6n y la destrucción de los circuitos financie--
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ros locales. 

Al atarse el estado a la. defensa especulativa, recir 

culó el excedente a prop6s1.tos ne productivos limitando -

su ¡:rop1a eficiencia ant1cíclica. L«. e;<traor•linaria deper:. 

dencie del a6ficit fiscal con relac16n al cr6dito condujo 

a una política de "captaci6n °1 sorno di,,ra lu¡yir", lo f1UC 

privilegi6 l~ invers1dn rcntis~n ~ cout~ de la productiva 

ya fueru mediante u.na colocactó1: de r•. 1 cur:.108 en pesori o 

por ;nt~dio de su contr:1.t··.tción en el ·:.~xtor1o:c y su coloca

ci6n financi•,ra en el interior, lo quo lnz.o part1cularme!l 

te difícil las inveroiones de Ltrgo plazo y grav6 pesada-

mente los cootos financi,~r·os p21ra las poqui3fias y medianas 

empresas sin acceso al crédito extorno. 
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R E S U 111 E ii y CONCLUSIONES 

La metodología tm.pl,•c.ida pm·:1 der;:.:;.rrollar este tema de 

investig-c1.ci6n ha sido tm base a "lao pautas del RAZ-80 11
•, 

de la siguiente forma: 

1.- Hesumen breVi.! Je 1.-:~·~dn eupítu2JJ, rocalc8.ndo los ª.2. 

pectos fundamentales., 

2.- Se resaltarán los <..wpectoo de mayor trascendencia. 

3,- Análiojs de Lt estrategia p'lr<.t la demostraci6n de 

las hip6tesis, señalando el método y las técnicas emplea

das. 

4,- Formulaci6n de otras hip6tesis para que se profll!! 

dice en el estudio, o en investigaciones relacionad2ts con 

el tema en cuesti6n. 

"Desarrollo de la metodología en el orden mencionado, 

l.- En el desarrollo del primer capítulo, se plan

tean los antecedentes del surgimiento de la moneda, don

de se hace alusi6n que al lado del producto necesario pa 

ra la supervivencia de la comunidad aparece un primer e! 

cedente constante, que crea la posibilidad de un ínter 

(•) Véase. Zurita,C,Jaime. Las pautas del RAZ:8ü en la -
investigación Económica. FE-UNAM 3a.versi6n (N.del A.) 
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cambio con los pueblos que no disponen de dicho excedente, 

con lo cual obtienen productos que les son Útiles, pero 

se enfrentan al inconveniente de que esos pueblos no siee 

pre están en condiciones de intercambiar sus mercanc:!as, 

por lo que las dificultades del trueque o permuta obliga 

e los hombres a escoger una mcrcanc{a especial destinada 

e servir dl' p:,tr6n de: ·•ulorc:3. 

12. aparición de 1<1 mor,edu no es resultado de una i!}_ 

venci6n social o lcgislati va. EG por una progresiva evol:l! 

cicSn como la humanidad a ido llegruidO u procurarse este -

instrumento de cambio. 

Se hace una breve EÍntesir. hist6rica empezando desde 

sus antecedentes más remotos como es el modo de produc-

cicSn primitivo pare. poder mencionar el excedente necesa

rio de producción y como con:iecuencia, el trueque y la 

necesidad de que surja una medida común de valor. 

En el segundo capítulo se presentan las característi 

cas de la moneda, Le soluci6n del problema del origen del 

dinero se encuentra en un fen6meno de selección natural. 

que a permitido que entre todos los bienes susceptibles -

de cambio los hombres escojan uno que por sus cualidades 

específicas está destinado a servir de moneda, El dinero 

es un producto social, resultante de factores econórrdcos 

indispensables al hombre desde que vive en sociedad. 

L~ superioridad de un bien sobre los demás, debido 

a sus cualidades que hacía que fuese deseado por los de

más hombres; hizo que este se transformara progresivamen

te en medio de pago o de cambio, o que affadiese esta cua-



l.44 

lidad nueva a sus propias cualidades. El reconocimiento 

para el cambio ha sido progresivo, gradual. Como siempre, 

los hechos, la práctica y la costumbre, ainticipándose a 

·1a teoría han generaliz8do el empleo de estos bienes, más 

vendibles que los otros, y mis tarde la autoridad no ha 

hecho otra cosa que conongrar el uso y lt1 cootumbre por -

la regla legal. 

En el tercer capítulo s0 hace una br·eve síntesis hi~ 

tórica del surgimiento de lu Bunca Central, pusando desde 

sus antecedenteu rn;:fo remotos ¡;, el surgimiento de lu Banca 

Central en México. 

Como las operacioné'S al contado no costituyen el úni 
co ni el principal medio de ca.rubio en una sociedad cuya 

actividad económica y riqueza sa desarrolla, sino que el 

crédito interviene con el objeto de evitar el uso do la 

moneda metálica, eo ncceoario que el papel en circulación 

esté garantizado, eoto originó ln creación de un organis

mo regulador de dichas actividades económicas; dicho or~ 

nismo fue el Banco Central, tomando corno antecedentes el 

establecimiento del primer fümco de carácter público que 

fue el Banco de Inglaterra, y del cual se reconocen, de 

mWlera gene1·al lo~. :¡:::e:::.~ i; ioE; funcianwi1tu.les de lo que es 

en la actualidad la Banca Central. 

El ejerc:1c10 ú." .1.a.s !unciones de regulación en la m2 

neda, en el crédito y en la unidad cambiaría, que compete 

al Banco de México, se ha caré:cterizado por su contínuo y 

renovado esfuerzo adecuando políticas o instrumentos, tfi!! 

to a los cambios econ6micos y financieros, como a los ob-
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jetivoe del gobierno, establecidos por la Adminiotraci6n 

Nblica y procurando beneficios para el desarrollo r;Bc:io

nal. 

Er. el cuarto cap:Ítulo se hace un recuento de el fun

cionamiento de la Banca Central, la relaci6n entre la mo

neda y la Banca y su repercusión en la Economía liiexicana. 

th1estrn estr\Jctv.n1 b~u-.:r:.:no., cor,~;ideradE cc,:no un&. üe 

las mán complicadas y el::i.bon1drJ.s, y al mismo tiempo efec

tiva en el mundo, hn sido dunndEl ccon6micamente; no obs

tante, por su sólida estructura que ti(!ne como eje cen-

tra.l. el Banco de México, hu logrado umcrtiguar las deva-

luaciones ¡ la depreciación monetaria hubiese sido peor de 

no haber existido esa cstructurH legal, regida por el Ban 

co de Mé:i-::ico. 

A rwdida que lf1 estructura financiera ac fue drs<"TT.2_ 

11.ando, apunt6 como una estructura económica mixta, diveE 

sificada y nólidn, que fundamentalmente a respondido a -

los requerimientos mayorito.rios y a las máB urgentes ca

rencias de sectores marginados de la población. 

Se ha venido desarrollando la historia bancaria, de§ 

de sus antecedentes generaleB hasta la modalidad de 1982, 

viéndose que la detc1winbci6n del valor monetario está 1g 
fluenciado por la inflaci6n y por la devaluaci6n. 

La principal restricci6r. que ha enfrentado la econo

mía mextcana es el financiamiento para el desarrollo. 

Está visto que la concentraci6n de los recursos ban

carios y la comunidad de intereses con los sectores empr~ 

sariales m~s fuertes, han obstaculizado y limitado los O§ 
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fuerzoe del Estado para ejercer un control más estricto -

del volumen y destino del crédito. 

Al hablar del efecto que tienen los fen6menos moneta

rios en la actividad econ6mica del país, se toma en cuenta 

que la política monetaria y crediticia es un instrumento~ 

tilizado por la Banca Central, que repercute en el sistema 

financiero. 

2.- Las conclusiones de mayor trascendencia de esta 

investigación son: 

CAPITULO l 

a) El proceso social que trajo como consecuencia el 

uso de la moneda fue la división social del trabajo ya que 

como consecuencia de ésta se di6 la especialización. 

b) El trueque se va a caracteril,ar por el cambio di

recto de un producto por otro. 

c) Cuando en un mercado se aplica la fórmula 1\1 - M 

(u.ercancía por mercancía), a dicho hecho se le conoce como 

trueque o cambio directo. 

d) Dada la fórmula M - D - M (mercancía dinero 

mercancía), signi.fica un cambio indirecto, puesto que 

entra en juego el dinero. 

ChFlTuLO 2 

a) Función primordial del dinero es servir como medio 

de pago en toda transacción comercial. 

b) En una economía de intercambio la moneda intervi~ 

ne estableciendo el volumen de las transacciones. 
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c) La moneda surgi6 por la necesidad de contar cor. ~ 

na medida común de valor, puesto que el trueque hacía in

divisibles las operaciones de compra y de venta. 

d) La moneda es tm deno1ninador común de valor. 

CAPITULO 3 

a) Los Bancos C~ntreles son resultado de le necesid?d 

de unificar· y <lar btwe legal a los medios de pago de una. -

naci6n. 

b) La Bar1cü CEntral surge debido :i que el Est&do se -

reserva el derecho privativo de la emisión de moneda. 

c) El Banco Central se caracteriza por ser banco de -

bancos. 

d) La función originaria de los Bancos Centrales se 

justifica por ln Rnr<rquía de los buncoo privados al crear 

medios de pago. 

e) Ventaja del Banco Central respecto a los demás -

bancos, es constituirse en ümisor único y guardían de re

servas monetarias de la nación. 

f) A efecto de mhntener· el patrón n1onetario y el ti

po de c&mbio internE-cc1onal el Banco Central debe custodiar· 

g) Cuando los Bancos Centrales realizan operaciones 

de ajuste con las cue:1-;tc.s que i·egistran entre sí los ban

cos privados, va a fungir como Cámara de Compensaciones. 

h) Dada lü. imp::ir-tc;,.rn.:ici. del Banco Central de la prom_2 

ci6n del desarrollo económico va a fungir como organismo 

descentralizado con funciones de agente y consejero del 
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gobierno. 

i) LE capacidad para crear el siEtema de banca sur

gi6 en el pasado por el desarrollo económico del país en 

las dltimas d~cadas y por la evolución y perfeccionamien

to del sistema financiero. 

CAF'J 'l'l'LO :, 

a) Para poder lograr el niv\'l de vida de la pobla

ci6n es conveniente qut• la intervuncidn dPl Estado se am

plie cm la actividad econ•5mica, principulmonte en puntos 

básicos como son la banca, la industria alimentaria. 

b) La intE,rvenció;1 estfital debe uer man<1jada en for

ma efica:.: y constructi n.1, paru lo cuul es indispensable 

hacer uso de los recursoo monutü.ri.os internos, o ses., fi

nanciar con el 1.iirnrro naciontü ¡., trnv,~n del flif'.tcma banc~ 

rio; ya que son loo graneles emfJrf;sarios los beneficia.dos 

con la mayor part0 del crJdito. 

e) Está visto que la concent1~ci6n de los recursos -

bancarios y la comunidad de intereses con los sectores e¡g 

presariales máo fuertes, han obstaculizado y limitado -

los esfuerzos del Estudo para ejercer un control más es

tricto del volumen y destino del cr~dito. 

d) El impacto de la política ~oneteria y crediticia 

sobra el aparato productivo nacional ha sido ben4fica es

pecialmente para los grandes industriales, ya que con la 

diversidad de protecciones con que cuenta, han determina

do su productividad de acuerdo a sus propios intereses, -

por lo que se hace necesaria la intervenci6n del Estado, 
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e) El gobierno a través de la Banca Central, ha de

sempeñado un papel importante dentro de ls evolución del 

sistema financiero, ya que lu correc:ta aplicación de la 

política monPtaria y credj ticia por medio del Banco de Mf 
xico, ha logrado alentar y fouientl'l.r el ahorro, el cuul se 

canaliza por las divereas instituciones de crédito del 

des con la preferencia de los inver~ionistas. 

f) A encnu1,ado dichon n'curso;; hacia el fincu1ciamiP!2 

to de lur; actividadcr: productiv•~s, adecuando a las cam

biantes si tu::,ciones econ6mic&s y financieras, y fi los ob

jetivos del gobierno establecidos por la administración -

pública, procu1·undo los mejores beneficios para el desa-

rrollo nacional. 

e) La políticu monetarin y crcditicie, rs el conjun-

to de principioo y disposiciones adoptadas por el gobier

no, que tienen relaci6n con 01 m0dio circulante y el ~r6-

di to; no solo para mantener ¡,¡¡tablé• el valor de la moneda 

sino para ayudar a logro.r un desarrollo económico. 

3,- Partt llevar a cabo el desarrollo del trabajo, me 

basé en el método dinl•.fotico, Y"- que es el que nos sumi-

nistra la metodología general de la investigación cientí

fica, es un instrumento racional y práctico para conocer 

los procesos, lo mismo como un medio, as! como también, -

como un reflejo activo de su desarrollo objetivo; porque 

nos permite examinar los elementos del proceso, así como 

el análisis histórico que incluye el surgimiento del pro-



ceso, los cnmbios sufridos en el transcurso del desenvol 

vimiento asf como las tendencias previsitles de un curso 

futuro, dicho método también nos permite llevar u cabo ~ 

na síntesis, esto es, lu culrninación de ln invest igac i6n. 

Dicho método ha ter:ido como punto de apoyo principul, el 

RAZ:80; el cual me permitió eotructurar la secuencia del 

proceso por capítulos, bo.sado cr: lau siguientes ideas: 

l) Capítulo No.l: Dü.1.gnÓ¡;tico de lu problemática¡ 2) Cr:..

p!tulo No.2: Marco TeÓricc¡ 3) Capítulo No.3: An<Ílüiis; 

4) Capítulo No.4: Demostrnción y proyección de lu probl~ 

máticu. 

El desarrollo del trabajo lo llevé a cabo mediante 

la sistematización bibliográfica, enunciando los temas -

abordados por los textos. 

Al aplicar el método RAZ-80, se puede concluir que 

es un método que nos permite estructurar y formular un -

diseño de Investigación de carácter socioeconómico, si-

guiendo \ID procedimiento programado. 

El MRAZ :80, le da la s,icuencia necesaria al proceso 

de la enseñanza de la investlgaci6n económica. 

FASES en el proceso de lu investigación, o sea: l) 

FASE A: Disef\o de la investigación. 2) FASE B: Ejecución 

de la Investigación y 3) FASE C: Redacci6n del Informe. 

Ya que la adquisici6n del conocimiento de un proce

so, se desarrolla también como un proceso de apropiaci6n 

gradual y progresivo de aspectos cada vez más novedosos, 

el método empleado me fue de gran utilidad, debido a que 

es secuencial y lo va adentrando a uno poco a poco hacia 
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el ccnocimiento. 

Es preciso señalar que para poder llevar a cabo el -

desarrollo del trabajo, se me presentaron a.lguni;_s dificu,:h 

tades para tener úCCeso a las fuentes de consulta, ya que 

algi.moa textos que eran de interés para el desarrollo del 

tema, no los logra ta local i. zo r, pero no obstur.te, poco :::. 

poco logré sali!· adeltwte. 

Es importunte Befialar que careciendo de loi1 conoci

mi<.mtos necesuri.os pu.r..i IH1cer uplicaci6n de la teoría ú 

algo concreto, opté por rnr.tetiz.nr, y en ocaciones trans

cribir, ideas plasmadas por diversos autores da relevan

ci'1 y a los cuales cito en su opartun:i.dad. 

4.- Plo.nteu.miento de algunas tlip6tesis punt que se 

profundice en el estudio en futuras investigaciones. 

a) Si en la actualidad el equivalente general de lac 

mercancías fueran los metb.les preciosos, la acci6r. del E§. 

tado sería necesaria. 

b) Existe alguna difex·encia entre el fur.cionamiento 

de la Banca EspecializadE!. y los Grupos ~'ina.ncieros. 

e) Cu~les son las ventajas o desventajas de que la -

Bunca sufra modificacioi:es. 

d) r'uncionomiento de lu Banca 1'\Ú1tiple y sus pn:rsreE, 

ti vas, 

e) Realmente la Nacionalizaci6r. de la Banca ha repe~ 

cutido en beneficio de la Economía del país. 
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