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En nuestros dlas. ~1 rPportaje forma parte del periodl~ 

mo moderno cuya flnal\dad PS interpr•tar aspectos rPlevantes 

de la realidad circundante. 

Realidad que el público lector aspira a conocer a fondo. 

con sus antecedentes y sus consecuencias. para responder dl 

qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, tópicos mediante 

los cuales se establecen las causas y explicación del fenómeno 

que llama nuestra atención por su importancia e interrelacio-

nes en el ámbito del quehacer humano. 

la interpretación de la noiicia a través del reportaje 

con el consiguiente anSlisis y sfntesis, dan a este qénero p~ 

rlodistico lo que se cono~e como •1a terc~r~ dimensión en la

noticia" (1), lo cual requiere ~el conocimiento y empleo de d! 

versas técnicas, puesto que su elaboración representa una in-

veo;ti9ación, la que ;,e puede referir a una situación 11ene.-al 

de carácter social, que nos re~ite a sus antecedentes, compar! 

ciones y consecuencias, para poder analizar e interpretar y 

así establecer conclusiones. (2) 

l?) 5i111pson, M. "ReportajP, objPtividad y critica social" •. .- .. 
i<evi~·., !'exican.1 <le Cienc\as Poli"ticas_y Social<•S. 'lno;, 81>/ 
;i'i P· ·-¡·.n;-·.-· - -· ---·--------····----··-- ---------
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Hacerlo así. obliga a recurrir al pasado para conocer 

las fuerzas profundas que explican los hechos tal y como los 

conocemos en el presente: sin quedarnos en la simple relación 

de hechos superficialmente, lo que Máximo Simpson llama "el 

presente COMO histor1a-; puesto que no existen hecho5 aislados 

que puedan e•plicarse por sí mismo~ habrá que describirlos, 

abordarlos con todas sus posibles conexiones e implicaciones· 

que puedan tener, "para ser inteli9_~_!?-~. para que adquiera ~ 

1:1Jfica!=__i6n {el hecho social} es necesario abordarlo con sus 

múltiples \nterrelaclones•. (3) Lo cual convierte al periodis

ta en lo que se ha definido como un •historiador del instante•. 

Posibilidad que brinda el reportaje, génro perlod1sti-

co múltiple, rompuesto por todos los demás géneros, como la 

entrevis~a. la crónica, la nota informativa y la blograffa, t2 

dos interrelacionados con los factores estructurales, para ex

plicar y conferir significación a situaciones y acontecimien-

tos. 

Técnica, forma, de lo m4s depurada con la que cuenta el 

periodi~mo en nuestros d{~s para se9uir consolidado como "el 

cuarto poder•, poder que debe expresarse en la búsqueda de nu~ 

vos canales de expresión, en los que se permita escuchar la 

.,. 0 ~ de la n.ayoría desprotegida y marginada, cuyo sile:ichi 11u 

nT S1mpson, H. QQ.ü ill_., p. 149. 
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ha sido escuchado muchas veces por los diferentes medios de co 

Municación masiva. que por tradición y costumbre la mantienen 

al mar9en. prevalPci~ndo el criterio mercantfl ~obre el social 

y humanitario. 

(1 periodista actual deberá convertirse en representan

t1• y f'jecutor del periodismo que otorgue voz a la masa meneste 

rosd, pnr siglos acallada; para ello cuenta con la herramienta 

necesaria -el reportaje- para encontrar los elementos cientfff 

cos~ objetivos e incustionable' que expresen la realidad, aun 

cuando vaya en contra de sus deseos y voluntad. 

Al considerar los aspectos antes mencionados decidí re~ 

lizar un reportaje como tesis profesional, procur~ elegir un 

tema cotidiano, por ello nfsmo intrascendente y de poca rele-

vancia para quienes no reparan en él, pero de Importante vi ge!!_ 

cla y notorio interés conforme s~ profundiza en su conocimien

to e i~plicaciones. lo que le proporciona otra dimensión y pe~ 

pect•v~s al l(•ma. 

Puesto que re~ne todas las características se~aladas, 

a1emás de la vigencia y permanencia que cobra debido a la si-

tuación económica por la que atraviesa el país. me aboqué al 

desarrollo del rPportaje sobre el ~acional Monte de Piedad 

(!;:~P), dPli•~itando los objetivos e hípót .. sis .J compro·1ar", conio 

!".on: la in•posit>i!1dad del Uflf> p4ra satisface,. 13s nPcesid,1de~ 
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y los fines para los que fue creado; el desequilibrio que pro-

voca el lu,ro de terceras personas ("coyotes" e instituciones 

particulares} con la necesidad de los empeñantes; no es única

mente la clase de escasos recursos la que requiere de los ser

vicios del Hontepio; el mayor problema que padece la institu-

ci6n, motivo de su incapacidad financiera, es la corrupc~6n. 

Para comprobar tales afirmaciones recurrf a la investí-

9aci6n documental y de campo. Puede contar con el material p~ 

blicado sobre el tema y consultar documentos de primera mano 

existentes en el Archivo General de la ttact6n, fuente que val

dria '1a pena rescatar integra par4 formar parte del acervo hi! 

t6rico de la lnstituci6n, puesto que el paso del tiempo la ha 

deteriorado y corre el riesgo de perderse para siempre. 

A~icis~o. conté con la Información de las autoridades, 

trabajadores y públ leo en general me proporcionaron mediante 

entrevista~ y encuestas. (tapa nada sencilla, de~ldo a la re-

ticen(ia del personal a colaborar, por temor a perder su traba 

jo, o bien, por el exceso de labores y cambios administrativos 

ocurridos en el transcurso de la recopilación del material. 

Todo lo cual llevó a la comprobación parcial de las hi

pótesis originalmente planteadas, para establecer las si9uien-

tes conclusiones: 
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-Actualmente, el llllP cuenta con los recursos financie--

ros para satisfacer las necesidades del público usua-

rio .con base al pr~stamo prendario. 

-Los comercia~~es en alhajas, mejor conoc~dos como •co-

yotes•, que operan a las puertas del ~ontepfo realizan 

un trabajo licito en beneficio de l~ gente con neceil

dades apremia~tes. a qui~nes pagan por sus pertenen---

c1as, 'n ocasiones, mejor que la propia institución. 

-La corrupción no es el mayor problema de la Fundación, 

sino el creciente número de demandantes de crédito 

prendario -ya no sólo de la clase d~bil-para lo cual 

sus recursos financieros no crecen en la misma medida. 

ti reportaje sobre 14 l,.cldl,lon.;J Institución de benef.!_ 

cencia. con 210 años de vida. está dividido en cuatro capltu-~ 

los . 

En el primero de ellos se conocen los pormenores de la 

historia de su fundación; en el se9undo se trata la evolución 

económica, jurldica y social de la institución, hasta la época 

modern.l; en el tr•rcpro, <!1 estado de las finanzas y los r"ecur-

sos con que cuenta. así como las diferentes labores de asisten 

<:id social r"Palizadas; en Pl cuar-to y últ11no Cilpitulo, ;(• ,.,, __ 
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los propios comerciantes en alhajas y boletas. 

Estos aspectos .confor111an.l.a esencia de la historia. de

sarrollo y actividades de la bicentenaria Fundac!6n, cuyos pr~ 

pbsi~os, desdes~ crebcl6n, son pioporcion~r un respiro y ali

v\ o a 1 a gente con p~o~lemas ~c~n6micos. 



PRIHERA PART[.ANTECEUENlES. 

Venerable anciano de 210 años. Nació en la Colonia, 

viviá sus mocedades en la lucha de Independencia, participó en 

la Heforma, en la ~evolución y es, hasta nuestros dla~activo 

~e~sQn~j~ ~ue ctla a d'a cobra vida y se fortalece en estrechu 

relación con los sectores económicaQente mSs desprotegidos de 

nuestro pals. 

La historia del Nacional Honte de Piedad(NMP) es la 

Jet pueblo me~icano. de la clase menesterosa que ha encontrado 

en sus puertas apoyo y solución para sus problemas m5s apre---

Jiantes, a pesar del número con~lderaDle de fraudes y desfal--

cos de que ha sido vtctima la instltuc1ón por gente carente 

del menor recato y moralidad. a Quien no le ha importado enrl

~uecerse a costa del dolor de miles de personas necesitadas. 

vida, diez aftos atris. el NMP vuelve a ser la institución que 

de acuerdo a los fines con que fue creada satisface los reque

rimientos de liquidez con base al préstamo prendario ya no so

lo de la clase económicamente débil. 

[s por eso la única institución preocupada por favor~--

~er a la población golpeada por la cri~ls econfimica que padece 
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el país, misma que obliga a recortar el presupuesto y suprimir 

diferentes obras de asi!'tenci., sc>cial: con lo cual, los apela-

ti vos de que es objeto el Honte de P 

pobres" y "termómetro de 

cia hoy más que nunca. 

de los 

lnspi rado en los 11Gntepfos ft~ll~-nris y espailoles, Pedro 

Romero de Terreros se df ri gi6 al r~y ~spa~ol Cados l 11, en 

1767, para solicitar su verila para la fund~cl6n de un montepfo 

en la ciudad de Héxico. 

Luego de una larga espera, en Real Cédula. firmada en 

el Real Sitio de Aranjuez por el propio rey de Espaila, el 2 de 

junto 1e 1774 ~P apruPba y autoriza a don Pedro Romero de Te--

rrerns, Conde de ~e9la y Caballero de Calatrava, funde con su 

bondadoso donativo un montepto, el cual deberá qobernarse "sin 

variar el modo con que se gobierna el Honte de Pied~d de esta 

La ':é~ula l"{eal que autorizaba la fundación de un l!onte 

dr Piedad con similares caracterfsticas a los que operaban e~ 

la península Ibérica, decia a la letr-a: "El Rt>y Presidente y 

oidort.•S dt~ tr.l ~€d l ."J.o.;dir:?nc1J: de las orovlnt"iJI~ dP ta r1ueva E-.>-

paila que res1~e en la ciudad de México, movido por 1dS repeti-
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das y laudables insistencias que ~e ha hecho Don Pedro Romero 

de Terreros .•. a bien de dar mi consentimiento y a fin de que 

bajo ni Real Patronato y protección se eri~iese~en esa ciudad 

un Honte de Piedad a imitación del que est~ establecido en mi 

villa y ~orle de Hadrid. 

'Por despacho de este dfa (2 de Jtinio de 1774) el Vi--

rrey de esas provinci"s ,- proceda a su plániffcac16n con la br~ 

vedad posible y preferencia a todo otro negocio, por ser asf 

mi voluntad". 

APORTACIOH OE"JOO KlL P[~O! 

Luego de la aprobación de la fundación del que seria el 

primer montepío en ~ueva Espa~a. cuya denominación inicial fue 

Sacro y Real Honte de Piedad de Animas, se echó mano de la can 

tidad aportada por don ?edro ~omero de Terreros: 300 mil pesos, 

una fortun4 con~iúerdul~ ~n las postrimerfas del ~iglo XVIII. 

[I compromiso aceptado por las autoridades de la Nueva 

España implicaba la adaptación del inmueble que daría sustento 

a las actividades del Monte. Para tal efecto fue remodelado 

el local que ocupaba el Colegio de San Greqorio en el Cv1111c:n•u 

de San ?edro y San Pablo, en 1 as ca 11 es de San 11 dl• fon;o (hoy 

edificio de la secundaria nú~ero 6), que pertenecía a la orden 



jesuita. 

Fue comisionado el señor Francisco Guerrero y Torres 

para hacer todas las modificaciones necesarias, a fin de que 

la casa citada reuniera las condictones 1ndlspensables para el 

objeto al que se destinaba. Procedió a construir salones de 

deposita.-ía, de empeño. contadurta, etc •• todos ellos en la 

pa.-te baJa y en la alta se acondicionaron las habftaciones pa-

r·a los 1•r.ipleados q~e, po.- or-den del fundador, debe.-lon vivir 

en lo casa que el Sac.-o Monte ocupara. 

La cantidad empleada para estos trabajos fue de 4 mil 

quinientos pesos. apro~imadarnente -se9ún las memorias de .-ayz 

firmadas po.- el señor Gue.-.-ero y Torres- y pe.-mitió que las m~ 

dlficactones y trabaJOS empezdoos en dic;emore de li7~ e~luví~ 

ran 1 is tos y acabados pa.-a permitir la inaguración y operacio

de lo nueva instítu~ión. 

LA FUHDAl.:ION 

co el 25 de febrero de 1775. 

DI a sábado, di a i nagur.11. de pompa y sol eonnidad. de inl-

sa y reqocijo. Al acto oficial asistieron todos los notables 



de la ciudad de Héxico: el virrey, Antonio 'laria de r:ucarP\i, 

y su siquito¡ el Conde de RPgla y Caballero de la Orden de Ca-

latrava, acompañado de sus familiares, y el 

la ciudad. 

ayuntamiento de 

Ceremonta de fasto la de esa fech~. Anillos, collares, 

perlas, brillantes, oro ..• cita de los altos prelados de la 

iglesia en aQu<'lla mañana de tedéum solemne, de misa de 9ra--

cias con sermón y lectura del auto acordado por la Real Audien 

ci .i: 

"Habiéndose dignado el ~ey admitir la generosa donación 

hecha por ._.¡ Sr. O. Pt'dro Roml'rO de Terreros, ( .•. } de la can

tidad de trescientos m11 pesos efectivos, que desde luego dep!!_ 

sitb ~n Pstas C4JdS Reales. p4r4 fondu de Ufl H6fit~ d? rie~~d. 

que pretendió o;e estolbleci••se en esta capit41, baJo r"eal patr':'. 

natc, con caritativo fin dr, que se socorriesen necesidade~ pú

blicas, e h1c1Psen sufragios por l4S almas de los difuntos, 

prestindose dinero sobre alhajas o prendas que dejasen empeña

das; fue consiguíentP Pn la benignidad y pi~doso corazón de su 

r~agestad ... , se cumplir--:.e reli9iosamente en tod4S sus partes y 

con la niayo1· po<.iblP brr•vPd,1d ... ; en cuyo cu1•1plimiento se di'I 

principio a este piadoso PStablecimiento. el d{a 25 de fPbrPrO 

dr· 1775 ... 

Ese día, con catorcP opPracjones y una aportación 1e 
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.:o mi 1 de los trescientos mi 1 pesos que se había comprometitlr. 

a entregar el ilustre fundador. abri6 sus puertas el Sacro:; 

Real Honte de Piedad de Animas. 

PLAZOS 

La institución tenia por finalidad no sólo ayudar a los 

hombres en vida sino también contribuir a la salvación de sus 

almas despurs de la 111uerte. De ahi la_obligaclón de celebrar 

ocho misas diarias. 

Pero por SQllre todo, la intención del f~ndador fue cla

ra: ayudar a la clase menesterosa y desposefda de la ciudad de 

Héxico, a quien nadie procuraba ayuda por no ser depositarla 

de confianza ni de la menor solvencia económica que garantiza-

ra ei pogo óe oi9uttd d~üúO. 

Por tal razón. la idea original de <fon Pedro Romero de 

Terreros era la de no cobrar intereses por los pr~stamos sino 

simplemente recibir ·11mosnas para aplicarlas por las benditas 

almas del purgatorio·. El plazo para el empe~o se fijó en 

se1s meses. al cabo de los cuales los piqnorantes podían depo

sitar la limosna que tuvi~ran a bien ddr, sin rxi91r ninquna 

cuota especifica. 

fn cambio, la cantidad drtPrmlndda par~ el empréstito 



fue fiJada desde tres hasta cien pesos, préstamo conc~dido por 

los valuadores MiPntras qur el director podia otorgarlo dPs-

de esta últ•ma cantidad hasta dos mil pesos, la Junta Particu

lar hasta cuatro mil, y surnas mayores sólo corre!'.pnndfan a L• 

Junta Super1or. 

!:STAT!lTll~; 

Luego de su fundación se procedió a la elaboración de 

los estatutos de la piddosa institución, trabajo a cargo de 

Oon M19u<•l f'.:iri de la Cadrna por orden real. por ser el supe-

rintendent~ de la Rral Aud1enc1a y decano de la misma, previc 

acuerdo con el Conde de Regla. 

Los primeros estatutos comprendieron 2l capitulas en 

los cuales se asentaba que la dirección del ~onte e<taria en 

manos de ur.a Junta presidida por el virrey o la persona que 1~ 

qalmente lo sustituy~·ra, del f'r.,vlsor del Arzobispado, del Co· 

rrr-')ido.- tj~ 1<! <::iud .. d, de un c.inónigo. del Cabildo !-letropolita 

no, del Pr1or drl Consulado, de Oon Prdro Romero de Terreros o 

de su S'.Jcesor ;· c:el Director General del ~~onte, personajes que 

constituían la Junta Suprrior Directiva. 

Se hablaba tambi~n en los estatutos de una Jun•o JuUcr

na~1va coi .. p:J<>sta por t•I dir1•ctor, l'I cont,1dor, <>1 drp1sit.1ric 

l 11 fo r.n d - - -
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ción de esta Junta Menor obedecía a la imposibilidad de la Su

perior de reunirse con frecuencia, dadas las personalidades 

que la conformaban. 

Los primeros estatutos delimitaban obligaciones y dere

chos de cada una de las juntas. asf como la responsabilidad y 

Qarantías a los diferentes ouestos y trabajadore~ que debf3n 

cubrirlos. Obli9aban a un severo control y sumisión a los em

pleado de menor jerarqufa, respeto a los funcionarios y je-

fes de mayor rango, incluso a riesgo de sufrir -en caso de in

fríngir1os- serías reprimendas, como el arresto o multas. 

El capitulo XVI de los prfmeros estatutos, referentes a 

los tasadores del Monte, exigfa que la eleccf6n de este perso

nal debf a recaer en personas con pruebas dadas de sana concle~ 

cla, honradez y suficiencia, puesto que en ellos descdnsaba en 

buena medida el patrimonio de la instftucl6n. 

Aprobados el JO de marzo de 1777, los estatutos obliga

ban la celebración de misa en "sufragio de las almas de los di 

funtos". con lo que se buscaba fomentar "en todo lo posible el 

divino". Para ello, como en los principales montepfos 

de la cristiandad, el de la Nueva Espafta debla contar con una 

capilla destinada a Harta Santlsima con la ddvocac16n o tttulo 

de íluestra Se~ora del Monte de Piedad. 
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Los estatutos dPcian al respecto: "Anualmente, en el 

mts de sept;embre. se celebrará un novenario de Animas, con 

vísperas solemnes y música. Durante el novenario habrá dos 

tres misas donde asistan el Director, el Capellán y los Minis

tros que se desi9nen, contribuyendo todos con su asistencia . 

fomentar la devoción ••• •• 

Por esas razones. la limosna que era otor9ada por los -

pi9norantes era usada para pagar las misas que se oficiaban en 

la propia capilla del Hontepfo. Ocho misas diarias. sin con

siderar les que quisieran oficiar otros sacerdotes sin estipen 

dio alguhO para la 1nstituci6n. 

Eran claros los objetivos piadosos del Honte: ayudar P~ 

ra ganar un sitio en el de los muertos, posiblem~nte la gloria. 

O(IJOA 0[ M 1 SAS 

Como resultado de una visita hecha por el previsor del 

Arzobispado, a los diez años de vida del Monte, quedó claro 

que no se habta cumplido con las o::ho misa'> orde1tad11s por lo< 

estatutos y. según 1nformes proporcionados a la autoridad cele 

siástica, ri:sulta quP de las 28 mil 736 misas que debieron of!. 

ciar-se, sólo se habían cumplido 27 mil 041, por lo que l.'1 C'!lfl~ 

1 lán se comoromet1ó d decir las mi 1 695 faltantes, y el Monte 
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a pagarle según lo permitieran sus fondos. 

No obstante el interés por realizar en su totalidad las 

misas. al finalizar el ai\o de 1841 se acuerde que sólo se dig

nan seis diarias en el templo de la institución (hoy museo del 

templo de San Pedro y San Pablo), y se pidió al arzobispo la 

Previo acuerdo con el Vicario Capitular, la deuda de mi 

sas fue condunadd con el simple pago de doscientos pesos por 

todo lo que se cfr!:lia, con lo que la piadosa institución se de~ 

hacia del cargo acumulativo de misas no oficiadas y a partir 

de entonces solamente se oficiaron tres misas y quedó suprini

do el capellán. 

L 1:-IOStlAS 

El producto de las operaciones prendarias se dividió 

en tres partes: la primera para recuperar el capital. la '>e<¡u~ 

da para pagar 1 os sueldos de 1 os ernp leados y la tercera se de

dicaba a las misds por (•I sufrdr¡io de las ánimas del pur9.1to-

rio. 

A principios de 1780 se acordó q~e lns limosnas se die

ran en el mo~ento de hacerse las operaciones de desenpefto, y 
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el ll de octubre de 17132, pues\.o que el fondo or"iginal de la 

institución se redujo a 105 mil 809 pesos. se fijó la cuota de 

medio real por cada peso y se mandó poner un cartel en la en-

trada del establecimiento enel que se ruega que las personas 

que van a empeñar pn~ndas, "tengan a bien dar las 1 iciosnas. t!?_ 

=ando en consideractón que esto es en bencfic{o de las Bendi-

tas Animas del Purgatorio". 

El cobro obligado de limosnas se debió a la imposibili-

dad de cubrir los gastos administrativos de la institución con 

las limosnas voluntarias. asf en 1815 aumentó la suma de las 

limosnas forzosas y para 1841 se acordó par.i preservar el fon

do original del "!onte se cobrara un oct.lvO d" real por cad pe

so prestado, en ~1 prinero y se~undo mes; do~ oct.ivos en el 

tercero y cuarto; tres octavos en el quinto y sexto y medio 

desempenar o vender 

se i o ¡>renda. 

En sus comienzos, la abundancia o escasez del fondo sir 

vió de guia par.l regular la cantidad que se dio como préstamo 

a una sola persona. Se estableció por punto general y de 

acuerdo al capitulo quinto de los estatutos que la Junta ~enor 

podía variar el monto del préstamo, en refledón ,1 las circuns 

tancías o al sujeto -aun si la alhaj~ tuviera excelente valor, 

pero nunca socorrer a un mismo solicitante con suMa que e~ce-

diera de cuatro mil pesos, si el capital del Monte e~a inferior 
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a cien mil en ese día. 

OlAS DE TRABAJO 

En 1872 las autoridades capitalinas recomendaron o lo!> 

empleados de la casa ..;catrlz y a los dce' las cuatro sucursales 

ya existentes trabajar únicamente hasta que la luz del sol lo 

permitiera, debido a los incen~ios provocados por los cirios 

encargados dr proporcionar luz artificial en las largas jorna

das de doce horas -de siete de la ma~ana a siete de la noche

qur el rxceso dr tr.'lbajo imponía, ton las pi'rdldas consiguien

tes para la institución. 

ln cuanto a las normas que re9fan rl comportamiento y 

slvas y hasta un tanto 1rón1cas: -~o se d1s1mular¡ (el emple! 

do) con objeto alquno {de cual~uier clase que sean) se pongan 

sombrero, estén de qorro o traje Indecente, ni fue~en en las 

oficinas, para que no dpc,1i9a el decoro en ellas, (ni) se per

mitan tolerancias que introduzcan otros desórdenes en el buen 

~étodo del despacho diario ... -. 

~UlLDOS 

Don PPdro Homero de Terrenos ideó la creación del Mon'~ 

de Piedad, pero nunca diriqió la institución. Dejó 1 a respon-
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sabil idad de ser el primer dí rector a su cuñado don Vicente 

Trabuesto. 

Casi en su totalidad, los empleados nombrados para de-

sempeñar un puesto en el Honle fueron esco9idos por el virrey 

Bucareli. Seleccionados entre las perso~as de la mejor socie-

dos ocupaban sus puestos casi de manera honorifica y a pesar 

de qu~ sus sueldos eran baJos, de ~utuo acuerdo aceptaron per

cibir en el prímrr a~o de operaciones ~nicamente el 51 por 

ciento del sueldo que les correspondla, SP9~n las plantas que 

ocupaban. Convenio que no comprendió a los empleados subalte:. 

nos. 

[1 salario mis alto correspondla al director general, 

~uíen •n 18?9 ganaba 'rPs mil pPSOS anuales, con la ohli~aclón 

de paqdr una fianza dP ocno mil. Los valuadores de la sala de 

empe~os disfrutaban, el de alnajas, de 700 pesos an~ales y 

el de ropa de 600, con fíanla para ambos de seis m1 l pesos. 

Con una gratificación para el primero de 500 pesos. 

Ser empl~ado del Monte no era nada ficll. De acuerdo 

con los estatutos, el director proponia una terna para emplea

dos subalternos ante la Junta Henor o Particular, que luego 

diSLutio y r~solvla la Junta Superior. fl resultado se envia-

ba al virrey para quP pm1tlpra, Pn caso de PStar dP acuerdo, 
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el decreto correspondiente para el nombramiento. 

Para los empleados superiores el caso fue más complica-

do. Su nombramiento, aprobado por el vtrrey, se remití~ a Es-

paña para que el propio monarca decidiera. Si era ratificado, 

el elegido lenia que depositar fianla. 

Algunas veces entraban a trabajar antes de conocer la 

decis16n real, y cu.indo ~sta era negativa, el empleado tenía 

que devolvPr hasta el ~!timo centavo que por concepto de suel

do habia prrcibido por parte de la instituci6n. 

TOoO PARA CHP(fiAff 

Casi todo lo suceptible de apreciación pecunaria ha si-
____ .._ .. _._ 
't:-~..:••o .... v 

btenes 1nmueoles, con los que operó Ja institución cuando te--

Excepci6n hecha de .inimales. 

por razonrs obvias. 

Otros tipos de objet~s por los que el Honte no pedo co~ 

ceder drterminada cantidad en calidad de préstamo por la res-

ponsabilidad que c•l cu1dado que la prenda implicaba fueron las 

pinturas y las pieles, por el riesgo de deterioro y dcvrcciu-

ción que ambas pren~as representan, situaciin que cambió oeste 



En relación al empeño de alhajas, como dato curio~os se 

tiene mpmoria del decreto emitido por el virrey Matias de Gál

vez, en 1783, en el cual ordenó a la Junta Particular del Mon-

tepio que los objetos de oro y plata desempeñados.antes de 

devolverlos a sus propietarios se ensayasen para el reconoci-

miento de su iey, y a los que fueran de oaja se estropearrn y 

entregaran así a sus dueños, para que no fueran vueltos a cmp~ 

ñar, disposición que tuvo muy corta duración. 

Las alhajas han sido siempre las prendas con mayor n6-

ocro de operaciones; por ello, con fecha 6 de diciembre de 

!867, se estableció por ordPn sqperior •que en ninq~n c~so pu~ 

de salir prenda al9una del Monte de Piedad ni de sus sucursa-

les sino previa la entrega de la cantidad prestada y de su in

terés de reglamento•. 

Adem,s, se sug1ri6 pedir en lo suces1vo al p19norante 

la~ pruebas que lo acreditar4n como propietario o repre\entan

te legal. Debido a los casos en que se empeñaban cosas roba-

das, o lo hacfan personas ajenas a la voluntad del verdadero 

duPño de la prenda. 

laTEKESES 

En 1782, apenas siete años despu~s de haber iniciaJo 

sus operaciones, no obstante los buenos propósitos de su fund! 
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dor, la piadosa ins~itución dPterminó hacer for:oso lo que se

querid voluntario para impedir la ruina total del fondo, muy 

disminuido entonces, no s6lo por lo improductivo de las limos

nas sino por la insuficiencia para cubrir los 9astos de admi-

nistraci6n y demás obligaciones piadosas. 

Por tal raz6n, la Junta !>uperior Directiva aecidió el 

cobro obligado a los beneficiados con los servicios d•l Honte

pío, "para evitar la decadencia y ruina de la piadosa e impo~ 

tante fundación del Real Monte de Pi~dad". 

A partir de ese a~o. el Honte de Piedad cobró el 6 y un 

cuarto por ciento de Interés sobre el capital prestado, en un 

pla10 de seis meses, a diferencias del IZ.S por ciento que co-

de interés estuvo vigente hasta 1815; es decir, por m4s de 

tre!> décadas, .il fin de ·las cuales el resultado fue ent<!'ramen

te desfavorable al fondo inicial de la institucl6n. 

Para ese mismo año. el fondo tan s61o alcanzaba la can

tidad de 105 mil 809 pesos, por lo que temiendo la ruina total, 

el premio o interés aum~ntó en los subsecuentes años de seis y 

un cuarto al doce y medio. ocho y nueve por ciento anual, co-

rrespond1endo .il tercero, cuarto, quinto y se•to 1~esP.S, respes_ 
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Lo anterior trajo como consecuencia que para 1836 el 

Monte tuviera en su haber 308 mil· 794 pesos; en 1851, 365 mil 

713 pesos; de ese a~o a 1872 la cantidad acumulada fue de 782 

mi 1 084 pesos. • 

No obstante el constante incremento del fondo con que 

inici6 la in~lilucl~fi sus op•~ac1ones, para 1312 el dtrectcr

en turno, Francisco de Paula Cendejas, aconseja y pide autor! 

zaci6n para aumentar el cobro de premio, •porque es imposible 

su permanencia si nos atenemos par~ conseguirla a los produc

tos que dan". 

PRUf.BAS 

Para Justificar el aumento del Interés el director .sr-

9ument3 e! excesivo trabdjo que se desarrollaba en la matri1 

y sucursales: 20 mil operaciones mensuales, por un c.spltal de 

120 mil pesos, de los cuales las sucurs,des realiZ.Jban 16 mil. 

Según el director, esto reboJS.sba 1.i c.sp.icidad de los riu<>ve 

trabajadores que 1 aboraban en cada una de las cu.stro sucursa

les, s1 se agre<:Ja a las labores de empello, las de desemper'\o, 

ventas, p<J9os de restos, corte di.irio y otr11s. roda lo cual, 

agregaba el director, represent.sba un trdbajo inces.snte, que 

"material~ente no es posible exigir ya má~ y que comprueba 

el beneficio qu~ ha,~n al pablico Estas casas, contra 1· i~r

veración de que los menesterosos no hallan en ellas consuelo 
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a sus sufrimientos•. 

Don Francisco de Paula argumenta que el pr~stamo fija

do en veinticinco centavos a veinte pesos, resulta insignifi

cante respecto a las operaciones que se demandan: en la sucur 

sal para p.-estar 164 mil 949 pesos se hicieron 64 mil 183 

op~r~~io~es d~ ~=~~~~: y e~ !~ 4 ~con un =ovfeiento d~ 36 ~il 

647- rf'quirió un capital de 94 mil SJJ pesos. Po.- ello, r' 

director del liante aconsej.iba •por convenienc1a f'conómica y 

beneficio públlco. •!l aumento de la cantid.sd prestada. Lo 

Que reducirla el movimiento en matriz y sucu.-sales, y anularl.i 

la necesidad de incrementa.- el personal·. 

Además, según el director, el personal deberia ascen-

der de nueve a trece personas en cada sucursal puesto que el 

eKceslvo trabajo P•igia so~tener en ellas un administrador, 

un inventor, un jefe de departamento en empeno, otro en depo

sitaria, tres escribanos de primera clase. dos de segunda y 

cuatro empleados domést1cos. 

CERRAR EL HOnTE 

El director se~alaba tambi~n Que rl pr~stamo otorqad~ 

entre 1860 y 1872, de un millón 967 mil 3Y9 pesos en 788 mil 

382 partidas. rP.Oasa!°'a 1~r: f:!ucho la C-ipdcid~tJ 11r- l.:t ins••••t--

ción, po.- lo que ddvirtló: ·~1endo insuficientp~ los produc--
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tos dP Pslas casa~ uard vrPnar los oa~ros dP su administración 

habrid QUtª r·t~rri\r..,._1.t'-'" 

Sin emb.11·90. cor>v<:ncido de la utilidad y SPrvirio qu .. 

daba a 1 a e 1 ase .. ,,.,, .. sterosd. p.-opuso ),) Ji11i!.1'5n del plazo tonl dP " 

:ho -:ieses en do!". perioJos ... 1 primero de cinco ;nr.ses natura h·s, 

el segundo de tres y cobrando en el p.-ime.-o un cuatro por 

ciento y un ocho Pn Pl segundo. 

RespPcto a la casa matriz, el director propuso se d1v1 

dier3 ~1 ~ll:O ~~ c~nc =e~~~ en ~crfcdo~ ti=rn~ual~~. ca&;put~ 

dos por ~eses naturalrs y cob.-ando el uno por ciento al prlm! 

ro y se9undo mes, 1os al tercero y cuarto, cu~r.-o al quinto y 

se•to, y siete por ciento al s~ptimo y octdvo. 

Aclaraba que P5as rnodificaclonPS eran con PI fin de e~ 

cont.-a.- formas menos onerosas al p~blicn y lograr satisface~ 

las necesidades ddministrativas del ~ontep!o. Por ello, p.-o

:>onia se cob.-;n·,, 19urtl interes a la gente que ocu.-r!a a la ma 

triz puesto que ~Sta era frecuentada por personas de mayo.-es 

recur~os Que las que a~istian a las sucursales. por lo que el 

paqo de 1nte1·,.5p~ por pré>st,1uos eu f.-acciooes de peso como 

51 fuc,.,1 Pn un;d,,dps, .. 1f,~ctabd rhls\a la cldS(t con menores r.-i-

cur~~J~. 
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~i'Jl\'AS O ISPOSIC IOHE~ 

A. pesar de las explicaciones y argumentos. del director 

de la pia institución para aumentar los intereses. mantener 

y acrp,enlar el fondo y depurar la adminls:ractón, para marzo 

de 1$73, don Manuel fspínoza Herrera, secretario oel Ministe

rio de Gobernación, decidió revocar el decreto del g de dbril 

del año anterior, en el que se ordeno el cobro del 6 por cíe!!_ 

to de interés anual del capital que se prestara en el l~onte. 

Asi, a partir de abril de 1873 ~e ordenó cobrar el uno 

por ciento mensual sobre et capital que se orestaba; en las 

su:JrS.lles en pl primer plazo de cinco meses, en t>l cual se co-

oró el 4 por ciento, y el segundo de tres meses, en los que 

Pl uno por ciento acorciacio. 

Junto con ~s~ mPdid~. PI Mintstcrio de Gobernación en 

cons1dcrdción de las circunstancias, en las que no fue posi-

ble que los gastos del establecimiento se "ajustaran a los 

productos y no los productos a los gastos•, y en vista de la 

Imposibilidad de reducir los sueldos que disfrutaban los em-

pleados, sin que se afectara el buen servicio y administra--

clón de la Institución. desecho cualquier otra proposición de 

aumento a los intereses quc> pagaban los usu.,rios. 



ya no SP robraria como SP vpnia haciPndn. r-d1to i9ual por 

prést.1mos "º fr • ..- e ión ''""' 1>or unid.id, ( l) ml.'dlda tendiente a 

mejorar el ser~lclo qo~ pr~staba la Institución y ayudar a la 

clase menestrrosa, cobrándole Aenor 9ravamen. 

l!HEVuS RL TO~ 

Con estas caracterfsticas la fundación llegó al prese~ 

te siglo. sin que los problemas existentes, au~ado~ d los ori 

ginados por <'I crec1n1ento y el desarrollo de sus dctividade~ 

desapareCll.'rdn. 

En julio d<' 1900, h! ~ ~C: México, diario "'atut1no dr

la capital, denunciaba que las sucrusales del r.onteplo resul

tdb.sn ln'>uficientes al igual que las hora~ "'' <¡uf! pr·<'st.iba 

sus servicios, debido a la desbordada necesidad del público. 

t1 Mdtut~no ~P~dlab~ que a pesar de que ~1 cobro de i1! 

terés mensual debía ser del uno por ciento, tanto en sucursa

l!'S como en matriz. esto sólo suci:>día en la última, por que t•n 

las primeras se cobra hasta el cuatro por ciento, lo Que no 

es ne> tu r a l n 1 j u s te y s i e:, d 1 e de 1 os p r \ ne 1 p t o!; ~ 1\ j o los e u a -

les se funda la in>titución". Contin~a ~u critica afirmando 

( 1) !.:~ r ,\nt• '·º 1. nolrras de In ~poca. 
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q "e e 1 µ r é s tamo deber; a ser de c i en e en ta vos a ve i n ti c i n c o pes os , 

pero rara vez puede obtener la clase menesterosa -necesitada de 

dinero pero con poco que empei'la.r"-, un préstamo :considerable que 

r~base la docena de centavos. 

Por lo que es "altamente injusto•,': afirmaba que no todos 

los usuarios pudieran disfrutar de los beneficios del Monte de 

Piedad, porque si llevaban a pignorar un piano, espejos, ader~ 

zos de brillantes, con frulc1ón se prestari de dos a tres mil 

pesos, de los que la institución solo gana veinte o treinta p~ 

sos. 

Asimismo, el diario hacia hincapié en la lentitud con 

que se efectuaban las operaciones de empeño, desempeño y re-

frendo~ no obstante, subrayaba, es útil y benéfico el servi-

clo que presta la institución. pero se hace lnd1s~ensable se

modifiqu~ y adecué el servicio que brinda, para hacerlo más -

accesible al públ leo necesitado que acude a sus puertas. 

Asl, entre aciertos y errores, altas y bajas, habrfan 

de pasar algunos ai'los antes de que el montepfo sufriera cam-

bios relevantes. 

LOS ORIGENES 

En España el primer Monte fue el de Madrid ina~urado 

en 1702. Luego fueron establecidos los de Barcelona, Salama~ 



ca y .~ranada. ~e ellos nabria de tonar el Pjew~lo don Pedro 

Romero de Terreros. cond~ ne Calatrava. para fundar ~1 primer 

~ontepio en ~ueva España. 

Pero el oriqen de la piadosa institución se remonta a 

la Europa ~edieval, cuando los capitales estaban en mano! tie 

Judios, acostumbrados a prestar y cobrar interés del cien por 

ciento. Situación que no excluía a principes ni monarcas qui~ 

nes estaban en sus manos, como el emperador Luis de Baviera 

(1287-1347), quien Pdra retribuir favores, les otor'JÓ protec-

ct6n y podt."r. 

Los intereses cobrados fueron aún m&s onerosos cuando 

eran requeridos por individuos de pocos recursos. Pronto los 

cristianos, viendo las ventajas del ne9ocio Si<Juleron el ejem

plo. Ante tal situación, la Iglesia estableció en 1198 en Fr~ 

sinqen, naviera, una ca~a de pr~~tomo qratuito sobre prenda, 

bajo una asociación de caridad confirmada por el Papa lnocen-

cio 111, de ef\mer.i dur.ición, debido a errores administrativos. 

Error stmilar hilo fracasar otro intento, en 1350 en la 

ciud,1d dt.- Londres, ln9l.iterra, cuando un obispo leqó mil mar-

cos de plata para la fundación de unil institución con idénti-

cas funciones a la primera, sólo que la~ prend,is seria11 vendi

das en un afta y catorce meses despu~s dP pi9noradas, sí la su

ma otorgada no er• rPembolsada. 
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En el siglo XV la situación de usura realizada por un 

pequeño grupo resultaba insostenible. lo que provocó que. en 1-

tal ia, en 1462. un monje frAnciscano recoleto,' fray ··eernabé 

de Terni. pronunci11ra terrible sermón contra los .us.úreros y 

propusiera a los cristianos adinerados formasen un•.fondo común 

para préstamos a los pobres. que solamente cobrar~a los gastos 

de servicio. Asi nació el primer ~onte de Misericordia, cuan-

do el vocablo •monte• equfvalia en Italia a ·banco• . 

.. 
El experimento tuvo éxito y fue acogido por las clases 

necesitadas de lnmeaiato. por lo que posterlormentc fr~y Bcr-

nardino de Feltre, otro franciscano recoleto, continuó la obra 

de fray Bernabé y fundó los ~ontes de Piedad -conocidos con 

ese nombre por estar bajo la advocación de la v1r9en de la PI~ 

dad-. en otras ciudades 1taí1anas a t1nes de siglo ~V y prin--

cipios del XVI. 

Pronto surgieron las rivalidades polfticas entre las dl 

ferentcs órdenes religiosas: agustinos y dominicano~ atacaban 

a los franciscanos aduciendo que el espfriru cristiano obliga-

ba a ofrecer los préstamos absolutamente gratuitos. la cues--

tión fue llevada ante el Concilio de Letrán para poner término 

a 1 as di fe re n c i as , por lo que en 1515 con la bula de León X 

queda establecido que los Montes no erdn usureros aunQJ-:? hiele 

sen pagar un lnterés ~oderado. 



Aún después de aquella bula, varios Montes como tos de 

Turin, Cremono y Palermn ~i~uleron otorgando pris~amos qratui-

tos en ocasiones especiales. a veces sin prendas. ademis de re 

dimir a cautivos por deudas, dotar doncellas pobres y socorrer 

con cantidades mensuales a Indigentes. 

Asi habria de extenderse a otros piis~s ~l~p~~jtigio y 
-. . : -~ « 

bondades otorgadas por tos Hontes. como Franci'a:y. Esp-ai\a. 

Outt PEDKO ROHEkO DE TEKREROS 

Cuando el 10 de junio de 1710 naci6 el cuarto hijo de 

don José Romero fellpe VSzquez y de su esposa doña Ana Vázquez 

dt> Terreros Ocho y (Jstllla, se te puso el no..,bre de uno de 

compañero de Crtstóbal Colón en el descu~rlmtento oe la lsl~ 

'1e la TriniOad-qu<> al igual que el niño era originario de la 

villa de Cartagena, en Extremadura. 

~acldo en el seno de una familia que si bien no contaba 

con gran fortuna. poseía en cambio testimonio de linpieza de 

sangre y de rancio abolengo de cristianos. el pequeño Pedro RQ 

mero de Terreros habria de convertirse en el Primer Conde de 

Regla, Cabdl lt•ro de la Ordt•n de Calatrava y fundador d!l Sac.ro 

santo Monte de Piedad dr Animas. 



Luego de que el joven Pedro tuvo Pdad suficientr, su5 

padres decidieron rnviarlo a la Nueva España a probar fortuna. 

sueño dorado de los españoles peninsulares. Años antes, un 

hermano de doña Ana, don Juan v~zquez de Terreros habfase esta 

blecido en la ciudad de Santiago dP Queritaro en donde teni• 

acumulado algún capital. 

A su llegada, el joven Pedro Romero de Terreros encon-

tró que su tto estaba enfermo. y sus negocios abandonados y c~ 

si en la quiebra. por lo que sin titubeos se puso al frente de 

ellos. y los rcstablecio. 

Ante la habilidad del atozo para_ los negocios, el tfr, 

insistió para que siguiera al frente de ellos. A la muerte de 

su t.io. ?eóro Koasero de íerrero~- hért:dú lUdü') fü5. Ott:iit?5, úe; 

de entonces una considerable fortuna. 

En 1743. cuando su capacidad para los negocios, asi co

mo su solvencia económica eran ampliamente conocidos, acudié 

a él un rico minero de la ciudad de Pachuca, don José Alejan

dro Bustamante, quien sin mucho esfuerzo ni qran inversión ve-

nla explotando desde 1739 dos de sus minas: 

ta BrigidaM, hasta que se agotó el dinero. 

"Vlzcafna" y "San 

Por tal razón propuso a don Pedro una sociedad, qu~ fue 

aceptada. Al morir P.ustamante, en el momento de re~punte 1e 



!7 

la producción minrra, don Pedro se convirtió en único propiet~ 

ria, y doce años más tarde se convirtió en uno dr los hombres 

más acaudalados. del 11ais Y. quizá del mundo en.te.ro, ,cuy.a fortu

na fue la mayor sin duda en la Hueva España. después.de la de 

Hernán Cortés. 

De don Pedro Romero de Terl'eros 

c;ue describen s•J bon dados o ca rá c ter. Como la que n·arra que en 

cada una de las gavetas de su escritorio ponia distintas cantl 

dades de dinero, y dejaba una vacla. Cuando una persona hu-

mílde le solicitaba alguna limonsna,confiaba su soco.-.-o a la 

providencia, le decia qur abriera cualquiera d~ las oavetas y 

to~a.-a lo que en ella hubiese. 

No pocos necesitados se encontraron pe.-plejos viendo 

ahí mayor cantidad de la que espe.-aban y volviéndose a don P~ 

d.-o le preguntaban que si todo aquello podian toma.-, a la res

puesta afi.-mativa se9uia la explicación, pues para el bondado

so serlo.- nabid sido Dios quien se lo dab·1. '!.Js si dlQún desdi. 

chado to.-pezaba con la gaveta vacía, nadd le ddbd, aunqu~ se 

deshiciera en súplicas y en lágrimas. 

Oesoe el p.-incipio de su .-iqueza don Ped.-o estipuló qu~ 

debía .-eservarse la quinta pa.-te de las utilidades liquidas P! 



ra fundar en México un MontP de Pirdad, una Casa de Hu~rfanos 

y un Hospicio de Pobres como los de Madrid. y si alcanzaba el 

capital, instituciones semejantPS en las ciudades de Queréta

ro y Pachuca. 

Adem¡s de los beneficios y caridad pGblica, innumerd-

bles fueron los servicios que brindó al gobierno virreinal y 

a la Corona misma. Prestó miles de pesos para asuntos de ur

gencias en el Real Servicio~ proporcionó vlveres para la exp! 

dici6n de Panzacola y obsequió a Carlos 111 con un navío de 

;ucrr:. qu~ h1:0 ccr.~truir ~e c~ob~ en 1~ tt~bana. 

Por todos estos servicios, el rey recompensó a don Pe

dro Romero de Terreros, primero, con el hibfto de la Orden 

Mi i i t4r cie Cai atrava, después, con el ·tit.ulo ·de Conde de i<e-

gla para sl, sus hijos y sucesores. 

No obstante lo extenso de su obra benefa ctara. don Pe

dro trascendió a la historia por la fundación del Sacrosanto 

~onte de Piedad de Animas, cuyo objetivo fue el de aliviar 

las necesidades de los menesterosos, y alcanzar así sufragios 

por su alma, la de su esposa, ascendientes y descendientes, y 

en general por las de los fieles difuntos. 
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OBllA OE HAY,Jll VE?lrnACIO;f 
• r ,_,,. __ • :~-. 

•Este"~onie de Piedad ~ue v~is establecido en ~~xico 

a nis ex;>ensas, bajo el 'lea·1 .. P.iltr?,Cini.o del lle)', 1~s obra de 

donde sin menoscabo alQuno alcanza el pobre su alivio;_y si 

esti~áis toda vuestra gratitud. en la bondad con que la tie

ne puosta mi soberano entre las de su inrne1f ata protección, 

mirad por esta mi obra, y au~iliada cuanto os lo permitan las 

situ~c1ones de vuestras conveniencias ••• •. 

Este fue el postrer pensamiento que ,e,1 fundádor. del 
- ·:. " ., 

montepto dirigió a sus sucesores en su testame~~o, ~~_el que 

muestra su preocupación por lo que considera- su·~·máiima--obra, 
. . ... _, , 

piadosa, y pide a sus famil lares sigan proteqie'ndo .y consolf 

den la obra de su mayor vener,ción. 

Labor nada fácil. debido a la popularlzacion de los 

servicios que prestaba el ~onte, que hacia crecer las fallas 

y deficiencias en el servicio, pero era imposible disminuir 

las actividades para corregir errores. Estos tendrlan que 

ser subsanados sobre la marcha. 
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:u principio. los prohlemas r,ue el :•onte enfrentó fue

ron de tipo singu\ar: los empeñantes e~candalizaban y los em

pleados no podian controlarlos. Se tuvo que adoptar una pri

mera medida: apartar a los hor1bres de las Mujeres. Pero no 

resultó. [ntonces se tomó una más drástica: en el centro 

del patio del Nonte fue colocado un cepo para castiqar públj. 

camente a quien alterara el orden. 

cambiaron. 

Oe inMediato las cosas 

Sin embargo, estos problemas no fueron los únicos que 

hab~ia de enfrentar la institución corno ccnsccucncia de su 

desarrollo y crecimiento. [n abril de 1821 el 11ontepfo se 

vio obli<Jado a cambiar de domicilio y abandonar el luqar dO!_l. 

de estuvo funcionando por 46 años, dcp\do al re<Jreso de la 

Companfa. de Jesus por to que se t.r4s i,1ció ~ i Cunvt!'nlU út? ~c1.1t

ta üriqida (actualnente edifici:> de Sequros La llac1onal, en 

4venida Ju.1rez y [je C1>ntral), cu4ndo el Virre1 Juan :luiz 

de Apodaca encabezaba el gobierno de la Hueva España. 

La renta del nuevo i nr.iueb le fue de mi 1 300 ;>esos me!!_ 

suales. y qastaron 29 mil 869 pesos p.:ir tr11slado y adapta-

ci6n. Pronto se nizo c11si iMposible se~uir ~aqan1o indPfin: 

damente renta, puesto que se iba mermando el capital .!estin! 

do para fines benéficos, por lo que la Junta Oirecti1a deci

dib la compra de una casa lo suficiente~ente qrande ~~ra ~s

tablecerse definitivamPnte. 
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LA CASA DEL E~PEDRAOILLO 

Fue asi como en diciembre de 1836 las casas números 7 

y 8 de la calle del Empedradillo (ahora Monte de Piedad No.7) 

fueren co=pradas a don Lucas Alamán, represenlante de un her~ 

dero,de HernSn Cort~s. el Conde y Duque de Honteleone, suce-

sor oe oon Martfn el Bueno, hijo del Conquistador. 

La operación se concertó en 107 mil pesos, mis un so-

brepr1?c1o de 7 mi 1 por conceptos de impuestos. a condición de 

pagar 40 mi 1 pesos de contado y 6 mil anuales hasta liquidar 

el adeudo. 

Al hacer las instalaciones necesarias al nuevo local, 

ba la Contaduría General del Marquesado de Oaxaca. Las m1sas 

acostumbradas se dijeron en ese lugar hasta julio de 1926, 

suspendidas por orden del presidente de la República, general 

Plutarco Elfas Calles. 

lL PALACIO DE AYAYACATL 

El vetusto edificio que hoy alberga las instalaciones 

de la matriz del montepio es mudo testigo de hechos trascen-

dentales en la historia del pals. 
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En el Pdlacio de Axaydcatl, heredado por HoctPzuma Xo-

coyoctzin, Hoctezuma ll dio hospeddJP a Cort~s a su lle9ada. 

en 1521; de ahí salió el Conquistador 11 conocer la dntigua 

Tenochtitlan y descubrir los tesoros que aumentarían su codi

cia. ta~bién ahí fue asesinado el emperador azteca. 

Del palacio de Axdyacatl, dice Salvador Novo, salieron 

los españoles vencidos en fuga a lo ldrgo de la calzada de 

Tlacopan, la ~oche Triste de su derrota a manos de Cuitláhuac. 

En él, una vez consumada J4 destrucción de la metrópoli, se 

viejas- de Hoctezuma, o sea su propio 

palacio, que se apropió Cortés y fueron reconstruidas como 

las •casas de Cortis". 

En ese t1~mpo, el palacio de Axayacatl era un recinto 

enorme. 1 imitado al norte por la más importante calzada de 

tierra firrrie de Tenochtitlan: llacopan o Tacuba, que condu--

cía al centro ceremonial, cont1nudhd .:1 sur ho:.ta lo que hoy 

es avenid4 16 de Septiembre; para extenderse hacía el ponien

te y ab4rcar los famosos jardines zooló9icos del sabio rey 

Hoctezuma. 

Tiempo después, en las "casas de Cortés" bullía la vi-

da oficial. Habid cantidad de licenciados y liti9ant•s, la 

Real Audiencid funcionaba ahí, donde posteriormente seria la 

residencia de los pri~eros virreyes en tanto no PStuviPrnn 
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listos y disponibles las •casas nuevas de Hoctezuma", de las 

que también se apropió Cortés. 

Pero la .actividad no sólo germinaba a~_interior del 

viejo Palacio de Axayacatl también fuera; .ta~to ene la cal le? 

de Tacuba como en la conocida como Honte de Pfedac:f, se habfan 

esl.Hoiécldo com~rcios y talleres de art.e'sa-n.lai; .. :,'q~e ci1·eron 
,- .- __ - o. -,-- ,- '"'-~~ - . '· - •' -··· ¿-; :·- ., :; ·' . -

principio al siempre animado ybu111c1osos.c~meriiO;de la ca-
-' _;,·_ -. --~-~-=' ~-· ~:'-' ' . 

lle Tacuba. 

Este comercio St- extend{a e introducfa· al enorme pala

cio por el arquillo, el 9ran arco que conducfa,desd~ la actual 

calle de Monte de Piedad al interior de las •casas de Cortés", 

que pronto se vio transformado en una alcaicerfa o mercado 

al estilo Srabe. 

Pero no era todo, una especie de zoco o mercado anár--

quico paulaba los patios eno~mes de las Casas de Cortés, en 

los callejas de la Olla y de la Cazuela, hoy conocidos corno 

de Cinco de Hayo y cal le de la Palma, abierta posteriormente. 

Historia y tradición guardan las paredes que albergan 

a la casa matriz del Nacional Monte de Piedad. 

Desde la época Colonial, casi todos los gobiernos han 
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tratado de favorecer al Monte de PiPdad. c~ncPdiendo exención 

de Impuestos. donaciones o dictando disposicionPs como la 

otorgada por Antonin López dP Santa Anna, en lacque~dispu~n 

que todos los depósjLos judiciales de cualquier auto~~dad, se 

hicieran en la institución. 

Fue el mismo Santa Anna quien establecf6 que todos los 

periódicos hicieran un depósito en el Honte para cubrir las 

multas futuras que se les fijaran por el abuso de la libertad 

de prensa. 

[n el año de 1838, ya en el Héxico Independiente, se 

estableció el refrendo de alhajas, tomando en cuenta que las 

personas que acuden al empeño en su mayoría lo hacen para s~ 

tlsfacer necesidocie~ económitos en s1tuac~or.c~ di!!cilc:. 

En el año de 18~9 se establecieron las Cajas de Ahorr~ 

las cuales otorgaron a los depositantes un interés del 4 po•· 

ciento anual, con tal éxito que para el año siguiente con ta-

bacon un capital de 158 mil pesos. Para 1852 se fusionaron 

las secciones de Pr&stamo sobre Prendas y las Cajas de Ahorro, 

operando asi hasta el año de 1855 cuando vuelven a separarse. 

En este mismo ano, el Departamento de Ahorro obtiene la auto

rización para emitir billetes (3 millones de pesos); tambifn 

se autorizó la operación de hipotecas. 
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En 1878 SP inici6 lo que a~tualmentP se dPnomina Anti-

cipado Directo, que comenzó siendo la ~enta de martillo", es 

decir. la venta al público de los objetos que fabricantes 

ofrec•a~ al Honte que, mediante una comislón, los remataba 

püb 1 i camente. Al siguiente ai\Ó~; se aprueba el proyecto para 

la fundación de un banc~ p~·~·~el'l~ie~te>a la institución. 

[i. BANCti !>E LOS POB~ES 

Luego de la aprobacf6n del proyecto que dio vida a lo 

que en un tiempo se consideró un banc.o~ :;e autorizó también 

la emisión de billetes, con no111inaciones de 5, 10, 20~ 50, 

100, 500 y mil pesos. 

Al respecto. en el año de 1580 el director de la 1nstl 

tución, Trinidad García. con el objeto de aclarar las dudas 

y sospechas que habia despertado el nu!'vo rubro, ~in r:ejar '11'..' lajo 

.. los santos fines del Honte" y con 1 a intención de ~provechar 

el crédito que había cobrado, se acordó recibir capitales a 

particulares y pagar un interés bajo; a cambio, el Honte oto! 

garla préstamos en efectivo sustentados en la confianza y la 

garantía de su capital. 

Pocos cambios significativos hubo ~n la evolución del 

Montepto durante el Porfiriato y la Revolución. En es ta ül ~~-

ma etapa, pese a las incursiones revolucionarias en la capi--



tal del país. las actividades del Monte no se vieron alteraod:>, 

e incluso recibió el aval d~ ~no de los. principa,lei revolucio

narios. 

. . 

Cuando el general Francfsco Villa 1 leg6: á .lá:.capital, 

como era su costumbre, comenzó a pedir cooper:aci6n económica 

de toda persona u organismo capacitado para darla; Se le pre

sentó la lista de "contribuyentes• y el revolucionario fue an~ 

tando las cantidades para cada uno, cuando apareció el llonte 

de Piedad, rezongó, vociferó y exclamó: "iA ése no me lo to---

Quen. f.se es el banco Je los pobres!" 

Nadie, entre los lntegrantes .. de las fuer1as revolucton_<! 

rias. tocó desde entonces una sola pieza :de \a fnst.'.ituci6n~ y 

mucho menos de su caja de caudales~ _ 

rt 'H'.V'll 11CIOHA'HO >\'.CINTIS.IET{ 
., 

En el año de 1926, por ins tr'Jc~foii~2 clél entonces presl_ 

dente, general Plutarco [lías 
. ' ~- j. - . :·. . ' . 

Calles. la Se.cretada de Gobern!'_ 

ción formuló los Estatutos y los envió 'para s·u protocol izaclón 

al Patronato del Monte de Piedad, los cuales con diferentes mo 

dlficaclones han venido rigiendo a la i~stftución. 

1927 marca un año de trascendencia a importancia ~Jra 

el Monte. ya quf' fueron declaradas Instituciones de llenefi:ien_ 
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cia Privada los dos Hontepío de mayor importancia en el país, 

los únicos constituidos con fines benéficos. En ese mismo año, 

el ya Racional Monte de piedad pasó a ser gobernado por un 

Patronato compuesto de tres miembros: Presidente, Revisor y 

Secretario, manteniendo vigentes los deseos del fundador. al 

'er este último puesto representado por uno de sus descendie~ 

tes directos; mientras que los otros cargos eran nombrados 

por la Junta de Asistencia Privada. 

En 1929 se reabre la Caja de Ahorro y se hace oficial 

la autori1ación para establecer un Banco. En 1931, el NHP 

inicia su transformación administrativi y org~nfca. bajo la 

presidencia de Rafael Alvarez y Alvar~z.. Son lncoporados mi

todos de control de escribanos, que registraban las activida-

Tambiln se reacondiciori~ el. edificio central del Honte: 

se crean las sucursales ;i"! Guadalajara y 'lorelia y tres más 

en el Distrito Federal. Inclusive se llega a establecer una 

sucursal especializada en semillas y legumbres, que hubo de 

cerrarse tiempo despuls por los problemas que ocasionaba el 

almacenaje. 

En 1932, quedan divididos en forma definitiva los de-

partamentos prendario y bancario, dependientes los dos Apl 

mismo Patronato, aunque sus contabilidades son manejadas se-



radamente. la raraa prendaria siguió rigiéndose por las Leyes 

de Asistencia Privada y por sus Estatutos; mientras que el de

~artJmento bancario por estas dos leyes y por la de .lnstitucio 

nes de Crédito. Caso insólito en la historia de los bancos en 

México, ya que es el único que ha operado como institución de 

depósito, fiduciario, de emisión, de ahorro, etcétera, s1n cons 

tituirse como Sociedad Anónima. 

RENOVACION TOTAL 

Para este mismo periodo, el Honte realizó todo tipo de 

esfuerzos a fin de bu~car Ju:cntar la atención a los d~~vdlidcs. 

Por ello, gran parte de las dCtividades y trabajos fueron mee! 

nizados, revisaron loe. sistemas de atenci6n al público; depurán

dose las act1vidades de servicio y administrativas, reparando / 

remodelando 1os iocaies ae ids ocho ~u~ur~di~5 lüCO~é> ~Ai;t~~-

tes. 

Los cambios implementados dan como resul tddo que el trd

bajo antes realizado por cinco empleados sea elaborado sólo por 

un valuador y un mecanógrafo. Al mismo tiempo ~e hacia el bi--

1 lete, los volantes ¡ la contraseña que eran entregados al inte 

resada pard que pasara a cobrar, actividad que deberla de tomar 

algunos segundos, entre entregar la prenda, recibir el billete 

y el dinero. 

Operaciones que anteriorMente eran ldboriosas y dilaia-
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das. pues todo el trabajo era manuscrito: existian sólo dos va

luadores para toda clase de prendas. Cada valuador hacia su b~ 

Jeta y la entregaba a su ayudante para la descripción del obje

to. éste a su vez entregaba la prenda y el volante con la des-

cripc ión a otro empleado, encargado de dictar el asiento co--

rrespondiente en los libros de registro para e~peño; al mismo 

tiempo, otro empleado copiaba los datos del volante para ser a

sentada en el billete que se entregaba como comprobante al emp~ 

ñante. 

Por si fuera poco el público tenia que esperar su turno, 

pues se llevaba una sola nu~eración progresiva diariamente, da~ 

do esto lugar a las consabidas "colas", demoras y aglomeracio

nes y un limitado número de personas atendidas. 

Oe iguales males ~adecían las operaciones de refrendo, por las circun~ 

tancia de rec~rrir ~ri~ero al departamento de Desempeño donde 

habfa que enviar un volante a la Depositarla y a bodegas para 

la localización del objeto, .scción en 14 que et propio deposi

tante era invitado .s colabordr para ver s1 no era necesario mo 

ver de lugar la prenda. 

Luego de devolver el volante ya requisado, se entrega

ba al interesado una nueva contraseña, previo pago correspon-

diente, para que con ella recogiera su nuevo billete y, si 

era necesario, realizara la misma operación. Cosa de dos o 

tres días, in~ariablemente. Tiempo necesario, ·}unque nuchas 

veces no suficiente para localizar el objeto motivo de refren 

do. 
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C~HTIHUA LA ~EN~VACION 

Con los trabajos d<> acondfdonamiento y reformas adnii

nistrativas emprendidas en la casa natril y sucursales se pu

do dar un servicio más rápido y agll. Los viejos cu~vanos de 

madera y cuero fueron sustituidos por modernos elevadores, se 

dio paso a las máquinas de escribir y pudo sintetizar y aho-

rar trabajo. (n ese mismo dñO se dispu~o de personal especi~ 

lf zado que con prontitud acomodaba y cargaba los objetos de 

gran peso y tamaño. 

Asimismo, los empleados pudieron utilizar m!quinas 

el~ctricas en el control de la caja de ahorros, modernos ca-

mlones para el traslado al depósito de prendas, plataformas 

elfctrlcas para el traslaao de mueb1e~ y üt~05 artlculas do 

dificil manipulación y c.!nastilhs semiaut6matlcas; además de 

une serie de servicios 'l"" qarantizaron, en un ll'IOr.M?nto, la me

jor eficiencia de las labores del montepio. 

Es tambiln a partir de la d~cada de los treinta cuando 

(L NHP empieza a echar mano de los modernos sistemas de comun! 

caci6n, para publicitar sus funciones. Asl, la radio, la pre~ 

sa y los anuncios en camiones y lugares pGbliccs ~ontrlbuyen 

a que concurra numerosos público. que antes jamás lo visitaban, 

como los comerciantes. 
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,A partir de esa década SP inician los prrstamos por to

da clase de objetos sin cobrar intprés, en las llamadas "agen

cias•, est~blecimientos diferentes a las sucursales en donde 

los présta!'lOS fluctúaban entre 5.0 centavos y 10 pesos. y donde 

el interesado no tenia que hacer e~tipendio alguno pero teni~ 

derecho a las deoasias. 

En abril de 1932 se lnici6 el préstamo por automóviles: 

también se funda una escuela destinada a ra educaci6n técnic; 

y prcparJci6n moral da los empleados del Monta, paralelo a lu 

cual se ·~~~runenta todo un sistema de estimulas y sanciones, 

de tal manera que el trabajador dedicado y laborioso encuentre 

toda clase de facilidades para su ascenso en la institución: 

mientras que aquel que valiéndose de su puesto comete faltas 

de gravedad, ve lmped1do tndo proqreso adem~s de comparacer 

ante un jurado formado por altos funcionarios del Monte. 

Para 1933 existían cuatro agencias distribuidas en dif~ 

rentes puntos de la capital. En estos locales se podia empe-

ftar y desempeftar: al cumplirse el plazo del empefto de seis me

ses par.i las prendas que pagaban interés, pasaban a la -11.-onPjJ 

1e ;",·!enr.i-JS en la e-alle d·e_Pinc_SuSrez 27, en donde eran su 

bastadas. 

En floviembre de 1933 quedó abierto al público "' labora 

torio de 9rmolo9ia; en ~l SP podia -como actualmentr surede· 



obtener un •certfficado de identidad• que amparara e tdentfic! 

Por esas fechas tambiin cD~~n:1 

a trabajar lo que posteriormente seria la escueta de valuado--

res. 

Asimismo se instaura el desempeño en abonos, cuyo obje-

tivo fundamental es dar facilidades a los pigno~antes para 

readquirtr sus prendas. Servicio que pretendfa también fornen-

tar el ahorro, que en caso de que el interesado tuviera necesi 

dad de rttirar sus abonos. lo hacia quedando la prenda como 

al tnicio de la operación. Y si el pignorante no pudiera ter-

minara el desempeño de su prenda y salia a remate, recibía los 

abonos efectuados. 

._ . ··, : ::. ..': __ '-:-: ·_ . .· :: ~: . . . : 
c1Bndo la tnstitución:suf.re varios .cambios en lo relativo a la 

- . . . 
seguridad y control .de los b)enes y pertenencias a su cargo, 

~n calidad de empeño. 

Para esa fecha, la Contaduría del establecimiento con--

~enLraba todas las LUPntas y n~meros de los distintos departa

mentos y sucursales, s1n poder ejercer un verdadero control so 

bre las mismas. Siendo falible su organización puesto que ca-

da de~drtamento o ~urursal escapaba a una estricta vigilancia. 
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Por talPs motivo$, fue creado el Departamento de Con--

trol. dt•pendiente de la Auditoria General, con el objeto dP 

fiscalizar todas y cada una de las operaci~nes ~e la 1nstit~ 

ción. Por su parte, el departamento de Auditofi~ General fue 

creado para supervísar y llevar 'el control cco~s tant.e :y ,:di rec

to sobre las mismas labores de control efectÚad~s···P.Or el .de--

partamento formaoo con ~505 fines. 

Anterior a estas disposiciones; las-oficinas secunda-

rlas eran las únicas que poseían datos relativos a los movi--

mientos de la ~asa ~atriz y sucursales que eran entregados 

a la Dirección, mismos que tenían que ser aceptados como cíe~ 

tos. puesto que no había manera de comprobarlos. 

E~~ ~si como se lograba fiscalizar, día a dia, toda o-

peraci&o efectuada por 1~ institución, desde las operaciones 

bancarias, en las oficinas de cheques, caja de ahorro:>, hasta 

prendario y almoneda. Todo era supervisado para evitar cual-

quier falla o írregularidad que algún empleado pudiera cometer. 

Junto con estas medidas de seguridad, el Montepío con-

taba con vigilancia día y noche. Después de cerradas las pue~ 

tas de la instituclóni el vigilante 1e 1uar1ia debla sonar una 

campana cada cuarto de hora, dando a entPnder que estaba aler-

ta y no habia ocurrido novedad. 
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Pero a pesar de todas estas medidas, siempre la imagi

nación de algGn trabajador, .de baja o alta jerarquia, pudo 

más ... , como se verá más adelante. A.pésa_l".éde ello,_'¡>or,la 

magnitud y amplios propósitos que se p,;.~ponfan las' ~o,dÚica-
ciones, el esfuerzo realizado: tuvo -como testimonio la placa 

alusiva que se conserva a-1a- entrada de la almoneda de mue---

t>les, en i.s c<>sa raa~d::: "El 14 de nnviec:bre de 1933 fueron 

inaguradas las obras que transformaron este Nacional ~onte de 

Piedad, realizadas de acuerdo con el programa constructivo de 

la Revolución •.. •. 

TRANSFOn~AClON l"CUESTIOHABLE 

Para la cuarta década de este siglo, la transformación 

1el ~nnte era indiscutible, pero aGn insuficiente. Restaba 

una gigantesca labor por re~lizar; mucha gente necesitaba 

atención económica y social, más al U de los nobles propósi--

tos de su fundador. 

En 1945 una nueva etapa de transformaciones daba ini--

cio. Junto con la matriz funcionaban en la capital ocho su-

cursales; una más en Horelia y otra en Guadalajara. Las ope

raciones en todas ellas eran considerables. El capital que 

operaba la institución era de cinco millones de pesos¡ habfa 

por depósitos a la vista y a plazos 10 millones 87¡¡ mil 11'\c; 

pesos y un millón 068 mil 125 pesos más por pignoraciones he-
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chas t>n 9arantia prt>ndaria. 

(n este mismo ano. con el propósito dP Incrementar las 

ventas de mercancias que se encontraban en las Almonedas di' 

todas las dependencias. se cre6 e~ Departamento de Ventas a 

Tam Crédito, diferente al Departamento de Crédito del Banco. 

bi~n en este c~so ~e tr1tab~ dP la prt~era negociación t>n Mé

xico que daba cupones para comprar a crédito, pues se atoro~ 

al público una o varias Pólizas de Crédito con las que pod1an 

adquirir la mercancfa que desearan en las Aloonedas. 

En cualquier dia del afio de 1946 la actividad promedio 

era la si9ulente: en la aatriz 846 operaciont>s de pr~staMos. 

con valor de 11 mil 900 pesos; en las ocho sucursales capita

Hneas, 3 mi 1 588 operaciones por aG rd l 600 pes os; en J., -:!e ·~re-

l i a. 10] operaciones. por 6 mil 080 pesos; en la de ~uadalaj~ 

ra. Z63 operacione~ por la misma cantidad que la anterior. El 

totaJ'proniedio diario era de cinco mil opcrac1ones, por más <l•' 

100 mi 1 pesos. Esto únicamente en lo concerniente a préstamo. 

sin consi9nar operaciones de refrendo ni dcse~pefto. 

En 1949, por decreto presidt'ncial del 31 de diciembre 

se separó el Oppartamenlo Bancario. adquiriendo la estructura 

de Sociedad Anº1nima y fuera dt! tlJda relación con' la, i •Stltu-

ción. c.ont.;t;.1 par.l <•1 lo (On su propia adn1inistraC"i6n. 
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También en este periodo se creó el Departamento de Se~ 

vicios Sociales, como consecuencia de una disposición testame~ 

tarta que otor~aba al Monte la respons•bilida~ de dirigir una 

escuela para niftas que el seftor Agustf~ Garc1a Crinde habla crea 

do. Con el tiempo y las actividades emprendidas con el cole

gio que llevada el nombre del donante, el Departamento de Se_!:_ 

vicius :>ü.::L:;lcs se {"On~tituyó en uno de los: más \,.,portantes en 

las operaciones del Monte, lo que darta una más amplia proyec

ción a las labores humanitarias de la lnstitutlón. 

EHPEÑt' 

En la actualidad con algun __ as variantes -pero siempre 

tendientes a servir :nejor .al,cada',vei_ :más alto número de pers~ 

nas que acuden al NKP para .solicitar,cualqulera de los varia-

dos sf:'rvlcios que presta- ,1/1.institución ma.ntlene una serí., J.: 

operaciones que a la fecha le permiten cumplir con los des~os 

y pro;:iós i tos para los Que fue cre·ado. 

La principal operación de la institución es.Ja_ de pi-ést!_ 

mo con garant!a prendaria, mejor conocido co~o empefto o pigno

ración, el Que se efectúa en igual forma tanto en la.matriz 

como en las sucursales, con las limitaciones que corresponden 

a cada una de ellas en relación al tipo de objetos que reciben. 

Los diferentes ramos en Que se divide el e~pefto son: 



1. Alhajas y relojes; 2. Muebles; 3. Géneros; 4. Vario~ 

y s. Automóviles. Nornalmente, cada sucursal tiene trPS 

ventanillas para la aten~ión al público en cada uno de los 

diferentes ramos. a excepción del empeño de 

cuenta con una sucursal exclusiva. 

!"lucho n.s t1oejorado ~4 ci!l.1dad y ra!lidei,con;qüe.los e!!! 

peiientes son atcr.didos, desde las signlftdtivas;>~~dificaci!!_ 
nes operadas en 1933; hasta lograr reducir 'a;miriu-tos lo que 

hoy toma en promedio quince segundos realizar. 

Los interesados acuden a la ventanilla correspond1ente 

con el objeto de pi9norar, son atendidos por los valuadores. 

[stos examinan perfectamente los arttculos que les presentan 

y ~nA vez enterados del estado en que se encuentran y de 

ocuerdo J 1~s 1isposiciones v1~entes, Indican al interesa~~ 

el monto del préstamo: obtenida su conformidad proceden a 

dictar a la mecanógrafa los datos. 

Con el nuevo sistema integral de información y cómp~ 

to, inagurado en febrero de 1982, el proceso se moderniz~ 

y aligeró: el nombre del piqnorante, las caracteristicas de 

la prenda, préstamo, avalúo y número dP prendas -en su ·e.aso-. 

son asPntados en un conrrato, mejor conocido co~o •btll•te 

011 tl s '1 u" e o n t t P ne• n ... J ~"r' 1 ¡~ n l a 'r~ < "..:, '/ núm ... nJ d<·l v3 lua<lrir. 
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Luego de mecano9rafiado. el billete es revisado por el 

valuador. quien pnne especial cuidado rn que la descripción 

sea exactamente la que dictó; una vez conforme desprende el 

original de las copias. estampando su firma con la que hace 

constar que la prenda se recibe a su entera conformi~ad. En

trega una de las copias al interesado para que pase a cobrar 

el equ1vaiente ú~ >v pre~~e ~iqnorada a la vrntanilla de pago. 

Este proceso no requiere de má~ de medio minuto -quince segu~ 

dos en promedio-. 

Ya en la caja de pago, el pignorante paga 10 pesos por 

la impresión del billete y recibe el monto de su empe~o. con 

1~ que la operación es cerrada. 

La prenda depositada queda al cuidado del Monte, más 

precisamente en manos de los •amarradores", quienes se encar

gan de proteger ia pieza ~n:c~ de enviarla al Depósito. 

Estos empleados depositan las prendas en~e1ue~,s bolsas 

de polietileno para evitar hasta donde sea posibl~ su maltra

to; ane~an copia del billete de empeño con los datos a la vis 

ta y enqrapan. 

Asi 1 legan a las diferentPS bodrnas de la casa "dtri1 



y 18 sucursales en la ciudad de México; como en las 17 sucur-

sales foráneas en 12 Pstados de la Repüblica. Las bodegas de 

la casa c:.1triz se encu.en'tran'en el. tercer. piso del edificio 

y están divididas de acuerdo''c~n.los objetos qu~e en' ellas 

guardan. 

se 

El depósito de a1h~jc~ y joya~ es una 9igantesca bóve

da que guarda millones de pesos en oro. plata, platino, per-

las. diamantes. zafiros ... a la que tienen acceso solamente 

seis personas. encargadas de la clasificación de cada objeto~ 

desde el más diminuto dije hasta el m~s costoso aderezo, na--

die más :>ueie entran sin autorización. 

histen tambié-n estantertas para libros, para radios, 

tJ.i:""".: !!!S'lyinas de escribir. de coser. a• Hay secciones espe--

ciales para ropa. linea blanca~ televlsjres, maquinaria pesa-

da, herramientas. etcétera. 

De las copias del ~lllete de e~pe~o con las que se qu~ 

da la institución una va al Departamento de Contralorta~ la 

otra se adjunt~ al objeto y la tercera sirve para control de 

eidstencic Existe también un libro que controla. por num~r~ 

ción, el destino de cada objeto. En il se anotan el dia de 

Ingreso. la bode9a de dPpóslto, el estantH dond~ se encuentra. 

el tiempo que pcrmanP~P antes del desempefto o, en su c~~n. la 

salidil a remate. 
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Este control que se Pjerce en igual forma en las sucur 

sales locales y foráneas como en la matriz, permite estar al-

corriente, en forma permanente, de l~s existencias en el Na-

cional Mo,nte de Piedad. 

u:1.I\ _I)( nt:POS ITOS ••• 

Pero las bodegas del m~ntep{o~no ~61o atesoran y res--

guardan piezas frias e indiferentes. Tras cada uno de los 

objetos se encuentra la historia de uria tragedia. o la de una 

ur9encl~ pasajera. Puede incluso tratarse de un simple capr! 

cho transitorio; o bien. de un hecho que haya transformado 

definitivamente 

miento. 

la vida de los que acudieron al establecí--

Los vl~jos e~pleados del Monte recuerdan anéc~otas de 

objetos que en algún momento estuvieron empenados en el mismo. 

Por ejemplo, el desvelo de un anciano que. carente de dinero, 

fue a empeñar el único obJeto de valor que pospia: un vlol{n. 

Sin embargo, aquel hombre temía que el tiempo y el de

suso maltrataran su instrumento, y pidib como concesión espe-

ctal que se le permtiera ir todos los días al depósito a to~

car las cuerdas del vio1in. 

Desde entonces, los empleados del ~onte gozaron de un 
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recital diario quP duraba cinro minutos Px~ctamentP. Hets ta 

quP un dla los conciertos crsaron. Ta 1 vez <•1 viol in fue r .. s-

catado o .-ematado; lo cie.-to es Que <;!n~:lca(,l>}i_de~as del Monte 

se dejaron de oí.- las melodias intef"p'ret,ád'as··por:el anciano. 

- - ., 

~ ·- - _-_ 

!\•JT o·rnv l l. ES. ¡. 1t.rlotiA'lOS 

Se creía que el Honte cubr{a todos los ramos en sus op~ 

·raciones de créditos prrnda.-io•; sin emb11rqo, '-'lt.~:,a uno -ll'/ 

l•'•;i'lrt3nte. 

[n los cuarenta, la ciudad de México crecía, s~ multi--

plicaban sus habitantes.se ampliaban sus alcances y necesida--

des; algo que era comodidad se convertb en un objeto imp.-esci~ 

úíO~~ ~u•-i r~ :!!!~~!"'!6~111Jc cj~ lAs actividades cotidianas: el "º-
tomóv1l. 

Mismo que era susceptible de crédito, porque los hom---

bresque entonces recibian el calificativo de •ruleteros• y 

hoy ha cambiado por el mis comGn de "taxistas", muchas ocasio

ne~ necesitdban el dinero que sólo podlan obtener al vender el 

111eoio que les daba para vivir. 

El Monte terminó con rsd situación al estahlec~r los 

prf~st,1mos prPndar1os sob,.t: automó'.Ji11•$. camlon~s y aUtnhº1l~P~. 

Para ello se puso rn 5Prvicio la sucurSdl n6mero 14. pri•er"o 
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en la avenida Veracruz, luego en la calzada México-Tacuba 821 

y. finalmente, en la avenida ~iguel Angel de Quevedo 3g¡, en 

donde actualment~. opera y realiza as·OPPraciones más cuantlo 
io-· 

sas que el resto de ~~a~t~l;s_ 

La pignoración de.automóviles se real iza en dos formas: 

1:11 la ¡;ri:oer~. tas ~rori~t.-ú·ios entreqan. el vehiculo. la fac

tura y el tarjetón en la sucursal¡ obtienen el dinero del cr~ 

dito y después de un periodo de diez meses, recuperan veh{cu

lo y documento, mediante el pago del préstamo. 

La segunda forma -más elaborada- toma en cuenta que p~ 

ra un determinado sector de la población el automóvil es el 

medio para ganar su sustento; por ello, se ideó la manera de 

Que, sin entregar el vehiculo, su propietario pudiera o~tcner 

el crédito. Esto se realiza mediante la entrega de. los docu

mentos del coche y la responsiva de una persona propietaria 

de un bien inmueble debidamente librado de gravámenes. As!, 

el autoruóvil ridcn la misma utilidad a su due~o. 

La operación sobre esta tipo de pignoración puede lle

var hasta tres horas, tiempo más que suficiente para QUP la 

institución pueda investigar la solvencia ~e la persona que 

otorga su aval para el crédito, y las rondiciones. en lUe se 

encuentra 1 a propiedad inmueble que ofrPce para respal-iar ... 1 

préstamo. 
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fsta sucursal tanbién o¡>era co11 el sistema de re!acciona--

miento al pequeño industrial y comerciante. 'lediante este sis 

tema, los propietarios de autos pueden depositar el. vehiculo 

en coosi'Jnación; el Honte lo vende. obtiene un p~rcentaje a C!!_ 

misión y el resto de la venta_lo entre9a al_p.t"opietario. 

De acuerdo a la polttica de la instituci6n. toda la po

blación es sujeto de cr~dfto en el ttacional ~onte de Piedad. y 

de maner;i especial el público aás necesitado. puesto que el 90 

por ciento de los recursos totales de la instituci6n están de

dicados a préstamos ~enores. 

Act~~!:ente. el rr~stamos orendario establece un tope 

igual al equivalente a un mes de sliia.rio ""{nimo·,-·contra los 

ruil 500 pesos que se venian otor9ando en diciem~re Je 19~3. 

En el ~onte de Piedad, existen tres tipos 1e t~sas de 

Interés. Géneros: J por ciento, ':lue equivale al 36 por ciento 

Jnual lo que indica, tomando en cuenta las tasas bancarias. 

GUC se trata de un interés subsi1iado por la Institución; mu! 

bles y varios: 5 por ciento de interés mpnsual, equiv,1lente al 

60 por ciento de inrer6s anu1l, ta~bién ~s una tasa suusiJid-

da,de acuerdo a los créditos bauc;irin~;alha.ias y relojes:7 por_ 

ciento de int,.rés mensual, equivalrnte al 84 por ciento anual. 



Esta tasa permite subsidiar tanto a la de génPros como a la dr 

muebles y varios. 

Además. existen préstamos especiales que van de 25 a 

200 =il pesos. por los cuales se cobra una tasa del 8 por cien 

to de interés anual. En cuanto a las tasas de interés cobra--

das por ia p1 qnor.;ci ó~ ;le autO!!IÓY1 l"s, Pl Monte cot>r,, un i ntt'-

rés ~el 8 por cienco sobre saldos insolutos. Cuando los pagos 

se realizan puntualmente. este interés desciende considerable-

mente. 

DESEMPE'iO 

Otra operación realizada por el ~ontepfo con un lugar 

importante dentro de la estructura total. es el desPmpeño. Ac

tual:cntr se calcula que el 85 por ciento del total de prendas 

es desempPñada. 

Como consecuencia de un orden~do sistema de almacPnamie~ 

to. el tiempo emplPado dPsde la presentación de la boleta de 

desempeño hasta la pntrega del objeto es, en promedio, entrP 15 

y ?O minutos. 

liempo atris, uno de los méto~os que se implPmentl para 

ac.ei.,rar el sistema dP. ••ntrega fue el uso dP.:.;:ipatirie',: pnr l"s 

e~pleados d~ las bod~q~s de drpósito. La ide~ sr 'Plicó 
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ante las dimensiones de las bodegas de la casa matriz. todo 

un piso del tamaño ~P una manzana. 

Sin embargo, pronto dejo de.utilizarse puesto que la

mayoria de este personal era de edad 0 avanzada y el uso de p~ 

tines ocasionó que la enfermeria del .. Monte .estuviera sobre--

f~tP Sistema, pues. Se d9SCartÓ por pell 

groso. 

Ahora, los poseedores de billetes de objetos pignor~ 

dos que deseen retirarlos. acuden a la ventanilla de pago en 

donde cubren el valor del desempeño, más tos intereses corre~ 

pondientes~ luego de la contraseña de pago debidamente sell~ 

da por et cajero recibidor, pasan a ta sección de entrega 

de desempeños. 

Por su parte. el cajero remite de inmediato el bilte-

te a los pisos superiores a las distintas bodegas. Este en-

vio ahora ~s Je aparatos de succión que en ~nos cuantos se-. 

gundos recorren cienlos de metros hasta llegar a la mesa de 

concentración, en donde un empleado procede a repartir los 

bit tetes entre los diferentes auxiliares de la depositarfa, 

seg~n el ramo de empeño del que se trate. 

Oespu~s de que tos billeteí·~on repartidos, los au~i

liares de la depositaria se transladan a la bodega correspo~ 



diente, en cuyos anaqueles se encuentran los objetos en orden 

num~rico. Toman la prenda y la conducen a la mesa de concen

tración junto con el billete. Luego de ~amparar y checar que 

tanto la boleta como el número de billete correspondan entre 

si, para evitar cualquier posibilidad de error al entregar el 

objeto desempeñado. 

tn la ventanilla de desempeño, el empleado retira uno 

de los co~~robantes que hasta ese momento lleva anexo la preg 

da y por medio del sonido local invita al Interesado a reco--

9er su prenda, de acuerdo al número de partida que ostenta su 

bol et.\. 

A las personas que por diferentes causas no-efect~an 

el desempeño de sus objetos dentro del tiempo que estipulan 

las c\¡usulas que contiene el billete de empeño; para evitar 

qu!' sean eJCpuestos a remate se les brinda la oportunidad de 

refrendarlos hast~ dos dlaS antes de la fecha en que se deba 

efectuar la venta correspondiente. 

El público interesado se presenta en la ventanilla 

correspondiente a manifestar la Intención de refrendar. ~~eJ 

qo de que ~I emµleado conoce el monto total lo comunica al in 

teresado y una vez obtenido su conformidad, estampa rn el 
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cuerpo d~l billete la cantidad a·pagar. 

Luego. el pignoran~e pasa a cubrir el monto del refre~ 

do. operación que le es certificada en el billete y sirve como 

futuro comprobante de pago para su dese~peño. 

Las prendas que no son desempeñadas dentro de:_ las fe-

chas fijadas pasan a su remate correspondiente. Van de la Oe-

posltarla a la Almoneda en donde son rematadas en pública su

basta y al mejor postor. 

Existen cantidad de objetos que han sido empeñados y 

ante la imposibilidad de sus dueños por recobrarlos, se han 

puesto a remate. Se conoce la anécdota del remate de un si--

llón que nada de raro tenfa, sólo que pesaba desmesuradamente. 

Días después de que el mueble fue rematado su nuevo propieta· 

río rt:9r;;sÓ al ~lonte, eufórico. n('rvioso, casi desesperado, a 

preguntar por el gemelo del mueble que había adquirido. 

Cuando el empleado que lo había atendido le as~guró 
-. '. " 

que no existía tal, ~1 hombre casi se desmaya: •El que com--
- ,--- -- -- ,- -- -_,c_c_-,' -

pré tenía el fondo lleno de centenari_os .•. •• Lo anterior ocu--

r.-ió en la sucursal número 17, de-Ja entnr.::c~: calle-de Santa

Crucita, hoy Avenida del Taller. 



Hoy en dia, la gente interesada en los artículos que S! 

len a subasta no tiene que dejar a la suerte la compra de uno 

o varios de estos artículos. puesto que la institución sabe va 

lerse de los modernos medios de difusión para dar a conocer al 

en remate. 

Las operaciones de recate se efectúan tanto en la casa 

matriz como en sucursales, de acuer~o a los rubros por lo que 

el Monte otor9a presta~o prendarlo. El proceso se inicia con-

la revlsibn t certiflcacl6n de las hojas de registro corresoon 

r- 11 ... _ ....... _.,._, ... ..... ... ... _. .... __ .., ..... 
la Almoneda oe Mueoies. Se colocan s1I las tormando un rectán-

9ulo para el público asistente, ~1 frente del cual se coloca 

el personal t'nc.irn.1::!0 •1e llevar 4 efecto la subasta. Este pers~ 

nal estd conformado por un locutor de remates, quien se encar-

ga de voce1r y de~cribir las prendas en cuestión, asi como sus 

precios. Lo audllan t•n su labor el Cuerpo de Corredores, 

quienes se dedican a mostrar al público las prendas en venta. 

También se cuenta con un representante o dPlgado de la 

Depositarla, quien se encarga de dfstri~uir los late~ a rPma--

tar, previa de~cripción ant~ el Nlcrófono del lnruto~ y firma 



dP rccih1do y conf~r~idad p~r partP ~P.l c~rrp1or. HP.r:ho lo an-

terior, el PnplP.ado nuestra .11 '.)Ú"ll ict:' l<l P"enda. C:uando dos o 

nas perspnas SP. ~ue~tr~n lntercsad~S por un objeto, procede ~ 

vocrar.~ las ofrrt·H lnuj\) de los inte,.es4dos, hasta que 

[n~~~uido ~i curredor s~ ~cert~ nl loc~tüt qulen . - -
1 ~t: 

frente al ~icrófono 1~ redacción que describe a 1~ prenda y la 

últiBa oferta, por si en ese "º"ento su,.oe un nuevo postor. ~! 

pn~te la operiicióo, pn.-senta ,,1 público tres veces: •¿:1a:!ie da--

más?•~ si no hubo ~tro ~ostor, anuncia: -¡~~mala1o!•. 

en el renal•, el corr•dor antes 1e devolver!' pasa con el ins-

recta' condiciones para su vent\ en Al~oneda. 

ANTICIPO ~l~ECTO 

~t,.o ripo de oper4ci5n quP el ~onte ha venido desenpenJ~ 

do con bastante éxito, dunq~e ha sido MO~lvo de nuchas crlti-

cas, a 1 e¡ando 1ue no ~P. t "ªta 1e un11 o servicio soci41, 

n•• roda~ 1as car,!Ctt- ... ist1c3•, ;:>dr •. i S•'"f' ef•-ctud~J por la inc;tltu-

( 1 ó n. 
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Para su realización, se convoca a pequei\os fabricantes 

Que presenten pruebas de sus productos en la sección de valuad2 

res y. de acuerdo a la calidad y preclo, los meJores se recí--

ben para ponerse a la venta dentro de las Almonedas correspo~ 

dientes. rs por eso que se puede ver siempre grandes e~isten-

cias de rcc¡~aras. comedores, muebles de sala. cocina, ofici-

na. Juguetes. alhajas. etc~tera. los cuales una vez v~ndidos 

pagan a la institución una comls\6n. 

Se trata de un servicio social y ayuda al pequei\o fa-

bricante. puesto que la mayorta de ellos cuenta con reducidos 

talleres donde fabrican los articulas mencionados pero carecen 

de capital P'ra Instalar por su cuenta una sala o local de ex

hibición para vender sus productos. 

OpPr.Hlón, la del Anticipado Directo, que con el tiem

po se ha consolid.,do y loqrado adaptar .s 1.is circun'!>·tancias. 

como son las variantes medidas nacend.,rias, por lo que no han 

existido problemas insuperables. 

Utl 'll ro 

[ 1 O<•µartamento de Crédito con que cuenta 1•11 la actua

licad 1·1 Honte ~·· .-•:•at>lt•<.:ió c:on PI prop6s1to d(' lricrPtnClltllr 

id~ y;-nt~1s d\~ l.l~ ;·~t""rc.~nt.ÍdS que st: (_)OCul·ntro!ln <"º ~xhtbic;ón 

t..• n l d s d l f *" r t' n t '" ~. :... l rlO n 1• <1 a s • p o ,. l o Q u t) e 1 e r ¡. d 1 t o Q u fl s e O t O!:. 

qd ii\ lo'i. 1nl•·,.c-~¡,ao~. ria oodr.:i. ... t .. ,.. us.Jdo µJra c\dQuirí r pr••nd3S 



Gi 

en los remates ni efectuar desempe~os. 

La idea que Jlo vidd a csle departamento fue la nece-

s.i daa de que la 111ercancfa no permanezca mucho tiempo en los Al, 

monedas, con el riesgo de maltratarse o impedir la exhibición 

cor-r-ecta por la acu:iulaclón de pr-oductos. Otro de los motivos 

que o.-icnn6 su constitución fue f.icil•tar la venta de pr-endas 

costosas, las cuales tienen demanda per-o debido a su alto pre

cio son pocas !as personas que están dispuestas a hacer el de

semtolso al contado .~·,nque se tenga la posibilld11d. 

Oentr-o de 111 1nstituc1ón e•isten letreros que lnv1tan

al público a hacer uso de su crédito satisfaciendo los requis~ 

tos p.-1~vios. 

quirir crédito ..-n la irstitución non s1<lo modificad.H, al pare 

cer. para d.ir un QCJor servicio de .icuerdo con las necesidades 

tanto dvl Monte como del usuario por lo qu~ también se buscó 

s~t dc~rdc ~üfi :a realtda~ que vive la econo~i~ del pafs. 

As!, para el cr~d!to que se otorge en el lapso de cin

co, diez, y doce meses, se cobrar-A un IS, 30 y 36 por ciento, 

Además de cobrarse el ZO por ciento como en-

gancne en tod~ opPraclón. m~s Pl robro de quinientos pesos en

el 0.F .• p~r,i ')dS"'5 •.! .. inv<>sT•')l\(ii)n y mil AOO ••n t•l .\r'"' 1n<>

tropol1 t3nd. 



Junto con estos requisitos. el interesado deberá pro-

porcionar un fiador propietario de bienes raíces o comerciante 

establecido, a lo que agregará un co•probante de in9resos, to

do lo cual le proporcionar.S ur crédito minino de ·.inc'l ..,¡1 pesos. 

p.v;o 'lf 'lf .. llSll\S 

La última de las operaciones practicada por el HHP es 

el pago de demasfas. Operación que co~o el resto tiene una 

historia que contar. 

Fue por c 1 rurnbo de 1 a sucurs.> 1 número 5, en 1 a cal le 

de Guerrero 135, por donde vtvlan dos ancianas que continua--

mente visitaban .. i Pstablectmiento. En cierta ocasión fueron 

a cmpe~ar un par de ~l .. os. 

25 pesos. 

R .. cibl~ron por los dos cuadros. 

los. por ello las pinturas fueron puesta~ a remate. Ese dta, 

las ofert,,s fuervn cr .. ciendo, creciendo ... hasta <1dquirir un 

valor de 12 mil p(•so•., sum.i que firulmente ~e pagó. la r.-izón 

era quP las pinturas. 1:-r.in obras ll'qlti!!taS de Murillo. Aqucll.-is 

anciana\ las adquirieron por herencid de su Jbuelo, francis de 

or19en 'l ..:!m:3n~~ $.!el art~. Pn ronc;ecut!nc14 reclbif!ron lds dem.1-

';ias por la diferencia !'ntre 1>l préstarr10 y el i111portr de vrnt.1 

de los cuadros. 



[n la actualidad, el mecanismo con el que trabajo este 

departamento es similar. [1 interesado acude a la secci6n de 

Pago de Demasías a informarse si su prenda ya fue vendida; de

ser así, localizan el número del billete que solicita y se le 

turna de inmediato con el Cajero Pagador de Oemwsias quien le 

pagará la cant1dad que el billete otorga. 

A~P[CT~ Lf ~Al 

Tratadistas de economía y derecho definen al ~onte de 

Piedad como establecimiento benéfico-econ6mlco-privileqlado, 

que tiene por objeto prestar cantidades de dinero, con la ga-

rantla de bienes muebles. mediante el cobro de un módico inte

rés. 

De~de el pu~!O 1~ vis~~ ~(~nó~lc~ P~ un~ ln~~1tuci6n 

de crfdito real mobiliario, con todos los inconvpnientes y ve~ 

tajas del préstamo sobre prpndas. Socialmente en una lnstitu

cl6n benéfica, por el m6dico interés que cobra y la concienz~ 

da tasacción del valor de los objetos recibidos en calidad de 

empP~O. 

QPSdP rl punto dr v\st~ Juridlc~ tt~ne rarictPr ofi--

' 1~1, cc~o in~t1rución de Yenrf1clPnc1a Privada o uti ltzando 

! ,) la LPY QuC lo ,., 
~ . como ln5titución dP 

~s1~tenc1a Privada, se Pncu~ntra constitu1do como una funda---



cion 9ob~rnada y representada por un Patronato compuesto por 

tres mieabros a quienes corresponde la representación legal y 

la adm1nistraci6n de la institución, como 6rgano principal pa

ra ejercerlas. 

El slstena jurtd1co que norma las actfvid~des del ~J-

cional Honte de Piedad, otorga pleno reconocimiento por parte 

del Estado l-lexlcano, que lo considera in<;tltuc!ón de uti lldad 

pública y, como tal se encuent r.s exenta del pago de lr:1pues tos 

que est.lblt'Cen l.Js leyt•s rc.-spect 1vas en toda la Repúbl ic.i. 

Adc-m.Ss d(!' l.!l Ley de Instituciones de Asistl.'ncla Priva

da que rigen las actividades del Monte y encomienda su acttvi

dad a la Junta de Asistencia Privada, el NHP ~e gobierna tam-

biin par sus Estatutos ~n cuanto a su o~qanl:ación y constitu

ción; por la Ley de Secretarlas de Estado en su Articulo 14, 

frdcción V-VI; por ~l Código F1sc<1l de la federación en su Ar-

tf.:u:ú JO frO({i\Ín 11; '1 "ºr c:-i c.spi'tuio re\pectivo de la pre'! 

da en el Códtqo C111l, p~·ro supeditado dicho Códi90 .il Artfcu

lo 289Z. QUP marca que primero se obedecer~n las leyes Y re1l! 

rnentos Qur le concierne a los Montes de Piedad y supletoriame!l_ 

te a l.is disposiciones r,ene.-ales. 



TERCERA PARTE. EL FI~AHCIAHIENTO DEL NHP. 

DE FRAUDE EH FRAUDE 

Uno de los rasgos dist1_nttvos que caracter-iza la lon

geva vida del ~onte de Piedad es la serie de fraudes, des--

< a leos y malos ~anejos de sus fondos por- par-te de algunos de 

sus ad=inistradores, en deterioro de su patrimonio y los se~ 

vicios que presta. 

tos hechos delictivos que e~pa~an su historial son m~ 

chos, se remontan a los primeros a~os de su existencia a los 

últi~os del se~enio pasado. En 1776, lue90 del primer bala~ 

ce practicado en el monte, ya e•lstta una p~rdida de 17 mil 

;6s pesos co~o consecuencia del modo op~ratívo -~In cobrar 

interes- como comenzó sus labores. Pero no sólo esto ca~sa 

ba el deterioro del fondo ptadoso, en 1779, hubo dos desfal-

CO'S. 

ni 1 962. 

LO anterior, aunado el déficit operativo, obligó en 

1782 a fijar como forzosas la otorgacfón de limosnas, lo que 

era ya un pa90 de interés con nombre de ··1 imosna•, a razón 

de medio real por cada peso . 

.. 
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Pero las cosas no pararon ah{. A petición del rey e~ 

paño 1 en 1733. se buscaron las causas por las que la inst!. 

tución operaba con n~meros rojos, y se encontraro~: otro del 

falco, esta vez de Z mil 152 pesos; tciaabién se encontró el cul

~able, pero ese ~lsmo día, don Josi de [cheverria y Urqui-

naona falleció. 

[n 1814, en plena Guerr• de Independencia, cuando el 

patio del Monte y las bode9as se convertieron en fabricas de 

car,uchos y aetrall~s nara el ejercito realista por orden 

del virrey ilurrH.1er.s;r 0 

.:iera ..-ez. 

el Honte cerró sus puertas por pri-

la causa: otro desfalco. co=o consecuencia el direc-

tor y otros eaapleados super lores fueron a parar 4 la cSrcel, 

situación que motivó problemas y dificultades en el funclo-

na~iento po~t~rlvr ae la funaac1ón. 

TleMPD de5~ufs. entre ~alas adDinistraclones y desa-

c iertos, en 1872. el Jefe de Depositaria y f.l111oned4 de la e~ 

sa ~atriz. Manuel Cobos, denunciaba co~o cousa de los 111ales 

administr4tivos que se9u{a padeciendo la institución, la fal 

ta de ~emisión de los productos de las ventas de prendas, en 

lo que -advertía- podía estar implicado ~l 111ismo director 

del r.1:¡ntep{o, puesto que no real izó las operaciones que pre

, 1enen los Estatutos. por lo que ped{a librbndose de toda 



culpa, se revisaran los libros de control. 

Luego de la revisión, partida por ~artfda, úe las e-

.dstencias de la institucion <'n 1872, "><' descubre Que debf.1 

haber en caja ~ rail 238 :>e5.:>S, de los que s.olo .lparecen 2ti; 

por lo que se dec•4ió. en vlst~ de los hechos. re~over de ~u 

puesto al señor Hanul!'l CobOS-J<'f<' de \leposítarÍ<l-/ dejarlo a 

las disposlcion<'s del Juez de Otstr•to; se •inv1to• al dire~ 

tora cumplir, en lo futuro, con '>us obll94c1on<'S; por últl

"'º. :111entras se des. I lnd4b4n rf!S;>ons.ib> l td.td. todos los tra

bajadores del departaQento de Depositaria, compartirfan cul

pas. 

Al siguiente 41\o, en 1873, aún no se había acl.trado 

el desfalco en et dep.trta~ento de Oeposftarfa y Almoneda. en 

la sucursal n.i111ero H! info.-mó de un robo al parecer come

tido por él portero del; ~ucurs.ll, Quien sus.traJÓ de 26S 

~~rt~~~s 'dpttd~ Je µré~t4mo equivaient~ 4 la cantidaa de 

27 11111 780 pesos. Como en otros casos. mientras los hechos 

eran conftrm.tdos y el verdadero culpable erd identiíicddO, 

los deai.is empl~.sdo'> tuvieron que Cdr9.ir con pdrte del casti

go. 

ld versatilidad e ingenio pdr.t su~trder los fondos 

del .'lonte se multíplicdban y se h.i-:lan más frecuentes Cdda 

vez, no eran e•clus1vos de los e~pleados de menor jcrdrQuid. 



Co~o fue el caso del oficial de Depositaria, l~nacio Rojas. 

Quien to1:1ó tres par-tidas -r-eloj, pulser-a y pe.-la~y volvió 

a e~peña.-los por- cuenta pr-opia. 

U llicito no s.;, habrfa descu!::íerto si'no hubiera si

do por- la conducta sospechosa de l!Jnacio Rojas, y el r-ecién 

r-efrendo de las prendas sustraldas. ademis de la bien ganada 

fana del e~pleado, qtiien era asediado-por ªinnumerables a--

cree~ores". 

A finales del si9lo pasado poco cambiaron las cosas 

respecto al contr-ol de vi9ilancia de las actividades de los 

actos llicltos. 

Así las cosas, en 1876, la Junta Mt>nor Guber-nativa In 

fo··.,-.~ al ::in\1.tr-0 de Gobern.Híón Que en el curso de la r-evl

s1ón practicada ., 1., sucursal númer-o 2 . se encontr-ó la si-

9ulente dnomal f.s: do-:. p3rtid11s conteniendo .ti parecer dos 

pollas de oro, empe~adas en IS.DO y 23.00 µesos cada ~na, r-e 

sultaron de cobre puro; lo que en opinión del entonces dire~ 

tor, don Franci'ir.o de P. Cendejas. de::iió ser obra de al9ún 

e~pleado quien mandó ~ depositar dichas ~lhajdS falsas a sa

bíenaas de que o:.erian aceptddas. 



fue también en esta sucursal donde se volvió a empe

ñar un jarrón de plata que había .lp<'lreclcb como •sobrante• en 

el inventario, sucesos que en o;>inión del mismo director, e

ran motivados "por la falta de vi9ilancia en el cumplimiento 

de sus resoectivos deberes y frecuentes omisiones de oarte 

de los c=pleados superiores·. 

Empleados superiores er4n la Interventor, Luis D. Bo 

ni\ la, filomeno Zuleta y Juan Devlncantis, a quienes por •no 

haber puesto la di! 11~ncia necesaria• en sus labores, se 

En 189S, a petición del Ministerio de Gobernaci6n,se 

ni:o el estado de cuentas que prevalecía en las cuatro sucu~ 

rrespondtó el nú2ero de p!rt•das y capitdt otorg.ldo co~o cr~ 

cito; 111íentr3s en 1.s 2 y 3, extStl.vi faltant~de 313.63 y 

583.05 pesos, respectivamente. Por tal razón y como única 

:zcd ida preventlv~. $e suspendió de sus funciones a Agust{n 

Olmedo y RomSn Butron, directores correspondientes de cada 

una de las citadas sucursales. 

El primero de ellos protestó el retiro, 11r9u11cntando 

que el fal t11nte habh sido er.spleado en el pago por adelant~ 

do de parte de la quincen11 de 11lqunos empt~11dos, qulenes d~ 

bldo a su horario en la instit~clón -7:30 am a 8.00 pm- no 
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a-;i, adelantando par-

Por su parte. el señor 8utron ale9ó al igual que su 

co1eqa, Que parte del dtnero faltante la nabia brindado co

mo 1>a90 Quinct'nal di.' lo~ !r4bajadore!., y el resto lo habia 

otor9ado en préstano a una persona •que no ~od{a mencionar·. 

A pesar de los argumentos e~qrimtdos por ambos funcl~ 

n11rios, el :Hnisterlo de t;obernación decidió su sus;iensión, 

dejando a futuro la decisión de cesarlos definitivanente Je 

su c4roo. 

No obstante, las autoridades tomaron cartas en esta 

serie de asvntos. ó~ lar?a trayectoria y negra historia. Por 

lo QuP el mismo ~in1ster10 ~e ~obernactón pidió al director 

del '!onteplo, rranc1sco d<> I>. Cendejo'>, ia e11tre9a :1e un in

íorrn~ ~~nsual de 1a~ lctivldades d~~arrolladas en la casa m~ 

trlz y sucursales. 

Este informe comprend{a enpeños, desempe~os, relnte--

9ros de ventas, restos pagados en casa matriz y sucursales, 

contando 135 exist~ncias en numerario y en prendas; el tot~l 

pr-op1ed°'·i '1•-1 ·~nnt•'. tomando en desc:iento los Oepisltos· 

Confidenciales y Judiciales, la Caja de Ahorro y res~os so-
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brantes. 

fue también con el propósito de nor111ar y re9ular las 

acciones administrativas en las sucursales existentes, que 

se elahoró y aprobó un Re9lanento Provisional para las Su-

sbcrsales en 1868. En el que destaca su cabaltstlco art{c~ 

Contaduria de entregar mensualmente la •memoria de gastos y 

estados nensuales para su revisión• a la Junta Menor (2). 

Disposiciones insuficientes e ineficaces que poco l~ 

9raron dis~inuir ta car9a deflcltori~ con Que operaba la 

piadosa institución; ~ls~a que hizo creer Imposible el cum-

' Sltvaclón "n verdad dificil la del llonte en las pos-

trimertas del si9lo pasado, cuando se lle96 a compremeter 

los bienes que formaban.el patrlaonlo de la institución. 

{2) Ver Anexo Z. 
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Como fue hipotecar las casa que albergan las instalaciones 

de la casa ~atriz, a cacbio de dis?oner, en calidad de prés

ta~o. del depósito efectuado por el Htnisterio de Fomento 

que ascendía a 150 mil pesos. como un desesperante esfuerzo 

por salvar la situación. 

Operación que no se llevó a cabo ante la negativa de 

las autoridades federales. Lejos hab{an quedado los a~os 

en que el MOntepio otorgaba "ayuda forzosa" al Supremo Go--

bierno del presidente Benito Ju4rez. Cuando por motivos de 

ta tnva~16n extranJer~. ~i~ndo m'ni~lru Je Hac~enda Cu11le~ 

mo Prieto, enterado de la e~istcncla en el empefto del Monte 

de las alhajas de la Virgen de la Piedad depositadas por el 

clero.Qrdenó fueran acuftación lo Que e-

qu!Y~l1ó a I~ entrega por parte del Monte de un total de 

6 mil pesos, que sumados a los anteriores •préstamosM ha-

cían la cantidad d~ 10 sil ~28 pesos, en 1867. 

Pero no todo en la larga historia del NHP es negro y 

caótico, de lo contrario no podria explicarse su permanen-

cia en la sociedad a la que de uno u otro modo a servido. 

Al hacer un balance de las administraciones que en 

verdad han respondido a los nobles propósitos que desde su 
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fundación se propuso la institución, result~n contadas pero 

suficientes para poner énfasis en que sin ellas. los tropi~ 

zos financieros y ad•inistrativos hubieran sido fatales p~ 

ra la fundación. 

Prueba de lo anterior fueron los mecanismos instaur~ 

dos a mediados de la d~cada de los veinte, tendientes a -,e;-, 

rar el servicio al públ tco en todo los niveles. llejoras 

que se vieron co:iplc:llentad4s a mediados del presente sl~lo. 

con lo que se auguraba un excelente futuro para la lnstit~ 

ción, con el c..uoi ºº" 11.;s beneficiado>. ,.crlon los miles de 

usuarios que acuden a sus ventanillas en busca de un alivio 

pas11jero. 

Oesafortunada•ente. la a5cendente trayectoria quedó 

congelada durante el sexenio 1946-1952, debido a las malas 

oú~tnistr~(iones y manejos Inadecuados, aunados a sistemas 

defectuosos de operación. que provocaron la caída sobre el 

Honte de pasivos de los que no pudo librarse en muchos a-

ños. Esta situación causó que el dcudrtamento Bancario 

-una de las principales fu~nte de abastecimiento económico

lle9ara -i se9re9arse del organismo, .ictu.i lmente form.i 

parte del grupo !lanobras; e inclusive el proyecto para 

construir una unidad habitacional para los tr.ibajadores. 

que noy en ai.i lleva el nombre d<:l fund.sdor, fuera retrasa 

do. 



?•!(STO f".LAVf. 

Desde sus inicios, los puestos principalP.S dentro de 

la administración del Honte de Piedad han sido reservados 

para personas que se consideran de la mds alta calidad huma 

na y solvencia moral, como lo fue su primer director, don -

Vicente Trabuesto, cu~~do del propio fundador. 

Será por eso que desde sus primeros a~os el puesto 

de director era uno de los mi~ codiciados; tanto, que lncl~ 

so se llegaron a otorgar fuertes sumas de dinero. adem~s de 

la antes obligada a ceder por concepto de ~lanza, para al 

canzar el puesto, como sucedió con don Manuel Antonio Cantú, 

quien al ser el mejor postor dirigió la lnstf tucf6n de lSlS 

a 1836~ 

No obstante, co•o pareciera ser •. las funciónes dese~ 

peñ!!d11s por el director de la Institución no fueron del to

do placenteras: aunado a las dificultades financieras y ad

~ínistrativas que afrontaba, este funcionario ha padecido 

at.Jques y negligencias de sus subalternos, tal como sucedió 

en 1872 con don Francisco de Paula Cendejas. 

Como lo hilo saber un empleado de la casa matríz. 

qu1en sin de.:ir su nombre, en carta dirígid.i al entonces 

~lrt.'*S ld•~•ntP.- je 1~ Rt•p 1jbl tc,i, Seb\1-sti.in Lerdo de Tejddd, 1·ue-
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~a •hacer un acto de justicia• al remover del cargo al di-

rector en turno de la institución, •que por su malfsimo ge

nio y molestos capricho~. se ha constituido en un sul~in•, 

para castigo de l~s desgraciados •mpleados 

TRAGO A'4ARG!l 

~a1t~ con los anteriores antecedentes para com--

prender la situación que vivió la Institución en fechas re

cientes, hasta lle~ar a los a~os encabezados por la adminis

tración del 1 icenc lado leopoldo Ramirez Limón. (LRL ), que 

significaron un retroceso en las actividades y un !rago a-

margo en su historia. 

JO de abril de 1983 Sé Informa de la detención de Ramirez 

Limón, como presunto responsable de delitos patrimoniales 

en base inmuebles por un monto acreditado en lld millones de 

pesos. Cantidad que podía ascender conforme avalúas a 

:.00 millones de pesos. La Secretaría de la Contr41orfa Ge 

neral de la federación explicaba; •hay la presunción de que 

el dinero ilfcitamente obtenido fue cambiado a dólares y s~ 

cado del pa fs•. 

Antes de ser detenido y que las autoridades corres-

pondicntes pusieran interés en el caso, uno de sus socios 

se habfa encargado de denunciar, quizá por venqdnza, los 
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malos fondos del Monte en que incurría su director, a cono 
cido ser.ianario dr 1nfor,.,,1ción y an.il 1sis. 

(1 arquitecto Andrés Araujo Sánchez denuncl6 

~étodos fraudulentos, p~gos a Instituciones y nombres inve~ 

tados. inter~ediaciones ventajosas. desvlos de fondos, co--

bertura de facturas con precios abultados. sobornos a la dl 

rigencia sindical, y roanlobras sin fin urdidas y avaladas 

desde la dirección del Honte de Piedad. 

De todo se ~dilo su director para sacar provecho de 

su puesto, olvidando que desde su creación la institución 

es de .spoyo y beneficlencia pública. p.sra quienes padecen 

Creó empresas y joyeros 

fantasmas para adquirir joyas y revenderlas al Honte; inve~ 

tó CO'-"P"ñía'!> constructora'!> para remodelar y ampli.,r los lo-

cales de la institución en todo el p.sis; Inventó nombres P!. 

ra efectuar pa9os; puso cuent.ss y propled.sdes a nombre de 

del montepío y hasta e.<pulsó de su seno al arquitecto Luis 

Romero de Terreros. heredero del fundador, destituyó a 1 ide 

res sindicales. sobornó a quienes nombró para sustituirlos 

y reprimió todo descontento por parte de los trabajadores. 
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muy singular entre el director del NHP, Leopoldo Ramfrez L! 

~ón, y un presunto 9ru?o de joyeros Jeno~inado "Comercian

tes en Joyería M.P.~ A.c.•. la a~o~laclón se registr6~ se

~ún dice el contrato, ante el notario público 137. 

Lo curioso del caso es que todos. absolutamente to-

dos los joyeros que se enumeran en el contraro con Ramfrez 

Limón eran nombres inventados. La única persona real era 

el representante de dicha Asociación Civil, el se~or Enri-

que López Zuazua Cic~ro, eapleado del exsoclo del LRH. 

la inexistente asociación de joyeros habrla de ven-

der alhajas y piedras para ser Puestas en venta. a su vez, 

en la almoneda de la casa matriz del montepío. 

T asf sucedió en la pr4ctica; de esa operación se 

surtieron unos 250 ~!llene~ de pesos en joyas. 

llo, par de aretes, pulsera. collar. ningún reloj ni piedra 

preciosa fueron obtenidos en H6~ico, todos prevenían de Es

tados Unidos y se entregaban por simple nota de remisión. 

Por ello, se afirma que no hubo ~ejor lugar para e-

jercer contrabandos impunes que en el NHP, instltucl6n e--

~enta de !~puestos, cuyas notas de v~nta hacen las veces de 

facturas. [n la ~poca de Ra~frez Lim6n se comprobaron cie~ 

tos de millones de pesos paqados a joyeros fantasmas para 
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ne~octo del jirector. pero las personas que adquirieron bie

nes en la institución cuentan con docuwentos que legalizan 

su propiedad, en los cuales nunca aparecer~ ta real procede~ 

cia del objeto, aunque haya sido fabricado en Estados Unidos 

u otro ;iaís. 

-¿uonrado? lionrado, honrado, honrado. no, ni usted. 

Así se d~f \n{a a sf ~ls~o LRl. en respuesta al perlo

Jista Luis Vellzquez en novle~bre de 1932, cuando ¡a hablan 

sido reveladas, con todo detalle, las corruptelas protagoni

zadas por ~l. en.ocio y demás lncond\cionaleL A ;iesar de 

~llo. ~~i~~\a con tod~ nor~4i;úoú ~ ~~~ ~f~~{nA~~ seQuro de 

que nada pasarla. aun con la entrada oe ia anunciad: renov~

Clón mor .. i. 

Pero en algo era síncero, nada ten{a de honrado. Le-

jos quedaban los dfas de 1965 en que, el entonces secretario• 

particular del secretarlo de la Presidencia, declaraba ganar 

3 mil 300 pesos ~ensuales de sueldo, vivir en un departamen

to dunle~ y como toda posesión material lnclula un automóvil 

Renautt ~8. 

(n cambio, "" l')S2 ase']uraba: M•~í fortun.:i son cien mj 
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l lones de pesos. Los tengo invertidos en la casa de mis hi-

·.I os. En una casa en la que VlVO desje hace 1~ años, en seis 

coches, 37 relojes, once relojes de colección, cien armas y 

tres negocios: la volkswagen de Acapulco, una ~ranja de po-

1 los y una pista de pattn11je•. 

Pero nada dijo de sus cuentas ~illon11r!~s. en d6lares 

claro, en el Post Oal: Bank de Houston y en el Republ le Ha ti<>_ 

nal Banl: of tHa,,i: tar:ipoco declaró ser poseedor de bienes i'!_ 

.•uebles en Estados Unidos, ni de otros tantos al no~brc pro

~lo y d@ ~u' fa~lliares o amigos en el pats. comprados por 

in!Tlobi\1aria !-!onte Real, S.A., ta1Spoco de sus joy4s, en su 

Jayoria fa~ricadas en Cstados Unidos, ni de las numerosas 

pie:as en ro~rfil y los 27 autos, tres Je los cu.iles ostenta

ºª en iujvio; ~~t~!~~~~ ~~~~~s de las nu•erosas transaccl<?_ 

nes que efectuó en deterioro del MMP y que le significaron 

"""'ª~ ,.,,111onarias. 

¿Honrado? Ho. ~ill~~a~lo de repente, pero explicabl~ 

-,ente. 

.vo~ A SAL l q 

"Voy a salir del proble~a·, afira6 categ6rlco LRL, ex 

director del Montepfo, el vi~rnes 6 de mayo d~ \983, luego 

de que el juez primero en materia penal, Pedro (l{as Soto La. 



ra, lo declaró formalmente preso, junto con cuatro de sus 

coacusados, corno presunto resoonsonablc del delito de frau

de en perjuicio de la institución que dlrigtó, en la que du

rante su 9estión se hicieron operaciones írregulares por 

2 .,.¡¡ 24J 111illone!. de pe!.os. saldo !inal. 

t~€ füc el ré~ul!~~o 4o la denuncia original de ta Se 

cretar{a de la Contralor{a General de la Federación (SCGF), 

presentada el viernes 29 de abril de 1983, por del ltos patr!. 

moniales en bienes inmuebles -por un monto acreditado por 

ahora en 88 mil Iones de pesos, cantidad que conforme a los 

avalúes podrla ascender a 590 millones de pesos•. 

El miércoles 4 de mayo. la SCGF presentó la prl.,,era 

~·~ll~ción de la denuncia contra et exdirector del nontepio, 

ánte la Procurd~urf~. "por hechos presuntamente constituti-

vos de delitos previstos y sancionados por el Códíqo Penal 

Federal, en relación~ ero9aciones impropias y no comproba

das con ranqo a 9astos operatlvos, por un •onto de 151 ~illi 

nes 75u mil pesos, t.sn sólo en el allo de 1982. 

Junto con el e~director están presos cuatro de sus 

más cercanos colaborddores: Jesús Sald{var Ramire:. secreta

rlo de Pren~a y Propaganda del Sindicato Nacional de Traba

jadot"eS dt~l NMP~ lgn4c io Gonzá1,!;i !cr"re$. e:w.secret~r"'io part!. 

An~el Cruz Ochoa, excontador general del NHP 
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y Alberto Philltps Rosseau, todos formalmente presos y sin 

derecho a libertad bajo fianza. 

Los primeros dias de junio de 1983, Elías Soto Lara, 

juez encer~edo del caso, acordó el e~bargo precautorio de 

los bienes de RaGíre: Limón y dispuso ta~bién intervenir sus 

cuentas bancari~~ ~fi (itadD; Unidos. con lo q11P ~e pretendió 

9aranti1ar más de 218 millones de pesos. 

Confiando, seguro de sf afirmando no tener nada por-

Que era inocente, RL., confió entonces que el e~presidente 

José López Portillo vendria en su ayuda, porque, como gust~ 

ba pregonar ~antenia nexos con el exmandatarlo, puesto que 

le habfa ayudado antes ofreciéndole trabaJo: -si yo lo 4yudé 

SINDICATO 

Pero si su director se hizo multimillonario en forma 

sorprendente y rápida la institución era implacable con ~us 

trabajadores: ni siQuiera los aumento~ ~alariales de emrr-

gencia decretados por el qob1erno en mac:o de 19d~ les fue

ron concedidos. 



La e ar a e te,. ; s t í e a Q <Je d i s t i n 9 ,_, j 1.1 ¡¡o 1 i t i e ,1 1 abo r a 1 

trazada por Raroirc: i. lmón, tuvo como debut 1.1 represión de 

la huelga que los tr;ibajador•!s del Monte t.abían iniciado el 

18 de novier.ibre de 1977 -Id prir.tera en es3 institución-, m~ 

tivos: vlo14ciones 31 contrato colectiv~ y 1~ denuncia de 

los malos manejos del director. 

La huel9a concluyó seis días después, tras las inti

midaciones de las autoridades a los principales lideres del 

movimiento y la firma de un convento, que lueqo no fue res

µetedo ror 1., r!lrl'.'cción. Prueba de 111 táctica represlv11 s~ 

9uida por el director del nontepfo fue el desconocimiento y 

,..,.,,,en diciembre de 1977, de todo el Comité Ejecutivo del 

S1ndic4lO, los trabajadores que se mostraron m4s activos en 

o t. ras e iudades. 

Par4 garantizar su control sobre el nuevo Comité, el 

diri9ente iroput>sto, (ugenio Joel Gonz&lez, recibió ocho mi

llones de pesos en efectivo para gardntlzar la plena suml-

sión de los tr11bajadores en la firma del contrato colectivo; 

suma que en 1981 _,,cend!.s .i 17 millones, como lo afirmó An

drés Araujo el e~soclo despedido y ofendido por Ramfrez Li

:11ón. quien se encar"gÓ 'ií• rntr!'•pr l'l "ln<:>ro 11 prop\o 11dt•r 

S 1ne!1:....i1 
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rP.ro de hecno, los sucesos delictivos de la época mo

dernd no residen s61o en el mandato de LRL, pues su antece-

sor. el licenciado Joel Ch\rino Castillo la descapitalizó m!;_ 

dtdnte turbios maneJos que jamas quiso autoridad alguna es-

c1.,,.,.;:-Pr: nada oas con SOO roi 1 lones de pesos. 

en 

proble~as financieros -como en anta~o- fueron sus empleados 

los más perjudicados. "ubo ocasiones en que el Monte decla-

r6 la suspensi6n en el pago de los salarios para salir de 

los prob 1 ernaL 

UNIOH Y DISCIPLINA 

P .. ro si ta i11oosicl6n, la represión y el chantaje 

coracterizaron el trato entr~e la dir«>cci6n y sus empleados, 

tas relaciones con los pocos comerciantes que quedaban fue 

de total indiferencia y maltrato, pues LRL, los supo ahuyc!!_ 

tar a base de retardarles la entre9& de sus oem4sia~ por la 

mercancia ya vendida, para sustituirlos por amigos y socios. 

Para lograrlo, el NH? llegó a cobrar el 10 por cien

to como IVA, cuando por tratarse de un organismo de asiste!!. 

eta privada está e~enta de todo cobro de Impuestos. 

De todos ios abusos y ,1rbitrari3mentc en el ,anejo 

de ta propia institllCIÓn quien más perdió sin duda ·.ilquna, fue 
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el usuario promedio de los servicios del ~ontepio, pues vio 

alej.;rse la única posibilidad de hacerse allegar alivio 

momentáneo a sus necesidades inoediatas, pues en el periodo 

de Ramirez Limón a las nueve de la ma~ana, en la casa ma--

tr1z y mayorla de sucursales ya no naoia ainero en caja. 

Desde la época de Chirino Castillo, los principales 

líderes del sindicato, H.inuel l•.?rnández y Hari.i leresa Re-

yes Lavin. entonces secretar'o general y de organización 

dc.>l Sinaic.ltO del "onte de Piedad, rc.>spectivulente. denun-

pero tale<. ;iuej.ts lle9.lron a duplic.trse con la entrada del 

nuevo director, quien desde su llegada, comentan los e~líds 

res. <.e ni:o rodear de "colabnradores· y person.tl de con-

"!' 1~n:.a que le ~lqu16 .:icor;.oe Aouana~ y a quienc~ a~Í"JnO ~uc:i

dos estratasfirlcos • .idem~s del altísimo que a sf ~ismo se 

..!eS!•;nó. ~ Pl!Si!" <Jel .,,.,¡ esu1<10 de l.\<. fin.lnz.is del !'1onte 

[I director .ihora preso, gastaba dinero a manos lle

[! pristamo de 700 mil pesos concedido al Monte a µri~ 

clpios de 1981 por el gobierno permitió el soborno a algunos 

miembros del sindicato, la reposición en sus puestos de anti 

guos y conocidos ladrones. e~empleados del Monte, quienes 

por su delitos habL•n sido separados de la institución. Pe

ro 1e ellos precis~mente se valid LRL. porque en contubernio 
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con su gente se dcdícó a hostigar a los trabajadores, desti

tuyendo los comités ejecutivas de .las secciones foráneas co

~o la de Jalapa para colocar sus incondicionales. 

Sin embargo, la cima de las arbitrariedades llegó 

c:.:~ndo RL. !"'pusó n:ievo ''.:-1".!!ité Ejecutivo. en 1977, pAr" lo 

que tuvo que falsific.lr firmas e ii:aponer a Eugenio Joel Gon-

:ález. [n enero de 1978, el director de la institución res-

c i n d i 6 (' l con trato "' todo el eº"' i te . Por ello, y para lo---

9rar la restitución de JSO tr.sbaJadores a Quienes se les ha

bla separado de ~u trab.sJo, se emplazó a huelga el 20 de ma~ 

zo de 1978. 

La hu~lga fue rota por elementos del ej~rcito y miem

bros de la Srlqada Blanca en forma por demás violenta el 28 

de .sbrl 1 dl'l mis:so ª"º· P4r.s dar solución .il conflicto, 14 

Secrl't<>rÍ" del 1'r.1b.s.JC, en 14 •ism.i o.sdrug.sda del di.i siguie!!. 

te. expidió i"' t.ílui4ríúod út!-1 contr'ato i:OlectlvCt al comtt~ 

espurio de (u']enlo Joel González y camarill.l. :ecisión que be

nefició al .sutor intelectual de l.s impo<;íción, aunque tu· 

vo que pagar ~ifra'i millonarios para lograrlo. 

~adíe escapó al caos provocado por la dirección de leo

~oldo R~mfrez Limón. 
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Una m&s de las secuelas de rapaclddd y despojo fue la 

liquidación de todo el personal de la escuela Agustln García 

Cond.,., en Julio de 1982, por simple capricho de su director, 

lo que le costó a las arcas de la institución 29 millones ue 

pesos. 

Obligada, ordenada y ejecutada con lujo de violencia 

contra maestros y empleados administrativos, con clausura de 

puertas y aulas a car~o del cuerpo oe seguridad de la insti

tución, la escuela Garcia Conde que atiende a cerca de 500 

niftas internas y seminternas, de escasos recursos y huérfa-

nas fue una de las victimas que padecieron los arbttrarieda

de~ de Ra~{re! Ltoón. 

A pesar de los plan~s del enionces ~irector. la pre

~ ión de 1 os t"1dres de fami 1 ia lo. obligó a reabrirla dos m~ 

ses después, pero m4s de cien maestras, prefectas, mozos, 

~alop1nas y empleadas de administración ya no volvieron a 

~er admitidos en 14 escuela, obra a la que contribuyó nota

blemente Hireya Ramirel Limón, jefa del departamento de Se~ 

vicio Social y hermana del director. 

Lue<¡o <le ser reabierta. el único cambio que la escu~ 

la ~ufrió fue el aumento de las cuotas Gue se cob~aban a 
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1as alu~nas y lJ eliminación de varias materias como música. 

Inglés y artes manuales; se suspendió el seminternado, lo 

que se tradujo en la eliminación de alimentación que de re--

1reso a su C.lSa, las alumnas ya no recibían. 

Fue uno de los intentos para que la benemérita \nsti

tución no cumpliera con las funciones de asistencia social 

que se habfa propuesto. y en cambio sus recursos fueran em

pleados para satisfacer los deseos y v_.,idades de millonario 

de su director y familiares. 

El T 1 E'IPO ?ASA 

Aunada a 14 crisis •de caja· que sobrevino al fin del 

sexenio pasado con repercuclón en todos los niveles de nues

tra economfa y obligó a pensar en nuevas rutas que dieran 

sal1oa a la caótica situación oespués ael espejismo petro-

ler0. se t~~,~~ent~ran t~~bién nove~o5~S norm~5 ad~tstrati-

vas que habrían de conducir al Honte de Piedad a la iuµera-

ción ael declive en que se encontraba. 

f"ue de acuerdo a los 1 lneamientos previamente traza--

dos por el actual -'lhierm> !Jasados fundamentalmente en los 

postulados ae una sociedad igualitaria y la renov.ictón inoral 

que SP. 'lu5ieron en marcha los rnecani~mos que harlan supe--

rar la crisis en que se dejó a la institución. 
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Fue a instancia del presiente Hi9uel de I~ Hadrid 

Hurtado, que se integró un grupo intersecretarial, auspici~ 

do por el titular de la actual Secretaria de Salud. El gr~ 

po quedó integrado por la propia Secretaria de Salud, la de 

Hacienda;· Crédito Público y la Contrcloria General de la 

Feéerac16n. {3) 

(ste grupo tuvo como objetivo inmediato determinar 

la problemática financiera del HHP y trabajar para dotarlo 

~e una estructura ·1ó9tca. con sentido financiero para dep~ 

rar sus ooeraciones de crédito en bases sólidas para a~en--

der a la población de escasos recursos·. 

As{ lo hizo saber el licenciado Arturo Puebl Ita, di-

ta conceoida en su oficina en ia r.lS.S "C.St.ril, y aqregó que 

la 1nst i tuc ión ri .,,._. 'uentas a Pl.'t ición de p4rte a la Junta 

de AsiHencia Privada para el O.f'., de la propid SSA y al 

:nenc1onado grupo 1ntersecretarial, adem.Ss de las instituci2. 

nes bancarias con las que tiene contratados prcstlmos, como 

una forma p4ra m11ntener un control y viqi 1.1ncía Je las o-

peraciones realizadas. 

El Licenciado sei\aló que el empei\o de la ac.;u.,I admt 

nistración por superar el déficit y los gasto> de operdción 

sin sacrificar eficiencia, dieron resultados a pJrtir del 



segundo semestre de 1984; puesto que desde 1983 hasta el pri 

rner semestre del siguiente a~o la instituci6n oper6 deficit~ 

riamente, fue después del aumento e.n las tasas de interés al 

cridlto prendario, cuando se registraro~ re111anente& entre 

(l primer .sno ~e runctones del presente sexenio arrojó 

un déficit de 73 ~iliones de pesos, pero se cubrieron todos 

sus compromisos financteros otorgados por el Gobierno rede--

ral con anterior~d111:i. .s través dl?l Banco Nacional de Obras 

Servicios Públicos (Banobrasl y el B.snco Cont1nt>nt.1l G,in<'!de-

ro. con todc. lo cu.il el cit-rre de 19/l4 .irrojó un déficit 

de ll "'iliones, ·::anudad consi<1erAble1>ente b.iJa si se toman-

~n cuenta las condiciones en que se tomó la admlnistraci6n 

}~e 'A-~~--·~~, r•\A•~-* ·-- ---~·------ --·---~-· 

!:n 1984 el capital en Depósito fue de 5 mil 551 millo 

nes de pesos. que comprados con los 2 mil 991 millones al fi 

nalizar 1983 dan un saldo positivo de 2 111il 560 millones de 

pesos, lo que en números relativos representa el 87 por cien 

~o. 

[n los ~eses de en~ro a diciembre de 1984 el total de 

CdP1tal prestado fue de• 17 r.lil 772 m11lones de pesos que. 

co~parado con el pre~tddo en ~I mismo periodo de lJ83 n~r 

la cantidad de 9 r:iíl 255 m1llones, reorPsentó una variac;6r. 

89 
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de S :nil 517 -92 por ciento de incremento-. lo que permitió 

au111entar el número de pignorantes atendidos en 400 mil indi

viduos m.is, que de 3 :nillones 458 mil llegó a 3 millones 858 

mi 1 • 

LAS CttENTAS CLA~AS 

En entrevista por separado, el seftor Antonio Hor~ Hu~ 

tado, director de Comunicación Social ciel HHP, afirma: "mire, 

por muchos aftos el Honte de Piedad se vio en un problema fi

nanciero qrave -podríamos nablar de diez a la fecha-, pero 

afortun.sdamente ¡Mra e">te año las oredicciones son distintas•. 

Asi parece. se cuenta con el apoyo del Gobierno Fede

ral a través de Banobras, por lo que asegura el director de 

pr~nsa oel montepío :as ~o'.iaS saldrán adelante. A partir 

<Jel segundo semestn? de 1984. los esfuerzos por loqrar leva!!_ 

tar l.ss t 1ndn:as oe la ir1stitucíón y ofrecer un mejor servi

cio al público usuario se n1c1eron patentes. Esto se logró, 

aqreg.l el entrevistado, en parte con el aumento del cobro de 

interés en el prést.>mo prendario, pero sobre todo a la ayuda 

econ6~ica brindada por el sector p~blico. 

:. ..,,ediados 1c 198~. 1.i deuda del sistema TIPM a:;c.:inJt .. 

<! 3 r;'J1i miilon~s ú+: ¡,¿sus, ~ueqo de ser restructurada ~e 

Acordó paqar en un plazo de ocho anos.por medio de pagos 
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trimestrales. ~edida que dio origen a un nuevo préstamo. en 

aquella ocasión de :ni! 111illones de pesos, que permitió incr~ 

mentar el volumen de crédito prendario. 

- - ·- .- ·, -:---··. -.- .. _,-_, _ _._ 

Je! m:intepto es el aumento de sus operaciones' en .cada.~u-~-a de 

las act1vldades que realiza; 

Si bien en 1984 se obtuvo un incremento del :7 por 

ciento en Depositaría, las operaciones efectuadas en Empe~o 

i..{Quido fueron de 12 n1l 246 :nillones, de 'lesos, contra S mil 8.d 

en 1ga3. lo que r.:Prsent.i una variación positiv.s de 6 mil 407 

y si9un1fca el 110 por ciento de Incremento. 

14 :nii 284 millones ae pesos contra 1 m1l 1>!>1> en 198J, con 

•ariac!ón ae 6 mil 6Z8 millones, que equivale a un aumento 

Je 1:17 por ciento. 

De 1933 a 1984 los renglones de alhajas, v.srios y mu~ 

bles y géneros han tenido un incremento del orden del 78, 

123 y 114 por ciento, respectiv.smente. 

La operación prendaria qcneró en 1984 intere~~. vur 

~ ,,,¡1 663 millones de pesos; el desempe1lo mil 897; refrendo 

•il 527 y remate cumplido 239, cantidad superior en 174 por 



ciento en relación a 1983, con rendimientos adicionales por 

2 mil 328 millones de pesos. 
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La actividad comercial aportó 4 mil 494 millones de p~ 

sos, contr<! los 2 mil 39?. recaudados en 1983, lo que signifi-

ca un>iJiferencia del SS por ciento. las causas. l.'XPI ica el di 

rector de finanzas, se debieron 11 que en 1984 el precio del 

oro ~e mantuvo 11 un nivel atractivo en las almonedaSilO que 

dio un saldo favorable a l.s institución, puesto que en prome

dio de vent.i >or partida de niil 697 pesos en 1983 y 6 mil J28 

~n 1?o~ 11eqú 4 aicanzar la cifra final de 8 mil 02S pesos .i 

finales de ese mismo ano, to que representó el equivalente a 

un lncre~ento d!.'I 27 por ciento. 

Si para el cierre de 1984 la~ cifras reflejaban una t~ 

tal recuper4ción del sistema 'IHP, en el primer t:>imestre del 

presente a~o mantuvo y consolidó 111 ascendente mejorfa de las 

finanzas en la institución. 

Al cierre del primer bi:nestre de 1985, la fundación t~ 

nia un patrimonio de J mil 379 millon~s de pesos, que compar~ 

do con el capit41 ajeno del mil J79 deter-rnin,,n que et 69 por 

ciento de los recur~os con que opera la institución son aje-~ 

nos ¡ el 31 por ciento restante corresponde a recursos ~ro---



93 

pi os. 

En 1984, la cap u e ión de recursos bancarios se canal i 

zó a razón de 0.94 al préstamo prendario por cada peso d~ 

crédito otorgado por el Gobierno Feder.11. A.l respecto, el 

licenciado Arturo Puebl ita e.ii;pl icó que el Monte actúa como 

inten11ediario entre las instituciones de credtto y los er..pe-

ftantes, quienes son finalQente los beneficiados. 

(1 licenciado Puebllta infor~ó que a principio de a~o 

~e ~ontrató uro présto~u por Jo~ mii mliiones de pesos, facili 

t<Jdo por el Gooierno Federal t.imblén, como fin.,nclamiento .il 

-.ector ;>úbli<..o, y se .ic4ba di! contrat.ir otro por r.iil millones 

de pesos, ~ero ahora aportddo con recursos de Sanobras, capt! 

do~ del .shorro publ teo, cuya final i<$4d 1..>~ 1~ de l!umentiir el 

crédito pren~ario y asi poder ayudar a ~ .5 mil Iones de pigno-

La demando de ;;restaPtos en término de operaciones ere-

ció IS por ciento 3nu.sl dur.inte 1933-1984 y se prevé igual 

promedio polra 1985, en tanto el pri:ner t.rimestre la actividad .. 
en Depositdri3 se incre~entó en un 10 por ciento; debido a 

que la lnfloJción al término del año pcVia<.lo ascendió a 59.2 

por r.:iento, t•n promt<lio, según el indice de precios al consu-

mldor. :omo lo infor:-nó el üanco de Mé..(lCO. 
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Otro de los parámetros que premiten ver la recuperación 

y saneamiento en las finanzas de la institución, y restituyen 

la labor para la que fue creada, son la operación prendaria y 

la actividad comercial, que para el primer bimestre ascendie

ron a mil 78 111illones de pesos y 217, respectivamente. En el 

mis:no Periodo di.' 1934, el inqreso fue de 502 mi llon11s, de los 

cuales 387 millones provenían de la actividad prendaria y 115 

millones de la operación co~ercial. 

Para el periodo enero-febrero de 1985, el monto del 

,>réstamo alcanzó un total de J mil 993 millones, que compara

do con el préstamo otorgado en el mismo periodo de 1984 que 

sumó 41i1 932 nti 1 Iones de pesos, proporc lona una variac Ión po

s i t !va de Z mil 61 millones de pesos -107 por ciento-, lo que 

per<n1 te 4 ténder 11 76 mi 1 pignorantes :..is. '/11 que de 556 :ni l -

en 1:184 se llegó a 632 mil en 1985. 

!:! e=peflo l!q:.;idc fue del orden d°" Z mil a:i1 millones 

de pesos contra mil 197 en el mismo periodo en 1984 -142 por 

ciento-; durante este bimestre, el renglón de desempe~o alca~ 

zo la cifra de J m\l 206 millones que co.~parada con los mil 

6~6 del mismo bimestre de 1984, arroja una variación positi

va de r:i i 1 SSO mi 11 ones -94 por ciento-. 

'.;J ';"[ El :llJ'~EllO .~L HAOL.'\ 

En Depositaria existen en el mismo bimestre 6 mil 126 



millones de pesos. en CO'llparación con los 3 mil 173 millones 

del ~ismo lapso de 1984. con una diferencia positiva de l 

oil 593 .11il1ones que representa el 93 por ciento. 

En el periodo co3prendido de febrero de 1984 a febre-

ro de l'J85 .los renglones de alhajas, varios. muebles y gén~ 

ros tuvieron íncrer.:ientos de 36. lZ~ y 133 por ciC!ntl). rc'>:>es. 

tiv.:i,,ente. 

La operación prendari4 durante el primer bimestre de 

i985 9,n;,r6 lntc,r""se<> por un total de 9ó2 :tiillones; desempe-

1\o 517 millones, refrendo 365 y remate cumplido 80 "1illones 

de pesos, cantidad superior en 226 por ciento en relación 41 

misDo periodo de 1984, lo que representó rendimientos prend~ 

rtos por 667 millones de pesos. 

Ouronte el bi~estre aludido la acttvidad comercial. 

por total vendido, ascendió a 974 mil Iones de pesos contra 

376 del ~i:mo periodo de 1984, Que muestra un Incremento de 

J98 millones equlv~lentes en n~meros reldtivos 4 un 69 por 

..:iento, ~umento que ~e eAPl ica por la variación de 23 mil pa~ 

tid.ss, y.s que de 82 mil en 191!4 alc4nzó la cantidad de 105 

mil en 1985, lo ~ue en números reL1tlvos representó el 28 poc 

ciento. 

El .1u<'>ento del ;>r·ecío prornedio dP venta por P~/:id,1 e'!_ 
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tre un a~o y otro fue de 2 mil 252, en virtud de que en 1984 

era de 7 mil 024 y en 1985 de 9 mil 276 pesos, equivalente a 

un incremento del 32 por ciento. 

EXPECTA T JY AS 

Para 1985 se prevé canaliur 35 mfl 500 millones de p~ 

sos en créditos Pr~ndarios. elev4ndose en un cien por ciento 

la capacidad de présta~os en relación a 1984, y realizar 4 .4 

millones de operaciones. 500 mil más que el afto pasado. 

Derramar recursos en mayor cantidad. explica el Lic. 

Puebl ita. permitir¡ ~atfsfacer~la~ nece~idades de un ~ayor 

número de empeftantes que contfnuamente tienen necesidad de r~ 

currlr a los servicios que presta la institución, como única 

forma de alle9arse algún recurso. 

Así, con las medidas Impuestas y el trabajo honesto y 

cabal del personal encar9ado de dirigir los destinos del Mon

te es como la bicentenaria institución ha logrado salir de la 

?ran depresión en que pasadas administraciones la hablan dej~ 
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do, y trabajar desde el se9undo se~estre del año pasado con 

números ne9ros. 

Desde entonces, ha contado con 100 millones de pesos 

diario, suma que se ha incrementado conforme a las necesida

des y demandas de los pignorantes. para prestar en las 35 s~ 

cursales -16 en el Oistr1to Federal y 17 en provincia, repa!:. 

tidas en 12 estados- como lo hi10 el conoclm1cnto público el 

entonces director ael ~o~tep!o y en buena medida responsable 

de l.s -:.aludablt.> situación que en dla presenta. el C.P. Eduar 

do Gonz41e1, quien en febrero de l98S declaró: "La situa---

clón del NHP e-. satlsf.sctorla a la luz de 

ha tenido en rel.stl~a~ente poco tiempo: 

los problemas que 

popul ismo, al oto!:_ 

gar pr~stamos a bajos intereses. mala administración del di

nero y corrupción•. 

Como prueba de la anterior afirmación, es que ya no 

se ven las lar9as filas de pignorantes desde temprana hora en 

las purtas del montepio, buscando ser de los primeros para -

poder alcanzar alguna cantidad por lo empeñado, sin impor---
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tar que no fuera lo justo como sucedió en la década pasada. 

~uando se llegó al extremo de que el tope óe los créditos 

fue de 500 pesos. cuando tradicionalmente se debían prestar 

10 mi 1. 

[n la actualidad. existe un remanente de mil 400 mi--

1 lones de pesos que perQ!t!rá aumentar las reservas para ju

bilación en beneficio de los trabajadores por un monto de 

700 ~iliones, así co~o el servicio a los piqnorantes por 210 

"11llones y refleJ.!ir un re1"anente neto contable de 460 millo

nes, cantidad suficiente, afirma el director de finanzas, 

para absorber pérdidas de ejercicios anteriores. 

INMEJORABLE SITUACIOU 

VPstido dP tr~j~ ~1vl m~rinn ~ r~y~s. ~ie~pre !tento 

y dispuesto a responaer a las preguntas formuladas. el Lic. 

Puebltta comenta en relación ~1 préstamo que se acaba de co~ 

certar por m1 l mil lone~ de pesos. ahora aportados con recur

sos de Banobr~s. La administración, aclara, ha decidido mo

dificar sv e1erc1cio en forma diferentes d l~s aue oriqlnal

~ente se habl~n presupuestado, debido fundamentalmente a la 

inme1orable •;1tua<-iór, Qci<: la Institución,, mostrado en sus 

~ , r. ~ n l. J ~ ' d J ~ 0 ~u e :! 1 te r·•a l no de l (' J {:"re l e l o de 1 9 8 4 contó 
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con recursos en Tesoreria mayores a los previstos, que suma

dos a los 200 millones de pesos de que se dispuso en el mes 

de enero. fueron suficientes para tender la demanda del mes 

de febrero del presente afta. 

Por ello, y con el propósito de hacer efectiv05 te

levar la capacidad de prcsta~os a los pignorantes éste se 

lmplió en función del salarlo m{nlmo vigente para el O.f., 

sobre prenda empeftada, a partir del valor de la misma. 

lejos han quedado los d{as de represión, imposición 

y cohecho a los dirigentes sindicales y trabajadores de la 

p{a institución para beneficio unipersonal, aunque todavía 

~~ se borren de la memoria. 

[5 por ello que ahor~, las relaciones entre autorida

des son del todo cordiales, co~o consecuencia de una precla

ra y acertada administración de los recursos del montepío,lo 

Que ha per~itido que la producción del personal se haya ele

vado en 195~ a más del 10 por ciento. al absorber con un in

cremento del ~ por ~lento en el número de trabojadores J em

~leados un aumento en el volumen de la opcrJ~i6n d! crédito 

prendario en un 12 por ciento y la comercial en un ?~ por 

ciento. 
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Asilo hizo saber el licenciado Pueblita, Quien aseg!!_ 

ra que las relaciones entre autoridades sindicales y trabaJt 

Jores con la administración -son en verdad francamente cor--

diales·. [n el mismo sentido se expresó el señor Daniel 

All ier [spejel, secretario de organización del Sindicato Na

cional de Empleados y Trabajadores del NHP, con 24 11i"los de 

anti<¡uedad en la institución, Que afirmó que "existe armonfa 

total con las autoridades". 

Armonfa que se desprende de la capJcidad mostrada por 

las autoridades para dirigir y administrar los intereses del 

Jo\ontt, porque ·1a actual dirección 5abe su papei, conoce 

de niimeros·. Ho como pasadas administraciones y -su direc--

tor que se creyó se trataba de un sindicato blanco y querfa 

hacer y deshacer-. 

Como prueba de ello, a9re9a el lle •• Pueblita,se ha 

otorgado planta a rnJs de 150 trobojadores eventuale~. situ~ 

.:Hin contr.i:-í.:.: !.: reco!'lendAda al inicio del sexenio, en 

el sentido de liquidar a 500 trabajadores y empleados por 

el bajo rendimiento que se observó en los mismos. 

SE't\'ICIO s~r.lu 

• 

En la actualidad el departamento de Servicio ~~cial 

se encarga de la dirección administrativa de todos los pla~ 
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teles escolares: de Trabajo Social, y el Agustín García Conde; 

la casa de reposo ~ateos Portillo; dos Centros Asistenciales 

y Sociales; de ofrecer 3 mil 450 desayunos semanarios; además 

de ampliar sus servicios mediante la atención médica y medici

nas a los sectores de escasos recursos económicos. 

s~~t!en~ escv~t~~ y .isilos. centros de asistencia, pre~ 

ta a las personas de escasos recursos, estimula la producci6n 

de los pequeftos Industriales y artesanos. (1 colegio Agustfn 

García Conde cuenta con dos áreas: la escuela primaria para 

137 alumnas internas, 53 medio Internas y 84 externas; la es-

cuela secundaria técnica, para 131 alumnas internas y 107 ex-

ternas. 

Ademis de la primaria y secundarla técnica, se Imparte 

h carrera de lr&-bajo Social. cursada por 105 "lumnas, de--las 

cuales 45 son internas y 56 externas. El plan de estudios se 

re41 izan en tres aftos, después de la sei:undaria. 

Para cumplir con eSt4 labor, la instlt:.aclón cuenta con 

servicio de dormitorio, alimentación (desayuno, comid~ y cena) 

servicio ~é~ico general y dental. biblioteca, sala de televi· 

síón, auditr¡r10 deportes, actividades recreativas, eJ<tr.iesc<l 

lares y c~lturales. A este cole1io asisten ni~as J! t>das 

parte~ del pals. princlpalmente de aquellas ciudades e1 donde 

funcionan su~~rs~les del Monte. 
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LA CASA ~E ~EPQSO 

El colegio García colinda con la Casa de Reposo Ma--

teos Portillo, ubicada en la calle ~atamoros .en Tlalpan. Dos 

~undos diferentes conviven separad?~ apenas por un~~p~red, en 

el primero palpita la vida que comienza. en eLseg.undo •. la e-

(1 asilo tiene cupo para 5Z ancianos hombres o mujeres 

mayores de 65 a~os Que se valgan por sf mismos. Se les brin

da habitación indtvidu.sl, alh1entacl6n. lavado de r-opa de ca-

1114, atención médica y actividades recreativas y culturales. 

Las instalaciones cuentan con una superficie de 2 mil 

500 metros cuadrados, aproximadametne, en los que se encuen-

tran: fire• 1dmlnlstratlv~. comedor, cocina, 52 habitaciones, 

Z b4hos comúnes equipados, enfermería, sala de descanso y ja~ 

dín. 

En el jardín, sembrado de flores, bajo la sombra de á~ 

boles geométricamente podados o en cubiertas parasoles, las 

blancas cabezas de las ancianas se mueven alrededor de los r~ 

cuerdos. en la remembranza de los dlas lejan~s. Y los hor.1---

bres, algunos con el sombrero cal4do, otros envueltos con lt 

bufanda para no dejar escapar la memoria, cigarro en -ano, te 

jan pasar el tiempo pausadamente. 
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En cada rincón de la casa hay tranquilidad y reposo 

DESAYUNOS 

Como parte de la aslstenc1a pública que brinda la in~ 

tituclón. en la actualidad se ofrecen 3 mil 450 desajtinos se-

manarios. un total de lJ mil 800 al mes, a las stguientes in~ 

tituciones: asilo Ana Harfa fernández, internado de las ma---

dres Hfnimas de San José, internado nuestra Señora de los Ool~ 

res, casa de cuna La Paz. Internado Sagrado Corazón, casa ho--

1!r Los rresnos, Crntro Asistencial de Santa Cruz Meyehualco y 

Centro Asistencial de San Juan de Aragón. 

Una década atrás, cada man.sna. en cada una de las SUCU!:, 

- - .. - - ·-. wun 
~~ J~rLir. ~? ~:;b1 ~::e ~e:edc:-e~ s ~!!g:J~~!"'e-5 ~ l 'JS ,O 1 C!:t uc' ••nr • 

que asistian personas de di ferentc condición y de todas l cl s 

edades. Muchas personas que acuden a las ventanillas de la 

fundación por las mananas, salen de sus hogares con el sólo 

pensamiento de conseguir el dinero necesario para solucionar 

sus problemas, sin alimento alguno en el estómago. 

Por esa razón, la fundación ofrecfa gratuitamente en 

todos sus establecimientos, desayunos a toda persona que lo 

sol icltara •. sfn requerir de requisito alguno y con la posibi

lidad de regresar cuando asf lo deseaba. 

Este servicio fue organizado por el doctor Gustavo A. 
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Uruchurtu, cuando la presidente del Patronato de la instit~ 

ción y llegó a convertir a los desayunadores en centros de 

intensa y profunda labor humana, con la que alcanzó mayor 

significación la obra social y humanística del ~ontepío. 

Pero no todo tiene la duración que se quisiera, y un 

mal día el servicio de los desayunadores desapareció. sin em

bargo la labor social no se ha erradicado, el monto de los d~ 

sayunos que en la actualidad se distribuyen en diferentes ins 

tltuciones asr lo indican. 

CEffTQOS ASlSTE~CIALES 

Desde 1967, funcionan en la ciudad de Héxico dos Cen-

tros Sociales auspiciados por el Nacional Honte de Piedad. 

Estos dos centros asistenciales se encuentran ubicados 

en Santa Cruz Neyehualco y en San Juan de Aragón, con instal~ 

c1ane5 for~~l~ente ~~n~truid~~ en un~ ~upcrficic de 500 ~e---

tros cuadrados. conforman lavandería automática, lavaderos,r~ 

1aderas. dos salones, área de acceso, sanitarios y consulto-

ria ~édico. 

clos: 

En estas instalaciones se ofrecen los siguientes servi 

lavado de ropa, mediante máquinas automáticas aten~i--

das por el personal del Honte;atención a los ni~os en edad 
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preescolar. de acuerdo al programa vigente de la SEP. Se 

cuenta con educadoras.además se imparten clases de Corte y 

Confección y Jugueterta y se distribuyen desayunos a lo~ me

nores entre 4 y 11 a~os de edad. 

El propósito fue lograr un cambio en la vida. las cos

tuQOres y ;a forma ~e pensar de las ~adres que habitan las ¡~ 

nas aleda~as donde se ubican los centros. Se Intentó infun-

dir una nueva concepción de lo que es el cuidado de los hijos 

y lograr una mejor atención en los quehaceres domésticos. 

~ONTE PARAESTATAL 

A solicitud de la Junta de Asistencia P~lvada para el 

D.F •• en aqosto de 1984 de las autoridades del <nontepío en-

vi aron un estudio :iar~ justificar la incorpor,Hión fo,.ma1 de 

la Institución al Sector Paraestatal. 

Al respecto, el Lic. Pueblita e"plicó que en realidad, 

en la práctica cotidiana el Monte viene a ser una verdade,.a 

empresa paraestatal por la clase de servicio público que prel 

ta, que es una de las condiciones necesarias para serlo por 

lo que únicamente se pretende formalizar el servicio de crédi 

to prendario Que realiza el sistema ~1P como una em?resa de-

pendiente y reconocld~ por el sector Póraestatal. 
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Hasta el momento, el estudio referido ha sido turnado 

al Presidente para su consideración, esperando respuesta pa

ra efectuar los trámites correspondientes que implicarian 

la restructuraci6n jurtdica, el aspecto legal y naturaleza 

operativa del Honte. 

DESCE~T~ALIZACIO~ 

En 1984 los préstamos ascendieron a 17 mil 700 millo

nes de pesos distribuidos en 3 11il 700 mfl lones en la casa 

ratriz: 7 mil 270 en las sucursalf'S del D.F •• y 6 mil 800 en 

las sucrusales del interior de la República: lo que en rela

c16n a 1983, el crédito prendario se Incrementó en un 92, 

u~. 102 y 99 por ciento, respe~tivamente. 

En 1984 se otorqaron 3 mi 1 lont'S 858 mil créditos, 400 

mil más que en 1983. La distribución de estas operaciones 

fue de 649 mil en la casa m1trlz: un millón 413 mil en las 

sucrusales del o.f., y un millón 796 mil prist~~os en los e! 

tados, lo que implica una reducción del 21 por ciento en re

lación a 1983; en cambio, las sucursales reportaron increme~ 

tos del 21 -en el D.F.- y 23 por ciento en el interior de la 

Rep.úbl ica. 
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C1Jl\'lTA PAQT(. f.'.. )10:1T( 1111 r:ilA. 

LOS VALEOORES 

SI buscaramos en quien recae la mayor responsabill-

dad del correcto funcionamiento y respaldo de las numero 

sas partidas que resguarda y a su vez dan validez a las fu~ 

ciones que realiza el Hon~e. sin temor a equivocarnos sefta~ 

1.artamos al grueso del personal que. conforD1a el Departamen

to de Y4l~~dorcs. 

La Información que respalda y confirma lo •nterlor 

fue proprocionada por el 9emólo90 Samuel Yaftez y el psicól~ 

90 Juan jos~ riartinez, responsaoles del ínstituto de Voiuó-

dores del ontepfo, a quienes recurrimos por ser el perso--

n<Jl ;ndicado p<1r<'I otorgar todo tipo de respuestas respecto 

a lo11s funciones realizadas poreste tipo de trabajadores. 

En el primer ni ve 1 de l a c as <1 r.1 .i t r í z se en e u en t r a 

el institu~o que desde hace treinta a~os tiene a su cargo 

la preparación del personal. que por su capacidad y limpia 

trayectoria mostrada a lo largo de aftos de trabajo. ~u~~le 

con los requisitos para aspirar a' desempeftarse co-10 "aluó-

dor. 
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Asi lo expresaron los dos funcionarios, quienes acce-

dieron a .ser entrevistados si no les deroraban ni comprometían 

las pregun.tas, pues.no deseaban estar '11 otro día i"uera de su 

trabajo~ si qüiun interroga lo hace con fines malévolos o mal 

intensionados. Por ello, meditadas cada una de las respues--

tas, el psi•;Ólogo accedió a proporcionar información, "para 

salir de una vez por todas" de ia ~ituaci6n. Juan Josi ~art1 

nez explica: •fundamentalmente, el trabajo de valuación toma

en .cuenta todos los niveles de precios en el mercado, consid~ 

randa que la mayori4 de los art{culos qur reci!>c Ja fundación 

son conocidos y de algún valor comercial, por los que tasa 

el precio promedio que el articulo en cuestión tenga en el 

mercado, ., partir también de la presentación, el desgaste o 

depreciación que haya tenido con el tiempo·. 

Parco en Ql hablar y renuente a hacer m~s cxpllcita 

la información, aun conociendo los motivos de la entrevista, 

el director del Instituto de Valuadores, nemólogo Samuel Ya-

~ez, temeroso de la deformación que pudiera tener las respue1 

tas hechas sin el permiso por escrito de algún funcionario 

de jerarquí.• superior, explica simplemente que un valuador 

atiende en promedio a más de 100 personas por hora, no obs-

tante que la apreciación del objeto se hacP a simple vista 

o tacto, es tan o más exacta que 14 que pudiera realizar cu.~I 

quíer establecimiento comerci<il. 

Al preguntar sobre los planes de estudios del plantel 
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Y la demanda de valuadores del sistema NMP el psicólogo Juan 

José l'.art\nez, más acO"ledido a responder, confiesa que por el 

momento hablar de un plan de estudios seria aventurado, por 

que a~n no se ha estructqrado un~ ••. • pero -complementa el 

g~~ól~go- si se espera unos dfas, a lo mejor tenemos inform~ 

ción más completa, pues estamos e"sperando sólo la luz verdc

ae ia dtrecci5n ?~~a echar andar algunas cosas•. 

E.n cuanto al número de empleados preparados por la in!. 

tltución, ambos funcionarios seftalaron que el imposible est! 

blecerlo, puesto que oscila dt acuerdo a las necesidades del 

s.istema. -Ar.ora no hay demanda·. repone ,¡ psicólogo, ademá~ 

si la hubiera, e:lislt> personal anterlormente preparado que 

de inmed\ato concursarla para alcanzar la plaza. 

Lo~ aspirantes son seleccionados, aclaran, con base 

en la experiencia obtenida en otros puestos, nivel acrtdimico, 

antiguedad ¡,sobre todo, quienes hayan demostrado m~yor ho

nestidad y moral. En suma, dicen.son seleccionados los el!!. 

mentos más capacitados para desempeftarse como valuadores. 

CORRUPCION FACT18L( 

A pesar de la oponión contraria de las autorida1es, 

edstr.n valuadores que no re~lizan sus funciones con la debida 

transparencla y honestidad, como es el caso del va1uad')r de 
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la sucursal n~mcro 2A. ubicada pn la colonia DoctorPs. cuya 

clave de id(>nUficac1ón "S la 6''.l!'. 

Apodado "tl Pescado-. estP valuador suele otorgar ma

yor cantidad de dinero por ?rendas cuyo valor no lo amprira. 

~ebido a la amistad entablada con empeñantes -en su mayoriu 

mujeres-. o la comisión devengada, previo acuerdo, luego dr 

prestar la cantidad justa que el piqnorantc le solicita. 

En otra forma -pero con i gua 1 fina 1 i<lad- .ic tüa el ca-

_;ero de la misma sucursal, quien de buena Qana "presta" a 

los e=pcft~~tes ~1nern de la caja a su carqo para oue deser?~ 

ñen sus prendas y las vuelvan a empeñar, y con lo que les s2 

brc devuelvan la cantidad original m~s una módica comisión, 

por el favor otorgado. 

En tal sentlo~ se entrevistó a los enc3rgJdc~ de la 

escuela de valuadores, quienes explicaron que aunque no te--

n\an "ni idea- del sueldo de este tipo de empleados, consid~ 

r.l ron por ser de los mejores puestos deben recibir t.lmbien 

un bul'n S-ll 01r10. Porque además del sueldo base reciben un 

porcentaje por el dinero que prestan. 

'.'io ob>lante. prosiguen, 13 organización del :1ontc es 

,¡., t.11 fo.-ma. '~ue si 1a oper11ción pfectuada por un valudatJOI" 

la \n~t•tución no sufrp n1ng~n aa~o. 5 i el V~ 
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luador se equivoca y prrsta más dínPro del que corresponde 

al valor de la prenda y lueqo el objeto es abandonado por su 

propietario y vendido en nenos cant;aad de la estimada para

el préstamo, es el valuador quien car9a con el faltante. 

Esto no significa que los valuadores "castiguen" el 

precio de las prendas en busca de protección.señalan los en

trevistados. puesto que reciben una comisión sobre el dinero 

que prestan, ellos mismos se interesan por elevar -dentro 

de tlrmlnos de seguridad y respal~o-la apreciación que ha-

cen dr cada objeto. 

Al resPl'cto, el propio Lic. Pueblita consideró al pe.!: 

sonal encargado de valuar los objetos que entran a las bode

gas con e~celente preparación, pruebas de rectitud y honest! 

dad por lo que no se arriesgartan, por amor a su trabajo, a 

dañar el fondo de la institución. 

Al Indicarle de la posibilidad de que los valuadores

en combin1 :Ión con terceras personas, ajenas al Monte. pign~ 

~n prendas de escaso valo,. a cambio de un buPn prlstamo, el 

Director di' f"inanaias no descartó la sit•1ación, "puPsto que

toda persona es suceptible de corrc~per~ .. -. pero subrayó el 

hecho de que"º se n.iya podido comprobar nunc.1 .. ,de_,.;,., agre

gó, est~ p~rc;onal -·t·s de los n1t~jores paflados. prt-cisa"'cntí 

~or la lmoortdnc1a dP sus fun(ÍOnes, lo que contribuye a im-
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pedir la corrupción dentro de sus filas•, concluy6, 

LOS "COYOH:.S" 

Otro de los aspectos caracte~Jstic~s y ya tradicionales del 

Monte de Piedad, es la aCttvidadque'}/ienen í-ealtzando des:ic 

hace más de cien al'los a las puer't.1s'cl~l Hont.e¡>fó, los conoci-

dos "coyotes•. 

Se les puede ver en a~bas puerta de la casa natriz y en 

casi todas las sucursales, sus funciones consisten en la com-

pra de prendas y boleta~ a los pl9norantes que asisten al Hon-

te. En la puerta principal de la ~atriz se les observa deambu 

lando de un lado a otro Interrogando a los transeúntes sobre 

la venta de artfculos o boletas, o bien inspeccionando alguna 

prenda -la mayor1a de oro- y fijandü pr~~lo. 

En la puerta principal de la atril operan más de diez, 

pero son en total 103 elementos que conforman la Unión de Co-

merciantes de Alhajas Boletas y Objetos Varios en las Afueras 

del NHP., Casa Matriz y Sucursales. 

Ast lo hace saber su secretario general, Josi> Luis Gar-

cia Oscoy, quien amablemente con(e1i6 la entrevista poese a la 

oposición de sus cole9as, ter-.?rosos1 redcios a conceder inform!!_ 

ción por miedo d ser mal interpretada. Vestido de conjunto 

azul mdrino y tPnls, pipl ~or~na y c~nas J pesar de sus apro-
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ximados 35 años, el representante de la Unión explica que la 

organización tiene un año y medio de vida, surgi6 en la pr~ 

sente administración sexenal •como una forma de cooperar con

el ?residente•. 

fundada ante el notario público número 35 y con número 

J i9ü óei ~~91strc Pú~lico de 1~ Propiedad, la Unión que re-

presenta les per111tte actuar co1110 un siglo atrás, s61o que co

mo una or~~nizaci6n que "hasta paga impuestos", porque "sien

ten la necesidad e inquie~ud de ser más útiles a la polftica 

del señor Presidente•. Pol it ica que ha dado fac i 1 Ida des rara 

"alivianar· el desempleo que existe, porque la gente que se 

dedica a la co111pra d~ boletas y piezas de oro tiene a~os tra

bajando en ello sin conocer otro oficio ... •y ni modo que se-

José,Luis García explica que de los ciento tres miem--

bros que conforman a la Unión ninguno es mujer, debido a que 

las confunden, hay problemas, "se c~t~n pintando en 1~ calle. 

luego el público no escucha bien y terminan entendiendo otrb 

cosa". En la actualidad, do'> seiloras laboran en la puerta 

principal de la casa natrtz, pero sin tener ningún nexo con 

la Unión de comerc\antes que García Oscoy representa. 

Padre de familia, con cuatro hijos José Luis García ex

~¡·~~ quP no es netP~arto nin9~n requisito para poder parten! 
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cer a la Unión, Simplemente tener la necesidad de trabajar y 

someterlo a votaci6n en la reunión peri6dica de Ja organiza-

ción, en donde la mayorid de los miembros decide si es acept~ 

do un nuevo mienbro. Aun así, explica, hubo quien le ofreció 

un día veinticinco mil pesos por que lo dejara entrar, .. ~o-

LO ~CJOR: TRABAJO FIJO 

Técnico textil, que en 1~7.; co:a:> consecuencia de los grandes 

problemas financieros y de produccf6n de esta industria fue 

despedido, José Luis Gar~ra tuvo que buscar el sustento en 

ot.rc:¡ !.idos, primero en el ramo que conocia, luego vendiendo 

ropa en Tepf to, aunque sin suerte, por lo que volvió a cambia~ 

A invitdcí6n de un hermano empezó a trabajar en !~s ~fü~ 

ras de la piadosa institución, primero -pl~t!ca- como mandade

ro, hasta que de repente •compre una boleta de JSO pesos y le

gan~ cien en todo el día, y ya me dijeron que siguiera solo". 

[nfatfza que s1 hay ganancias en su trabajo, "de lo co~ 

trarfo no estuviéramos aquf". Pero las ganancias nunca son 

seguras ni estab!es, "no se sabe cuando está bien o cuando 

mal, porque antes nos reponíamos pas.idas las fech.is festivas: 

N.ividad, Reyes, Senana Santa •.• todo eso, pPrO hay veces que 

ni para la !<.>che dc• Ja chata sale", y asegura. "Jo mejor es 

un trabajo fijo, pero no estamos preparados". Y asf, sonrie 
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irónico. la gente erre que somos m;llonarios. que es un ma9ni 

fico trabajo y hasta dinero ofrecen para que se lPS deje tra

bajar como nosotros. 

Garcfa Oscoy explica que luego de comprar la prenda o 

la boleta que ampara alguna alhaja, como todo comerciante, 

ti'.'n~n sus compradores. como la propia Institución: comercia~ 

tes de la lagunilla y de otros tianguis, e Incluso a los joy~ 

ros y dueños de bazares de la misma cal le de :ionte de Piedad. 

O bien, algunos de ellos tienen su propio taller y apr~ 

vechan la pedaceria de oro, la funden y hacen trabajos que e~ 

tán de moda: dijes, cadenas, pulseras, "porque salen rápido". 

•JNA SORPRESITA 

Pero no todo es siempre as{ de placentero, junto con la 

inestab\lid3d del empleo y un Ingreso Hjo. <.>xiste el riesqo 

de ser defrdudado~ por los propios pignorantes al vender bol~ 

tas que amparan objetos de escaso o nulo valor. 

El entrevistado explica: "nosotros no tenemos ácido ni 

pesas para Vdluar las alhajas, nos valemos únicamente de con~ 

cimientos 3dquiridos en la labor diaria ... por el peso, el co 

lor, poco a poco sabemos ... ". En cambio, adentro, en la insti 

tuc;ón. tienen todo para cerciorarse de que la prenda presen

tada tenga un determinado valor; pero al parecPr. dice, no to 
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dos aprendieron lo que se les enseftó en la escuela para valu~ 

dores. 

luego de pedirle ahondar en el tema,José lui~ Garcfa e~ 

plica que asi lo nace pensar "un val·ua·dor.,de la sucursal Vic

toria, cuya clave es 34, este seftor se aut~presta, al parecer 

los conocimientos adquiridos en la escuela (de valuadores) no 

Jos aprendió, seguido presta por cosas que no son de oro". 

[n referencia a la posible mala Intención de este valu~ 

dor, e? secretar;~ general de la Unión de Comerciantes consi

deró: •pues, posiblemente, creo que este cuate salió muy ton-

to {de la escuela de valuadores). Por que en esta semana cu~ 

tro boletas que Jmparaban esclavas de oro sal leron de plata; 

no lo fueron -inaignado pregunta-• ¿cómo se explica esto? 

Ellos e~tudiaron, nosotros no·. 

Otras cosas que afrontan los comerciantes en alhajas ~ 

boletas, mejor conocidos por •coyotes•, son los abusos y sor-

presas de que son objeto por parte de personas avezaoas en 

la extorsión al prójimo. Como suc~dió con la compra de un re 

loj "Girard Perrego", cuenta José Luis Garc{a, quintado de 18 

kilates oro, tardó como una hora para poder juntar el dinero 

para compr.;rlo: 135 mil pesos; entre otro compaflero y yo pen

sibamos ganarnos siete mil quinientos pesos, pero PPrdimos 
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135 miP. 

La sorpres~ se 11ev6 a cabo a muy temprana hora de la 

ma~ana, cuando no es posible llevar la p~enda a la joyerfa 

més próxima para cerciorarse de su valor. El sujeto. conti

núa José Luis Garcfa, dijo que en el llonte le ofrecfa cien 

mi 1 pesos, por io ·qut! so!· l t: "tuvo que cfri!cer r.;5:;, µere ... 

"hay cada cosita". 

H[JORES OFERTAS 

Precisamente, en relación a las cantidades que los "co

yotes• ofrecen por prendas y boletas, al pre9untarle a su re

presentante sobre la cantidad que pa9an, dice: "siempre la 

gente pasa adentro (del Monte), si no les conviene salen con

nosotros, que hay la cosa del estira y afloja ..• pero de que

nosotros pagamos mis es innegable, porque a la gente que no le 

conviene lo qvP le dan adentro. tenemos que ofrecerle nosotros 

más, para que nos deje algo·. 

Sobre el recién abierto departamento para la compra 

alhajas por parte de la Institución, el lfder de los comer--

ciantes explica: "la oficina de compras se abrió hace dos anos 

y medio aproximadamente, como una forma de hostigamiento por 

parte de la pasada administración encabezada por Leopoldo Ra

mírez Limón, que queri.1 acaparar todas las alhajas, Pl propó-
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sito era erradicarnos para beneficio particular•. 

Esto ha repercutido considerablemente en la actividad 

realizada en las puertas del Monte, con la consecuente baja en 

los in9resos, de por st 1nnestables, de los co111erci antes cuya 

ú~ica fuente de ingreso son las prendas y artfculos que pi9no

r~n~c~. qui:! con .~gu~I o :ayor necesidad. ofr~cen p~r~ sAtl~

facer alguna obligación apremiante. 

COYOTES A~PARADOS 

Garcta Oscoy explica que la relación fue muy tensa dura~ 

te la administración de Ramfrez Limón, y tuvieron que andar a~ 

parados para evitar ser detenidos sin motivo alguno por agen

tes de la desaparecida OIP, con quienes tenlan problemas a di~ 

rio a causa dt> ~ent1r~s y trama~ delictuosos inventados por 

el los mismos; como l.s compra de robado o el robo misr10 •!P l.1•. 

prendas, con el único fin je extorsionarlos. 

Afortunadamente, comenta el entrevistado, este tipo de 

problemas ha disminuido, pero no dejan de existir, como es el 

caso de los conocidos ·"periodlcazos", que únicamente inventan 

o resaltan problemas con fines comerciales, para vender a cos

ta del deterioro de nuestra imagen, la que hacen aparect>r como 

ladrones, eAtorstonadores de la 9ente mis necesitada, lo cu~l 

es falso afirma categórico el representante de la Unión de Co-
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merciantes de Alhajas y Boletas. 

Por el lo mismo, explica, es que la organización a la que 

representa se ha propuesto una polftica de total ~~m~io, erra

dicando las malas conductas y aspectos Indeseables, "comocla 

falta de conciencia, somos muy habladores, nos ins~ltibamjs y 

do". 

El interés de la Uni6~ es que la gente entienda que so

mos un grupo de personas que tiene este tipo de trabajo por 

necesidad, "que confiene en nosotros -porque a veces ni nos 

quieren prestar la prenda-. porque no somos lo que la prensa 

se empena en hacer creer. Ho abusamos de la gente, es mentí-

ra oue abusemos del dolor y la necesidad, y quien lo dude que 

=e diga quien de nosotros est& en la c~rc•l y de rllos cuin--

tos". 

Para alcanzar e~tos fines, la Unt6n de Comerc1antes en-

Alhajas y Boletas realiza juntas peri6dicas en las que se tra 

ta de moralizar a sus miembros y evitar as{ todo tipo de abu

sos en los que se pudiera incurrir, de lo contrario se apli-

can sanciones consistentes en la suspensión por un dfa, la 

primera vez que se descubre algún ilfclto, de ocho y quince 

hasta llegar a la separación deflnit;va dP la organización, 

en caso de rrincidir por cuarta vez. 



Una de las restricciones que por norma impera en la or

ganización, es la de emitir cualquier declaración a la prensa 

u otro personaje; por el lo la negativa de los miembros a de-

clarar, pero Garcfa Oscoy aclara: •a mi me ~usta creer en la 

gen te•. 

ESFEAA !lE PODER 

Sin perder en ningún momento el buen humor que le caraf 

teriza, interrumpido apenas por las meseras que se acercan a 

saludarlo o bromear con él, el secretario general cuenta que 

no es el león como lo pintan, prueba de ello í'S que en varias 

ocasiones ellos rnismo5 han aportado ciertas cantidades de di

nero para ayudar a los pignorantes que asisten al m~ntepio 

sin lograr sus propósitos. 

Como sucedió con una persona minusv~l1da, necrsitada de 

su silla oe ruedas pero Imposibilitada para desempeilarla, fue 

~óco~r·ida po~ los ·coyot~s· qu~ opcr~n en la c~~a matriz, 

~uiehes se coo~eraron para juntar la cantidad necesaria ~ara

el desempeilo del objeto ae t.ll utilidad para es.s persona. 

En cuanto al área de trabajo, Garcia Oscoy explica que 

está dividida; algunos miembros trabajan en las diferentes s~ 

cursales del ~rea metropolitana y otros se concentran en la 

cas~ natríz, ninguno lo hace en provincia en donde no han p~ 
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di do establecer contactos para incorporar a sus filas a la 'Je!!. 

te que labora en i9ual forma en los doce est.1dos donde existen 

sucursales de la fundación. 

En relación a las dos organizaciones que trabajan en las 

puertas ~e la casa matriz, Carcia Oscoy explicó oue la diferen

cia entre la puerta principal y la trasera. es que como ~una ru 

garantizar el exiguo in9reso que. lle9an a percibir. 

En entrevista por separado, uno de los ~iembros del <Jru

po que opera en la puerta trasera de la matriz, confor~ado por 

nueve elementos en la llamada Asoclac16n de Co"erciantes 4c Re

novación A.C., con cuarenta a~os en el negocio de la joJerfa, 

explica que si111ple111ente ellos no pueden ir a trabajar a la pue_r: 

ta principal porque no se lo permiten los que laboran ah{ ••• 

•porque no•. 

•Asesorado" por otros dos elementos, uno de los cuales 

es su hijo, quienes se suman a la entrevista a las afueras de 

la matriz. justamente en la entrada trasera. los conerciante!> 

coinciden ''n señalar los problemdS y vicisitudes que antes ha

bia señalado José Luis Garcfa. agregando otro de los ~a les 

que ttenen uue padecer cuando t>l empefiante, lueqo de venderle 

la bolt>ta Que ampa.-.i determinado articulo. la reporta: como 

robada~ extraviada, le saca. fotocopia y posteriorm.?nte la 

r"eC:O'jt•,. 

pérdi d-1. 

lo Qu" implica que ellos no pued.ln di?sempeñarla y sufran la 



En cuanto al mote de ªcoyotes•, los entrevistados coin 

cidieron también en señalar que ha de ser ?Or trabajar en el 

:1onte, •ha de ser porque estamos y .baJanos al •lonte. i.llo?ª. 

VERSION OFlCIAL 

Para_hs _aut~rtdades del •ontepto, .la actividad que rea 

lizan los "coyotes• es lfcita. pues no es otra cosa que el co

mercio de alhajas y boletas, y la "lsma Constitución lo permi

te en su articulo quinto. 

A pesar de ello, expresa el jefe de finanzas, adminis--

traclones pasadas han querido eradlcarla y se ha lleqado 1ncl~ 

so a impedir su desarrollo por parte de varios jueces. Lo que 

se debe tomar en cuenta, prosi9ue, es que si bien est~ permlti 

do comerciar con alh~jas /boletas de empefto, no lo es lucrar 

con l• h~cesldad de la gente ~e escasos recursos, abus~n de ta 

necesidad de hacerse de un~s cuantos pesos que le proporcion3n 

a cambio de sus ~lhajas•. 

Para evit3r este tipo de situacl6n, dice, 111 institu--
ción abrió un departamento que se encarga de la compra de jo-
yas, desde nace cuatro a~os atrás, y nás recientemente, el a~~ 

pasado, la compra de pedecería en oro, mis~a ~ue se funde y en 
vía a Banca Cremi. 

AL ~QNTE POR PIED•~ 

Con la intención de comparar las cantidddes p49adas 

adentro y afuera por la compra de alh~jas, aproveché la oport~ 

122 
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nidad que me brindaba la necesidad de un familiar por conseguir 

determinada cantidad de dine.ro a cambi.o de la venta de algunas 

joyas. 

En primera instancia acudimos al -departamento de compras 

de alhajas en el interior de la institución. Aht, luego de la 

c•~r~~~ios~ y ~etenf~a in~p~cci6n de cada una de las prendas 

ofrecidas los resultados obtenidos se redujeron al compra de va 

rias pieras de oro a 600 pesos por gra~o. 

Lo curioso del caso es que la prenda de mayor valor -un 

anillo con esmeralda y diamantes-. que al ser vista el evalua-

dor exclamó: "que chulada, qué quiere llevarse todo el dinero 

que tenemos•, luego de ser también rigurosamente inspeccionad~ 

-linpiada. ,>esada y medfda- se le fij6 sólo un precio de 70 mil 

~eso~ ~ reserva de ser autorizado por una autoridad superior. 

el se~or López. con quien nos remitieron para su aprobacl6n. 

Antes de d1r1g1rnos con el valuador ~c~alado, decidimo~ 

conducirnos a las afueras de la casa matriz y ofrecerlo a los 

comerciantes que laboran a sus puertas, mejor conocidos como 

"coyotes·. Uno de ellos, el multicitado José Luis García, lue

go de apreciar la prenda tuvo a bien conducirnos con \os joye-

ros que operan en la misma calle de Monte de Piedad. 

Ahi. un joven joyero examinó con igual rigurosidad el 
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anillo, pero no seguro de su autenticidad requirió del auxilio 

de un joyero con mayor experiencia. Entre ambos certificaron 

la puereza de la pieza. que dias atrás se habfa valuado en cien 

mil pesos, mismos que eran exigidos por su propietaria, ante lo 

cual. después del estira y afloja que permite este tipo de tr-a!)_ 

sacciones, se acord6 pagar por el anillo EO mil pesos. Veinte 

~\l ~¿~ 1e l~s ~ue ~frec!6 la fnst1tuc16n. 

Asimis~o nos pudi•os enterar que el precio pagado por 

Jr.i~o de oro era de SOO pesos. doscientos más a los que ofrece la 

fund.lci6n, le que repercute en el p.lgo por pieza de oro. Sie!)_ 

do que por una esclava por la cual el ontepfo pagaba 18 mil 

pesos, afuera adquirió un valor total de 21 mil pesos. 

Como puede observarse. la diferencia entre la cantidad 

de dinero ofrecido por la piadosa lastltución en comparación 

con la pagada por los comerciantes y joyeros de las afueras de 

la inst\tución, deja mucho que desear, debido a que los •coyo-

tes" y joyeros part1culares hasta el mumento realizan de mejor 

forma las funciones para las que el montepío se ha adaptado. 

Apoyado por una discreta campa~a publicitaria en prensa 

y radio principalmente, el NMP ofrece los diferentes artículos 

que el público puede adquirir en sus almoneddS, desde bolf9ra--
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fos hasta los más elementales utensilios para el hogar, sin ol 

vidar su bien surtida almoneda de alhajas. 

Es s~bado,:el movimiento en todos los departamento en 

la ,.;itriz es considerable, como se habta avisado en prensa. en 

la almoneda de muebles se lleva a cabo desde las diez de la ma 

nana el remate oe alhajas y reioJcs. 

Previo a lo cual la almoneda ha sido acondicionada con 

una serle de sillas colocadas alrededor de los escritorios en 

donde una docena de trabajadores se encarga de preparar los lo 

tes que serin rematados. 

Luego de lo cual las diferentes prendas serán ofrecidas 

~? ~~~~i~e ~~~~~ ~~ ~~mpradores -más de doscient s personas

entrc \4~ que sobresale el conformado ~or ~·prrtos en la mate

ria, la mayoría joyeros del centro de la ciudad y comerciantes 

en pequeño, quienes se ha parapetado en los lugares más próxj 

mos al paso de las prendas. 

[n primera fila -sentados cómodamente- se puede obser-

·1ar a los especialistas colocados a la derecha, Justo donde c~ 

_m ienza el recorrido del empleado del Montt: enc.irr¡ado de mostrar 

las diferentes partidas de alhajas; vetustos joyeros con lente 

bifocal en :nano, pdra analizar l<ss prend<>S .:'ll inicio G<' o;u re

corr~1o. 
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A la izquierda, también al comienzo de la fila, otro 

grupo, éste de mujeres maduras, comerciantes en pequeño, aca

paraba las partidas en remate, con la diferencia que sus apr~ 

elaciones eran hechas a "ojos de buen cuoero•, suficientes 

para los años de experiencia. Una de ellas expresa en rela--

ción a la conveniencia de los remates en el rnontepfo: .. -s 1 • 

claro que si una pieza nos interesa comenzamos a'aventarlos' 

(los precios)·. 

En el centro, en segundo t~rmfno, se puede detectar 

al pijblico en gen•ral: matrimonios, parejas, Jóvenes, se amo~ 

tonan al vaso de los lotes rematados, alhajas y relojes que 

logran salvar el buen ojo de los especialistas, en espera de-

h~~~rSP rl~ vn par de aretes, anillos. cadenas de oro o plata 

o algún reloj para lactrlo o regalarlo en la fiesta del sába

do por la noche. 

El pago se hace al momento y en efectivo; por ello, la 

emoción de la competencia por adquirir alguna prenda se torna 

más espectante cuando los posibles compradores se disputan 

la posesión del prenda en medio de continuos "pujidos" que i~ 

crementan al precio de los artículos de quinientos en quinie~ 

tos pesos, hasta rematar en un imil pesos má~! y sorprender 

al adversar1o. 



Todo lo cual ofrece un particular sabor a la compra de 

prendas en remate ..• cuando se puede comprar. 

ffAYIOAO EH EL 'ION.TE 
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Como siempre, ef lfac;ional Honte de Piedad abrió sus 

puertas al público desde muy temprano hora. Otro dfa aparent~ 

mente normal daba comienzo. 

Sfn embar90, nada era igual. En opinf6n de uno de los 

vigilantes, las actividades en el oontepío en los diferentes 

rubros habian disminufdo hasta on un 99 por ciento. Efectiva-

las filas ce las diferentes ventanillas se mantenfa constante 

un número de diez personas, e incluso lle9aba el momento de no 

haber nadie solicitando el avalúo correspondiente a su prenda. 

Se palpaba el climd navideño. 

Todo lo contrario sucedfa en las diferentes almonedas 

de la casa n.itriz, que vetan frecuentadas "1ás de lo normal. 

por personas deseosas por comprar el tradicional regalo de No

chebuena. fn la almoneda de alhajas, la fila para pagar en c~ 

ja llegaba a una d.: las salidas y el caminar por los pasillos 

~ Intentar ver la grdn variedad de joyas exhibidas en las vi--



tr\nas, era una hazaña, como transitar en el ~etro en horas 

"pico•. 
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En .la ventanilla de empeños, la poca gente que asistia 

a Pignorar lo hacfa para agenciarse "por lo menos un pollo 

rostizado y no pa~a~la pelona ..• es Navidad". Como lo expre-

san un par oe inoiviouos -paore e nijo- quienes han dejado 

e11peñado un an111o y a cambio han recibido tres mil pesos, "n!_ 

da más para completar la cena, porque no me alcanzó, pero ya

cen esto tenemos para la cena perfecta·. 

Luego de dejar en el empeño su grabadora, un joven m~

trimonio se retira de la caja contando sus siete mil pesos 

que invertirán en gastos generales, "como pueden ser la cena 

Hada más oa 

Acompañada de un pequeño que nunca está quieto y requi~ 

re del continuo cuidado de su madre, una señora voluminosa 

vestido rosa, calzaletas ¡ '}ru<'SdS tobilleras verdes, explica 

que ha recibido cuatro mil pesos por var1as piezas en oro que 

ha dejado empeñadas. 

La pregunta le hace cambiar el seMblante y el tono de 

la voz: pausada, sin ningún añimo, responde: "p•J'S pd' Id c~na 

de hoy, para algo ha de alcanzar•. El tono es elocurnte, 1 a 
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mirada triste dice más que su respuesta. Unicamente le reite

ro 1 as fe 1 i c it 11 e i o ne s • hace.r 

las efectivas. 

su HEJO!l REGALO:· ··!,:HA 'ALAHA.JA ; 

(n la al:cneda de alh~jas el panorama es diferente.Los 

aparadores estdn repletos de personas que se arremolinan para 

escoger y comprar al9una joya. ninguna de las cuales padece la 

anqustia de carecer de lo indispensable para celebrar la tradi 

cional cena de ~dchebueoa. 

Larga es la fila para el pago de prendas adquiridas. t!?_ 

das las miles de pesos ~ues se trata de oro. plata. esmeraldas, 

rubies. diamantes. Perlas ••• tambl~n salen a relucir las tarje

tas de crédito cuando el efectivo no alcanza. lo Importante 

es llegar a casa con el regalo que ser.i abierto u ostentosae1en 

te lucido al filo de las doce la noche. porque corno dic.,el vo-

lante public1tario: Su mejor regolú. una inversió~. 

inversión, una alhaja. 

Su mejor 

frente del ~onte. cruzando la calle, a un costado de 

Catedral, una decena de ho~bres -letrero al piso- ofrece sus 

servicios a dor.licilio: plorr.eria, ¡i1ntura. carpiter:a ... uno de 

ello~ rrs,ira profundo. da una ?ªl~ada a su ~~s cercano acomp! 

ñ •l n te J le 1 t e e : h r, J ·.1 l ,. n t~ so r1 t o e l ns . ¿ L : e Q t' r- d ? 



PA' REYES 

Son lds siet.e.,de. la.mañana. fl sol aún no despunta. 

Vispera de la 1 legada- de los Santos (¿pór. suf'ddos?} 

Reyes Magos. Frente a 1 a puerta .princlp~F•de'c·l a-e casa oatri z 

del Monte de Piedad. existe ya una_ largJffla'd~ pi.gnorantes 

en espera de que la piadosa fnstftuc:i.6n tn'féfe las. labores del 

día. 

La hilera parte de J.a puerta prfncfpat, da vuelta en 

Cinco de Hayo y abarca todo lo largo d~ 1~ -a~~~a que ocupa 

inmueble de la propia fundación. 

el 

Somnolíent.i, ojerosa, levantando la •cama• que lmprovf-

z6 para pasar µarte de la madru9oda, la se·1ora Maria T~llez 

es la primera de 1.i fi l.i. Acompañadd del mcis pequeño de sus 

hijos l.! ::enor.; r<;i lez l le9ó a las cuatro y medid de la mañana 

desde Tc1cuba; afirma que ~s vre!e!""i!:!c desmdiidnór~c un poco 

a ver cara'> o gestos de sus parientes o .lmioos, cuando nece'si-

ta dinero y les pi de. 

El propósito de su visita al ~ontr es el empeño de va-

rias alhajas. En la misma fila. el señor Pedro rlores dice h~ 

ber llegado desde la cinco y cuarto de la mañana, drspués de 

la señora Téllez, niega que el objeto de su presrncia a las 

130 
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puertas del montepío sea la pignoración y sí el desempeño, lpo...!: 

qué entonces la desmañandda? Poco después se le vería formado 

en la ventanilla de empeños y posteriormente en la caja, cobran 

do por lo empeñado. 

Al igual que Rosa t;uzMán, quien arrfbó a la fila a las 

dejar unos anillos, la señora Gu:mán mira con desgano a quien 

interroga, se acomoda en los periódicos en que ésta sentada y 

displicente, como si la respuesta ya se conociera en relación 

al uso que va a dar al dinero que consiga. se~ala: "pus ... pa' 

reyes·. 

ECHATE UHA CHAHARRITA 

la cara y las manos rojos. pero a fidel :láv.1los nada le hace, 

enfundado en ~··~sa chamarra de algodón confiesa venir desde 

Tlanepantla, estado de llexico. "porque me trajeron• y ser el 

dueño de un r~lo¡ que 

de reyes·. 

A las siete con cuarenta 1 a colosal puerta del montepío 

se abre y la larga fila es dispersada de acuerdo a las diferen 

tes prend~s que se van a pignorar: alhajas y relojes, g~neros, 

muebles y varios. El lugubre y colonial e<Jificio 1>mpieza a 
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despertar y cobrar vida paulatinamente. Las luces. se van en-

cendiendo por secciones y poco antes de que empiece el servi

cio al público (8:30), una música suave y programada, empieza 

a inundar el ambiente. 

.... -. -
Pero no todos los plgnorantes asisten en esta ocasión 

------..... -.... .., •• 4 ..... ·-· 

los nii\os juguetes a nombre de los Reyes ~agos. Angel Or-

tfz, de la colonia Gómez farlas, viene a empei\ar su medalla 

de oro ~or segunda vez para solventar los gastos de la escuela 

en la cual cursa la carrera de técntco en electric1dad autom2 

tri z. 

También 1 as luces de los aparadores van encendiendo 

poco a poco en las diferentes almonedas, para dejar a la vis 

ta de los pro~upado~ reyes magos los diferentes articulas pe~ 

sados de acuerdo a 111 época y la fecha. 

Asf aparecen ante los OJOS de los desmañadados pi9no--

rantes y futuros compradores, entre taladros, máquinas de co-

ser, tornos y toda c 1 ase de herram1 en ta, la secret i tos. la 

chupa dedos, con precio de 5 mil 290 pesos cada una. claro 

que sin~. porque no lo cobra la benemérita institución. :fo 

necas que ha~lan y caminan, lo bueno que no comen, tal ta Da 

más. 
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~ALTO HORTAL 

Los piqnorantes miran indiferentes tñnto precios como 

articulas, coino el borda máqico,2 mil 300 pesos y la pista salto 

~J_.-9 m1l 775-que yacen al lado de tomos de colecciones 

completas de enciclopedias cuyo precio es de 20 mil pesos, =~ 

mo el Gran Diccionario Enciclopédico !lustrado y el Tesoro de 

la Juventud. 

Sali~do ue la caja, luego de recibir el dinero a cam--

bio de las alahaJas empeñ-'1'1~"• """e a la se"ora Téllez, cu--

bierta por una pañoleta blanca con bolitas, dos o tres suéte-

res de diferentes colores y encima de ellos, una mañanita co

lor rosa, vestido café, pantalones amarillo canario y zapatos 

'~ _ .. ,.. ..... ,. ..... ~ ·- ·---· '""':.'---~ 

Viene sonriendo después del trámite que sólo le ha 11~ 

vado unos minutos, luego que fueron abiertas las ventanillas 

de atención al públ1co, Recibió un total de ,einte mil pesos 

por las prendas empeñadas porque fue la primera de Id fila, 

dice, además de qué en la casa matriz siempre presentan más, 

pero hay que ser de los primeros diez, afirma, porque es a 

las personas que mejor les prestan, después viene el tope d~ 

tres mi 1 pesos. 

La ureferencia de la señora Téllez por la matriz y n~ 



otras sucursales próximas a su domicilio es porque no le gus

ta andar por diferentes sucursales empeñando, adem~s de que 

siendo uno de los primeros en la matriz siempre prestan mejor 

y la conveniencia de tener todas las boletas o prendas pigno

radas en un mismo establecimiento-

La imposibilidad de su esposo para trabajar, pues re-

ci~n fue operado de la colu~na ~ertebral, y siendo chofer 

eso le impide laborar por el momento, explica la entrevistada, 

la obliga a recurrir a los servicios que otorga el Monte de 

Piedad "sin dar a decir ni ver caras, mejor eMpeno y así me

la llevo m1entras mi esposo tiene para darme. Siempre le ha

go así-. 
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po asistiendo al ~onte para dar soluct6n a sus problemas m¡s 

apremiantes, motivo por el cual tiene en la actualidad cerca 

de cjen mjl ~~s~s por prendas pignoradas en esta instituci6n. 

reunidos en diez bolPtas, todas de la casa matril, tratando de 

no perdPr nada, "porque hasta cosas que pertenecieron a mi 

abuela tengo empeñadas"; conforme se van venciendo los plazos, 

como sea, seg~n vaya teniendo y sacando mi esposo, explica, 

voy desempeñando. "Así me la llevo". 

No obstante, dice, a perdido alqunas prendas, pero en 

Jo posible trata de que esto no suceda. Mañana los niños Te--
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l leZ no recibir.in regalo de dia de reyes. ¡;ero tPnclr.in segu

ro el pan por algún tiempo. 

LA .CLASE !HiJIA SUBE. •• AL HO~liE 

Al Monte de Piedad asisten toda clase de personas. con 

las mJs diversas necesidadr~, ~@sde ~q~cll~¡ que requieren 

~el dinero indtspensable para el alimento de sus hijos. hasta 

quienes lo emplean para la ampliación de sus actividades, co~ 

solídacíón de sus negocios o la realización de actividades 

alejaoas totalmente de las prioritarias. 

CoMerc•antes, inversionistas, empleados federales, ch! 

feres, secretarias. obreros. amas de casa, quienes. no ven 

ningún problema o traba para la adquisición de cantidades que 

~an desdP el ~diario mínimo vigente -a partir di' la prenda 

pignorada- hasta el millón de peso5 'ri!stamo especial, y S! 

lucionar asf sus compromisos. 

La visita a cualquiera de las sucursales y casa matriz 

del sistema del NHP hará patente que cada dla, no sólo la el! 

sPoaj~ requiere de los servicios de Id fundación, tJmbii!n en 

mayor número cada vPl la llamada clase intermedi~ acude por 

los bPneficios que lP proporciona el préstamo prendarlo a co~ 

to pJ,1zo. 

Las propias autor1dades del •cntepio en vo1 dP su voc~ 



ro, el señor Antonio Hora Hurtado, reconocen el fenómeno al 

considerar que el ochenta por ciento del "público cautivo•, 

al que atiende pertenece al estracto medio y el resto a la 

clase baja. 

~~-~~ 

Lo anterior se puede-c~nstatar en las ventanillas de 

136 

la institución, quizá no en el porcentaje ser.alado por el fu~ 

clonario, pero innegablemente el número de personas pertene--

cientes a un estracto clasemediero cada dfa aumenta. Se les 

puede identificar por las prendas que llevan a empe~ar: cos-

tosos modulares, grabAdoras, televisores a color, juegos de 

cubiertos de plata, .•. por su vestimenta y comportamiento, 

as\ como la colonia de procedencia. 

Vienen de dtrerentes ~~rte~ de la ciudad: Portales, T! 

cuba, Coyoacán, Villa Coapa, Alomos, Centro, ... sus ropas, 

adornos y loc!one~ permiten pensar que su presencia en la pfa 

institución no es obligada por razones esenciales como el co

mer, pero si otras menos prjoritarlas como acomplet~r para el 

viaje en vacaciones, reparación del automóvil, para surtir el 

guardarropa con la ropa de moda o quedar bien en la fiesta de 

quince a~os de la nin~. 

De acuerdo a lo visto y preguntado, el balance sobre 

la población que recurre al Monte resulta mi~ equilibrado, e~ 

rrespondiendo un 60 por ciento a la clase menesterosa y el 
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resto a la mediana. 

Los empeñantes representantes de la clase menos favor~ 

cida económ'icamente provienen de colonias periféricas y en 

gran número de las zonas aledañas al Distrito Federal, como 

ciudad •Pzahualc6yc:l, icatepec, Haucalpan y llanepanbla, 

así COll'IO de l;1:;. co,onias G6mez F<irfas, Obr-era, La Perla, lxt_! 

palapa. Buenavista, Tiltubaya, ... 

Pese a todo, los principales objetos pignorados por 

est.as personas son lilS alhajas y relojes, ropil y, en ocasio-

nes, al9ún aparato doméstico con lo que costean gasto~ de 

primerfsima necesidad, como es el sustento diario de sus fami 

l i as: 

•Para medicina. es que mi esposo est~ malo•;U(son) ffiu

chas las necesidades hoy•; •para componer la máquina de mi 

ta~i. si no, no comemos"; "la necesidad, no trabajo"; "tengo 

cinco meses sin trabajar, ~ucno ahora ya tengo trilbiljo, pero 

tengo vados cornprom1so~-; •por necesidad"; "la necesidad te 

obliga•; "para comer"; "necesidades de comida"; •para comer 

sei>{Jr, está re'dura la crisis, ... y nece'!iito subsistir en este 

pais de cri~lS .. ~ "par"a comcl"'º; "para comer''; 11 pal"'a. comer .. ; 
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TERMOMETRO DE LA ECOHOHIA 

La crisis cabalga a todo lo largo y ancho del pa{s, p~ 

ro es prectsamenle en las instalaciones del ~ontepio se rego

dea y hace tangible, palpable, hasta convertirlo en el lerm6-

metro de la econom{a nacional. 

La baja mundial del precio del petróleo, los consecu-

tivos recortes presupuestales, consecuencia de la baja en las 

captaciones de divisas, calculada en mil 200 de dólares -65 

mti mil1one~ de pesos al afto-, aunada a la crecida e impaga-

ble deuda e~terna de nuestro pafs. hacen pensar en un panora

ma poco alagador. 

La politicé G~ ~~~~e~i4Ad implantada por la actual ad

mlnistrac\6n en ape90 estricto a las condiciones planteadas 

por el fondo Monetario lnternacíonal, como única v{a para s.i

lir de la pendiente económica de cada fin de sexenio, han 

obligado el sucesivo recorte al presupuesto del sector públi

co, así como a los diferentes subsidios y la eliminación de 

proyectos de inversión~ todo, para generar un ahorro por cien 

mil mi 1 lones de pesos. 

Hedidas, se se~aló, preventiva~ para evitar una recaí

da en el combate de la crisis. Misma que ha provocado que el 

incremento de precios haya superado gradualmente las restric-
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ciones anuales al salario mínimo, que de 1981 a 1985 ha regis

trado una pérdida del 32 por ciento aproximadamente. 

Si se toma en cuenta que tan s61o en 1984 el deterioro 

del poder adquisitivo del trabafador fue-del 6.6 por ciento, 
1 -_ 

co~o lo asevera la investfgaci6n elaborada por el Centro de E~ 

tudios Económicos del Sector Privado, misma que prc~é ~u~ en 

el año en curso la inflación llegará a ser del SO por ciento, 

el dificit que oscilari entre 500 y mil millones de dólares y 

el r\tmo de deslizar:1íento se deberá incrementar por.i alc;anzar.? 

fin de afto una par1Jad de 27).q pesos por dólar -sin tomar en 

cuenta la especulación de las casas cambiarías- la situación 

se torna negra para el ciudadano e:eidcano que dia con dfa verá 

reducidas sus posibilidades para alcanzar los mínimos satlsfai 

tores. 

Situa~i6n qu~ h~rá más necesarias las funciones que tr~ 

dic!onalmente wiene realizando el sistema NMP, que no por haber 

incrementando extraordinariamente sus recursos financiero~. 

puede dar ejemplo de eficiencia y productividad, puesto que 

deja de lado que la misma crisis económica impone contar con 

mayor liquidez para atender el número creciente de empeílantes. 

Lo que obliga a dupiicar esfuerzos, eficiencia y recur-

sos para poder satisfacer una demanda, que desde una perspec-

tiva mis amplia, h~ce pensar que si el ingrso nacional estuvi~ 

-.e ,,qu1tat1vd '.' Ju'>td:"Cnt~ distribuido entre la <>Oci••dad la 



la tarea que tiene encomendada el Hacional Monte de rted3d r~ 

sultaria innecesaria. 

Lo-s: 210 años dt! existencia, con todo y los obstáculos 

han perlllitido el dusarrollo finantiero. administrativo y jur_~ 

dico de la institución, y ~omo consecuencia un bien ganado 

prestigio entre la gente necesitada. 

Como lo hacen saber cuando se les Interroga al respec-

to: •no conozco otra institución, ni recurro a vecin"'• 

gos. soy inuy raro ... es la ún,ca que me saca du apuros.• como-

lo afir=a un vecino de Ecatepec y lo confirma la señora Norma 

Leticia Hernández, ~parque aquí. teniendo oportunidad, se re

Lvp~r~n !les prendas) y es donde mejor prestan·. 

Luego de los recientes cambios administrativos efPctu~ 

dos en la dirección de la fundación el oasodo me!. de abril. 

cuando el C.P. Eduardo Gonz.il.:z p;i!.6 a fl)rmar parte de la Se

cretaria de Ecología y Desarrollo Urbano, poco tiempo después 

fue nombrado para sustituirlo al ingeniero Salvador Pedraza y 

López de Nava. 

[l nuevo titular hasta antes de la designac16n ocupab~ 

la Oirerción Prend,>ri., y se convierte en el trigésioio no'leno 

director, (4) quien al asumir la dirección declaró que no 
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exist1an en los últimos años desviaciones ni malos manejos de 

presupuesto dentro de la institución, por lo que se comprome

tió a ofrecer mejor servicio a los pignorantes. 

El Ingeniero Salvador aseveró en aquel la ocasión, que 

aunque recibe a la dependencia "financieramente sana•, ha.br! 

una restructuract&n interna p~r~ candu~ir al ~ontepfo por el 

camino de la consolidación y el mejoramiento de sus servicios 

mediante los remanentes que espera registrar este a~o. 
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Compromiso que adquiere con cinco y medio millones de 

pignorantes, por lo que ahora más que nunca debe vigilarse el 

correcto funcionamiento de las actividades en el Honte. asi lo 

quiso desde 1775 su fundador, don Pedro Romero de terreros.~. 

OTllAS t\LTERHATIVAS 

Todav{a hoy existen personas que confian rn la buena 

suerte y afanosas buscan "el esperado" para poder pegarle "al 

gordo" de la loter{a; o bien, pr~fleren jugar pronósticos de

portivos acertado en 1o~ tre~e.encuentro~ de futbol y llevar

se el capital acumul~do 

Es por el l_o qlle .. 1 a Lo teda Hacfonal ha crecido más que 

la inflación, como lo señaló el director de esta dependencia, 



14 2 

Jesus Rodríguez y Rodrtquez. qu;en añadió que el año pasado se 

vendieron 69 mil 500 millones de pesos. que comparados con 

los 39 mil 500 m;11ones de 1983, representaron un incremento 

en las ventas del 60 por ciento. lo que permite prever para 

este año la venta de 7S =11 millones de pesos. 

Así se explica la magnttud de la venta para el magno 

sorteo de fin de año, cuando fue neceGario enviar dotaciones 

extras de billetes a Ciudad Juárez, Mérida y Monterrey. A un 

dta de la realización de este sorteo. era sobresaliente la d~ 

manda de !>il lt>tes con la terminación en 7; en cambio, la ter

minada er. 1, poco premiada no que muy solicitada. 

[l número ganador del nombrado sorteo magno de fin de 

ar'lo, ooi.<1úú ........ ~.-e~I" mayor de 600 m'11ones de pesos (200 en 

cada una de sus ocho series!. fue el 21 792. vendido en seis 

series en el estado de Colima, y las restantes en un expendio 

ubicado -extraña coincidencia- en la sucurs41 número nueve del 

NMP, en el Oistrito Federal. 

Dos alternativas en caso de que las prendas se agoten 

y sea Imposible acudir a las ventanillas del montepío a soll 

c;tar préstamos prendarlos, sólo que primero habrá que contar 

con la suerte a nuestro lado~ 
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l. 

Reglamento para las Sucursales del Monte de Piedad 

presentado a la Junta Superior Directiva en la sección (del) 

19 de octubre de 1868 y aprobado por el ~upremo Gobierno en 23 

de diciembre del mismo año.• 

Art. 1. Continuar~n establecidas las.cuatro Sucursales ~udien

do la Junta 111eno-r• g~bernativ.s del Monte. a propuesta 
- -·.oo--_ o _-.--

de la Direcc.ión, variar las localidades según lo exi·-

gan las clrcunstancias. 

Art. 2. La Tesorerta del Honte ministrará a ::ada Sucursal los 

fondos que la Dirección señale para el socorro de las 

personas necesitada~ con vista de la noticia que dia-

riamente le remitirá cada una de ellas. 

Art. 3. En cada Sucursal habra un administrador con el sueldo-

anuo i dé ••••••. · ••••••••. · .•.••. ~~.·.'. i.·.200 

un v.sluador corí el de;•"·•··~ .•. ;.;.~ ••.•. s'. soo 

Dos escrlbien.tes-con•soo p(!s¡,>s 

cada uno •.••• · •••••••.••• , •• .' ••• .o:;'. ; • , • ·• .• S 000 

Un meritorio .•••••••.•• ; .•..•••••••.•••.. S 144 

Un portero con ...••.........•...•...•.... S 240 

SUMA S 3 384 

+ transcrtto del original. 



Art. 4. Los administradores sancionarán su manejo con una fian 

za oe dos m;l pesos: los valuadores con la de mil pe-

sos y cada escribiente con una de quinientos pesos. 

Los fiadores serán propuestos a la Junta menor 9ubern~ 

tiva, y aceptados por ella, la Dirección ocurrirá al 

Juzgado de Distrito para que, previas las informacio-

nes de idoneidad y solvencia, se extiendan las escrit~ 

ras con los registros y formalidades que prescriben 

las leyes. 

Art. 5. Los empleados en las Sucursales serán nombrados, sus-

pensos o destituidos por la Dirección, previa consulta 

y aprobación de la Junta ™cnor, atendiendo a la conse~ 

vación de los fondos del Monte y al buen servicio del 

público menesteroso. 

Art. 6. Las Sucursales estarán abiertos ciesáe io~ ocho de 1a 

~aftana hasta la una del dfa y volverán a abrirse a las 

tres de la tarde para continuar el despacho hasta las 

Art. 7. 

cinco. Los dfas festivos sólo se despachará en las ITTa-

ftanas desde las ocho hasta las doce. 

La base para el préstamo sera desde veinticinco, cin-

cuenta, setenta y cinco y cien centavos hasta veinte 

pesos, admitiendo en 9arantia los objetivos que a jui

cio del valuador ten9an las circunstancias de cubrir 



Art. 8. 

el préstamo y de ser de segura y fácil realización co

mo está mandado en los Estatutos del mismo estableci--

miento. 

Al hacerse el préstamo se expedirá el boleto respecti

vo en el que deberán constar el nombre del empeñante, 

la cantidad prestada, los datos que comprenden el 

as~ento hecho en les libros de la oficina y Ja fecha 

en que se hace el empeño con las condiciones siguien--

t•s: sf la prenda fuere desempeñada en el primero, S.!;_ 

gundo o tercer mes de su empeño, pagará cuatro centa-

vos de premio por cada peso; si en el cuarto. quinto o 

sexto. ocho centavos por peso; si en el séptimo, octa

vo y siguientes si la prenda no se realizó, doce cen--

tavos por peso. 

Art. 9. ¿n el transcurso del octavo mes natural del eMpe~o ~e 

hará la venta d$. 105 objetos empeñados y que no ha1an 

si do refrendados; suJet~ndose a las reglas establecidas 

en la casa ~atri: para hacer las retaras y el paqo de 

los restos sobrantes, anunciando al público la venta 

con ocho dias de anticipación. 

Art. 10. Todos los días se admitirán refrendos de las prendas 

de plazo cumplido que no hayan desmerecido de valor en 

concepto del valuador. exceptuando los dfds de ventas. 



4. 

por no complicar las operaciones de la oficina. 

Art. 11. La contabilidad de las Sucursales continuará como está 

actualmente establecida, quedando facultada ampliamen

te la Contaduria del Monte para reformarla o variarla 

previo el convencimiento y aprobación de la Dirección. 

Art. 12. La Junta !!lenor ne'.'.'.!>rará para cada Sucursal un Visita-

dor y un Suplente que sean empleados natos del Monte, 

con el objeto de Que vi9ilen e informen a la Dirección 

de todos los pormenores que ocurran en la Sucursal que 

est~ a su car90 para que se dicten, ya sea por la Oi-

rección o por la Junta menor, las medidas oportunas p~ 

ra corregir los abusos, que tal vez pueda haber, y pr~ 

mover mejoras en obsequio del buen servicio público. 

Art. 13. El Interventor de la Contadurfa del Konte continuará 

glosando las cuentas de las cuatro Sucursales dándole 

convencimiento a la Dirección y a la Junta menor de 

l~s obscrvac~cncs que en ellas se ~i(iPrPn, í pre~en-

tando mensualmente a la Junta menor las memorias de 

gastos y estados mensuales para su revisión. 

Art. 14. La Junla menor queda ampliamente facultada, previas 

las proposiciones que le haga la Dirección, para modi

ficar, ampliar o suprimir lo dispuesto en este regla--



5. 

mento provisional; sujetando sus disposiciones en cua~ 

to sea posible, a lo que previenen los Estatutos y 

pr§cticas establecidas en el Montepío. 
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• 
1 , 

2º 

3º 
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Dn. MANUEL GAHBOA 

Dn. MANUEL ANTONIO CANTU 
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7 
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( 1836-1847) 

(1848-1851) 

(1851-1853) 

(1853-1861) 

0~ Dn. FRANCISCO DE PAULA ZEllDEJAS( 1861-1863) 

9º On. ANTON!O HARlA LAZP!TA ( 18b3-1861) 

10º Dn. FRANCISCO DE PAULA GOCHlCOA ( 1867-1868) 

11º Dn. FRAllC!SCO DE PAULA l(NOE.iAS (1868-1876) 

15 

16 o 

17° 

19' 
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1. 



24' 

27° 

28° 

29 o 
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31° 

33 o 

34 o 

35° 
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",.},. 
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.(l9~A1~~4> 
' ·.·.< .. -·- . 

(1944~194Ú 

( 19.49-' l9SÚ 

( 1953.,.-1958) 

( 1958-1970) 

l 1970-1975) 

( 1975-1976) 

( 1976-1977) 

{1977-1982) 

37° Lic. JORGE GABRIEL GARCIA ROJAS(1982-1983) 
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DE ffAVA ( 1985-

• 
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