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El desarrollo de las sociedades americanas y europeas se mantuvo se-
parado por completo hasta el siglo XV, dado que los europeos descu-
bren un nuevo continente para ellos, a partir de ese momento los pobla-
dores de los nuevos territorios se les llamó indios, en virtud de que los 
exploradores buscaban una ruta alterna para llegar a la India.

A partir de ese momento se presentó una lucha cultural, la cual 
fue devastadora para los pobladores locales y favorable para los descu-
bridores, quienes rápidamente se volvieron conquistadores.

Las economías europeas que aprovecharon su hegemonía comer-
cial y rápidamente se repartieron los nuevos territorios fueron la espa-
ñola, francesa, inglesa y portuguesa.

En el siglo XVI con la conquista de México por parte de Hernán 
Cortés el desarrollo mexica se frenó por completo y tuvo que asumir el 
esquema español; por lo cual, nuestro enorme territorio pasó a ser pro-
piedad del reino de España. Como toda conquista, se destruyó la socie-
dad vencida y se implementó la del conquistador. Desde ese primer 
momento se inició una larga lucha entre los nacidos en territorio ameri-
cano y los extranjeros, dado que no solamente ha sido con españoles 
sino también con el resto de las economías dominantes en el mundo.

pero debieron pasar tres siglos para que se lograra la independencia y el 
territorio una vez conquistado, se devolviese para dar nacimiento a la 
economía mexicana. Esto fue sorpresivo, el 21 de septiembre de 1821 
los antes súbditos de la corona española se despertaron siendo mexica-
nos. Sin un esquema de administración o un propio gobierno el caos 
sería lo reinante. Durante todo el siglo XIX la lucha de mexicanos con-
tra estadounidenses, franceses, ingleses, españoles e incluso contra 
otros mexicanos sería una constante. A tal grado que entre 1921 y 1864 
hubo más presidentes que años naturales y fue en este periodo en que 
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por decisión presidencial se perdió más de la mitad del territorio mexi-

En el periodo de Benito Juárez se convivió con dos gobiernos, el 
republicano representado por éste y el imperial con Maximiliano de 
Habsburgo. Durante estos años, la moneda mexicana comenzó a ser 
llamada peso, se lleva a cabo el primer intento por crear un banco cen-
tral mexicano. Las condiciones económicas, pero principalmente políti-
cas evitaron está acción y sería hasta el siguiente siglo que se lograse el 
inicio de operaciones del Banco de México. Se constituyó el primer 
banco comercial con Guillermo Newbold y Roberto Geddes a la cabe-
za, los cuales fueron los fundadores del The London Bank of Mexico 
and South-America; el cual, no solamente estaría en México, sino tam-
bién en Perú y Chile.

La evidencia que presentaremos dará cuenta que el gobierno de 
países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, después 
de la Independencia tomaron acciones, primero violentas y, después, a tra-

el papel de la banca extranjera fue fundamental, debido a que en princi-
-

cados en el exterior y que representaron los primeros endeudamientos 
externos, hasta la participación directa de sucursales bancarias en Mé-
xico, en algunos casos como bancos extranjeros y en otros como inver-
siones mixtas, pero bajo el control del capital foráneo.

militar y social, logrando con ello la implementación de un desarrollo 
económico en el que se incluyó como eje sustancial a la inversión ex-
tranjera. En el sistema bancario se presentó fundamentalmente por par-
te de capitalistas ingleses, franceses, ingleses y españoles. El dominio 
de los extranjeros sobre nacionales era claro, pero la participación de 
los propios funcionarios del gobierno de Díaz fue muy importante para 
que un sistema bancario regional se extendiese y que a la postre sirvie-
ra como base para una red que permitió la operación de los bancos na-
cionales.

La concentración del poder no fue impedimento para que naciera 
una clase media económicamente fuerte, pero con nula participación en 
las decisiones políticas. Por ello, no es de extrañar que después de las 

-
tido de permitir elecciones libres para el cambio presidencial, atrajesen 
a un terrateniente como lo fue Francisco I. Madero, el cual dentro de su 
Plan de San Luis, no sólo llamó al levantamiento armado, sino también 
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-
mitió atraer al sector campesino comandado por Emiliano Zapata y su 
lucha en el sur, precisamente bajo el lema de la tierra es de quien la 
trabaja.

los principales actores como Venustiano Carranza, Francisco Villa y 
Emiliano Zapata, mostraron un claro deseo de excluir de la vida nacional 

-
ses, canadienses e ingleses tienen un ánimo creciente, el cual decae en 
principio por la gran crisis bancaria de 1929 y la fuerte depresión que se 
extendió hasta 1933 en los Estados Unidos de América.

narrada directamente por sus protagonistas y podremos comprobar que 
fue una larga lucha entre nacionales y extranjeros los cuales, en cada 

político e incluso social de la economía mexicana.
El particular punto de vista de los presidentes nacionalistas logra-

mexicanos.
Ello generó una fuerte clase banquera nacional que se mantuvo 

vigente por casi medio siglo, hasta que es nacionalizada la banca y su 
proyecto de crear, fortalecer y expandir un sistema bancario mexicano 
se derrumbó.

Los principales actores como lo fue José López Portillo y Carlos 

proceso se llevó en secreto, dado que el principal argumento para nacio-
nalizar a los bancos privados fue que se culpaba a los banqueros naciona-
les como Manuel Espinosa Yglesias y Agustín Legorreta Chauvet como 

-
queros siempre negaron. En el capítulo respectivo presentaremos preci-
samente esta controversia.

Lo cierto es que la banca nacionalizada, primero pasó a formar 
parte del Estado en ese periodo particular en que su participación en la 

-
camente soportada por los ingresos petroleros que se descubrieron en la 
década de los años setenta del siglo XX.

Miguel de la Madrid Hurtado presidente ya electo, de igual mane-
ra, se enteró sorpresivamente y no estuvo de acuerdo, pero no revirtió 
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casas de bolsa, con las cuales, lograron un boom en materia de produc-
tos bursátiles, siendo tan fuerte esta situación, que a estos intermediarios 
bursátiles se les denominó la “banca paralela”.

Con la llegada del nuevo presidente, se concluyó lo que se conoció 
como el cambio estructural de la economía mexicana y se promovió abier-
tamente la política económica denominada globalización, cuyo sustento de 
política económica fue el neoliberalismo.

-
mitiría que los bancos nacionalizados pasaran de sociedades nacionales 
de crédito a sociedades anónimas y que inversionistas privados fuesen 
los propietarios.

Para ese periodo, en el mundo ya estaba operando la banca global, 
que son instituciones bancarias que ofertan la mayoría o todos los servi-

como BBVA, Santander, Citibank, HSBC, Scotiabank, Deutsche Bank 
entre otros, ya se encontraban presentes en prácticamente todos los 
continentes.

-
nanciera, se establecieron candados para que el capital extranjero no 
pudiese controlar a los bancos nacionales y que éstos fueran manejados 
por empresarios mexicanos. Si bien, por ejemplo, en los acuerdos del 
tratado trilateral de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y Mé-

para fortalecer su capacidad técnica y económica, pudiendo así estar en 
condiciones de competir contra los inversionistas del exterior.

Sin embargo, este esfuerzo se vino abajo, ya que el presidente 
-

dos, eliminándolos y llevando a cabo una entrada masiva del capital 
durante el primer año de su gobierno, lo que llevó a que la participa-
ción accionaria mayoritaria recayese en capitales de origen canadien-
se, español, estadounidense e inglés. Es decir, las mismas economías 

lo consiguieron.

extranjeros nuevamente adquirieron el control no sólo del sistema ban-

No obstante, hay que hacer una anotación muy pertinente: el 
sistema bancario siempre ha estado concentrado y dominado por un 
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pequeño grupo de bancos. Ello ha ocurrido sin importar que los propie-
tarios sean nacionales o extranjeros. Pero durante la época en que los 
extranjeros han dominado, el acentuado carácter comercial y el ob-
jetivo de lucro, ha sido más que predominante en el esquema de fun-
cionamiento de las instituciones de crédito.

El trabajo lo dividimos en tres capítulos. En el primero enfocare-
mos nuestra atención en el transcurso de casi cien años, con especial 

-
volucionario y hasta 1965 en que la primera batalla se gana y se expulsa 
a los extranjeros, eliminando la posibilidad de que participen en el sis-
tema bancario de México. El tercer y último capítulo tiene el objetivo de 
estudiar la extranjerización y analizar la situación presente y futura que 
tendrán los bancos que operan en México.


