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Los clientes del sistema bancario mexicano son aquellos que tienen al menos una 
cuenta de ahorro o crédito, en alguno de los bancos del país. Con el fin de  
evaluar el avance de bancarización y establecer metas de inclusión financiera, 
este documento propone un método para calcular el número de usuarios con 
tenencia de productos de captación y/o crédito en alguna de las instituciones 
bancarias. Al no haber cifras publicadas del número de clientes de cada banco, 
por parte de las autoridades o de las propias instituciones bancarias; la 
metodología que se presenta es el resultado de hacer uso del número de cuentas, 
saldos de captación y saldos de crédito que las instituciones financieras reportan. 
En la medida en que no se cuente con información precisa de cuántos usuarios 
hay en cada banco y el número de ellos que pertenecen a dos o más bancos, 
existe la posibilidad de  aplicar la metodología que se describe en este documento 
de trabajo, la cual se basa en teoría de conjuntos, conceptos de curvas de nivel y 
cálculo de probabilidades. 
 
Palabras clave: Bancos, clientes multi-producto, teoría de conjuntos, curvas de 
nivel 
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1. Introducción 
Las entidades bancarias son primordiales en el sistema financiero  al realizar 
actividades de intermediación de recursos, captando ahorros y asignándolos en la 
economía y proporcionando medios de pagos. También es relevante su rol en el 
desarrollo y funcionamiento de los mercados financieros. 

En el contexto descrito, el cliente es por muchos motivos la razón de existencia y 
garantía del futuro de cualquier banco, por lo que la motivación principal de 
seleccionar este tema para este documento de trabajo es el interés que tienen las 
autoridades y bancos en México de lograr incrementar la inclusión financiera. Como 
motivaciones adicionales está desarrollar en el futuro un análisis más detallado de la 
interacción de la banca con el consumidor, e identificar las razones que permiten 
establecer relaciones de plazo relativamente largas con algunos usuarios. Es decir, 
avanzar en conocer y medir la intensidad en el uso de servicios financieros. 

En el presente documento de trabajo se propone y aporta una metodología para 
calcular el número de clientes del sistema bancario mexicano. Esta metodología 
pudiera ser aplicada a otros países que también carecen de esta información. 

En la Sección 2 se revisan las fuentes de información que se utilizan en el cálculo. Los 
saldos de captación y de crédito que reporta la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y el número de expedientes con tarjeta de crédito que publica el Buró 
de Crédito, son los insumos con los que se cuenta de cada banco. 

No se tiene información pública adicional de las instituciones bancarias, ni encuestas a 
usuarios que sean del dominio público para conocer cuántos clientes tiene el sistema 
bancario.1 En función del comportamiento interno, de uno de los bancos relevantes del 
país, se plantean algunos supuestos para el sistema bancario. El número de clientes 
con tenencia de productos de crédito y de captación y la distribución de clientes, con 
respecto al número de tarjetas de crédito que poseen, son variables importantes en la 
metodología que se propone en este documento de trabajo. En la Sección 3 y la 
Sección 4, se enuncian los supuestos y se describe el método de cálculo. 

Las cifra que se presenta, en la Sección 5 del número de usuarios del sistema 
bancario, en Diciembre 2011, es el resultado de aplicar la metodología propuesta. 

En la Sección 6, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad para determinar si los 
resultados obtenidos para Diciembre de 2011 son robustos al realizar  cambios en los 
datos de entrada, o insumos utilizados para su cálculo. 

Para finalizar, en la Sección 7 se ofrecen las conclusiones del presente documento 
que se complementa con un anexo en donde se detalla de manera más completa la 
metodología propuesta. Cabe destacar que el método que se presenta en este 
documento de trabajo puede llegar a refinarse  en la medida que se cuente, con 
información pública adicional de los bancos mexicanos. 

 

 

 

 

                                                
1 No existe una publicación pública periódica de las autoridades o bancos. 
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2. Fuentes de información 
La metodología que se aplica en este documento de trabajo, para conocer el número 
de clientes del sistema bancario, hace uso de la información de los saldos de 
captación y de los saldos de crédito que reporta la CNBV [1]. Asimismo, se utiliza el 
número de expedientes con tarjeta de crédito que publica el Buró de Crédito. 

Además, con el uso de información interna, de uno de los bancos más relevantes del 
país, se hacen algunos supuestos del número de clientes que se hacen extensivos 
para el resto del sistema bancario. 

2.1 CNBV 
La información para los bancos del país que publica la CNBV, se obtiene al 
acceder a la siguiente dirección de internet: 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/boletines.aspx 

En el Cuadro 2.1 se muestra la pantalla inicial a la que se accede con esta 
dirección y la ubicación de la opción de Boletines Estadísticos [1], de donde se 
pueden obtener los saldos mensuales de cartera2 y los saldos mensuales3 de 
captación de cada banco, así como los del sistema bancario. (Véase Cuadro 2.2) 

 
Cuadro 2.1 

                                                
2  Los productos bancarios considerados en el saldo son créditos comerciales, de consumo y a la 
vivienda. 
3  Los productos considerados en el saldo son depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a 
plazo y títulos de crédito emitidos. 
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Cuadro 2.2 

2.2 Buró de Crédito 
Los saldos de crédito mensuales, obtenidos de la CNBV, se relacionan con las 
cifras  publicadas por el Buró de Crédito del número de expedientes en el sistema 
bancario con  tarjeta de crédito4. 

En el Cuadro 2.3, se muestra la información de los expedientes que se utiliza 
también en el cálculo del número de usuarios del sistema bancario. 

 
Cuadro 2.3 

                                                
4 Los expedientes del Buró de Crédito tienen información crediticia de todas las personas y 
empresas que tienen al menos una tarjeta de crédito, independientemente de si han pagado 
puntualmente o presentan un retraso en su crédito. 
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3. Metodología y supuestos
El número de clientes del sistema bancario depende en forma directa de los productos 
que tengan contratados, ya que los clientes varían de acuerdo al tipo de cuentas de 
captación y de crédito que tengan con los bancos, e incluso, de con cuántos bancos 
ellos mantengan operaciones.  

Los saldos de captación y de crédito de cada banco que publica la CNBV, están 
basados en las cifras de los estados de resultados presentados por las instituciones a 
las autoridades financieras. Por tal motivo, estas variables son relevantes para tener un 
punto de partida en el cálculo del número de clientes del sistema bancario. 

Los saldos mensuales de captación y de crédito de los bancos de manera individual y 
del sistema bancario mexicano en su conjunto son muy variables, por lo que  se  
calculan los promedios móviles de orden 65.  

Con las medias móviles de los saldos, se calcula el número de clientes que tienen 
captación y el número de clientes que tienen productos de crédito en el sistema 
bancario. En el proceso del cálculo, se consideran los supuestos que se mencionan a 
continuación. 

3.1 Supuesto 1 
La proporción de clientes  que tienen productos de captación y de crédito, con 
respecto al total de clientes, en uno de los bancos más relevantes del país, es 
similar a la del sistema bancario. 

Este supuesto se hace con el fin de que a la suma de los clientes con productos de 
captación y de crédito, se le reste los que tienen ambos tipos de productos. (Véase 
Figura 3.1) 

 
Figura 3.1 

El 23.6% de los clientes, de uno de los bancos más relevantes del país, tuvieron 
ambos productos en Diciembre de 2011. Este porcentaje se supone similar para 
los clientes del sistema bancario. 

                                                
5 El efecto neto de esta técnica de suavizamiento es transformar la serie original en la serie de 
promedios móviles que resulta más suave (menos sujeta a oscilaciones rápidas). Así pueden 
promediarse los saldos sobre el primer periodo de 6 meses (��). El siguiente valor de la serie de 
medias móviles (��) se obtendría añadiendo al total de los seis meses el saldo del siguiente mes 
en la serie, desechando el saldo correspondiente al primer mes de los seis previos, y calculando un 
nuevo promedio de seis meses, y así sucesivamente. 

��	��	������
�����������	�
����������

��	��	������
�����������	�

��������
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3.2 Supuesto 2 
El saldo de captación  por cliente, de uno de los bancos más relevantes del 
país, es similar en el sistema bancario. 

En el mes de Diciembre de 2011, expresado en millones de pesos, se tiene lo 
siguiente: 

������������������

���������������������������������������������
� ���� 

3.3 Supuesto 3 
El saldo de crédito por cliente, de uno de los bancos más relevantes del país, es 
análogo para el sistema bancario. 

 Nuevamente para Diciembre de 2011,  
����������������

�������������������������������������������
� ���� 

También en millones de pesos 

Los saldos, obtenidos con las medias móviles, se dividen por 0.04 y  0.10 para 
determinar los siguientes valores: 

Clientes con productos de captación y de crédito 
en el sistema bancario (Dic-11) 

Clientes captación Clientes crédito 
  

72,371,860 23,848,995 
Cuadro 3.1  

Considérese que al número de clientes del sistema bancario se le denota con X. De 
acuerdo al diagrama de la Figura 3.1, 

X = clientes con captación + clientes con crédito – clientes con captación y crédito 

Es decir, 
X =  clientes con captación + clientes con crédito - 0.236X 

de donde, al despejar X 
X = (clientes con captación + clientes con crédito)/(1+0.236) = 77,860,556 

Cabe destacar que esta cifra contiene usuarios que pertenecen a varios bancos. A 
ellos se les denomina clientes compartidos. La Sección 4, de este artículo, está 
enfocada a calcular el número de clientes que tienen cuentas en dos o más bancos, 
con el fin de restársela a la cifra de X que se acaba de determinar. 

Debido a que estos supuestos están directamente relacionados con el crecimiento 
de clientes que tenga el banco relevante, es necesario que para periodos distintos 
este crecimiento no sea determinante en el cálculo de los clientes de todo el sistema 
bancario. Por tal motivo, es necesario tomar en consideración la participación de 
mercado del banco relevante respecto a sus saldos de captación, de crédito y de 
activo total. En el Anexo 0 se detalla este cálculo. 



�
7 

 

4. Clientes compartidos 
Para calcular el número de usuarios del sistema bancario, es necesario determinar 
cuántos clientes pertenecen a dos o más bancos. Con este fin, se usa la información 
del número de expedientes del Buró de Crédito.   
Cada expediente, en el Buró de Crédito, tiene una correspondencia uno a uno con un 
cliente 

 
pero, no así los clientes con las tarjetas de crédito 

 
ya que un cliente puede tener dos o más tarjetas de crédito y no necesariamente en 
un único banco. 

Los expedientes del Buró representan clientes de todos los bancos. Esto da lugar a 
que si un cliente/expediente tiene más de una tarjeta de crédito, entonces se 
encuentra en más de un banco o puede tener  sus tarjetas en un solo banco. Con tal 
motivo, además de los supuestos 1, 2 y 3, se considera una cuarta suposición. 

4.1 Supuesto 4 
La distribución de los clientes, con respecto a su número de tarjetas de crédito, en 
uno de los bancos más relevantes del país, es similar para el resto del sistema 
bancario. 

Para determinar a los clientes compartidos, se procede a analizar si los  usuarios con 
más de dos tarjetas de crédito pertenecen a un solo banco o a distintos bancos.  

En este apartado, se cuantifica al cliente, de acuerdo al número de tarjetas que tiene. 
Por ejemplo, si él tiene dos tarjetas de crédito, hay dos opciones (i o ii). 

i. El cliente tiene una tarjeta de crédito en el banco I y otra en el banco II, por lo 
que se le cuantifica con el valor de 2. 

 



�
8 

 

ii. El usuario tiene sus dos tarjetas en el mismo banco (I). En este caso, se le se le 
asigna un valor de 1. 

Existen diferentes opciones, de acuerdo al número de tarjetas que tiene un cliente y a 
los bancos a los que pertenece.  

Estas posibilidades, para un caso en que sólo existieran tres bancos (I, II, III), se 
muestran en el diagrama de la Figura 4.1 

 
Figura 4.1 

A los círculos con 1, 2, 3 y 4, se les denomina curvas de nivel6 (CN) y son los 
conjuntos de clientes con ese número de tarjetas de crédito en distintos bancos. 
Entonces el conteo de clientes varía con respecto a su posición en el diagrama.  

Por ejemplo, supóngase que se consideran tres casos distintos: a, b, c. (Véase Figura 
4.2). El conteo se realiza de la siguiente manera: 

a - corresponde a contar 1 cliente, porque aunque tenga 3 tarjetas de 
crédito, las 3 las tiene en un mismo banco. 

b - corresponde al conteo de 2 clientes, debido a que tienen dos 
tarjetas en un banco y una en otro banco distinto. 

c - corresponde a contar 3 clientes. Aunque tenga 4 tarjetas, el cliente 
pertenece a 3 bancos diferentes. 

                                                
6 En topología la curva de nivel c de una función z=f(x,y) es el conjunto de puntos (x,y) del plano 
que cumplen f(x,y) = c.  
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Figura 4.2 

La información del Buró de Crédito, para Diciembre de 2011, del Cuadro 2.3, se 
muestra en la  tabla siguiente y corresponde al número de expedientes/clientes con 1 
ó 2 ó  � ó 6 tarjetas de crédito. 

������	����	��

�������
����	������	��������	�

	��	��	��	�����	��	�� �����
1 CN1 8,730 
2 CN2 3,169 
3 CN3 1,484 
4 CN4 717 
5 CN5 348 
6 CN6 359 

Total 14,807 
                     *miles  
Cuadro 4.1 

La distribución de clientes respecto a sus tarjetas de crédito, de uno de los bancos 
relevantes, se muestra en el Cuadro 4.2. 

�����
�	����	��

!�� �����"	�	�	��	��
���	������	�������	����	��	�#�

�	��	�������������$	�����	�
���������

1 CN1 %#&�
�
2 CN2 �#�'(�
3 CN3 %�(�
4 CN4 )
�
5 CN5 �(�
6 CN6 %�

Total &#**(�
    Dic-11             *miles 

Cuadro 4.2 
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Con las cifras del Cuadro 4.1 y el Cuadro 4.2, se llega a que la probabilidad de que un 
cliente se encuentre en uno de los bancos relevantes, respecto a sus tarjetas de crédito, 
es igual a 4,996/14,807 = 0.34. Este valor corresponde al 34% de los usuarios. 

La población de clientes del Buró (Cuadro 4.1) y la de uno de los bancos relevantes 
(Cuadro 4.2), se transforma al universo de tarjetas de crédito (Cuadro 4.3), multiplicando 
la curva de nivel por el número de clientes. Esto se hace con el fin de determinar la 
multiplicidad de bancos, donde este término se refiere al número de bancos a los que 
pertenece un cliente. 

�����
�	����	��

+��$	�����	����������
�	�� �����

+��$	�����	������	�����
��������	�	����	��

1 CN1: 1 '#)%�� %#&�
�
2 CN2 : 2 (#%%'� 
#%)%�
3 CN3 : 3 &#&,
� *&*�
4 CN4 : 4 
#'('� 
''�
5 CN5 : 5 �#)&�� '
�
6 CN6 : 6 
#�,&� 
%�

 

Total ������� ������
Tarjetas de las curvas de 

nivel 2, 3, 4, 5 y 6 �)#,,
� %#)�(�
 

Cuadro 4.3 

Un cliente con dos o más tarjetas de crédito del Buró, pertenece a la curva de nivel 2 ó 
3 ó 4 ó 5 ó 6.   

Una proporción de las tarjetas del Buró que están en una curva de nivel mayor o igual 
a 2 (Cuadro 4.3) corresponde a tarjetas de un solo banco. Por tal motivo, el porcentaje 
de tarjetas que son de un solo banco debiera de restarse del conteo de multiplicidad 
de bancos. 

Para obtener el número de tarjetas que pertenecen a un solo banco, se toma como 
referencia la distribución de las tarjetas  de uno de los bancos relevantes,  y se 
considera que por lo menos 2 de esas tarjetas corresponden a un mismo cliente. Esta 
proporción es la probabilidad condicional7 de que las tarjetas pertenezcan a CNi, dado 
que los clientes en esas curvas  tienen 2 o más tarjetas. 

En el Anexo 1 se detalla el cálculo de las probabilidades condicionales que se 
presentan en el Cuadro 4.4. Éstas representan la proporción de tarjetas en un mismo 
banco y se obtienen aplicando el Supuesto 4. 

 

 

 

 

 

                                                
7 Es la probabilidad de que ocurra un evento, cuando se sabe que ya ocurrió otro evento. 
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������	����	��
-������������
������������

+��$	����	�����
������������

1 CN1 �� ��
2 CN2 .
�,� %#)'
�
3 CN3 .�'(� �#,�%�
4 CN4 .�
(� &(��
5 CN5 .��)� �%��
6 CN6 .��
� %)�

 

Cuadro 4.4  

Las cifras de las tarjetas en un mismo banco que se muestran en el Cuadro 4.4, se 
obtienen de multiplicar las probabilidades condicionales por 17,552, el total de tarjetas 
de crédito del Buró de las curvas de nivel 2, 3, 4, 5 y 6. 

Por ejemplo, para CN2: 

(0.215)(17,552) = 3,782 

Una vez que se han calculado las tarjetas en un mismo banco, se procede a 
considerar las distintas opciones que se muestran en la Figura 4.2, respecto al número 
de tarjetas de un cliente y su pertenencia a uno o más bancos.  

Con el uso de la información del Cuadro 4.3, del Cuadro 4.4 y algunas probabilidades, 
se hace un conteo de lo que se denomina tarjetas del cliente en distintos bancos, el 
cual consiste en lo siguiente:  

• Si un cliente tiene dos tarjetas en un mismo banco, se cuenta como 
una tarjeta en distintos bancos. 

• Si el cliente tiene una tarjeta en un banco y otra tarjeta en otro banco, 
asume el valor de dos tarjetas en distintos bancos.  

y así sucesivamente. 

Las cifras del número de tarjetas en distintos bancos que se muestran en el Cuadro 
4.5, son el resultado de aplicar cálculo de probabilidades. El detalle de los cálculos se 
da a conocer en el Anexo número 2. 

������	����	��
+��$	�����	�������	��	�
	�������������������

�� ���� ��#�,��

� ���� &#(*)�
%� ���� %#%*%�
&� ���� 
#&�'�
,� ���� �#(�*�
(� ��	� 
#��)�
+�����������(�
/���0��
����(�


&#
)(�
����������������������&#

&�
�

Cuadro 4.5  
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El total de las tarjetas, del Cuadro 4.5, representa la suma de los usuarios del sistema 
bancario e incluye a los clientes compartidos.  

La proporción de usuarios que se encuentran en un solo banco, es igual a 0.414, la 
probabilidad de que el cliente se encuentre en la curva de nivel 1 (CN1). Este resultado 
se obtiene con las cifras del Cuadro 4.5: 

������

������
� ����� 

En la Sección 3 se determinó el valor de X,  

X = clientes con captación + clientes con crédito – clientes con captación y crédito 

X = 77,860,556 (100%) 

Al multiplicar el valor de X por la proporción de usuarios que se encuentran en un solo 
banco, se obtiene: 

Clientes en un solo banco Clientes compartidos 
  

32,235,451 (41.4%) 45,625,106 (58.6%) 
Dic-11 

Cuadro 4.6 
Por último, para llegar al resultado final del número de usuarios del sistema bancario, 
a los clientes compartidos se les debe de quitar la multiplicidad de los bancos en su 
conteo. Para este efecto, se usará lo que se denomina índice de multiplicidad, el cual 
representa el número de bancos al que pertenece cada cliente compartido.  

5. Resultados 
Primero se calcula el número de clientes en distintos bancos, de acuerdo a las cifras 
del número de tarjetas de crédito del Cuadro 4.5.  

Al dividir las tarjetas por la curva de nivel a la que pertenecen, se obtienen los valores 
del Cuadro 5.1. 

+��$	����
��	��	���	������������

�������
1 ��#�,��
2 
#%&*�
3 �#�%��
4 (�
�
5 %

�
6 

Suma: CN2 a CN6 
%,%�
&#),)�

 

Cuadro 5.1  

Entonces, el índice de multiplicidad es la suma de los clientes de distintos bancos, en 
las curvas de nivel de 2 o más, dividido por  la suma de las tarjetas de distintos 
bancos, de las curvas de nivel de 2 o más, del Cuadro 4.5. En Diciembre de 2011 su 
valor es 2.99 (=14,224 (Cuadro 4.5) / 4,757 (Cuadro 5.1). 
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Al resultado de dividir los clientes compartidos, por el índice de multiplicidad,  se le 
denomina clientes interbancarios únicos.  

Clientes 
compartidos 

Índice de 
multiplicidad 

Clientes 
 interbancarios únicos 

   
45,625,106         / 2.99         = 15,255,842 

Dic-11 

Cuadro 5.2 

El número de usuarios del sistema bancario es la suma de los que pertenecen a un 
sólo banco más los clientes interbancarios únicos. 

 

Número total de clientes del sistema 
bancario 

 

32,235,451    Clientes un solo banco + 
15,255,842    Clientes interbancarios = 
47,491,293    Total de clientes 

Dic-11 

Cuadro 5.1 

A partir del 2010 existe información suficiente para estimar los clientes del Sistema 
Bancario con esta metodología, incluyendo la participación de mercado del banco 
relevantes. Anteriormente se utilizaba un método similar al descrito en este 
documento, pero con información de las cuentas de captación y tarjetas de crédito de 
la ABM. Los resultados obtenidos con las estimaciones se presentan en la Figura 5.1. 

 
Figura 5.1 

 

 

6. Análisis de sensibilidad 
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Para concluir, en esta sección se lleva a cabo un análisis de sensibilidad con 
diferentes escenarios para la distribución de clientes, respecto a sus tarjetas de crédito 
(Supuesto 4) 

Se aplica un cambio del 10% a la distribución de clientes, para tener dos escenarios:   

•  Escenario bajo. Se suma el 10% del total de clientes, a los de la curva de nivel 1 
(los que sólo tienen una tarjeta), quitándole ese porcentaje a las curvas de nivel 
(CN) restantes tal y como se muestra en la Figura 6.1. Se aplica un incremento del 
10% por curva de nivel, al complemento de la curva de nivel anterior.  

Esta distribución de porcentajes hace que los conjuntos de las últimas 2 curvas de 
nivel tengan valores válidos (positivos) y que la distribución base se siga manteniendo. 

• Escenario alto. Se resta el 10% del total de clientes, a los de la curva de nivel 1 y 
se agrega ese porcentaje a las curvas de nivel restantes, como se muestra en la 
Figura 6.1. 

 
 

Figura 6.1 

En el Cuadro 6.1 se muestran los porcentajes aplicados y los clientes resultantes en 
cada curva de nivel para los dos escenarios. Por ejemplo, para la curva de nivel 3, 
2.80% resultó de la multiplicación del 4% del primer diagrama circular, de la Figura 
6.1, por el 70% del segundo, ya que es el porcentaje para CN3. 

Escenario bajo de la  
distribución de clientes 

Escenario alto de la  
distribución de clientes 

 Curva  
de nivel 

Clientes banco  Curva  
de nivel 

Clientes 
banco 

10% 1 3,901 -10% 1 2,902 
-6% 2 886 6% 2 1,486 

-2.8% 3 176 2.8% 3 456 
-0.96% 4 24 0.96% 4 120 
-0.22% 5 6 0.22% 5 27 
-0.02% 6 3 0.02% 6 5 

      
 Total 4,996  Total 4,996 
 

Cuadro 6.1 
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En la Figura 6.2 se observa que el escenario bajo tiene una distribución con un sesgo 
más pronunciado hacia la curva de nivel 1, lo cual quiere decir que los clientes son 
más propensos a tener un menor número de tarjetas. 

Por otro lado, para el escenario alto la pendiente de la curva es menor debido a que 
los clientes tienden a tener un mayor número de tarjetas con respecto a los otros 
escenarios. 

 
Figura 6.2 

Al aplicar la metodología descrita en la Sección 3 y en la Sección 4, se obtienen los 
resultados del número de usuarios del sistema bancario, en cada escenario. (Véase 
Cuadro 6.2) 

 Escenario 
bajo 

Escenario 
base 

Escenario 
alto 

% clientes en un 
solo banco 

41.43% 41.40% 41.39% 

Clientes en un solo 
banco 

32,248,273 32,235,451 32,216,849 

Clientes 
compartidos 

45,612,284 45,625,106 45,603,752 

Índice de 
multiplicidad 

3.04 2.99 2.96 

Clientes 
interbancarios 
únicos 

14,978,241 15,261,874 15,392,923 

Usuarios del 
sistema bancario 

47,235,045 47,491,293 47,617,830 

 

Cuadro 6.2  
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7. Conclusiones 
Como se ha mencionado, en México no existen estadísticas oficiales que muestren 
de manera puntual cuál es el número de clientes de cada banco y del sistema 
bancario. Por tal motivo, la metodología presentada en este  documento de trabajo es 
una primera aproximación del cálculo del  número de clientes del sistema bancario 
mexicano y está sujeta a la información pública de la CNBV y del Buró de Crédito. En 
la medida que se tenga más información pública de cada banco se pueden realizar 
posibles extensiones o mejoras del método presentado.  

Cabe mencionar que el dato de 47,491,293 hace referencia a la estimación para 
Diciembre de 2011 de la población bancarizada del país o población que es cliente de 
la banca, independientemente del producto bancario que tenga contratado (captación 
o crédito) y del número de cuentas que tenga en más de un banco.  

El resultado obtenido aporta conocimiento de la bancarización en México, la cual se 
relaciona con temas de seguridad, accesibilidad a instrumentos financieros de ahorro 
y de crédito para gran parte de la población y como una referencia de pago de 
servicios que se podrían realizar.  

Para mejorar la medición de la bancarización sería conveniente realizar encuestas a 
personas y/o empresas para conocer el número de bancos a los que pertenecen.  
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10. Anexos 

10.1 Anexo 0  

En esta sección se describe el efecto aplicado para que el crecimiento del banco 
relevante sea independiente del crecimiento del sistema bancario. Como ejemplo se 
utiliza el mes de Junio de 2012.  

En principio, se obtiene la participación de mercado, respecto al promedio móvil de 
orden 6 (pm6), del saldo de captación y del saldo de crédito del banco relevante. El 
periodo de observación debe ser de 1 año para poder quitar la estacionalidad, pero 
como se tienen los promedios móviles de orden 6 basta con comparar el crecimiento 
de 6 meses. Para el caso de Jun-12 el cambio en la participación de mercado del 
banco relevante se muestra en el Cuadro 9.1. 

Participación de mercado del saldo (pm6) del banco relevante 
Mes Captación Crédito 

Dic-11 0.230 0.254 
Jun-12 0.225 0.252 

   
∆ (Jun-12/Dic-11) 0.97 0.99 

 

Cuadro 9.1 

Además también se calcula el cambio anual de la participación de mercado del activo 
total del banco relevante, para quitar el efecto del crecimiento de este banco de 
manera más general.  

Participación de mercado del saldo del  
banco relevante 

Mes Activo total 
Jun-11 19.95 
Jun-12 20.84 

  
∆ (Jun-12/Jun-11) 1.04 

 

Cuadro 9.2 

En vez de calcular el número de clientes del Sistema Bancario denotado con X, en la 
sección 3, se aplica la siguiente expresión: 

X = (clientes con captación + clientes con crédito)/(1+intesección)  

Si se aplican los factores de cambio de la participación de mercado: 

X = (0.97*clientes con captación + 0.99*clientes con crédito)/((1+0.236)*1.04)  
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10.2 Anexo 1
En este apartado se calculan  las probabilidades condicionales del Cuadro 4.4, las 
cuales corresponden a la proporción de tarjetas que pertenecen a un mismo banco. 

El cálculo se hace multiplicando la proporción de tarjetas en la curva de nivel i (CNi), 
respecto de la suma de tarjetas de las curvas de nivel mayor o igual a 2, por la 
probabilidad de que el cliente pertenezca a uno de los bancos principales (0.34). 

Por ejemplo, el resultado de la probabilidad condicional para CN2, del Cuadro 4.4, es 
el resultado de llevar a cabo la siguiente operación aritmética con las cifras de la 
tercera columna del Cuadro 4.3. 
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nivel 2, 3, 4, 5 y 6 �)#,,
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Cuadro 4.3 

Es decir: 
�����

�����
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Análogamente, se calculan el resto de las probabilidades condicionales para las 
curvas de nivel 3, 4, 5 y 6. 
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Cuadro 4.4  
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Las cifras de la última columna del Cuadro 4.4, se obtienen de multiplicar  las 
probabilidades condicionales por 17,552, el total de tarjetas de crédito del Buró de las 
curvas de nivel 2, 3, 4, 5 y 6. 

Por ejemplo, el número de tarjetas, en el caso de la curva de nivel 2, es: 

(0.215)(17,552) = 3,782 

Una vez que se tienen las tarjetas que pertenecen a un mismo banco, es necesario 
realizar las distintas opciones que se describen, en la Figura 4.2, respecto al número 
de tarjetas de un cliente y su pertenencia a uno o más bancos.  

 
Figura 4.2 

Para obtener las posibles opciones, se calculan primero las probabilidades de que si 
un usuario tiene 2 tarjetas, en un mismo banco, como cliente del Buró tenga 2 tarjetas, 
o tenga 3 tarjetas (2 en un mismo banco y 1 en otro), etc. 

En la siguiente tabla, se presentan estas probabilidades, de acuerdo al número de 
tarjetas que tiene el cliente. 
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Por ejemplo, el valor de 0.52, es la proporción de clientes que pertenecen a la curva 
CN2 (3,169), respecto de la suma de los clientes que se encuentran en  las curvas de 
nivel mayor o igual a 2 (6,077).  

La probabilidad de 0.24 que está en la curva CN3, representa la proporción de los 
clientes que pertenecen a la curva de nivel 3 (1,848), respecto a la suma de clientes 
que se encuentran en las curvas de nivel mayor o igual a 2 (6,077). Esto se utiliza 
para representar la probabilidad de que un cliente que tenía 2 tarjetas en un mismo  
banco, en realidad tenga 3 tarjetas, y por ende pertenezca a la curva de nivel 3 en los 
clientes del Buró. 

10.3 Anexo 2 
Con la información de los cuadros 4.3, 4.4 y 4.5, se hace el conteo de lo que se 
denomina tarjetas de un cliente en distintos bancos.  

• Si un cliente tiene 2 tarjetas en un mismo banco, se cuenta como una 
tarjeta en distintos bancos. 

• Si el cliente tiene 1 tarjeta en un banco y otra tarjeta en otro banco, 
asume el valor de 2 tarjetas en distintos bancos.  

y así sucesivamente. 

Las tarjetas en un mismo banco no se consideran en el conteo de multiplicidad. Por 
tal motivo, se deben de cambiar esas tarjetas de curva de nivel, de manera que sean 
contabilizadas como 1 tarjeta. Para conocer la proporción de tarjetas que deben ser 
cambiadas de curva de nivel y contabilizadas de manera distinta se utilizan las 
probabilidades del Cuadro 4.5 y las probabilidades del Cuadro 4.7. 

Por lo tanto las tarjetas en distintos bancos para cada curva de nivel (CNi) es la suma 
de a, b  y c que se describen a continuación: 

a. + tarjetas del Buró CNi 

b. -  tarjetas en un mismo banco CNi  que pasaron a otra curva de nivel   

c. + 
� �����������������������������������������������������

�
� 

������
�	����	��

+��$	����	���
�����������������

1 ��#�,��
2 &#(*)�
3 %#%*%�
4 
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6 
#��)�

+����� 24,276 
 

Cuadro 4.6  

Las cifras del Cuadro 4.6 se obtienen sumando los siguientes incisos: 
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Para CN1:  
a. Las tarjetas del Buró en CN1 son 8,730 (Véase Cuadro 4.3) 

b. No existen tarjetas en un mismo banco en el caso de CN1 

c. Se utilizan las probabilidades indicadas en el Cuadro 4.8, las cuales hacen 
referencia a las tarjetas de un cliente que no tiene más tarjetas en un banco 
distinto. Entonces de las 3,782 tarjetas pertenecientes a la CN2 del Cuadro 4.4, 
solamente 1,972 (=3,782*0.52), se consideran exclusivas de un banco, y se 
dividen por 2 obteniendo 986 tarjetas en distintos bancos. De las 1,513 tarjetas 
pertenecientes a la CN3, del Cuadro 4.4, solamente (1,513)(0.51) = 772  se 
consideran exclusivas de un banco y se dividen por 3 772/3 = 257, para 
contabilizar solo una tarjeta.  

Así sucesivamente, se obtienen los valores de las siguientes curvas de nivel. En 
total se sumarán 1,320 tarjetas. Es decir, las 10,050 tarjetas provienen de las 
8,739 del nivel CN1 más 1,320 que provienen del acumulado de CN2 a CN6. 

Para CN2: 
a. Las tarjetas del Buró en CN2 son 6,338 

b. Se restan las 1,972 tarjetas que se quedó la CN1. 

c. Se suman las tarjetas de manera equivalente a la CN1, utilizando la diagonal 
indicada en el Cuadro 4.8, ya que estas probabilidades, hacen referencia a la 
tenencia de n tarjetas en un mismo banco y 1 en otro banco. Por ejemplo, la primer 
probabilidad utilizada es el 0.25 ubicado en la curva de nivel 4, la cual es 
equivalente a decir que el cliente tiene 3 tarjetas en un mismo banco (dado que 
CN63) y 1 tarjeta en otro banco (CN4). Por tal motivo al obtener el número de 
tarjetas que debe ser cambiado (3,782*0.25 = 373), se dividirá por su curva de nivel 
(373/3 = 124) para obtener al cliente que se está repitiendo por su número de 
tarjetas y se multiplica por 2 (124*2=248) para indicar su pertenencia a 2 bancos. 
Equivalentemente se hace lo mismo para los casos restantes. Se obtienen 4,697 
tarjetas que se deben sumar. 
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Cuadro 4.7  
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Cuadro 4.8  

CN1�Las tarjetas del buró CN1
1  

+ tarjetas en un mismo banco CN2
2*P(CN=2|CN≥2) 3/ 2  

+ tarjetas en un mismo banco CN3
2* P(CN=3|CN≥3)3 / 3  

+ tarjetas en un mismo banco CN4
2 * P(CN=4|CN≥4)3/ 4 

+ tarjetas en un mismo banco CN5
2 * P(CN=5|CN≥5) 3/ 5  

+ tarjetas en un mismo banco CN6
2 / 6 

CN2�Las tarjetas del buró CN2
1  

-      tarjetas en un mismo banco CN2
2* P(CN=2|CN≥2) 3  

+ 2*tarjetas en un mismo banco CN3
2* P(CN=4|CN≥3)3/ 3  

+ 2*tarjetas en un mismo banco CN4
2*P(CN=5|CN≥4)3/ 4 

+ 2*tarjetas en un mismo banco CN5
2* P(CN=6|CN≥5)3/ 5 

CN3�Las tarjetas del buró CN3
1  

-      tarjetas en un mismo banco CN3
2*[P(CN=3|CN≥3)+P(CN=4|CN≥3)] 3 

+ 3*tarjetas en un mismo banco CN4
2* P(CN=6|CN≥4) 3/ 3  

Para CN4, CN5, CN6 

CNi�Las tarjetas del buró CNi
1  tarjetas en un mismo banco CNi

 2  

 
1   Cuadro 4.3 
2   Cuadro 4.4 
3   Cuadro 4.5 
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