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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Según la percepción gramatical, se dice que el riesgo es la contingencia o 
proximidad de un daño. Pero en términos de crédito se puede definir como la 
probable incapacidad en la disposición de un cliente o grupo de clientes para 
devolver el importe del crédito e intereses bajo los términos pactados. Este riesgo, 
esta en la esencia de la administración de las entidades financieras y exige la 
adopción de una política adecuada en la asignación de recursos a la vez que 
medidas para prevenirlo. 

Dentro de las instituciones financieras y esencialmente en los bancos, la adopción 
de una política adecuada en el manejo del riesgo, está muy vinculada con el 
concepto de liquidez, a la par que con el de tasas de interés, y es que, tener 
liquidez significa tener solvencia, hablando financieramente. 

Tradicionalmente, la medición de liquidez bancaria se llevaba a cabo mediante 
algún agregado de activos líquidos. Relaciones como activo líquido sobre activo 
total o activo líquido sobre pasivos, constituían el punto central de las 
comparaciones entre entidades. Sin embargo, estas relaciones han mostrado ser 
poco relevantes, teniendo en cuenta la volatilidad potencial de ciertos pasivos 
bancarios, que muchas veces fondean tales activos líquidos. Esta volatilidad que 
mencionamos puede ser producida por diversas causas, el crédito, el cambio en 
las tasas de interés, etc. Una definición más moderna de liquidez debe tener en 
cuenta no sólo elementos cuantitativos sino también cualitativos. En virtud de ello, 
el análisis de liquidez varía en función de las características que presentan 
distintos conjuntos de entidades bancarias. 

Una de las principales características de estas instituciones es el diferente plazo 
de maduración de sus activos y pasivos. La conocida función de "arbitrar plazos" 
asignada a los bancos implica la existencia de un descalce o GAP de liquidez, el 
cual puede generar inconvenientes para la entidad, al verse afectada la cobranza 
de los activos o la tasa de interés de renovación de los pasivos. Por ello, toda 
entidad bancaria debe disponer del "insumo liquidez" para llevar a cabo su 
actividad. Y por esta razón es que hay un vínculo tan estrecho entre el riesgo de 
liquidez y el riesgo en tasas de interés. 

El cálculo del riesgo por liquidez y el riesgo de tasas de interés varía de una 
institución a otra tanto en el método como en la aplicación. Sin embargo, el 
presente trabajo se avoca a la medición del riesgo a través del método GAP, el 
cual continúa siendo la principal herramienta bancaria de medición de 
sensibilidad, tanto para tasas de interés como para liquidez. 

Por lo que el objetivo central de esta tesis es mostrar este método, tan utilizado 
como simple, al lector, a fin de ampliar su visión sobre la medición del riesgo 
financiero (no sólo el bancario), al mismo tiempo que dar un pequeño aporte 
bibliográfico en virtud de que, a pesar de ser algo tan usado, existen pocos libros 
que traten con profundidad el método GAP y que den información accesible del 
mismo. 



Algunas de las dificultades que presentó el actual proyecto fueron la imposibilidad 
de conseguir información con respecto a los periodos de maduración de los 
activos y pasivos de cada banco, así como la tasa de interés para cada uno de 
ellos, esto era con el objeto de presentar un ejemplo real sobre la aplicación del 
GAP de tasas de interés. No obstante, con los datos de la muestra bancaria se 
llevó a cabo un descalce para ejemplificar el GAP de liquidez, sin considerar los 
periodos de vencimiento de los activos y pasivos porque no se contó con ellos. 
Con respecto al GAP de tasas de interés se realizó un ejemplo hipotético el cual 
es muy ilustrativo, en vista de que nos aproxima también a lo que es el GAP de 
duración. 

El primer capítulo de este trabajo describe de manera breve como se lleva a cabo 
la administración bancaria, quienes son, cual es la función y los tipos de riesgo 
que enfrentan estas entidades. Dentro de los riesgos adyacentes a los bancos se 
hace especial énfasis en lo que es el riesgo de liquidez, de modo que el segundo 
capítulo abunda por completo en este tema. 

El capítulo tercero además de introducirnos al concepto GAP, describe con detalle 
los aspectos cuantitativos y cualitativos del control de liquidez, el manejo del GAP 
de liquidez y los tipos de reportes GAP. 

En el capítulo cuarto se lleva a cabo un análisis de variabilidad de los activos y 
pasivos de los principales bancos en el país, a fin de determinar un 
comportamiento como población y concluir aplicando un GAP de liquidez, si la 
banca en México es solvente o no en el corto plazo. 

En este sentido, dado que la muestra bancaria no fue tomada aleatoriamente, 
sino más bien en consideración al peso ejercido por las instituciones dentro de la 
banca en México, se procedió a realizar en primera instancia un análisis 
descriptivo con el objeto de concluir que los activos y pasivos de las instituciones 
involucradas no tuvieran un gran porcentaje de variación de una institución a 
otra . Y en segunda instancia un análisis estadístico no paramétrico que nos 
condujera a determinar si el global de los datos pertenecía a un mismo tipo de 
población. 

Finalmente, el capitulo quinto describe los elementos básicos para entender el 
GAP tradicional o GAP de tasas de interés, por ejemplo: la sensibilidad en las 
tasas de interés, el margen de interés neto (NIM) y el ingreso sobre valor neto 
(RONW). Y se adentra al lector en lo que es el análisis GAP: el GAP tradicional , el 
GAP de duración y el dólar GAP. Los tres evidentemente importantes y útiles 
como herramienta de medición, además de estar completamente relacionados con 
la toma de decisiones bancaria. 

La presente tesis como se mencionó anteriormente pretende ser "accesible", es 
por eso que no abunda en conceptos como las series de tiempo y en extensiones 
del GAP de duración. Por lo tanto se ha preferido introducir al lector a los 
conceptos principales de liquidez y GAP, los cuales como dijimos se encuentran 
vinculados estrechamente. 



Capítulo 1 
INSTITUCIONES BANCARIAS 

1.1 ¿QUÉ SON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS? 

1.1.1 FUNCIONES Y GESTIÓN BANCARIA 

Se define así a las entidades financieras caracterizadas básicamente por la 
captación de depósitos y el otorgamiento de créditos. Tal definición de hecho es 
aplicable a bancos y a otras entidades financieras las cuales se asemejan a 
algunos de ellos mucho más de lo que se parecen entre sí distintas clases de 
bancos. 

Por ejemplo, un banco de crédito hipotecario y una sociedad de ahorro y préstamo 
para la vivienda; o un banco comercial y una caja de crédito o ciertas compañías 
financieras. 

Un banco entonces es la empresa cuya actividad habitual y fundamental es actuar 
entre la oferta y la demanda de crédito, mediante la recepción de depósitos de 
dinero a la vista o a plazo, por cuenta propia o ajena, y el otorgamiento de capital a 
terceros, con el ejercicio del crédito constituyéndose en deudor de aquellos que le 
proveen fondos y en acreedor de aquellos que lo utilizan. 

Se dasifican los bancos por. 

1. Origen de capital. 

2. Entidades de capital nacional o extranjero.1 

3. Entidades que actúan en un campo relativamente resbingido en cuanto a 
tipo de operaciones o beneficiarios, sin que por ello deban considerarse 
como típicas entidades especializadas. 

4. Bancos de crédito hipotecario, sociedades de ahorro y préstamo para la 
vivienda, bancos de comercio exterior o de exportaciones, bancos que 
orientan sus préstamos al sector agrario, al sector industrial, a la pequeña o 
mediana empresa y/o a otras actividades o clientelas, compañías o 
sociedades de arriendo, sociedades de crédito para el consumo. 

5. El sector controlado por el Banco de México y el sector financiero 
institucionalizado (el mercado de valores y algunas instituciones como las 
aseguradoras} que en ambos casos toman recursos del mercado 
movilizándolos o transfiriéndolos; entre las dos instituciones hay vínculos 
derivados de la asistencia crediticia a quienes operan en la bolsa, o de las 
inversiones de los mismos bancos; y todo ello determina una interrelación 
entre los dos mercados en cuanto a movimiento de capitales y tasas de 
rentabilidad. Respecto de las compañías aseguradoras, también toman 
recursos al igual que los bancos, aunque con otros propósitos; al igual que 
ellos deben de administrar esa masa de dinero para afrontar compromisos 
futuros, invirtiéndola y constituyendo reservas especiales. 

1 Al año el curso las principales instituciones bancarias son o cuentan con capital extranjero. 
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Los bancos comerciales pueden realizar todas las operaciones que no les han 
sido expresamente prohibidas por la ley o el Banco de México. Son por lo tanto los 
únicos con facultad de recibir depósitos a la vista. En cambio, cualquier otra entidad 
financiera puede realizar solamente las operaciones que la ley enuncia, aunque el 
Banco de México tiene facultad para autorizarles otras que considere compatibles 
con su actividad. 

En síntesis, las actividades para cada una de estas clases de entidades son las 
siguientes: 

• A todas se les permite recibir depósitos a plazo, contemplándose en forma 
especial los que son típicos de los bancos que otorgan créditos hipotecarios 
(depósitos de participación en préstamos hipotecarios y en cuentas 
especiales) y los de las sociedades de ahorro y préstamo. 

• Todas pueden conceder créditos: los bancos de inversión, créditos a 
mediano plazo y complementaria y limitadamente a corto plazo, destinados 
a pequeñas empresas y productores, profesionales, artesanos, empleados 
obreros y particulares y entidades del bien público; las compañías 
financieras, créditos destinados a la compra de bienes pagaderos en cuotas 
a término y otros préstamos personales amortizables; y la adquisición, 
construcción, ampliación, reforma, compostura y conservación de inmuebles 
y la sustitución de gravámenes hipotecarios constituidos para tal objeto. 

• En materia de garantías hay varias diferencias: las compañías financieras, 
las cajas de crédito y los bancos de inversión pueden sin restricciones 
especiales, otorgar avales, fianzas u otras garantías; en tanto que las otras 
dos entidades sólo pueden otorgarlas cuando se vinculen en operaciones 
en las que intervengan. Similarmente, a las compañías financieras se les 
permite aceptar y colocar letras y pagares de terceros, y a los bancos de 
inversión únicamente cuando se vinculen con sus operaciones. 

• Las emisiones de documentos se preveen con mayor amplitud para las 
compañías financieras, que según la ley puede emitir letras y pagarés; para 
los bancos hipotecarios, que pueden emitir obligaciones hipotecarias; y para 
la banca de inversión que está autorizada para emitir bonos, obligaciones y 
certificados de participación en los préstamos que otorguen u otros 
instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior. 

• Las operaciones mobiliarias son privilegio de las compañías financieras y 
los bancos de inversión. Las dos entidades pueden actuar como 
fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar 
carteras de valores inmobiliarios y otros encargos fiduciarios. Estas dos 
únicas entidades son las encargadas de practicar arriendo, definido como 
arrendamiento de bienes de capital adquiridos con tal objeto. 

• Más restrictiva es la posibilidad de otorgar anticipos sobre créditos 
provenientes de ventas, alquileres, suponer riesgos, gestionar su cobro y 
prestar asistencia técnica y administrativa. 

• Los bancos de inversión, los hipotecarios y las compañías financieras 
pueden obtener créditos del exterior y actuar como intermediarios de 
créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera. Por su parte, las 
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operaciones en moneda extranjera se preveen con exclusividad para los 
bancos de inversión, previa autorización del Banco de México. 

Las ultimas cinco entidades pueden efectuar inversiones de carácter transitorio en 
colocaciones fácilmente liquidables, operatoria a la que recurren en los momentos 
con los que cuentan con recursos ociosos y que sería inconveniente prohibir en 
nombre de la especialización. Con la misma amplitud se les faculta parra cumplir 
mandatos y obligaciones conexos con sus operaciones. 

Los bancos comerciales constituidos actualmente en su mayoría como 
instituciones de banca múltiple son intermediarios financieros. Tal intermediación 
constituye su función esencial, en virtud de la cual es posible la transferencia de 
recursos de un sector de la comunidad que dispone de ellos -y no les encuentra 
empleo mejor- a otro sector que los necesita. 
La intermediación se realiza a través de dos actos independientes, que por sí solos 
constituyen sendas funciones. Una de ellas es la recepción de depósitos, que 
implica: 

) la captación de ahorro 

> la seguridad de los fondos ahorrados 

) asignación de recursos a través del crédito o el otorgamiento de garantías 

» intermediación en los pagos 
» creación de medios de pago 
} emisión de billetes (banca central) 

1.1.2 ASPECTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BANCA 

Los recursos 

Está en la naturaleza de los bancos, en cuanto a intermediarios operar 
básicamente con fondos de terceros que aplicarán a sus operaciones activas. Sin 
embargo, para esto debe de existir una masa de recursos propios que represente 
algo así como el respaldo o soporte de la actividad desarrollada con el dinero de 
terceros. 

La liquidez 

Por los depósitos la entidad es deudora y debe restituirlos en las fechas pactadas 
o cuando el inversor lo desee, según de qué clase sean. 

Para poder afrontar tales obligaciones en imprescindible contar permanentemente 
con una reserva, es decir, recursos en efectivo y otros elementos de muy fácil 
realización que aseguren liquidez en el momento preciso. 

Relación entre operaciones activas y pasivas 

Si en la composición de activo y del pasivo no se respetan ciertas reglas y, a la vez 
si entre ambos no existe la debida correspondencia , tarde o temprano deberá 
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apelarse a la reserva para atender necesidades de caja (Ley de equilibrio interno 
de la banca). 

E/riesgo 

El negocio del crédito se basa en la capacidad de disposición del cliente para 
devolver el importe del crédito e intereses en los ténninos pactados. Esto supone 
un riesgo -sean cuales fueren los recaudos tomados para asegurar el 
cumplimiento- que está en la esencia de la gestión de las entidades financieras y 
exige la adopción de una adecuada política de asignación de recursos, a la vez que 
medidas preventivas a fin de reducir1o. 

La rentabilidad 

Las entidades financieras son empresas, y en como tales buscan un beneficio. 
Como su actividad principal se relaciona con los depósitos y créditos, la ganancia 
será ante todo función de los intereses pagados y percibidos por ambas 
operaciones, que a su vez dependen de las tasas aplicadas y los montos 
negociados. 

Esto significa que la rentabilidad de la banca depende básicamente del éxito 
logrado en tres políticas: la de precios (intereses activos y pasivos), la captación de 
recursos y la de su colocación a plazos. 

La eficiencia empresarial 

En el caso de la banca, la instrumentación de las tres políticas citadas supone una 
administración que reúna dos cualidades: ser dinámica para atender los 
movimientos de depósitos y la resolución de los créditos y otras operaciones; y 
eficiente para evaluar la posibilidad de un negocio crediticio y dimensionar su 
riesgo. 

1.2 RIESGOS QUE CORREN LAS ENTIDADES BANCARIAS 

1.2.1 EL RIESGO, ¿Qué es el riesgo? 

El riesgo (contingencia o proximidad de un daño o perjuicio según la percepción 
gramatical) está presente en toda actividad económica. Quizá a ninguna afecte 
tanto como a la banca, al punto de constituir un punto esencial de su gestión. 

La operatoria bancaria se basa en el empleo de recursos de terceros en una 
elevada proporción, y en la medida que los retiene van devengando intereses que 
aumentan el endeudamiento (SUS PASIVOS). Es decir necesita dinero ajeno, y a 
la vez debe de utilizarto de inmediato para cubrir su costo. Otras empresas en 
cambio operan en mayor medida con recursos propios, y con ellos efectúan sus 
compras, por ejemplo insumos que utilizarán según sus conveniencias, lo que 
otorga un mayor margen de maniobra y una más fácil emisión del riesgo. 

Por el lado de los demandantes también hay diferencias importantes: los de una 
empresa cualquiera son compradores de bienes y servicios que pagan en gran 
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parte al contado, en tanto que los prestatarios, por definición, devuelven lo 
prestado después de un plazo, lo que significa siempre la posibilidad de 
incumplimiento. 

La suerte de la banca está ligada a la del mercado que le provee de fondos y 
donde efectúa sus inversiones. Por lo tanto, todos los fenómenos que inciden en la 
actividad económica y los negocios en general actúan también directa o 
indirectamente sobre la banca, sumándose a los propios de la banca . 

1.2.2 FACTORES A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS BANCOS, ¿Qué tipo 
de riesgos afectan a las instituciones bancarias? 

Los riesgos a que están expuestos los bancos son del siguiente orden: 

Riesgo en las tasas de interés 
Riesgo de escasa oferta de recursos para operar 
Riesgo de escasa demanda de crédito y otros servicios bancarios 
Riesgo de quebrantos en los créditos 

• Riesgo por iliquidez2 en el mercado 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgos derivados de fallas de orden administrativo (operativo) 

Riesgo de caída de rentabilidad 
• Riesgos derivados de cambios en la política monetaria y crediticia del Banco 

de México y de otros organismos supervisores. 

a) Tasas de interés 

Es preocupante para las instituciones bancarias cuando hay mucha volatilidad en 
las tasas de interés o cuando el nivel general de las tasas es alto. Igual que en las 
opciones de mercado, las personas frecuentemente no prestan atención a 
variaciones en las tasas de interés hasta que es muy tarde. 

b) Recursos de terceros 

Tratándose de una actividad que opera fundamentalmente con fondos de terceros, 
es comprensible que el primer riesgo a considerar sea el proveniente de las 
dificultades para obtenerlos. Muchas veces los bancos han sufrido este tipo de 
problemas por causas como las que se mencionan a continuación. 

Mayor competencia 

Un motivo de ella puede ser el aumento del número de entidades, quizá al amparo de 
una política flexible de los bancos centrales para la autorización de nuevos bancos o la 
apertura de sucursales. Bueno es advertir que la suficiencia o insuficiencia de recursos 
se entiende en sentido relativo, es decir respecto a las necesidades creadas por las 
operaciones activas. Ahora bien, se diferencia el caso de una contracción general de 

: La exi!'-tencia de m ercados secundarios para inversiones y el tamaño de esos mercados afecta la va1oración del riesgo 
de los inversores. Para que un inversor que desea vender una activo financiero rápidamente pueda vendedo 
obviamente: necesita un mercado en cual hacerlo. Entre más grande el mercado más grande es la oportwlldad de 
vender el activo sin una pérdida substancia1 de su valor. 
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los recursos bancarios en valores reales, o sea cuando no se ha seguido el ritmo de 
los precios e induso de la actividad, y la situación particular de una entidad que se 
encuentra en un proceso de expansión y necesita más recursos para ampliar sus 
actividades. 

Falta de confianza del público 

Un caso es el de una entidad cuya imagen se ha deteriorado por problemas reales 
o sospechados por la clientela, que rehuye de colocar en ella sus recursos. El 
hecho de que las normas operativas y de control aplicadas por los bancos 
centrales sean de carácter general, lo mismo que los sistemas de garantías de los 
depósitos, ha reducido mucho la incidencia de factores de este tipo, los cuales se 
pueden subsanar vía publicidad, técnicas de mercado, contado más estrecho con 
la clientela y la remoción de los factores que contribuyen al deterioro. 

c) Demanda de crédito 

La contraparte de la falta de depósitos es la escasez de la demanda de crédito, por 
las mismas razones de competencia o la menor actividad económica. En cualquier 
caso el banquero no tiene otra salida que aumentar su eficiencia o buscar nuevos 
negocios. Es de mencionar los bancos que han abierto sucursales en el exterior, 
los que exploraron el mercado inmobiliario o incorporaron en su operatoria la de 
orden cambiario y la vinculada con el comercio exterior; los que se interesaron por 
regiones al interior del país y operaciones crediticias. 

Bien puede tratarse de situaciones particulares, de bancos que se han 
descolocado en el mercado, por lo que las medidas a tomar podrían consistir en un 
mejoramiento en las condiciones en materia de tasas y otras (siempre que pueda 
afrontarse la menor rentabilidad que de ellas derivan) o de la relación banco cliente, 
en la diversificación de la operatoria, en la intensificación de la publicidad, etc. 

d) Quebrantos en los créditos 

Las ganancias de las entidades provienen básicamente de los créditos que 
otorgan. En consecuencia el incumplimiento de los prestatarios constituye el típico 
riesgo bancario. 

e) Problema de liquidez 

Si hay algo que puede afectar la existencia de un banco en el más breve plazo es 
el incumplimiento frente a los depositantes por falta de efectivo. La liquidez es el 
punto vital de la gestión bancaria. Los riesgos por iliquidez provienen de una 
composición del activo y pasivo inadecuada por la falta de correspondencia entre 
ambos, de la insuficiencia de recursos fácilmente realizables, del congelamiento de 
cartera, etc. 

f) Problemas de orden administrativo 

Toda empresa requiere de una administración eficiente y por lo tanto las fallas en 
este terreno repercuten negativamente en los resultados. Pero quizá en la banca 
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tengan mayor importancia que en otras actividades lo que se debe a que en estas 
últimas existen mecanismos, como controles de calidad y contables, vigilancia , etc., 
que reducen las fallas o permiten comprobartas cuando se han producido, sin que 
por lo general tengan consecuencias demasiado graves. Son problemas como los 
siguientes: 

• Ineficiencia en el trámite y resolución de las operaciones y en la relación con 
los clientes , que atentan contra el rendimiento y dañan la imagen del banco. 

• Incumplimientos a las normas del Banco de México y de otros organismos 
que supervisan a las entidades financieras, con la consecuencia de eventos 
sumarios y sanciones. 

• Fallas de caja, que constituyen un riesgo imputable quizá a empleados 
perfectamente detectables y para el que existen recaudos de conocimiento 
general, pero que de todos modos en principio afectan al banco y deba 
soportartos éste. 

• Desfalcos, robos y otras acciones ilegales imputables a empleados e incluso 
directivos de la entidad, a sus clientes o a terceros que dañan la entidad 
económicamente y a veces también en su prestigio. La prensa abundó en 
sucesos semejantes ocurridos en diversos países, que provocaron la 
liquidación de bancos importantes, hicieron dudar a la clientela de la 
seguridad de sus cajas ofrecidas en alquiler (o, atento a las investigaciones 
practicadas de su inviolabilidad), dañaron la organización interna y la 
eficiencia. 

• Deficiencias contables, derivadas de los malos sistemas aplicados, de 
hechos delictivos o de errores que, al igual que en los casos anteriores, 
tienen incidencia económica reparable o no. 

• Problemas relacionados con el personal. Aquí se incluyen ha de pensarse, 
los de orden laboral (huelgas y paros), y, en efecto, son los que primero 
cabe citar. Pero no se descartan los riesgos de otro tipo, como el 
alejamiento de funcionarios capacitados difícilmente reemplazables o 
empleados con un entrenamiento satisfactorio atraídos por otras entidades 
(pérdida de lealtad). 

• La mejor manera de evitar los riesgos es que en cada campo de la 
organización y administración se logre un nivel de eficiencia óptimo, trátese 
de las normas en materia de seguridad, de los sistemas contables, de la 
política salarial y las relaciones humanas, de la organización funcional , etc. 
Es casi inevitable comprobar la existencia de un área a la que no se ha 
prestado la atención debida. Se han visto liquidaciones de bancos cuyos 
banqueros que creyeron más en su "genialidad", los "buenos negocios" o las 
"altas relaciones" que en una sana administración; grandes robos que 
pusieron de manifiesto deficiencias en los sistemas de seguridad; pérdidas 
de cartera y de prestigio motivadas por un prolongado descuido de la 
clientela o falta de estudios de mercado, como si un banco funcionara por 
inercia. 

• Es indispensable contar con un área de control y auditoria, activa y eficiente 
para comprobar que se actúa dentro de las normas y reglas vigentes o que 
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ha llegado el momento de introducirtes cambios, al menos de carácter 
interno. 

g) Problemas de rentabilidad 

La rentabilidad de una entidad financiera está en función del volumen de 
operaciones activas y pasivas realizadas, de los intereses, tarifas y comisiones 
pagadas o percibidas y del costo operativo. 

Por lo tanto una pérdida de rentabilidad supone: 

1. Contracción del volumen operado; 

2. Aumento de los costos, o 

3. Reducción del margen entre precios pagados y cobrados. 

h) Cambios en la política y nonnas del Banco de México 

Este tipo de riesgo se afronta satisfactoriamente cuando hay capacidad de 
adaptación, la que exige los cambios en las condiciones de mercado. En parte es 
una cuestión que atañe a la estructura funcional, pero mucho más a la mentalidad 
de directivos y funcionarios. 

1.2.3 CRÉDITO Y RIESGOS, ¿Qué factores provocan los riegos o inciden 
sobre ellos? ¿Cómo se puede prevenir el riesgo? 

a) Origen del riesgo 

El riesgo que presenta cualquier operación de crédito reside: 

•:• En que el cliente no devuelve el monto prestado ni los intereses 
devengados; 

•!• Que lo haga en fonna distinta a lo convenido, sobre todo en cuanto al plazo, 
o 

•!• Que el proceso inflacionario haya hecho que el rendimiento de la operación 
disminuya o sea negativo. 

El riesgo siempre existe en una operación de crédito, ya que esta se basa en una 
presunción: la de que el cliente cumplirá con lo pactado. No desaparece porque se 
hayan tomado recaudos como garantías reales, o extremado las prevenciones en 
cuanto a la selección del cliente, pues con ellas se tiende a reducir o a eliminar los 
perjuicios económicos en caso de verificarse el incumplimiento, pero no se elimina 
la posibilidad de que se verifique 

Los factores que inciden en este tipo de riesgos crediticios son los siguientes: 

1. Factores de orden general 
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o Son los que actúan sobre todas las empresas, por ejemplo la situación 
económica y política . Un deterioro en este terreno puede provocar aumento 
de los quebrantos, desmejoramiento de la liquidez de las finnas, caída de la 
demanda, etc. , y dar lugar a incumplimientos. El índice de morosidad se 
eleva entonces dando lugar a evolución en carteras de préstamos. 

e También de orden general es el factor inflacionario, que incide 
negativamente para el banco en cuanto a que puede alterar el rendimiento 
esperado en una operación. 

o Parecidos pero de menor alcance son los factores que actúan sobre un 
sector o grupo de finnas, como ocurre con las devaluaciones, 
modificaciones arancelarias, caída de los precios internacionales, etc. 
Empresas de gran prestigio se encuentran de pronto con graves dificultades 
al tener que afrontar pagos al exterior a un costo en moneda nacional 
considerablemente mayor, al sufrir la competencia de productos importados, 
o al disminuir sus ingresos por exportaciones. 

2. El tipo de operación 

Por un lado hay dentro de los tipos de créditos algunos más riesgosos que otros. 
Por ejemplo, el adelanto en cuenta corriente lo es más que el descuento, al punto 
que otorgar el primero otorga invariablemente un conocimiento personal, en tanto 
que el descuento ofrece un principio de garantía mayor al haber dos deudores: el 
finnante del documento y quien lo descuenta. Los préstamos personales y 
familiares se estiman en general más riesgosos que los destinados al sector 
industrial, cuya necesidad de asistencia bancaria es mayor y pennanente. El 
otorgamiento de garantías es en principio riesgoso, porque su costo no puede ser 
tan alto como el de un préstamo, y sin embargo, en caso de incumplimiento de 
parte del deudor principal, el banco debe reemplazarlo cubriendo el total de la 
obligación; de ahí que exija contra garantías. 

Por otro lado, en el riesgo influyen las condiciones de la operación, sobre todo el 
plazo e importe. Por ejemplo los créditos a mediano y largo plazo son 
intrínsecamente más riesgosos que los de corto plazo, toda vez que en los 
primeros es más dificil prever las contingencias que afectan al cliente y a la 
economía en general. 

3. El destino del préstamo 

El prestatario puede resultar inobjetable personalmente, y por la situación 
económica financiera de su empresa, pero, no obstante el banquero debe tomar 
recaudos especiales en función de la actividad o el sector que opera. Algunos de 
estos están sometidos a oscilaciones marcadas en la oferta y la demanda de las 
mercancías y servicios que producen y en los precios, lo que incide en sus 
beneficios y consecuentemente en su comportamiento como deudor. No tiene igual 
significado en este sentido una fábrica de automotores o de productos alimenticios 
que el hotel de una zona turística; una empresa industrial que una agrícola. 
Tampoco es comparable el crédito para una actividad cuyo mercado es bien 
conocido en cuanto a magnitud , elasticidad de la demanda y otros elementos que 
manejan para caracterizarlos, con el destinado a una producción nueva o en la 

1-9 



que predominan factores de difícil previsión en cuanto a sus resultados, como la 
actividad cinematográfica 

4. Cualidades del cliente 

La operación aparentemente más segura por su naturaleza o el sector beneficiado 
deja de ser1o si la empresa o individuo merece reparos desde alguno de los 
siguientes puntos de vista. 

o Capacidad moral, o sea las condiciones de honestidad y responsabilidad 
para cumplir sus obligaciones, puestas de manifiesto particulamiente por 
los antecedentes como deudor del banco en cuestión y de otras entidades. 

o Capacidad económica financiera, confomie al análisis de la situación 
presente y de las perspectivas de la empresa y del sector. 

o Capacidad empresarial, esto es, eficiencia y condiciones para 
desenvolverse con éxito, factible de ser juzgada en parte por los 
antecedentes profesionales y la evolución de las empresas dirigidas. 

Se deduce aquí que todas las reglas que pueden escribirse para fines del análisis 
del riesgo han de tomarse con alguna reseNa. Son válidas con carácter general y 
como guia para tomar una decisión. Asi, el adelanto o el descuento concedidos a 
una fimia de reconocida solvencia e inobjetables antecedentes puede ser más 
seguro que muchas operaciones sólidamente garantizadas. Y un préstamo a 
detemiinados ingenios azucareros, productores de papa o cítricos (por citar tres 
sectores afectados con frecuencia por factores meteorológicos) puede involuaar 
menos riesgos que los destinados a empresas grandes y estables. En otras 
palabras: el banquero no puede desconocer las ventajas y riesgos que ofrece 
cada operación y actividad, pero la evaluación final incluye elementos personales y 
de otro orden. 

b) Prevención del riesgo 

Sean cuales fueran los recaudos que se tomen, el riesgo no puede eliminarse 
totalmente. Si se pretendiera que todas las operaciones de aédito ofrecieran el 
máximo de seguridad, la actividad bancaria se trabaría en una cantidad de 
indagaciones y recaudos lentos y costosos, además de tener que rechazar muchas 
de interés por su rentabilidad o importancia para la economía del país. Las 
operaciones bancarias se realizan, no en razón de que no ofrezcan riesgo alguno, 
sino a pesar del riesgo, consistiendo el papel del banquero en afrontarlo y a la vez 
reducirlo al mínimo posible. 

1 . DIVERSIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Puesto que siempre se corre algún riesgo, lo natural es que este se diversifique, 
entendido esto en dos sentidos. 

o Diversificación interna, esto es, entre distintos dientes. Se trata de no 
concentrar demasiados recursos crediticios en un mismo sector o empresa, 
que en caso de quebrar o experimentar dificultades le aearian serios 
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problemas al banco. lnduso se ha observado que en un exceso de 
generosidad hacia algunos clientes puede incitarlos hacia operaciones 
dudosas que de alguna manera repercutirán contra la entidad financiera. 

Claro que lo opuesto tampoco es lo ideal, ya que la atomización genera otros 
riesgos ante la imposibilidad de un conocimiento completo de los clientes, además 
de mayores costos operativos. Y lo mismo ocurre con la diversificación sectorial y 
territorial, a la que debe de ponerse un límite ponderando las ventajas que ofrece 
cierto grado de especialización. 

Otra medida preventiva consiste en la diversificación de sus operaciones según su 
riesgosidad. Algunas son muy seguras pero por lo mismo poco rentables; otras son 
poco atractivas en el primer sentido, pero el banquero puede encontrar que si las 
acepta, tomando los debidos recaudos obtendría muy buenas ganancias. 

Diversificación entre entidades. Este principio aconseja que los compromisos por 
un monto muy grande para una entidad o de cierto riesgo, sean asumidos 
conjuntamente con otras entidades. Esto puede hacerse mediante un acuerdo 
explícito entre ellas o sin él, forzando al cliente a recurrir a otras fuentes de crédito. 
Es la vía usual para proyectos de elevado costo o infraestructura, precisamente los 
fundamentales para el desarrollo del país, que de otra manera quedaría sin 
financiamiento . 

2. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN Y DEL CLIENTE 

Aunque resulta repetitivo, la mejor manera de prevenir los riesgos es estudiar 
cuidadosamente cada operación de crédito, incluido el solicitante. Ello exige 
indagar en tres aspectos: el moral, el de la situación económica-financiera de la 
finna y el de la eficiencia empresarial, para esto ha de existir un sector 
especializado, o en cierto modo dos: 1) El encargado de analizar aquellos 
elementos que, permiten una apreciación objetiva de los factores de riesgo, en 
especial los balances y otras informaciones contables y vinculadas con la 
evolución de la empresa; y 2) el que estudia la operación misma, con el aporte 
anterior y otras fuentes . 

Al referimos al crédito, hemos de ver allí que el análisis en cuestión comprende 
cuatro etapas• 

l. La reunión de antecedentes de la firma formando un legajo con las 
referencias básicas, entre ellas las operaciones que realiza, capital, 
evolución de las ventas, proveedores y clientes, balances, etc. Y también su 
comportamiento como deudor de otras entidades financieras, recurriendo a 
veces a los servicios de agencias idóneas. 

JI. El análisis de estos elementos, en especial los que pennitan conocer la 
situación económica financiera y la capacidad de la finna para endeudarse. 

111. Complementariamente cabe evaluar la validez de estos antecedentes para 
el futuro inmediato, atendiendo a las perspectivas de la firma y del sector 
donde actúa. 
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IV. Cumplidas las tres etapas vendrá la del análisis de la operación en sí , 
adentrándose en los aspectos de costo de la financiamiento, garantías, 
fonnalidades a cubrir y amortización. 

3 . LAS GARANTÍAS 

Si el riesgo está presente en todo crédito, aunque sea en mínima parte, es lógico 
que el banco pretenda tomar ciertos recaudos al contratarte. Que sean grandes o 
pequeños, de uno u otro carácter, dependerá del grado de riesgo que se haya 
atribuido a la operación. Denominamos garantías, a los recaudos, con las cuales el 
banquero trata de cubrirse, y de resarcirse en caso de eventual incumplimiento del 
deudor, sin eliminar con ello el peligro de que ocurra. 

No obstante, alguna influencia tienen en el riesgo mismo al obrar como un 
disuasivo de conductas perniciosas para el banco. 

1.2.4. Normas del Banco de México 

El banquero es el primer interesado en reducir los riesgos y, por lo tanto en 
adoptar recaudos pertinentes. Pero se sabe que el afán de mayores ganancias 
suele conspirar contra ese interés, induciéndolo a realizar operaciones 
inconvenientes, a prestar en exceso, etc. Y se sabe también que las 
consecuencias desfavorables para él pueden repercutir negativamente en los 
ahorradores, en todo el sector financiero y aún en un ámbito mayor de la 
economía. De ahí que el BANXICO dicte normas que signifiquen al menos una 
prevención mínima de los riesgos, y que son más factibles de someter como 
reglamentaciones de carácter general. 

Esta intervención de la autoridad es un hecho en todos los países, sea cual fuere el 
sistema económico y las políticas imperantes, claro que con intensidad y 
modalidades diversas. 

Dentro de las nonnas dictadas por los bancos centrales para evitar riesgos 
tenemos: 

•:• Requisitos para operar como entidad financiera que aseguran cierta 
capacidad material e idoneidad para la difícil gestión bancaria, con lo que 
se reduce el riesgo de un fracaso por razones de irrelevancia económica de 
la empresa o ineficiencia de sus directivos. 

•:• Nonnas sobre inmovilización de activos, capitales mínimos, encaje, 
prohibición de operaciones incompatibles con la actividad bancaria, etc., que 
reducen los riesgos por iliquidez y falta de solvencia. 

•!• Nonnas contables y sobre controles mínimos que evitan o reducen los 
riesgos de registros con criterios heterogéneos y de errores. 

•!• Nonnas sobre medidas de seguridad, transporte de valores, que previenen 
contra robos y facilitan el descubrimiento de hechos delictivos. 

•:• En materia de crédito se puede citar en primer ténnino aquellas que obligan 
a fonnar un legajo de deudores con los datos que deben de requerirse para 
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cualquier evaluación de una solicitud, que servirá en futuras inspecciones 
para determinar si la ayuda se justificaba por la actividad, capital e idoneidad 
del prestatario. En parte por razones análogas suele restringirse la 
asistencia de las entidades financieras a los administradores y firmas 
vinculadas a ellos. Son disposiciones que en general evidencian 
preocupación por evitar los peligros de políticas crediticias improvisadas o 
proclives a los favoritismos. 

•!• Son de mencionar las centrales de riesgos, que están a cargo de los bancos 
centrales y consisten en un servicio mutuo de informaciones por el cual las 
entidades financieras comunican periódicamente a esas instituciones sobre 
la asistencia prestada a los clientes de cierta importancia, con los detalles 
en cuanto a monto y tipo de crédito que imponga la respectiva 
reglamentación. El Banco Central consolida ese material a fin de conocer 
los créditos recibidos por las principales firmas en cada una de las 
entidades, y de ese modo el endeudamiento global dentro de las 
limitaciones que impone el secreto bancario. 

1.3 CREACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (CREACIÓN DEL 
DINERO BANCARIO) 

Un activo es cualquier posesión que tiene valor en un intercambio, los activos 
pueden ser clasificados como tangibles e intangibles. Los activos tangibles son 
aquellos cuyo valor depende de propiedades fis icas particulares, por ejemplo: 
edificios, terrenos, máquinas, etc. Los activos intangibles son por el contrario 
obligaciones legales sobre un beneficio futuro. Su valor no tiene relación con la 
forma física ni de cualquier otro tipo, en que estas obligaciones estén registradas. 

Los activos financieros de una institución bancaria son activos intangibles. Y lo 
mismo decimos de sus pasivos. Para los activos financieros, el valor o beneficio 
típico es una obligación de dinero a futuro . 

Quien recibe depósitos y otorga créditos puede tener un minucioso crecimiento de 
los aspectos técnicos y las normas vinculadas con cada operación y desconocer, 
sin embargo el papel que está jugando en la creación de dinero y la actividad 
económica. 

1) Cuando se efectúa un depósito en efectivo tiene lugar una traslación física 
de recursos del dueño al depositario. En la medida que éste sea sólo un 
depositario, como el banquero de otros tiempos, el poder de compra 
derivado de estos recursos se mantiene exclusivamente a favor de su 
dueño, con facultad de hacerlo efectivo en cuanto lo decida o luego de 
cumplidas ciertas condiciones. Pero el poder de compra no aumenta; en 
todo caso ocurre lo contrario , se sustrae o mantiene en reserva. 

2) Cuando el o los depositarios efectúan transferencias entre cuentas de 
distintos depositantes se posibilita la realización de operaciones sin 
necesidad de desplazamiento de dinero. Tampoco se crea dinero ni 
aumenta el poder de compra; cada una de estas operaciones se realiza 
porque existen obligaciones y se cuenta con recursos necesarios para 
atenderlas. 
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3) Cuando un depositario presta todos o parte de los fondos recibidos, tiene 
lugar una nueva traslación de recursos. No hay, en principio, creación de 
dinero. El poder de compra del depositante se transfiere temporalmente al 
prestatario; uno ahorra y el otro gasta. Tal era el caso de cuando el 
banquero comenzó a transformarse en prestamista, advertido de las 
posibilidades que ofrecía la inmovilización de los recursos que le eran 
confiados; y es lo que ocurre con cualquier particular que presta su dinero. 

Sin embargo, cuando estos préstamos se efectúan en un mercado donde la 
entidad bancaria está desarrollada, corno en la actualidad, los efectos son otros. El 
dinero que sale del banco en concepto de préstamo se gasta, y quien lo recibe -un 
comerciante por ejemplo- lo deposita en el mismo banco o en otro (corno un 
supuesto). El nuevo depósito origina otros préstamos y así sucesivamente. El 
efecto se da necesariamente porque los bancos mantienen una reserva sobre los 
depósitos, de modo que la suma que se presta es cada vez menor, pero de todos 
modos el total de prestarnos es menor que el depósito inicial. 
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Capítulo 2 
RIESGO DE LIQUIDEZ 

2.1 ¿QUÉ ES EL RIESGO DE LIQUIDEZ? 

No hay una definición universalmente aceptada de liquidez o de riesgo de liquidez. 
Esta es por tanto una de las razones por la cual el concepto es mal comprendido: 
Esto significa, diferentes cosas para diferentes personas. La definición precisa de 
liquidez no es importante; sin embargo, comprender sus consecuencias 
potenciales y manejarlas es algo critico. 

Algunos conceptos usualmente expresados son: 

"Liquidez es tener acceso a suficiente dinero para mantener una postura todo el 
tiempo (un negocio como de costumbre)" 

"Liquidez es la habilidad de incrementar (o tomar prestados) fondos a costos 
razonables todo el tiempo" 

"Liquidez es la capacidad de que un activo sea revendido rápidamente en una 
cantidad muy cercana a su precio original de adquisición" 

Cualquier dificultad en la liquidez de un banco o en sus actividades de 
financiamiento es únicamente un síntoma que refleja la existencia de algún otro 
problema más fundamental. La perspectiva de "compra de tiempo" refleja el rol 
esencial que la liquidez juega para un banco. 

El capital juega un rol importante como el pasivo con la madurez más larga y como 
el único pasivo que sin pagos por interés regular puede disparar la bancarrota. La 
planeación de la liquidez incluye más que el capital justo, dado que la compra de 
tiempo puede ser tan importante en el corto como en el largo plazo. Pero, ¿Cómo 
están conectados la liquidez y el capital? Del siguiente modo: Un banco tendrá 
problemas de liquidez en el corto plazo, si el mercado cree que el capital ha sido 
tan dañado que en el largo plazo el banco pueda no ser capaz de saldar sus 
pasivos. Los dos (la iliquidez y el capital dañado) son síntomas de una enfermedad 
en algún lugar de la hoja de balance, usualmente una pérdida debida a los altos 
niveles de riesgo de crédito o riesgo en las tasas de interés. 

Es prudente hacer un análisis de la hoja de balance a fin de prever o determinar 
tales síntomas. 

2.2 ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

¿Por qué es la liquidez mal entendida? 

El riesgo de liquidez es mal entendido porque muchos banqueros lo han 
confundido con la enfermedad en si misma, cuando en realidad sólo es el síntoma 
de un problema más fundamental. 
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El riesgo de liquidez induye cuatro tipos básicos de análisis 

• Comprender como medir el perfil de liquidez de la hoja de balance de un 
banco. 

• Comprender los impactos del costo de una bancarrota y los costos de 
liquidación. 

• Comprender la zona de seguridad de liquidez y las implicaciones de 
financiamiento de estos factores; y, 

• Comprender sus impactos sobre el valor de los accionistas 

2.2.1 UN MODELO SIMPLE DE HOJA DE BALANCE 

En la siguiente hoja de balance, todos los activos son asignados a una de las 
siguientes dos categorías: activos líquidos1 y activos no líquidos. Por otra parte, 
todos los pasivos son clasificados como pasivos estables o pasivos volátiles2

. 

Esquemáticamente la hoja de balance se vería de la siguiente forma: Tabla 2.1 

MODELO DE LIQUIDEZ DE LA HOJA DE BALANCE 

LIQUIDO 

NO 
LÍQUIDO 

ACTIVOS 

VOLATIL 

ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS 

ESTABLE 

PASIVOS 
TABLA2.1 

El punto focal de esta estructura es el concepto de "activos netos líquidos" definida 
como la diferencia entre activos líquidos y pasivos volátiles (Esta diferencia puede 
también ser referida como GAP de liquidez.) Cuando se define de esta manera, 
hay una tendencia natural a esforzarse por un excedente de activos líquidos sobre 
pasivos volátiles. Como resultado, esta definición es preferida sobre esas que 
calcularían la proporción de activos líquidos sobre fondos volátiles (o sobre el total 
de activos) . Esta diferencia tiene el atributo favorable de que un exceso de 
financiamiento volátil sobre activos líquidos es un valor negativo, más bien que una 
proporción que resultaría en un valor de menos del 100%. 

' Activos Líquidos: Aquellos fácilmente canjeables por casi su valor de mercado. 
1 Pasivos Volátiles: Pasivos de corto plazo. 
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Este concepto enfatiza que los bancos deberían entender cuando ellos se están 
poniendo a si mismos en el riesgo de no ser capaces de financiar sus necesidades 
operativas de dinero. Cualquier valor negativo para los activos líquidos netos 
significa que activos fácilmente convertibles en dinero podrían no ser suficientes 
para cubrir los depósitos y deuda con madurez de corto plazo. 

CARACTERÍSTICAS DE LIQUIDEZ EN LA HOJA DE BALANCE 

De acuerdo a la figura de la tabla 2.1, en la hoja de balance se nota la relación 
existente entre lo que se conoce como activos y pasivos sensibles a las tasas, por 
que como se dijo previamente, los problemas de liquidez tienen que ver con el 
exceso de riesgo de crédito y tasas de interés. En el análisis por riesgo en las tasas 
de interés, la principal característica es el tiempo esperado al próximo 
financiamiento. Ambas técnicas (la de tasas de interés y la de liquidez) requieren 
una selección de tiempo por el cual las cuentas son determinadas como sensibles 
o insensibles, líquidas o no líquidas, volátiles o estables. Es recomendable usar un 
criterio de madurez restante de 3 o 6 meses. 

CUENTAS DE ACTIVOS 

Un criterio usado para categorizar las cuentas de activos sobre la hoja de balance 
es preguntar si el activo puede ser liquidado o comprometido, y que el banco aún 
mantenga (su negocio como de costumbre) una postura tuera del mundo exterior. 

Dinero y deuda de los bancos. La mayoría de los banqueros clasifican sus 
bóvedas bancarias, cuentas interbancarias y los balances de sus reservas 
requeridas por el Banco de México como activos líquidos. Estos balances son 
constantemente monitoreados y disminuidos a niveles mínimos requeridos para 
llevar a cabo operaciones normales. Ningún banco deja excedentes en sus 
bóvedas bancarias debido a sus balances. Por tanto, esos balances usualmente no 
pueden ser sustancialmente reducidos en el caso de un problema de 
financiamiento. Por lo cual deben de ser considerados como activos no líquidos. 

Fondos federales y reservas: Estos son definidos como activos líquidos. Una de las 
posibles complicaciones puede corresponder a relaciones que dependen del 
financiamiento a corto plazo de los bancos. Cualesquiera balances de este tipo 
deberían de ser considerados como no líquidos. 

Colocaciones y otros activos del mercado de dinero. Estos son líquidos hasta un 
plazo de 6 meses. 

Securities de inversión (En México los cetes). Para este análisis, se divide el 
portafolio de inversión en dos importantes tipos de securities: aquellos que pueden 
ser comprometidos para préstamos en los mercados abiertos y aquellos que no. 
Los que son elegibles para renegociar acuerdos de transacción deberían de ser 
enteramente clasificados como activos líquidos. 

Activos comerciales. Estos deberían de ser contados como activos líquidos. Como 
con los securities federales en el portafolio de inversión, la correspondiente 
renegociación de acuerdos será clasificada como de pasivos volátiles. 
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Préstamos. (Todos los préstamos tienen que considerarse como no líquidos). El 
argumento en contra de esta posición es que todos los balances programados a 
madurar dentro de un umbral de liquidez de seis meses deberían de ser 
considerados líquidos. Sin embargo, tratar todo lo que tenga madurez de corto 
plazo como líquido, violaría el criterio "bussines as usual". Por lo que, suponer que 
los fondos generados por cualquier madurez prevista están disponibles para otros 
propósitos que no sean los de préstamo es equivalente a disminuir el origen del 
crédito bancario. 

Los préstamos al consumidor están siendo llevados hacia un cruce de ventas y 
relaciones de construcción. No se deben disminuir los volúmenes de disponibilidad 
para préstamos como una fuente de liquidez. 

Cualquier otro activo. Es considerado generalmente como activos no líquido. 

CUENTAS DE PASIVOS 

Depósitos de demanda y ahorro. Muchos bancos clasifican la venta de sus 
productos al menudeo como estable (productos sin madurez). Estos son productos 
con una fecha de madurez no contractual. 

Certificados de depósito al por menor. Los balances con una madurez restante de 
más de seis meses son considerados como estables. Tal como las cuentas de 
demanda y de ahorro, es entonces razonable suponer que un gran porcentaje de 
los productos con madurez a corto plazo serán refinanciados. 

Depósitos comerciales de demanda. Estos están usualmente relacionados con 
relaciones comerciales de largo plazo. 

Grandes certificados de depósito. Únicamente los balances con madurez restante 
más allá del umbral de seis meses son contados como pasivos estables. 

Depósitos en el extranjero. Balances con madurez mayor a los seis meses son 
pasivos estables. 

Fondos federales adquiridos y renegociados3
. Por lo discutido con las securities de 

inversión, estos deberían de ser contados como pasivos volátiles. 

Deuda de largo plazo. Cualquier pasivo con madurez menor a los seis meses es 
considerado como volátil . Además, cualquier deuda más allá de los seis meses 
que requiere un colateral en la forma de inversión debería de ser contada como 
volátil. 

El Capital contable y otros pasivos. Deberían de ser considerados como pasivos 
estables 

3 En los Estados U nidos 
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2.2.2 MANEJO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: PERCEPCIONES Y REALIDAD 

EL riesgo de liquidez toma dos foonas, Riesgo de liquidez en los activos y Riesgo 
de liquidez en los fondos . El riesgo de liquidez en activos también se conoce como 
riesgo de liquidez de producto/mercado y aparece cuando una transacción no 
puede ser llevada a cabo a los precios prevalecientes en el mercado debido a la 
posición relativa de los lotes comerciales. Este riesgo varía a través de diversas 
categorías de activos y a través del tiempo como una función de las condiciones 
prevalecientes del mercado. 

El riesgo de liquidez de fondos, mejor conocido como riesgo de cash flow (flujo de 
dinero), se refiere a la incapacidad de cumplir obligaciones de pago, lo cual puede 
forzar a una liquidación temprana, transformando pérdidas en papel en pérdidas 
llevadas a cabo. Esto es especialmente un problema para portafolios que son 
apalancados (aunque en México ya no hay ese apalancamiento en las instituciones 
bancarias). La liquidez en el flujo de dinero interactúa con el riesgo de liquidez en 
los activos si el portafolio incluye activos no líquidos que deben ser vendidos al 
menos por su valor de mercado. 

Si las reservas de dinero son insuficientes, se tiene una situación donde las 
pérdidas en el valor de mercado pueden guiar a una liquidación del portafolio a 
precios deprimidos. El riesgo de falta de fondos puede ser controlado colocando 
límites en las brechas del flujo de dinero, diversificando, y considerando como 
nuevos fondos pueden incrementarse para encarar rendimientos en dinero 
menores a lo que se espera. Entonces, este tipo de riesgo se refiere a que a la 
institución se le acabe el dinero y sea incapaz de obtener fondos para hacer frente 
a sus obligaciones de pago, lo que podría dirigir1a a un formal default o incapacidad 
de pagar a sus acreedores. Así este tipo de liquidez debe de ser vista en el 
contexto de su estructura de activos y pasivos como se hizo anteriormente en la 
categorización de la hoja de balance. 

Por el lado de los activos las demandas potenciales sobre los recursos monetarios 
dependen de: 

Requerimientos de los márgenes de variación debido a la marca -mercado. 

Desigualdad en el cronometraje de pagos colaterales, debido al hecho de que 
incluso si una institución es perfectamente igualada en términos de riesgo de 
mercado, este podría ser forzado a hacer un pago sobre una posición sin haber 
todavía recibido un pago de compensación sobre una protección contra pérdidas 
financieras (hedge). 

Cambios en los requerimientos colaterales, debido a peticiones por prestadores de 
incrementar la cantidad del colateral que ellos requieren. 

Un ejemplo de diversificación en el flujo de dinero es una institución que tiene dos 
posiciones económicamente protegidas contra riesgos financieros, estructuradas 
con diferentes periodo de crédito, tales como un swap4 de mercado de una vía y un 

4 Derivado que consiste en el intercambio de un flujo de pagos por otro. 
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swap de dos vías. En el primero la institución es requerida a hacer pagos si el 
tenedor del swap pierde dinero; si no, la posición recibe pagos intennedios. En 
contraste en un swap de dos direcciones, los pagos pueden ser hechos o recibidos 
si la posición pierde o gana dinero. A causa de la asimetría en el hedge, la 
institución será sujeta a desigualdades en el cronometraje de pagos colaterales si 
el primer swap pierde dinero. Incluso con un swap de dos direcciones, puede haber 
incertidumbre en los pagos de cash flow debido a errores operacionales o 
discrepancias en la valuación de los swaps. 

En requerimientos colaterales pueden aparecer cambios debido a peticiones 
hechas por prestadores de incrementar sus límites de préstamo (haircuts). 
Nonnalmente algunos brokers requieren un colateral que valgan la pena 
ligeramente más que el dinero prestado, por una cantidad conocida como haircut, 
diseñada para proveer un buffer en contra de los decrecimientos en los valores 
colaterales. A menos que los ténninos del contrato lo prohíban los brokers pueden 
aumentar sus haircuts si el mercado llega a ser más volátil, creando demandas 
sobre el dinero. 

Estos ejemplos proveen otra ilustración de la compleja interacción entre los 
diferentes tipos de riesgo. Más aún, si la institución no tiene suficiente dinero para 
encarar sus margin calls (obligaciones de dinero), ésta podría ser obligada a 
liquidar sus títulos a precios deprimidos, creando así un riesgo por liquidez en 
activos. 

Mirando por el lado de los pasivos, es además importante que la institución pueda 
ser capaz de encarar margin calls reuniendo fondos de otras fuentes, tales como 
una línea de crédito o nuevos valores de equidad. El problema es que podría ser 
dificil reunir nuevos fondos precisamente cuando más los necesitan. 

Inversamente, la institución también debe evaluar las probabilidades de rescate o 
peticiones de dinero de tenedores de equidad o de deuda. Sin embargo, es 
probable que esto ocurra cuando la institución aparece más vulnerable, en relación 
con la transfonnación que podría ser un problema menor dentro de una crísis. Es 
importante evitar contratos de deuda u opciones que contengan "triggers" que 
forzarían a un rescate temprano de los fondos tomados prestados. 

El administrador de activos y pasivos tiene que ocuparse entonces de dos tipos 
de riesgo de liquidez. Que vistos de otro modo son: la correcta percepción por el 
mercado de que el administrador de activos y pasivos del banco se encuentra en 
dificultades financieras. Y un riesgo menos común pero también posible que es la 
incorrecta percepción del mercado de que el banco tiene problemas financieros. 

El banco tiene que ocuparse de los dos tipos de riesgo de manera que minimice los 
costos esperados por liquidación y bancarrota. 

¿Que debería hacer un administrador de activos y pasivos con una mala 
percepción del mercado acerca de su persona? 

Un monitoreo y reporte constante de las percepciones del mercado del comité de 
activos y pasivos para asegurar que las señales de mercado no están faltando. 
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Asegurar que la condición financiera del banco está siempre clara y precisamente 
comunicada con la comunidad inversionista. Cualquier evasiva es una 
confirmación implícita de problemas y podría guiar el mercado a creer que la 
situación es más mala de lo que en realidad es. 

Medir los riesgos de los costos de liquidación inherentes en la hoja de balance. 

Estructurar la hoja de balance a fin de que el banco se encuentre en su zona de 
seguridad. 

2.2.3 MIDIENDO EL RIESGO DE LOS COSTOS DE LIQUIDACIÓN 

Hay tres elementos para esta medición: los costos de liquidación como una función 
del tiempo, el GAP de liquidez para los bancos y la duración de la liquidez. 

COSTOS DE LIQUIDACIÓN. 
Los más importantes elementos en la hoja de balance bancario pueden ser 

convertidos en dinero con diferentes grados de eficiencia dependiendo de qué 
activo es y de cuánto tiempo se tiene para convertir el activo en dinero. 

GAP DE LIQUIDEZ (también conocido como activos líquidos netos). 
Es quizás la mejor herramienta para medidas suplementarias de costos de 
liquidación y de uso limitado en un contexto de riesgo en tasas de interés. Cuando 
se usa el concepto GAP para el análisis en las tasas de interés, los activos y 
pasivos son clasificados en categorías de tiempo de acuerdo a sus periodos de 
renegociación. En el contexto de costos de liquidación, los activos y pasivos son 
clasificados por su madurez. Usando esta clasificación, el administrador puede ver 
la cantidad de dinero que está disponible con el paso del tiempo sin el pago de 
algún costo de liquidación. 

DURACIÓN DE LA LIQUIDEZ. 
Se llevan a cabo los siguientes pasos: 

1. CalaJlar el valor presente de activos y pasivos usando el costo bancario de 
tasas de financiamiento como tasas de descuento. 

Este cálculo es diferente del que se lleva a cabo con el riesgo en tasas de interés, 
donde las tasas de descuento son los rendimientos de mercado que se aplican al 
mercado para un activo particular. Si los valores resultantes están por debajo de los 
valores verdaderos de mercado por más que el costo de liquidación de los activos, 
es más barato vender los activos que mantenerlos en una crisis de liquidez. 

2. Medir el cambio en el valor de mercado del capital contable de un cambio en los 
costos bancarios por los recursos debido a un incremento en el premio por riesgo 
pagado por el banco para obtener dinero. 

3. Tomar acciones administrativas para controlar el riesgo de liquidez. 
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2.2.4 CONTROLANDO EL RIESGO DE LIQUIDEZ Y LA ZONA DE SEGURIDAD. 

Una vez que la administración ha medido la cantidad de riesgo por liquidez, el 
objetivo principal de la institución financiera es comprar tiempo. 

"Comprar tiempo" reduce los costos de liquidación porque entre más tiempo tenga 
la administración para vender sus activos, menores serán los costos de transacción 
que la gestión pagará en el proceso. Esto es particularmente importante cuando la 
percepción de las dificultades financieras es incorrecta. Cuando la institución 
verdaderamente está en dificultades, la compra de tiempo reduce los costos de 
liquidación a lo mínimo e incrementa la posibilidad de que el problema 
fundamental se resuelva por si mismo. 

Los límites de la zona de seguridad del riesgo de liquidez son muy amplios. Un 
límite es la hoja de balance donde el GAP de liquidez es positivo en cualquier 
umbral de madurez. Esto es, que el flujo de dinero de los activos líquidos sea 
siempre más grande que el que trae consigo la cantidad de pasivos volátiles. Esto 
quiere decir que el banco nunca tendrá que pagar los costos de liquidación a 
menos que el banco se encuentre en verdad en bancarrota. Pero induso si el 
banco está en quiebra los costos de liquidación serán minimizados. 

El otro límite de la zona de seguridad del riesgo de liquidez es mucho más 
dependiente de lo institucional. El banco debería ser siempre capaz de generar 
suficiente dinero para su propia supervivencia a una mal percepción del mercado 
de una crisis lo suficientemente larga para que: a) el gobierno venga a ayudar al 
banco o b) la crisis termine naturalmente sea como fuere de corta. En los E.U., la 
mayoría de los bancos quieren ser capaces de sobrevivir al menos la primeras dos 
semanas con recursos propios antes de verse forzados a tomar dinero prestado 
de la reserva federal, y además quieren flujos subsecuentes de dinero para ser 
suficientemente fuertes para saldar sus pagos a la reserva federal y evitar así un 
control gubernamental de la institución. 

Los siguientes puntos definen la zona de seguridad: 

Sobre el lado más liquido de la zona de seguridad, el banco puede encarar la 
madurez de todos los pasivos volátiles con el procedimiento de los activos líquidos. 

Sobre el lado menos líquido de la zona de seguridad, el banco puede generar sólo 
suficiente dinero para mantener la compañía a flote hasta que los salvavidas 
lleguen. 

2.2.5 ENFRENTANDO EL RIESGO DE LIQUIDEZ 

La institución de depósito debe estar preparada para satisfacer el retiro de fondos 
de los depositantes y continuar proporcionando préstamos a los dientes. Existen 
varias formas de hacer1o: (1) atraer depósitos adicionales, (2)usar los valores 
existentes como resguardo para pedir prestado a una agencia federal, o a otras 
instituciones financieras como los bancos de inversión, (3)reunir fondos a corto 
plazo en el mercado de dinero o (4)vender valores propios. 
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La primera alternativa se entiende por sí sola. La segunda tiene que ver con el 
seguro o acceso a una entidad gubernamental que presta en casos urgentes. La 
tercera alternativa incluye principalmente el uso de valores comerciales que se 
poseen como resguardo para reunir fondos en el mercado de acuerdos de 
recompra. 

La cuarta alternativa, la venta de valores, requiere que la institución de depósito 
invierta una parte de sus fondos en valores que sean líquidos y tengan poco riesgo 
de precio. Por riesgo de precio nos referimos al prospecto que el precio de venta 
de un valor sea menor que su precio de compra, dando como resultado una 
pérdida. Por ejemplo, un valor del gobierno de los E.U. a treinta años es un valor 
altamente líquido, su precio podría cambiar dramáticamente conforme aumentan 
las tasas de interés. Una declinación del precio de, digamos, 25%, no sería fuera 
de lo común en un ambiente de tasas de interés volátil. Un bono del gobierno a 30 
años es, por lo tanto, mudlo muy líquido, pero expone a la institución de depósito 
a un riesgo de precio substancial. 

En general los valores de corto plazo suponen poco riesgo de precio. Por tanto, 
son las obligaciones de deuda a corto plazo o mercado de dinero lo que una 
institución de depósito debe mantener como inversión para satisfacer la demanda 
de retiros y préstamos a clientes. Los valores que se tienen con objeto de 
satisfacer los retiros netos y demandas de préstamos de los clientes son a veces 
referidos como "reservas secundarias". Una desventaja de tener reservas 
secundarias es que, en la mayoría de los ambientes de tasas de interés, los 
valores con vencimiento cortos proporcionan un rendimiento menor que los 
valores que tienen un vencimiento más largo. El porcentaje de activos de una 
institución de depósito que son guardados como reservas secundarias dependerá 
de la habilidad de la institución para reunir fondos de otras fuentes y de la 
preferencia al riesgo de la administración sobre la liquidez (seguridad) versus el 
rendimiento. 

Las instituciones de depósito guardan activos líquidos no solamente para 
propósitos operacionales, sino también debido a los requerimientos reglamentarios 
que imponen las autoridades financieras. 

DIVERSIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Como se dijo en el capítulo primero, además de estructurar la madurez de activos 
y pasivos, el banco tiene que enfatizar el origen de sus fondos de la misma manera 
que los activos son diversificados para minimizar el riesgo. Si cualquier institución 
provee más del 5% del financiamiento del banco, esto causa preocupación, 
particularmente si la madurez involucrada es de corto plazo. 

Mientras que la diversificación de recursos es buena, también puede tener un 
precio: Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un banquero si su proveedor más grande 
de fondos le ofrece estos a precios más bajos que el mercado? R: El administrador 
de los activos y los pasivos del banco deberia de retener los fondos más bajos 
sobre una base ajustada de riesgo para el banco, a pesar de la madurez y del 
origen. 
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Si las características del riesgo en las tasas de interés son el único problema con 
los fondos ofrecidos. el banco puede cambiar las características del riesgo en las 
tasas de interés usando swaps, opciones y futuros. Si el proveedor del banco le 
ofrece fondos a 25% por debajo del mercado, el banco debería de tomar los 
fondos incluso si esto lo empuja a que el origen de los fondos esté más allá del 
limite de riesgo. El uso apropiado de tales fondos es limitado; el banco debería de 
aceptar los fondos únicamente si el riesgo de liquidez del banco no es 
incrementado. Desde el punto de vista del GAP de liquidez no habría riesgo 
adicional. 

2.2.6 EL PROCESO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Este debe de contar con lo siguiente: 

1) Persona(s) designada para contactar el Banco de México 

2) Persona(s) encargada de contactar los presidentes de los principales 
bancos que suministren lineas de crédito. 

3) Persona(s) responsable de contactar sus homólogos de una o dos firmas de 
inversión. 

4) Un proceso de activación para lineas de crédito de respaldo. 

5) Un proceso de decisión para la venta de securities gubernamentales y otros 
activos líquidos del portafolio. 

6) Un proceso de decisión de tomar prestado del Banco de México. 

7) Instrucciones sobre la venta de activos sobre los siguientes periodos de 
tiempo: 1 día, 2 días. 1 semana. 1 mes, 3 meses y 6 meses 

8) Líneas de autoridad para la venta de subsidiarias o activos para ser 
securitizados. 

El plan de contingencia debería demostrar de una manera concreta que el banco 
tiene suficiente flujo de dinero como para sobrevivir sin asistencia externa por un 
tiempo. El GAP de liquidez viene a ser una herramienta importante en el desarrollo 
del plan de liquidez. 
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Capítulo 3 
GAP DE LIQUIDEZ (Control de liquidez) 

Si bien se puede argumentar que los problemas de liquidez bancaria individual pueden 
llegar a resolverse sin la intervención de la autoridad monetaria o de supervisión, se 
debe resaltar que tal situación depende del desarrollo del mercado de capitales de 
cada país o de los instrumentos que se encuentren disponibles para la transferencia 
de activos entre las entidades bancarias. 

De no existir condiciones adecuadas en ambos aspectos, un problema de liquidez 
bancario individual, puede tener repercusiones en el resto del sistema si genera algún 
tipo de incumplimiento por parte de la entidad ilíquida (generando desconfianza), factor 
que puede obligar en algún momento la intervención del Banco de México. Por ello, 
resultaría necesario establecer pautas mínimas para acotar el riesgo de liquidez que 
las entidades asumen. 

El análisis de la liquidez comprende elementos cuantitativos y cualitativos. 

3.1 ASPECTOS CUANTITATIVOS DEL CONTROL DE LIQUIDEZ 

LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS LiOUIDOS. 

En principio, los activos líquidos con los que cuenta una entidad financiera para hacer 
frente a compromisos de fondos están constituidos por: 

i) Encajes legales constituidos en el Banco Central (No necesarios en el caso México). 

ii) Encajes técnicos adicionales (efectivo en bóveda de la casa matriz y sucursales) 

iii) Títulos Públicos y Privados con cotización de mercado 

Adicionalmente, los bancos pueden tener acceso a: 

iv) Descuentos o tasas preferenciales con el Banco Central 

v) Líneas de crédito con bancos del país 

vi) Líneas de crédito con bancos del exterior 

El total de los ítems mencionados anteriormente permite definir la posición de liquidez 1 

total, compuesta por los activos líquidos más las líneas de financiamiento eventual. Sin 
embargo, se debe destacar que la inclusión de la posición de liquidez individual en 

1 POSICIÓN DE LIQUIDEZ: al wlor resultante de la diferencia entre activos líquidos ajust>doo y pasivos inmediatos ajustados. Esta 
posicibn se definirá como "POSICIÓN LARGA" ruando los activos sean superiores • los pasivos, tanto en moneda nacional como 
moneda extranjera, y como '.'.l'OSIOÓN CORTA" ruando los activos sean menores a los pa..Wos, igualmente en ambas monedas. 
"Regulacioo y Supcrvi.ión de liquidez", Lopetegui, Gabriel E. 
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algunos de los incisos debe estar sujeta al escenario económico vigente al momento 
de hacer el análisis. 

Por ejemplo, los encajes legales y técnicos, si bien constituían en México una fuente 
de liquidez inmediata, debían mantenerse en relación a los depósitos ya sea para 
cumplir los requerimientos o para satisfacer necesidades operativas. Su efectiva 
disponibilidad era reducida toda vez que la entidad los necesitaba para funcionar. 

Los títulos públicos y privados con cotización en el mercado dan liquidez en la medida 
en que las tenencias de la entidad puedan ser liquidadas dentro del mismo mercado 
sin pérdida significativa de valor (por caída de precios). Alternativamente, constitulen 
liquidez si por su intermediación la entidad puede conseguir fondos. En escenarios de 
iliquidez importante -sistémica o para un grupo de entidades- puede no cumplirse lo 
anterior. 

El acceso a las tasas de descuento del Banco Central, está limitado a la normatividad 
de cada país (costo, condiciones de acceso, plazo, etc.) por lo que su inclusión como 
fuente de liquidez dependerá de esta. 

La inclusión de líneas de crédito con bancos del país depende de sus características 
contractuales (irrevocables o no). Sin duda, su uso se ve limitado en escenarios de 
iliquidez importante. Las líneas de créditos con bancos del exterior, de ser 
irrevocables, constituyen siempre una fuente de liquidez. 

Con base en lo anterior se podrían tener distintas definiciones de activos líquidos, 
según el escenario vigente y el plazo de análisis. 

COCIENTES DE CONCENTRACIÓN 

En el análisis de sensibilidad GAP, las medidas de concentración de fondos, pueden 
ayudar para formar una idea del riesgo de liquidez. Una mayor diversificación tanto de 
los orígenes de los fondos como de sus aplicaciones, reduce la probabilidad de 
iliquidez. 

La misma diversificación es aplicable respecto de los mercados en donde la entidad 
toma o coloca fondos. Por ejemplo, una elevada proporción de préstamos 
interfinancieros recibidos en términos de activos, puede ser un signo de debilidad ante 
cambios en el mercado si la entidad aplica esos fondos a créditos individuales. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El análisis de la evolución de liquidez a través del tiempo de los índices de 
concentración individual o de mercados, puede arrojar luz para detectar mejoras o 
deterioros de las condiciones de liquidez. Teniendo en cuenta que los mercados 
reaccionan rápidamente ante los problemas que puede presentar una entidad, un 

2 Los escenarios son: "Historias que describen futuros diferentes, pero cretbles. Tornados en su conjunto, representan Wta 

hemunienta pata ordenar las percepciones sobre entornos futuros alternativos, que afectacin las consecuencias de las 
decisiones tomadas ahora. Véase. ''Inversión en la globalización" . 1bimothy Heyman 
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descenso anormal en el financiamiento a través del mercado interbancario puede 
actuar como señal de iliquidez. La evolución de la tasa por depósitos respecto del 
promedio del sistema, puede actuar en el mismo sentido. 

CALIDAD DE ACTIVOS Y ACCESO A LIQUIDEZ. 

La posibilidad de acceso a mercados mayoristas de fondos -nacionales o 
internacionales- suele estar vinculada a la situación de solvencia de las entidades. 
Entonces, no debería escapar al análisis, la evolución y proyección de la calidad de 
cartera activa. 

3.2 ASPECTOS CUALITATIVOS 
La esencia del análisis cualitativo pasa por evaluar en primer lugar qué grado de 
conocimiento posee la entidad del riesgo de liquidez que está suponiendo. En 
segundo lugar, es importante conocer qué previsiones se han tomado para hacer 
frente a eventuales problemas de liquidez. 

Para responder al primer interrogante, debe analizarse el sistema de infonnación 
gerencial del banco. Que el mismo banco contemple o no los elementos cuantitativos 
dos previamente, será el factor que brindará una señal del conocimiento que la 
dirección posea del riesgo de liquidez. 

La existencia de un plan contingente en caso de iliquidez, brindará la señal restante. 
En el mismo, deberían tratarse claramente las siguientes cuestiones: 

• Qué órgano interno dentro de la institución es responsable de manejar la liquidez 

• Qué alternativas de financiamiento se pretenden lograr y en qué magnitud 

• Qué conjunto de activos pueden ser licfuldados rápidamente (y en qué orden) 

• Qué posibilidades de acceso a nuevos descuentos y otros instrumentos de 
liquidez existen (en su caso, qué garantías deberían constituirse). 

• Qué impacto sobre la rentabilidad tendrla el plan propuesto 

3.3 EL GAP DE LIQUIDEZ 

Un modo de medir la iüquidez es con el GAP, el cual es un método cuantitativo descrito como: 
La diferencia entre los montos del activo y del pasivo que vencen durante cierto periodo de 
tiempo. 

La construcción del GAP de liquidez implica considerar los vencimientos contractuales 
de activos y pasivos. Deberán agruparse los mismos en bandas temporales (por 
ejemplo, los que vencen la próxima semana, el próximo mes, próximos 3 meses) y 
calcular para cada banda la diferencia entre el monto de activos y pasivos que vencen 
en ella. Ver figura 3.1. 
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INTERVALOS DE ANÁLISIS EN INTERVALOS FLEXIBLES 

A 

1d 1d 1d 1d 1d 1s l s l s 1q lq lq lq lm ~m lm lt 1t 1t 1t ls 1s 

~ ~DEANÁLJSISPLAZO 
---------~ ~~~ ]X'T'iOdo~ Oc ;m :'tli!' Í~ 5 días vs. 1 semana 

3 semanas vs. 1 mes 
4 quincenas ""· 3 mescs 
3meses ..... 6 mesa; 
2 trimestre vs. 1 año 
2trimestre ""· 18 meses 

p 1 semesttt ""· 2años 

FIGURA3.1 

Luego, el vencimiento neto acumulado mostraría el flujo de fondos futuro de la entidad. 
los activos líquidos pueden considerarse comQ de vencimiento inmediato, teniendo en 
cuenta los costos que pueda demandar su realización (en el caso de tenencias de 
títulos públicos o privados). 

Seguramente, el vencimiento acumulado calculado con base en lo anterior mostrará 
valores negativos a corto plazo para pasar a valores positivos a medida que transcurre 
el tiempo. Por ello, sobre la base del análisis de vencimientos contractuales, pueden 
hacerse estimaciones que consideren las tasas de renovación usuales en pasivos y 
activos para lograr un flujo de fondos más realista. Estas estimaciones por lo general 
deberán hacerse por parte de las entidades, ya que son ellas las que cuentan con la 
mejor información en este aspecto. La medida del GAP incorporando estas 
estimaciones constituiría un escenario base del análisis. 

Finalmente, un análisis de sensibilidad sobre el "escenario base" alterando los 
supuestos implícitos ayudaría a comprender el verdadero estado de la liquidez de la 
entidad. 

Existen varios aspectos a tener en cuenta en la elaboración del GAP de liquidez en el 
escenario base y en los escenarios alternativos. Respecto de las necesidades de 
fondos pueden tenerse en cuenta las siguientes pautas: 
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* en depósitos, las características del depositante (inversor institucional, empresa, 
individuo) y el monto de los mismos (los depósitos mayores pueden reaccionar más 
rápidamente) 

* considerar los acuerdos eventuales de crédito, con fecha conocida o no, de la misma 
manera que ciertos pasivos contingentes 

* considerar los gastos de operación que deberán hacerse efectivos 

Respecto de las fuentes de fondos: 

* será necesario estimar la disponibilidad de los giros en descubierto 

* no deberían considerarse créditos en demora o atraso, si no se posee información 
precisa sobre el deudor (tratamiento caso por caso) 

El Comité de Basilea en Suiza no recomienda coeficientes mínimos de liquidez 
porque los mercados varían mucho de un país a otro; además, porque la suficiencia 
de liquidez es algo subjetivo. 

Sin embargo, el Comité ha recomendado el método GAP para analizar la posición de 
liquidez de una institución. 

3.3.1 METODOLOGÍAS Y SU APLICACIÓN 

El GAP -la brecha-, como se dijo anteriormente, es la diferencia entre los montos del 
activo y del pasivo que vencen o que cambian de tasa durante cierto periodo. Visto de 
otra manera el GAP se define como: 

GAP = Promedio de préstamos-promedio de los depósitos, o bien, 

GAP financiero + Activos líquidos = Requerimientos Financieros 

Cuando calculamos el GAP basado en montos que vencen es GAP de Liquidez. 

Cuando calculamos el GAP basado en montos que se reaprecian -cambian de tasa
es GAP de Sensibilidad. Ambos tipos de GAP se relacionan con el problema de 
liquidez en una institución. 

El GAP de liquidez para cada intervalo de tiempo es igual al valor en dólares del uso 
de fondos menos el valor en dólares del origen de los fondos. 

El análisis de GAP de Liquidez se utiliza para evaluar el riesgo de liquidez a que está 
expuesto el Banco definiendo determinados período de tiempo; intervalos o gaps. 

3.3.2 MANEJO DE LA LIQUIDEZ 

La entidad deberá disponer de la capacidad de atender a sus pagos futuros. ¿Cómo 
medir si existe esa capacidad? Los activos líquidos de la entidad tienen que superar 
los pasivos de corto plazo. Ver figura3.2. 
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Los activos líquidos de la entidad superan a los pasivos volátiles. 

/ 
Activos líquidos 

Activos ilíquidos 

FIGURA3.2 

En el análisis del GAP de liquidez se debe de considerar: 

Objetivos del análisis a realizar 

Características del mercado financiero (p.e. Volatilidad) 

Unidades de negocio y productos a analizar 

Ejemplo del GAP por periodo de vencimiento: 

TABLA3.1 

3-6 

Pasivos volátiles 

Pasivos estables 



1000 

(/) 500 
o 
(/) 
w 
D.. o 

-500 

PERIODOS 

FIGURA3.3 

1 

CACTIVOS 1 

•PASIVOS 

OGAP 

En la tabla 3.1 se tienen cinco periodos trimestrales, si se supone que el monto de los 
activos líquidos y los pasivos volátiles asciende a lo indicado en dicha tabla, al final se 
encuentra como resultado un GAP negativo. 

ACUMULADOS Y RESIDUALES 

Es importante tener una clara visión de QUÉ representa cada análisis. 

Entre los más usados tipos de descalces están: 

GAP de vencimiento, plazos de madurez 

GAP acumulado de vencimientos 

GAP residual de vencimientos 

Se entiende por :Descalce de Plazo o Brecha", los desequilibrios en el plazo de 
vencimientos de los activos y pasivos, cuando se evidencian operaciones pasivas 
cuyos vencimientos se producirían antes de los vencimientos de las operaciones 
activas. 

Ya sea que se ocupe el GAP de vencimiento, de acumulados o de residuales el 
resultado final debe de ser el mismo. 

El principio del GAP de liquidez es determinar la cantidad en activos y pasivos que 
deberán de ser pagados en un horizonte dado de tiempo. Por ejemplo, si tenemos 
como activos $100 con madurez de un año, con $30 en pasivos de madurez de 1 mes 
y $70 a 6 meses, el GAP de liquidez acumulativo en 1 mes es de -30 (menos 30) lo 
cual significa que se tendrá que financiar $30 dentro de 1 mes (y potencialmente se 
encararan problemas de liquidez. 

3.3.3 ESTRUCTURA DEL GAP 

Los análisis GAP y su aplicación con la estructura existente del Balance adicionado a 
la capacidad de simular nuevos supuestos de comportamiento y/o negocios nuevos 
nos llevan a entender esa estructura de manera dinámica, ejemplo: 
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ACJ1VO FIJO
CAPffALOONTABIE 

=- 15 

Interpretación acertada 

ACTIVOS 
(95) 

TOTAL= 110 

FIGURA3.4 

PASIVOS 
(50) 

TOTAL= 110 

De acuerdo a la figura 3-4, hay un exceso de liquidez, lo que significa que la 
institución posee una mayor cantidad de activos líquidos sobre pasivos volátiles, por lo 
que en un futuro cercano sería muy raro que encarara problemas de liquidez. Simular 
un escenario GAP es bueno porque da una idea de lo que puede pasar en un futuro 
cercano, esto es trabajar de manera dinámica con el futuro de la institución. Se 
pueden simular diferentes escenarios sin excederse para no perder generalidad. 

¿Es bueno mantener un GAP de Liquidez? Depende esto de lo que la institución esté 
buscando, se debe recordar que todos los pasivos de una empresa al igual que sus 
activos, por lo general siempre involucran una tasa de Interés, por lo que al estar 
relacionada la liquidez con el riesgo en tasa de interés se debe buscar ser solvente en 
el corto plazo. Esto sin duda dependerá de la estrategia que siga el banco. 

¿Que implicaciones tiene el reducir el GAP de Liquidez? Si el GAP de liquidez es muy 
estrecho no habrá problema puesto que lo ideal es mantener un GAP cercano a cero. 
Pero por otro lado, si la institución posee un grande y negativo GAP, lo necesario es 
reducirlo y evitar una eventualidad, a menos que las tasas de interés fueran a la baja 
como más tarde se explicará en el capítulo de GAP de tasas de interés. 

3.3.4 EL REPORTE GAP 

El análisis GAP como se ha venido diciendo es un método tradicional para la 
medición cuantitativa del riesgo en la tasa de interés, el riesgo de cambio en las tasas 
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y el riesgo de liquidez. En su análisis, los contratos son asignados a un sistema de 
intervalos y agregados en concordancia con su tasa de interés o capital amarrado. La 
agregación procede el nivel de posiciones individuales o de una jerarquía completa de 
portafolio. El GAP de liquidez provee una panorámica del flujo futuro del dinero. El 
análisis GAP se puede hacer sobre actividades existentes o sobre actividades que se 
planean a fin de indicar como cambian las hojas de balance a causa a las estrategias 
de negocios. 

Una vista de los tipos de reporte GAP que se pueden proveer ya sea de liquidez o de 
tasas nos lo da el siguiente organigrama: 

ESTÁTICO DINÁMICO 

MARGINAL MARGINAL 

RF.SIDUAL RF.SJDUAL RF.SIDUAL 

AOJMUUTIVO AOJMULATIVO AOJMULATIVO ACUMULATIVO 

POR ADELANTADO 

DEC.OMPRA 

FIGURA3.5 

Ya sea que se establezca un análisis estático o dinámico de GAP de interés o de 
liquidez los intervalos de medición se clasifican como: 

Marginal: EL flujo de dinero es reportado por intervalos 

Acumulativo: El flujo de dinero es reportado sobre intervalos 

Residual: Indica el remanente principal 

Por adelantado: GAP de un periodo Muro, toma nuevos contratos (simulados) en 
consideración. 

De compra: Muestra los nuevos contratos simulados 

El banco puede calcular el GAP de liquidez clasificando usos y fuentes potenciales de 
fondos en marcos separados de tiempo de acuerdo a su flujo de dinero característico. 
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Capítulo 4 
APLICANDO EL GAP DE LIQUIDEZ 

4.1 ANÁLISIS DE LA MEDIA DE LAS 7 PRINCIPALES 
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DEL SISTEMA FINANCIERO 
MEXICANO 

El objetivo del siguiente análisis de la media es comprobar que el conjunto 
de bancos perteneciente al sistema financiero mexicano se comporta como 
una sola población. Es decir, que aún cuando pudiera haber una gran 
diferencia en cuanto al tamaño, exista poca diferencia en la localización de 
la distribución de los activos y pasivos propios de cada banco. Esto con el fin 
de aplicar un descalce1 general a los activos y pasivos del grupo 
seleccionado, que muestre indicios de solvencia o falta de solvencia en el 
corto plazo. 

El balance general de los periodos trimestrales con fecha al día último de los 
meses marzo, junio, septiembre y diciembre de los años 2000, 2001, 2002 , 
aparece en la tabla 4.1 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En primera instancia se llevó a cabo un análisis descriptivo de los 
elementos involucrados en la hoja de balance de las instituciones de banca 
múltiple involucradas en este estudio, con el objeto de determinar alguna 
homogeneidad en el comportamiento de los activos, pasivos, capital contable 
y cuentas de orden. Ver tabla 4.2. 

De los resultados indicados en la tabla 4.2 se pueden apreciar varianzas y 
coeficientes de variación exageradamente grandes del orden de 130% o por 
arriba del 200%, lo cuales dan una idea de la lejanía de los valores 
particulares (en cada rubro) de su respectiva media . 

Aunque existen variabilidades en la disposición de los miembros de la hoja 
de balance de una institución a otra, en el caso específico de los activos , se 
podría pensar que los apartados correspondientes a:"Operaciones que 
representan un préstamo con colateral" y "Cartera de crédito vigente" son 
elementos extremos cuyo peso en el análisis hace que los valores 
particulares se muestren tan alejados de la media general, por lo que se 
procedió a quitarlos con el fin de determinar si estos puntos extremos eran 
influyentes en el comportamiento del grupo o no. 

1 Los desequilibrios en el plazo de vencimientos de los activos y pasivos se conocen oomo descalces de plazo o brechas, cuando se evidencian operaciones 
pasivas cuyos vencimientos se producirían antes de los vencimientos de las opemciones actiws. "1be Bank Va1W1.tion Book", Hazcl J.,Jonson. 
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Un análisis posterior del conjunto de activos sin considerar los elementos 
extremos que causan más peso en el grupo muestra un comportamiento muy 
parecido al del primer análisis. Ver tabla 4.3. 
En general el conjunto de bancos muestra grupos muy desiguales en cuanto a 
la distribución de sus activos. Y sin embargo existen ciertos rubros para los 
cuales todos los bancos o asignan un pequeñísima parte de sus fondos ó 
básicamente le otorgan el mayor peso posible, por ejemplo: "Estimación 
preventiva de riesgos crediticios y la cartera de crédito vigente" 
respectivamente. Esto lo podemos observar aún sin haber real izado algún 
análisis. 
Sin embargo, yendo un poco más lejos y tomando en cuenta los resultados 
obtenidos se nota una media ascendente cada trimestre en la gran mayoría de 
los casos, la cual indica un aumento en la proporción de los activos bancarios 
y en consecuencia lleva a hacer una pequeña conclusión: Los bancos como 
instituciones de lucro al menos están empeñadas en aumentar su capital cada 
trimestre . 
Volviendo a la distribución de los activos, se puede nuevamente concluir que 
los grupos de activos para cada banco en cada trimestre y durante cada año 
se presentan como no homogéneos. 
Esto se puede ver por el hecho de que el coeficiente de variación2 en cada 
periodo y para cada banco está muy por arriba del 100% y si de por si un 
coeficiente de variación (C .V.) por arriba del 50% considera que el grupo 
estudiado corresponde a una masa no homogénea, un C.V. por arriba del 
100% con mayor razón -en este caso el uso de la media es apenas 
justificado-. 
Es evidente que las medias simplifican la representación de diversos datos, 
medidas y valores observados, pero para ello se requiere un mínimo de 
semejanza entre ellos. 
Es importante mencionar en este punto que todos los bancos en cada 
trimestre presentan un coeficiente de asimetría3 positivo, lo que se explica por 
el hecho de que la mayor parte de sus valores se encuentra a la derecha de 
la media. Y además excepto BBVA Bancomer, los demás bancos presentan 
una curtosis4 más grande de lo que la tendría una gráfica normal , lo cual es 
explicado en parte por que después de la media y la mediana los valores más 
altos se concentran a la derecha. 
En el caso de los pasivos, capital contable y cuentas de orden no se 
consideraron elementos influyentes debido a que la inexistencia de 
uniformidad en sus elementos llevaría a considerar la mayoría de ellos como 
puntos extremos y al quitarlos se perdería potencia en el análisis. 

2 Mide en porcentaje cuanto se alejan los elementos de su media aritmética. 
3 El coeficiente de asimetóa se refiere a que si la curva que forman los valores de la serie presentan la misma forma a 
izquierda y derecha de un valor central (media aritmética). 
4La curtosis caracteóza la elevación o el achatamiento relativos de una distribución, comparada con la distribución normal. 
Una curtosis positiva indica una distribución relativamente elevada, rruentras que una curtosis negativa indica una 
distribución relativamente plana 
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!alance Consolidado con Fideicomisos UDIS y SUBSIDIARIAS 
;¡fnts en millones de pesos corrientes 

BBV A BANCOMER 
2000 2001 2002 
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;alias deudores en operaciones da reporto o 291 H3 t6t t o t6 t4 229.53 2t 58 48 53 29 89 6297 203 5 
)peraciones que representan un préstamo con coletera! o o o o o o o o o o o o 
'abres a recibir en oper<riones de préstamo o o 14 o o o o o o o o o o 
)pera:iones con instrumentos financieros derivMos 324 88 276 26 47384 292 52 252 22 31293 t2 52 9298 371.99 14 82 40.36 39 83 
81era de crédito vigente 164476 85 t71589.9 190966.45 243086.69 239774 74 238446.29 237488.82 238941.83 236569 03 237440 35 23t621 2365t7.7t 
:&iera de crédrto vencida t7646.98 17210 23 2043122 20680.24 17742.24 14t95 94 t4729 93 12674 82 120t1.8t tt864 29 tt581.9 10952 54 
::stimacioo pr&A:!nfiva pwa riesgos crediticios .t4119.45 -t450434 -23t85.36 -23124.4t -t9765.06 -15930.57 -t554752 -14185.Jt -t3463 5t "t276726 -12562 6t -t2352 28 
)tras cuentas por robrar (nato) 3036 5t 3189 99 4230.04 54t0 43 7039.19 6826.19 7592.32 490795 5176.64 809389 t3855.44 5764.48 
lienes B<judicados 3794.78 3709.29 42t2.96 4270 03 4345.07 3866.64 362501 3466.92 3273 85 3025.56 2977.76 2999.35 
1muebes, mollilario y equipo (neto) t23t3 38 t233392 t3382.95 t6t56 t2 16326.95 16938 84 t52t6.68 t5202.9 15141.lt t4976 56 t4772 56 t4935.33 
1'Jer'Siones permanentes en acciones 2475.96 2230 87 2684.16 2524.8t 2613 2t 2717.03 2360.19 1956.58 t792.32 181388 1692.38 1606.4 
mpuestos di1eridos (neto) t3t89. t2 13529 47 20040.64 22412.49 21999.84 21731.45 219t394 2t971.84 2t681.14 21489.2 21323.94 21 t9336 
)tros actiws. cwgos diferidos e intaigibes t205.55 \\8294 t 14t .67 3074 23 3t3795 3t3t 96 3093 7 3020.73 3035.3 2938.69 2855.79 3067.84 
:;obertura de riesgo IX"' amortizar en créditos para ~da vencidos, UDIS o o o o 36.42 o o o o o o o 
>aslvo 236542 96 247405 98 272775.37 356737 02 357294.55 346560 91 366279.35 379140 02 367854 23 38\\62 76 373536.92 3721038 
)epósitos de exigibiidad inmediata 66468. t4 70978 93 777tt.76 t15t 56 37 t05488.39 \\2t02 69 t2274342 t3268 t 67 t23794 38 t36343 79 t37266 t5023t 25 
)ep:)sitos a plazo 122t7086 t23938 68 146246.1 t8480t 36 t89204.34 t84433 42 18t372.08 t9t274.46 t77901.79 t8t732 72 t8t61t t676'7.93 
~ baocarios en circulación 500.19 500 24 t209 49 12t5.39 t201 .9 120387 1205 95 502.64 500 53 o o o 
>restamos interbmcarios y de otros organismos 34366.77 39505 95 3323t 98 355q7 04 4()1;47.83 3t589.74 438t321 38600 97 47227.05 47573.54 40205.4t 412489 
;ak:k>s CD'eedores en open:ciones de reporto 22.91 t5 63 o 63.7 33.68 t7.54 t5599 o 60.24 108.12 t03.49 21756 
)peraciones que ~tan un p-éstamo con coeterel o o o o o o o o o o o o 
labres a entregw en operaciJnes de préstamo 2.12 O.t4 o o o o 45393 o 470.25 2266.61 t815.9 o 
)pentiones con instrumentos derivados o 29.98 14.09 26.44 t793 351 .44 389.54 302.28 517.59 933.65 959.12 926.6t 
SR y PT U porpag..- 350.15 t02.12 t87.58 69.84 434 .36 300.29 475.78 467.62 271.09 28t .2 469.23 53t .92 
\creedores diversos y otras cuentes por pagar 4702.1 4085.87 5485.75 8244.95 9384.67 7485.22 6773.6 775939 10811.84 5469.77 5742.86 60338 
)bigac:iones subordinadas en circuft:;ión 7150.07 7366.55 7716.27 9496.8 9458.76 7541.37 779887 75t1 .05 6264.79 64t8.24 5326.36 5233 5t 
mpuestos difefidos (neto) o o o o o o o o o o o o 
Jéditos diferidos 809.66 88t .89 972.34 1065.14 t422.69 t535.33 1096.97 39.94 34.69 35.12 35.56 32.33 

;apita! Contable 23947.56 24297.35 25995 282639 34828.43 35789.61 358t2.43 36989.99 38340.3 40946.91 42880.62 45054 48 
::apitalsocial 5780.62 5887.9 7175.87 76t8 37 7720.55 7663.3 798t 28 8094.4t 8t80.6 8320.2 8421 .05 8578 14 
>rime en \lente de oc:ciones 6769 22 7065 48 t080334 14550 t3 14745.27 1520396 t57\353 t5936 25 t6t05 94 t6574.36 t6775.25 t7088 t9 
)bigc.:;iooes subordinadas de conyersión obigatorie \\2\.12 904.66 891.24 731.6 73t .6 436.49 o 4584.75 o o o o 
~eservas de capital 57t6. t 5800 89 6250.61 6563 34 6651 .36 6814.65 687007 6967.45 704t 64 7t35.08 7663.47 7808 45 
~esulado de etercicios anteriores 690309 6976 08 2622.65 1250 63 2799.75 2607.61 t226 28 t246.74 64\\ .68 6495.4t 6t29.19 602425 
~esulado por veUa::ión de litubs disponibes pare le venta -t2t8.82 -t052 54 -t2t1.76 -t3t1.43 -t335.22 -t534.26 -t780.45 -1989.62 -2042.24 -1882.5 -2045.32 -2065.46 
~esulado por conversión de operociones extranjeras 6.5 t5.56 9. t9 12.98 9.76 -2.51 1.89 -6.t9 -9.82 14.46 23.89 28 6 
:factos por veUac:ión de emp-esas escriadas y afiiadas o o o o o o o o o o o o 
:xceso ~nsuficiencia) en le actuaiz~ de capitel -2189.93 -24t7.3 -2464_9t -2778.62 -2817.95 -2863.66 -2879.25 -2926.03 -2959.86 -2982.64 -30t4.07 -3066 62 
~esulado minori1e00 611.91 607.38 7462 404.9 5050.31 4874.73 5170.76 457.08 4821 .27 5328.64 5552.26 5697 t2 
~esulado por tenencia de acti'>US oo rronetarios -82.92 -74. t9 -204 81 -24648 -370.54 -43t .05 -446.6t -473.05 -5t6.05 -474.7 -458.88 -438 27 
\jus1es por oblga::iones letx>mles al retiro o o o o o o o o o o o o 

ResuNedo neto 530.69 58344 t377.4 1468.49 t643.54 2820.35 3954.93 5098.22 1307.15 24t8.59 3833.78 5400.09 

:uentas de Orden 
\vaes otorgados 229.88 35t .65 20t .85 20 1 85 1045 68 905.91 101t .88 966 28 858.27 899 28 93t 66 89 47 
)tras oblgaciones oontingentes 2503 2903 3447.8 2903 3169.37 3t82.75 3t8316 3t85.6t 988.09 tOOt .14 t007.04 253t 06 
\pertura da créditos ifre\<lcabes 4332.84 50t7.54 5069.6t 500004 2826.54 2524.11 3007.5 455t .06 4t96.82 5736.57 9073.22 10675 29 
3ienes en fideicomiso o mandato 35t994.1 t 337058 76 375692 76 368893 84 154333.7t t65226.46 t69078 t8 185t87.72 t94479.25 t8li96. t4 t632t9 168330 83 
3ienes en custodia o en administn:ción t36825.79 t2020343 133846.83 121234 08 t00786.7t 129448.77 772t9.76 86573.86 77275.97 7606399 43212.53 41021.75 
Jperaciones da banca da inYBfSión por C\Jeflta de terneros (neto) 205458.88 t90559.94 2t3t7t .95 2t3t00 26 6525.3 10059.94 8209.51 866749 8345.59 8814.39 10753.1 13176 96 
\l:Jntos comprometidos en operaciooes con el FOBAPROA o el IPAB 41988.84 42106.97 4539684 42898.74 45651.2 3643306 40t255t 46044 68 147764.15 40741 .53 36440.93 35575 47 
IA:>ntos contratados en instrumentos derivados 42786.93 390t2.8 o o o o o o o o o o 

TABLA 4.1 



Balance Consolidado con Fideicomisos UDIS y SUBSIDIARIAS 
Cifras en millones de pesos corrientes 

BANAMEX 
2000 2001 2002 

Malzo Junio Sept1t1111ore ÜIClt:lhÜlt: t.Aéirlu Junio St:,pt1t:l llblt; Dici~mblti Mazo Ju11io Septíemtxe Oictemlile 
Activo 29 1400 71 329713 J¡j 326124.81 334089 89 332335 44 322187 57 343085.35 367395.34 357965 77 346124.75 332565.08 427061.64 
Dispornbltddót:s 31850.83 33629.17 24268.99 26305.32 26368 89 2512376 4167917 53561.05 3460879 43003.12 3306971 85181 .22 
ln..ersiones en v<1Ufes 47393.62 46166.93 43758.16 43429.87 41548.14 40674.91 46390.99 76126.85 79386.66 74783.49 73227.35 86452.14 
Saldos deudofes en oper a:::1ones de rep:>rto 417.47 81.49 17.75 161.54 78.59 156.6 604.64 2 22 o 4.2 2.6 202.15 
Opera:::iones que representan un préstamo con colat61al o o o o o 105.05 o 4137 o o o o 
Vabres a recibir en operaciones de préstamo 92.85 1435.91 1530.24 1527.96 o 226.77 665.69 o o o o o 
Opera:::iones oon instrumentos finaicieros derivaoos 1154.41 944.18 915.37 1067.56 1161 .02 1110.12 1177.16 1890.52 1959.88 2260.06 2416.67 2500.88 

· Cartera de crédito vigente 174505.05 20943165 216230.64 22166978 223116.57 216001.69 213880.8 196264.14 182387.38 181387.43 172943 179510.81 
Cartera de crédito ..encida 21975.16 12901 .03 11829.44 8798.56 8439.16 7638.57 8139.14 9341 .96 1054676 10689.15 10513.98 10205.65 
Estimacioo preventiva p.EM"a riesgos crediticios -20387.74 -11062.12 -10042.42 -9094.02 -a846.85 -9026.06 -9751 .51 -11471.62 -12254.81 -13111.34 -13066.87 -13617.5 
Otras cuentes por cobrar (neto) 6354 28 5571 .82 6428.69 8665 53 10068.96 7777.12 6400.8 5307.33 20335.33 6450.5 13602.09 4043979 
B>enes adjudicados 1432.56 1350.35 1452.53 1431.89 1394.45 1943.66 2049.36 2069.92 1592.49 1374.73 1136.24 1071 .95 
lnmuebes, moM'"" y equipo (neto) 11924.75 12109.17 12195.15 12434 83 12474.55 12485.81 12588.41 13988.23 13659 57 13344.13 13324.23 1321074 
Inversiones permanentes en acciones 5724 84 511668 5272 23 5605.1 5256 45 5377.36 5516.13 4556.1 4544 31 4092.5 3991.2 1407 54 
Impuestos diferidos (neto) 7888 27 11026.68 11403 83 11242 33 10005 75 1127 1.33 13082 21 141 37.45 14000.15 14659.62 14299.34 11828 25 
Otros a:::ti..os, cargos diferidos e intan91oes 1074 36 1010.45 864.23 84365 1269 74 1320.89 661.76 1207.48 7199.26 7187.16 7105 54 8668 03 
Cobertura de riesgo por amortizar en créditos paa Vivienda -.tncidos, UDlS o o o o o o o o o o o o 

Pasivo 252446.54 292324 46 286910 46 29 1446 55 290656.47 27867873 299543 71 325147.45 30606974 29438879 279382.72 374338 36 
Depósitos de ex1g1ti,dad inmediata 8473507 91466 85 93164 18 107809.53 10237576 1049851 2 133244.48 151668.58 132551.81 12734075 122020 16126571 
Depósitos a plazo 110064 130040.47 140103.28 12195978 126343.24 127664.72 11798595 103350.67 11365639 103504.5 109534 99949.33 
Bonos bancarios en circulcción o o o o o o o o o o o o 
Préstamos interbaocaíos y de otros (l(ganismos 37216.94 52271 .97 36841 72 43987.46 47332.48 32268.27 31945.43 38044 66 3901 4.64 44797.57 30664.51 63726.14 
SakX>s ~eedores en operaciones de reporto o 8.6 107.89 o 0.67 1.15 224.96 0.98 83.37 549.36 753.28 o 
Opera::iones que representa'l un préstamo con colateral o o o 259 53 41455 90.72 94.59 734.17 1178.35 2056.1 o o 
Vabres a entregar en operaciones de p-éstamo 453.99 762.68 812.41 473.53 o o o o o o 865.99 o 
Opera::iones con instrumentos derivados 552.58 2286 143.33 148 81 8.53 134.06 199.47 70.03 145 57 5.42 3.91 3.27 
IS RyPT U por pag..- 2526 246.15 949 84 1986 84 670.79 583.36 74645 94202 928.85 922.97 1053.56 904.49 
Acreedores d1ve1 sos y otras cuentas por pagar 11323.77 !<308 56 10356.42 10275 92 87 15.42 8392 48 1114584 267397 16868.53 13447.59 12689.16 46666 01 
Obiga::iones subordinadas en circulación 7450.21 7774.38 3966.51 4056 77 4101 .91 3800 95 386209 3513.55 1532 31 1675.95 1736.94 1757.49 
Impuestos diferidos (neto) o o o o o o o o o o o o 
Créditos diferidos 397 38 42195 464.87 488 37 693. 11 757.89 94 46 83.09 10991 88.59 61 .39 65 93 

Capital Contable 38954.17 37388.92 39214.35 42643 34 41678 96 4350884 43541 .64 42247.89 51896 03 51735.96 53182.49 52723.28 
Capitalsoc:ial 6576.31 6673.86 6786.67 6943.5 7036 62 7132.31 7190.33 12725 21546.92 21832.84 22097.46 22509.66 
Prima en ...anta de acciones 1775.96 1802.3 1832.77 187512 190027 1926.11 1941 .77 1969.3 1990 27 201668 2041 .12 2079.19 
Obigaciones subordinadas de con..erSIÓO ob~gatoria o o o o o o o o o o o o 
Reservas de capilal 22337.49 26117.79 26559.3 27474 51 31833.04 32255.06 32702.76 31933 32571.1 31797.75 32183.14 32783 48 
Resulado de ejercicios antenores 6750.48 -1433.29 -1452.41 -148368 -2267.73 -2237.37 -2320.34 -3761.12 -3677.26 -4515.95 -4564 66 -4644.07 
Resulado por 11aUa::ión de titubs dispornblas para la venta -796.81 -968.6 -1183.5 -1472 71 -87 35 -241 .53 -279 72 -761 .59 -981.84 -1759.41 -1330.45 99.4 
Resukado pClf con..ersión de opera:::iones extranjefas o 22261 221 .26 224 08 205 73 147.33 213.29 -95.43 -90.7 -116.47 -123.9 -131.95 
Electos por vaUación de empresas ascx:iadas y afiiadas o o o o o o o o o o o o 
Exceso (insuficiencia) en la actuaiza:::ión de capital -693 55 -1689 06 -2208 69 564 67 223 48 403 633 65 052 -458.84 -353.29 -60 39 -456.85 
Resu•ado mmontario 1254.07 1307.48 1190 78 122171 910 85 907.35 1001 .84 990.8 78.17 199.87 221.18 263 66 
Resulado por t1:menc1a de actJ~ no roonelwios 22044 878 76 1291 78 -119987 128 ·204.2 -44 52 -1 t75.82 -576 23 35542 337 83 33116 
Ajustes por obiga:::iooes laborales al retiro o o o o o o o o o o o o 
Resulado neto 1529 78 447707 6176 39 849601 1922 78 3420.8 2502 57 42324 1494 43 2278 52 2381 16 -1 1041 

Cuentas de 01den 
Avalas otorgados 230.72 222.16 203 46 19299 180.5 159 79 164.24 153.59 148 6 15896 16136 683 
Otras obiga:::iones contmgentes 2500 2900 2900 01 2903 71 2904 05 2904.05 2904.05 2904.05 1879.05 119155 1191 .55 1192.7 
Apertura de créditos inevocabes 6351.94 5860.9 5856.95 5557 08 6198 31 6206.81 6305.54 8914.53 8059.68 8943.83 7833.69 7746.28 
Bienes en fideicomiso o mandalo 274793.88 335314.93 308182.99 312378 04 318265.66 354950.18 339166 04 37161 1.08 386581 .72 402703. 18 387526 382197.06 
Bienes en custodia o en admilistr<rión 327787.71 306548.33 294306.19 283617.56 285959.21 277974.44 24180291 559587.9 517140.48 628686.99 650207 652491.28 
Operaoiooes de b..-lca de inWfSIÓll por cuenta de ten:eros (nelo) 32080.15 27625.47 30803.33 30818.08 3225979 30436 54 3612148 52960.38 111021.04 118015.5 93393.48 97024.66 
t.bltos oompromelidos eo operaciones coo el F OBAPROA o el lPAB 41235.28 31350.99 31410.05 32017. 19 32555.98 33812.02 26147.22 26011.57 25902.21 26429.17 26640.29 47134.09 
/l.lbntos contratados en instrumenlos derivados 177937.51 139333.7 o o o o o o o o o o 

TABLA 4.1 



!alance Consolidado con Fideicomisos UDIS y SUBSIDIARIAS 
;iftas en millones de pesos corrientes 

BANORTE 
2000 2001 2002 

Mario Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre 
\ctivo 100003.92 94130.06 t021 69 6t 99 124.73 98853. t3 95406 03 93960.57 992650t 16410t.99 t68038.21 .!H692.46 193353.26 
lispooiboldades 9676.79 956t .43 9679 56 63070t 6659 04 6510.6 6023.1 6132.13 15633.06 16660.46 18855.9 22943.66 
nversiones en vabres 26069.15 19066.06 2575623 7663.63 966716 6393.34 4065.7 562504 7724.39 6664.16 9764.96 12044.23 
>ai:los deudores "" operaciones de reporto 27.69 61 6765 16.56 66.06 6965 32.06 74.49 52.93 64.02 114.95 36.6 
)pera:::iones que representan un préstamo con coletera! o o o o o o o o o o o o 
/abres a recibir en opera:::k>nes de préstamo o o o o o o o o o o o o 
)pera::iones con instrumentos financieros derivados 9.62 6 88 o 6 22 4.55 46.72 o 15.26 25 26 o o 9.21 
Álrtera de crédito vigente 57293 46 59376.42 60338 64 75762 88 75164.59 72949.01 74360 02 774073 131069.06 133267.38 136941 146126 53 
Atrtera de crédito .....encida 343766 3.305.7 3791 42 3921.73 401719 4002 79 4066.96 4150.76 4255.7 4328 96 4410.56 4431 .23 
:stimacion preventiva para rlesgos cf'l'!diticios -3076 63 -3037.33 -3760.72 -3763 73 -3824.63 -3776.43 -4013.01 -4064.26 -4694.99 -5025 02 -5169.27 -5153.03 
)tras cuentes pJr cobrar (neto) 1167.95 101129 996.54 11 37 69 748.67 970.54 957.9 103036 1513.15 136777 1526.28 2177 01 
lieres adjudk:ados 621.89 619.57 1336.7 141961 135135 1409.98 1370.72 1335.43 1311 .39 1270.94 123701 11 90 16 
nmuebes, mobiiario y equipo (neto) 2627.03 26t9 304089 3t36.63 3094.84 3079 07 3251 .22 3369.02 5317.22 53tt .36 5336.61 5354 95 
n~s permanentes en axiones 575 2t 6t7 Ot 276.57 32764 408.73 381.24 391 .69 386.8t 41191 406.48 426.26 448 65 
mpuestos diferidos (neto) 38134 t5 66 125.t9 730.2 75739 800. t1 869.08 96116 835.77 827.3 661.77 1002 35 
)Iros ~s. cargos diferidos e intengibf!s 1140.87 883.33 338.93 476 24 696. t4 569.02 543. t2 64t 46 627.1 674.37 56139 739.69 
))berfura de riesgo por amortizar en créditos para viviendfl vencidos, UOIS 31 .5t o o o o o o o o o o o 

'aslvo 94294 69 88533.92 97078.83 93562 75 93t37.37 69553.66 66006.6 92856.9 t57412.67 160694.37 167265 39 1651 96.5 
)epósitos de exigibiidad inmediata t9t06.18 20t59.t 23306.62 25920. t 1 2425718 25156.33 25845.07 29575.03 48652.15 47293.6 47760.05 52760 97 
)epósitos a plezo 56383.6 49671.79 52163 63 40538.67 44153.6t 47631 . t2 43639.76 44897.75 77364.88 7092133 60609. t3 8934003 
3onos bancarios en circulación 100346 1043.3t 1256.63 1308.7 1336.67 1304.34 1333.41 1301 .62 1329.6 1297.27 t326.3.3 1294.55 
:>restamos interbancarios y de otros organismos t375769 t5598 88 t6364.15 23060 66 2t264.17 12t67.26 13659.04 t3595.63 25036.56 36591 .54 32421 .93 35477.63 
)ak:ios acreedores en operaciones de reporto 3 74 61 . t2 2362 o 917 49.47 t9.66 51 .64 33.07 39.53 86.64 t5 .06 
)pera::iooes que representan un préstamo con co~teral o o o o o o o o o o o o 
Jabres a entregar en oper~s de préstamo o o o o o o o o o o o o 
)pera::iooes con instrumentos derivados 0.02 64.15 t99 32.48 16.6 1.48 30.27 9 73 0.02 8246 514.95 61733 
SR y PT U por pagar 4.54 062 12.04 156.46 240.41 69.43 55.52 4.97 9.86 94.86 116.77 165 67 

\creedores diversos y otras cuentas ~ pagar 1753.63 1825.25 1826 66 2427. t9 174217 1754.76 181 665 2016 66 3539.6 2989.35 260212 2684 38 
Jbigaciooes suOOrdinadas en circukión 189.36 o o o o 1305.78 1343.25 1335.36 1376.5 136716 t4 11.96 2586.05 
mpues1os diferidos (neto) o 17.88 o o o o o o o o o o 
:réditos diferidos 92.67 91 .84 101 .27 t16.3 11738 11391 61 .97 683 70.21 t725 1527 36.61 

:apl1al Contable 5709.04 5596 13 5090.76 5561 96 5715 76 5652.15 5953.97 6406.11 6689.31 7343.84 762702 6154.77 
::ap;tal social 30223 3067.14 3551.27 3806 65 3859 93 3912.43 3944 25 4173.12 4217.55 4273.52 4325 32 4406 
Jfima en \100la de acciones 275.17 279.77 264.5 540.55 547.8 55525 559.77 69581 905.35 917.37 926.46 945.8 
Jblgaciooes suOOrdinadas de con~ oblgatoria 425.42 427 42664 o o o o o o o o o 
~eservas de capital 2126.97 2232 56 157001 t434.76 20t7.62 2117.6 213502 2t65.26 2168.34 221738 2244 26 2286.12 
~esutado de e;erc¡cios anteriores 1600.15 1609 59 1613.13 171203 1904.29 185745 1672.63 1708.59 2206 45 t64784 t467.81 t49519 
~esutado por vaUe;ión de titubs disponibes para e venta -434.93 -46t 83 -720 52 -534.23 -7t599 -645.85 -727.57 -787.39 -776.25 -285.48 -19 t.43 -88 38 
~esulado por coo....rnón de operaciones extranjeras o o o o o o o o o o o o 
=:fectos por val!sción de empresas aso:iadas y afiiedas o o o o o o o o o o o o 
=xceso (insuficiencia) en e actuaizaciCtl de capital -215716 -2236.86 -201t.73 -2056.22 -2065.82 -211 4.19 -2131.38 -2t61 .59 -2 t64.61 -221369 -2240.52 -2282 22 
~esutado minoritaOO 490.09 439.15 o o 0.3.3 0.26 0.26 0.25 0.31 0.32 0.35 0.32 
~esutado por tenencia de ac&.os no monetarios 4206 -37.99 -7102 -65.06 -6691 -93. 14 -68.76 -60.56 -19.45 -3822 -26.24 -7792 
~s1es por obigocionP.s eooraes al retiro o o o o o o o o o o o o 
~esutedo neto 116.96 277.59 4465 723.28 25451 262. t4 369.76 474.61 t53.62 624 79 1119 t46~ 65 

Cuentas de Orden 
~vaes otorgados 3.02 3.19 3.07 3.12 3.09 295 3.09 2.96 1397 o o o 
Otras oblglriones contingentes 5645.77 6245.77 9969.05 668784 7938.59 7976.21 6413.63 6559.27 11767.29 154t8.07 12099.84 12567.27 
i\pertura de créditos imNOCabM 50742 40722 637.88 496.41 1132.04 99904 777.75 519.26 66711 934.07 915.16 641 t1 
Bienes en fideicomiso o mandato t7960.36 16960.26 167671 17630.22 19149.26 t7863.71 17796.14 17766.53 55575.19 51362.15 57922.92 59160.38 
Bienes en custodia o en admínistnrión 69621.62 565t211 62308.73 677671 1 720t5.92 74602.2 71606.65 74310.46 114731 .86 106t09.46 118321 121136 26 
Operaciones de banca de in- por Cl.<!flta de t""""'°' (neto) 23617.63 27337.96 45527.22 69334.67 60500.79 96863.3 59220.6 103204 07 107471 .32 t40759.87 151157 73531 .91 
Montos oomJ>"Ometidos en operaciones coo el FOBAPROA o el IPAB 7977.63 6728 54 7022 89 3543.05 3721 .43 3878 65 40316 4476.83 5t601.75 51724 65 5298 69 5352.13 
M:ln!o.. contratados en insln.imentos derivados 2066 93 2dt2 64 o o o o o o o o o o 

TARLA 4.1 



Balance Consolidado wn Fideiwmisos UD\S y SUBSIDIARIAS 
Cifras en millones de pesos corrientes 

BITAL 
2000 2001 2002 

Mazo Junio Septiembre Q11,;ie111ble Mazo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre 
Activo 119287.71 124979.89 121505.09 118431.62 106816.47 113577.82 117574.35 134928.68 127314.18 128864.14 159541.66 159252.81 
Dispooibi ldades 28743.87 21341.67 25132.05 43t57.38 30952.93 41461 .09 46096.38 49948.63 48886.19 53553.04 84171 .85 32671.68 
Inversiones en val:xes 23813.32 34893.44 27477.68 7238 77 10252.77 6116.11 5728.1 15567.15 10356.03 6182.38 4597.27 8505.92 
Sakios deudores en operaclOOes de rep'.X'to 82.85 o 2068 308 23 40092 190.66 80.43 46.16 o 45.96 6.43 7.68 
Operociooes que representai un préstamo con c:oEteral o o o o o o o o o o o o 
Vabres a recibir en operacicines de préstamo o o o o o o o o o o o o 
Operociooes con instrumentos financieros derivados 2.46 o 2 28 t 93 347 o o 0.08 o 0.49 0.36 o 
Cartera de Cfédilo vigente 54765.5 56301 42 55843.67 56613.21 55174.08 56132 6 50298.79 59878.34 60005 27 60766.19 6t373.42 107320 74 
Cartera de crédito vencida 6339.3 6277.19 4875.29 4333 68 4429.67 41 92 23 4457.13 4522.1 4574.76 4792.78 5172.27 13555.56 
Est1macion preventiva para riesgos c1ed111cios -5468.78 -5023 63 -4924.18 -444108 .4775 07 ·4930.23 -5234.53 -5372.43 -7157.14 -7186.69 -7593.46 -15696.48 
Otras cuentas por oobí8f" (neto) 3251 .5 3426.54 5386.72 3855 89 2615 95 2615.72 2400.86 2878.63 2129 96 2383.28 3712.61 4488.56 
Btenes adjudicados 503.68 526.79 577.23 56115 612 26 753. 45 771.72 694.04 675 77 69147 694.42 700.38 
lnmuebes, moMario y equipo (ne10) 4031.03 3955.38 3836.32 3785.72 3659 94 3662.69 3569.05 3543.07 3478.17 34449 3383.57 3221.7 
Inversiones permanentes en ac:ciooes 125.11 130.42 144.16 140 42 140.6 139.62 144.59 137.55 135 31 135.09 137.91 381.41 
Impuestos di1eridos (neto) 2224.74 2306.68 2323.93 2040 83 2502.33 2398.77 2518.2 2439.53 4085.6 3946.63 3770.52 4036.56 
Otros activos, cargos diferidos e inloogibEs 2739 24.89 28.35 23.54 528 56 544.2 743.64 64585 84.28 10861 114.5 59.11 
Cobertura de riesgo~ amortiza" en créditos para vivienda vencidos, UDIS 845.74 813.11 780.92 75197 318 07 300.9 o o o o o o 

Pasivo 112266.58 11 7911 .31 11 3911.76 110507.78 99395.59 106238.65 110104.19 127268 61 120374.6 121871.39 152123.39 150328.46 
Depósitos de ex1yibiidad inmediata 46450.6 49668.01 49924.41 57604.62 52087.9 54999.56 56051.42 68801.91 64383.48 65249.33 67104.38 80011.18 
Depósitos a pero 47075.01 41124.55 41240.71 36156.86 34900.21 37928.74 38171.45 43338.56 43184.49 43718.18 63175.05 50751.06 
Bonos bé'r1Carios en circuKial 58.75 o o o o o o o o o o o 
Préstamos interbancérlOS y de otros oryarnsmos 13801.27 22191.73 17745.77 11513.24 7582 33 8808.82 11351.8 993828 7949 31 8142.55 16383.82 1071101 
Sakkls a::reedores en operaciones de reporto 204.35 237. 11 148.3 241.63 302.73 11114 111 .72 128.76 29.72 124.75 64.91 58.81 
Operociooes que representcri un préstamo con c:olatt11C:1I o o o o o o o o o o o o 
Vabres a enl!ega en operaciones de p-éstamo o o o o o o o o o o o o 
Operaciones con instrumentos derivados o 0 64 o o o o 06 1.13 o o 16 1.4 198.89 127 
ISRyPTUporpagar 16.03 o 276.6 J42 73 312 73 7428 104.28 187 53 234.1 B5.04 98.08 21.31 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 3141 .01 3105.95 3041.49 3085 85 2613.52 2631.32 2783.18 3352.01 3068.49 3016.51 357607 6583.63 
Obigaciones subordinadas en circule:ióo 151859 158237 1522.17 1550.42 1523 93 151821 1517 1510.91 151 1.66 1520.57 1509.15 2175.21 
Impuestos diferidos (neto) o o o o o o o -221 o o 0.03 o 
Qéditos diferidos 097 096 12.32 12.42 12.24 166.52 12.2 1285 13. 18 13.06 13.02 14.99 

Capital Contable 7021 .13 7068.58 7593.33 7923.84 7420.88 7339.17 7470.16 766007 6939.59 699274 7418 27 8924.34 
Capital social 131754 1337.08 1359.68 1394.84 141 3.55 1432.86 1445.88 1468.39 1686.61 1723.68 1846.39 2920.99 
Prima en ~tci de acciones 1205.15 1223.02 1243.69 1303.94 1321.42 13.40.34 1359.29 1390.38 31 38.09 3285.54 4092.69 12041.02 
Obigociooes subordinadas de cor1"1t1sioo ob~gatona 2510.3 2514.69 2518.52 2518 54 2510 52 251001 2500.41 2484.56 1454.8 1334.47 746.42 o 
Reservas de capital 2889.87 3417.83 34756 3555 91 2959 86 3688.06 3718.04 3770.74 2095.08 2398 63 2427.7 2493.27 
Resuiado de ejercicios anterOres 478.01 -22 51 -22 89 -23 42 674 5 -117.69 -10903 -110.58 27 1.44 o o o 
Resulado PD' vciUación de titubs d1spo111blss paia El vtUll~ 48.32 -32.12 3126 4129 25.45 -123 ·34.44 -417 -15 81 -83.3 -76.62 ./.03 
Resulado PD' conversión de openriones extroojeras 12 05 10.96 11.71 11 39 1126 1235 11 .59 12.19 12.46 10.77 10.27 9.88 
Efectos por "Vtilla:ión de em¡xesas ascx::iadas y afiladas o o o o o o o o o o o o 
Exceso (insuficiencia) en la actualz~ de c~tal ·1763.8 -191729 -2139.21 -2303.37 -1068 98 -2638 47 -2690.53 -2807 89 -2986 53 -3090.95 -3226.86 -2828 97 
Resukado minoritario 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 004 0.04 004 0.04 0.04 0.04 1.83 
Resulado por tenencia de actí...:>s no JTlOí'letaOOs 258.69 386.04 56699 68509 55.6 910 12 952.99 1055.55 1206 19 1286.61 1399.85 995 
Ajustes por obigaciooes latxxaes al retiro o o o o o o o o o o o o 
Resulado neto 64.97 150.85 54795 739.59 117 65 213.84 315.92 400.86 77.21 127.24 198 39 -6701.65 

Cuentas de Orden 
Avaes otorgados 26.59 57 84 55 61 49.11 48.51 46.35 12.46 48.69 12.13 13.74 12 73 9.9 
Otras oblgaclOíles co111n19enles 6646 7113 7836.46 7639.48 7619 65 7779.43 8040.03 7886.11 9125 03 9846.77 12256.48 9976.17 
Aper1ura de créditos irre'o()Cabes 774.08 1039.04 979.84 83653 636.32 766.47 721.76 664.31 584.48 74831 625.11 545.72 
Bienes en fideicomiso o moodato 15634769 156312.61 156408.54 156645 2 1570 11 64 151 403.3 66526.4 35769.75 38047.59 44606.38 49306.15 40047.11 
Bienes en custodia o en admilistracióo 373858.6 373222.96 381114.47 361770.91 382952 84 379416.18 387853.5 395592.11 393869 73 335810.99 300674 95808.29 
Opera;iones de banca de in~ por wE:~Uld dt:: tt:#CtKOS (neto) 114785.68 119521.55 121231 .06 103799.03 103464 61 97287.7 12936.6 8290 06 10743.48 11561 .22 23848.94 12179.09 
tvbntos comprometidos en oper~s con el FOBAPROA o el IPAB 11820.96 11886.66 11 787.58 11685.46 11 739 75 11551.7 11632.37 11422.14 11 234 86 1151507 11347.59 7949.23 
M::>ntos contratados en instrumentos defivados 12945.46 15905 48 4851 93 o o o o o o o o o 

TABLA 4.1 



:alanee Consolidado con Fideicomisos UDIS y SUBSIDIARIAS 
:Jfrss en mlllonn: de pesos corrientes 

SANTANDER MEXICANO 
200) 2001 2002 

Merzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Sepliemb<l! Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre 
.ctlvo 68565.74 78776.83 90549 88 98967.38 ~.58 101237.85 103817.89 113892.95 104393.01 120115.85 121459.04 109668.1 
•isponibiidades 8066.85 12141 .1 15014.99 20391 .25 13312.95 22202.36 23592.44 27892.12 2657.7.08 34444.76 25547.07 14664.79 
iversiones en vabres 7189.6 9506.57 17080.29 18131.92 1)'.)73.84 18070.53 1941126 23764.4 17655.56 23586.55 28609.6 24766.45 
.atlos deudoras en operaciones da reporto o o o o o o o 105 89 93.96 56.1 9.3 3119 
)per<riones que representan un préstamo con c:oleterel o o o o o o o o o o o o 
'abres a recibir en operaciones de préstamo o o o o o o o o o o o o 
lperociones con instrumentos financieros derivados 205.56 84.12 211.75 370.55 395.67 585.45 50.88 224.56 94.91 58.55 48.59 31311 
:artera de crédito v;gente 49562 37 53570.66 54847.82 56020.64 58758 88 56910.2 57415 51 59006.41 57589.71 59299.75 64663.61 67271 .49 
:artera de crédi1o Wlrida 58026 443.17 53619 525 56 514 19 617.14 461 43 467.32 351 .01 31313 344.53 335.1 
:stimt'r:ioo preVBf1tiva pera riesgos crndttir:ios ·1 136 85 -997.9 -100634 -976.71 -954.35 -896 05 -1052.41 -1377.29 -119409 -1142.44 -1276.72 -1298.13 
>tras cuentas i;or cobrar (neto) 529.03 573.11 58885 1233.03 898.25 792.39 971.75 1156.78 807.52 881.96 878.43 95554 
:ienes~udicados 177.33 157.65 143.97 130 28 135.68 12983 116.22 96 84.27 71.16 68.27 56 74 
1muebes, mobilaro y equipo (neto) 2581 .13 2520.59 2434.07 2383.14 2311 .43 2260 74 2120.61 1631.63 1620.98 1534.37 1518.81 1315.52 
M!fsiones perm8"'10ntes en acciones 394.15 407.72 320.91 350.26 359.27 384.09 408.55 419.65 450.45 712.59 745.98 77229 
nJ>JOS!os difOIÍdos (ne1o) 160.2 14477 139.83 160.47 o o o o o o o 17.45 
ttros aclM>s, cargos diferidos o inlangibes 256.1 225.26 236.94 246.99 248.77 181 .18 321 .64 505.48 261.66 299.35 301 .58 466.57 
:obertura da riesgo por emomz..- en aéditos pelll '"'8nda ""'1Cidos, UDIS o o o o o o o o o o o o 
1asivo 62480.64 72443.72 838658 91900.19 82981 .28 94411 .81 96680.92 106137.73 96355.5 111542.36 112236.13 100142.95 
)epósitos de exigibiidad inmediete 1418962 15417.97 14915 51 16013.88 15310.74 17312.06 18833. 16 27410. 17 27029.48 28272.55 27414.29 28610.02 
}epósitos e plezo 37733.49 42107.27 46108 93 46169.26 50776.4 43838.95 58427.09 62417.48 44695.8 45492.23 40636.44 4273606 
Iones bancarios en circula:iOO 2500.98 4523 04 4651 .94 3016.29 3149.56 3008.58 3087.55 3008.04 3068.34 :mG.9 3064.63 3008 24 
'réstemos interbancMos y de otros organismos 5254.58 7119.52 13357.08 19766.7 7380.98 21959.45 8289.54 5853.64 10433.9 21245.97 24745. 12 16642 36 
'ªtlos aaeedonls en opera:iones da reporto 619.05 31 4.69 31;.4 341.86 349.22 288.21 108.66 179.39 204.02 274.67 215.25 318.06 
lpercriones que representen un préstamo con r:olcltP.rfll o o o o o o o o o o o o 
'abres a enf'9QfW" en operaciones de ~AmO o o o 336.25 152.94 167.66 1320.6 3411.6 2929.5 5783 13 4589.85 4520.35 
lper!riones con instrumentos dArivAdos 37.5 30 29 26054 266 29 208.6 53.38 372.66 44.21 37.35 475.46 324.51 60.22 
SRyPTUporpag..- 1257 46 66 31 09 3006 86.41 55.07 7425 78.86 100.1 37.95 9013 66.19 
.creedores diYerSOS y otras cuentes ¡xir pAQer 1926.47 2698 28 390184 5606.24 4658.24 6456.21 5222. 18 2860.7 6990.93 6111.6 10257.74 3655 25 
lbigaciones suOOrdinadas en circu9:X>n o o o o o 279.26 286.65 279. 14 266.63 421.04 536.84 524.26 
npues1os diferidos (neto) o o o o 549.37 534.82 516.87 448.27 448.08 326.3 325.96 o 
)éditos diferidos 206.39 186.01 274.87 353.36 358.82 458.15 141.72 146.22 151 .37 94.57 34.77 1.95 

:apttal Contable 6085.1 63.33 11 6684.08 7067. 19 6073.3 6826.04 713697 7755.22 8037.51 8573.49 9222.91 952515 
:apilalsocial 938018 9519.92 9680.86 9904.55 10037.39 10451 .43 10536.44 10685.79 10799.57 10942.88 11075.51 2163.15 
lrima en venta de acciones 16239 164.8 167.59 171 .46 173.76 176.12 177.55 180.07 181 .99 184.4 186.64 190.12 
>bigaciones sutx>rdinadas de conYerSión obigatoria 2050.49 2115.01 2086. 14 2068.25 2094.89 1743.32 1790.08 1742.6 1721.92 1721 .92 1721 .92 172192 
!eservas de capital 661 .34 671 .69 685.28 701 .39 785.92 727.72 799.39 815.9 824.59 835.53 845.65 1004.11 
lesulado de ejercicios antOO:ires -71 22.03 .7017.79 ./059.03 -78<3 81 -R315.84 ·8448.79 -8696.69 -863.6.96 -7080.27 .7174.21 -7261.16 888.44 
lesulado por valllrión de titubs dis~ibes para IB ventA -230.3 o 0.82 1.08 1607 30477 3532 37667 3.98 -101 .98 -161 .33 -687 
!esulado por con!Jl!f'Sión de opEINCiones ex1renjeras o o o o o o o o o o o o 
:factos por vaueción de emJ"'ses aso::iadas y ati1>1des o o o o o o o o o o o o 
:Xceso (insuficiencia) en IB !ciuelz8Xrl de caPtal 667.01 808.26 744.42 704.32 714.13 80907 929.79 760.64 768.74 778.94 788.38 803.07 
lesulado mincxiteOO 246.34 26016 303.49 322.35 191.24 155.81 193.6 207.82 251 .51 192.37 240.69 264.37 
lesulado por tenencia de octM:>s no mcnetarios -29.57 -43.95 -60.58 o o o o -8.58 -1071 -14.59 -19.79 -2844 
•jus1es por oblgeciones laboraes al retiro o o o o o o o o o o o -3.25 
lesulado ,.,to 298.65 453.91 7.35.08 1037.6 375.75 906.6 1371.47 1631 .29 576.21 1208.24 1806.41 2528.53 

:uentas de Orden 
1vaes otorgados 4.38 4.74 3.81 4 13 3.35 3.09 3.11 112.95 111.03 123.02 125.31 128.04 
liras oblgeciones contingentes 1261.2 1261.2 1261.2 1326.95 1960.45 1260.45 1260.45 1960.42 1200.42 1444.37 144463 1443.73 
1pertura da créditos ifre.<x:ablas 1203.21 1414.37 1482.61 2W.6 1830.63 2297.65 2645.33 2563.22 2326.42 4312.21 2877.6 2733.17 
eies en fideicomiso o mandato 48157.44 49626.3 50065.19 51598 44 50706.47 50972.76 46595.34 46705.09 47682.42 48318.81 77611.45 47896 37 
*3nes en custodia o en admilistrs)ón 139505.3 164920.37 174804.69 176941.81 233462.79 234732.85 279371 .81 313025.87 343218.29 355220.95 323417 362588.59 
lperaciones de bance da in...00. por cuen1e da terteroS (ne1o) o o o o o o o o o o o o 
""1tos comprometidos en oper"'ionoscon el FOBAPROA o el IPAB 2245.67 2366.66 262998 2770 '3 3191.56 3130.42 3791 .19 3681 08 3487.25 3930.01 4077.55 417975 
lonlos contretAdos P.rl instn.nnentos derivROOs 51699.95 86080 93 o o o o o o o o o o 

TABLA 4.1 



Balance ConsolidiJdo con Fideicomisos UDIS y SUBSIDIARIAS 
Cifras en millones de peao1 corrientes 

SERFIN 
2000 2001 2002 

Mazo Junio Sepliembre Diciembre Meno Junio Septiembre Diciembre Mlwio Junio Septiembre Diciembre 
Activos 
Disponibildades 15844.1 1291605 19936.67 17445.1 18417.74 17901.09 25573.59 22726.12 24869.15 2863H7 25931.3 16661.51 
lnwrsiones en vabres 5625.77 5357.66 17942.55 19849.26 14104.06 25956.13 23452.83 34296.55 25277.43 36998.49 23240.13 20947.46 
Salt>s deudoras en operaciones de raporto 4.52 77.28 12.69 37.23 3.03 14.91 19.65 19.87 16.68 39.9 6.82 18.81 
Operaciones que representoo un prestamo con ooleieral o o o o o o o o o o o o 
Vabres a recibir en opera::iones de préstamo o o o o o o o o o o o o 
Operaciones COíl instrumentos finEnCieros derivados 465.58 2244 75.13 39.54 161 .1 21.75 2301 1886.67 2010.61 315.71 39.32 167.52 
Cartera de crédito vigente 127608.92 95268.93 88199 07 82565.36 77787.45 69201 .95 70793. 41 72495.41 72934.56 64120.85 74443.61 64251 .6 
Gatera de crédito >encida 3312.5 3002.83 279707 729.06 91784 546.99 839.64 740.15 649.32 444.07 49243 53683 
Estimacion preventiva pwa riesgos crediticios -70'20.77 -685278 -654202 -4590.69 -605533 -5199.17 -5180.29 -4925.67 -4794.92 -4235.22 -4177.57 -409936 
Otras cuentas por c:ob<,. (neto) 1193.17 1018.25 1057.38 1049.16 1420.25 2091.8 1223.4 2569.57 2889 1541 .91 1469.62 3453.17 
Bienes adjudicados 232.48 231 .09 258.67 352.89 357.93 360.35 175.62 189.68 189.41 185.54 124.03 108.22 
lnmuebes, moMaro y equipo (neto) 3323.57 3366.39 3342.06 3389.8 3078.74 3069.5 3083.73 325803 3186.65 3187.22 3191.11 3391.77 
Inversiones pElfm&ientes en oociones 524.75 535.18 566.53 554.99 60495 406.73 408.85 405.7 413.61 411.55 41409 418.82 
Impuestos diferidos (neto) 1620.26 1623.76 1619.2 1619.2 1619.2 1619.2 1619.2 1599.2 1599.2 1599.2 1599.2 1599.2 
Otros a::ti1oOs, cargos diferidos e intmlgibBs 1093.37 1078.27 1303.17 2134.85 332.7 288.93 270.96 1569.87 527.37 547. 11 530.91 257.36 
C'..obertura de riesgo ?JI'" aroortizar en créditos para vivienda verridos, UOIS o o o o o o o o o o o o 

Pasivos 
Depósitos de tixigibi•dad inmediata 26766.53 24868.27 24945 46 26749 36 27623.08 30942 79 35214.03 38594.09 39510.64 43704.73 45293. 19 39564.24 
De?)sitos a pieza 80921.35 50715.72 52841 .39 50783.83 46989 09 42420.23 57655.73 54418.56 44961 47254.12 4582903 35608.91 
Bonos bcrc8fios en circuB::ión 13967.82 14003.72 7411.4 474269 4716.25 4723.1 2202.64 o o o o o 
Prestamos interbancaios y de otros a ganismos 21029 83 16813.83 33278.71 2960!! 02 214828 24885 47 12018.27 26408.61 28251 .2 26853.58 18799.37 17026 73 
Sak1os acreedores en operaciones de reporto 137 73 59 4133 99 65 116 5 400 78 117.14 101.79 84.16 41.96 39 59 128 27 
Opera::iooes qoo reptesentan un préstamo COíl coEti:n ctl o o o 14 32 o o o o o o o o 
Vabres a entregar en opera::iones de ~stamo o o 9 09 149 o o 4.91 o o 44.58 56 78 17 33 
Opera::iones con instrumentos derivados 1719 38.76 25 58 24 03 25 12 7 08 195.09 1903.5 1891.71 781.34 75132 18.15 
1 S RyPT U por pagar o o 23.5 47 96 84 04 t!i5.92 319.91 452.35 528.73 108.16 84.6 66 38 
Acreedoíes diversos y otras cuentas ¡x>I" paga" 3546 3412.46 3764.44 421158 5306 72 5162.36 6456.6 5644.88 4197.65 3964.45 3962.33 4782 02 
Obigcci:>nes subordinadas en circuKión o o o o o o o o o o o o 
Impuestos diferidos (neto) o o o o o o o o o o o o 
Oéditos diferidos 0.02 002 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 009 0.06 0.02 0.13 0.06 

M!<zo Junio Septiembre Diciembre M!<zo Junio Septiembre Diciembre Mazo Junio Septiembre Diciembre 
Capital Contable 
capital social 9787 91 9933.12 10101.05 10334.48 10473.1 10615.53 10704.64 10853.53 10969.11 11114.67 11249.38 1723.73 
Prima en venta de ClXiones 4178.73 4240.72 4312.41 4412 05 4471.23 4532.04 4570.07 4633.65 4682 99 4745.14 4802.65 4892.24 
Obíga::iones subordinadas dtl conversión oblgatoria o o o o o o o o o o o o 
Reservas de capital o o o o 95 03 96 32 97.13 98.48 99.53 100.85 102.07 449.63 
Resulado de eje1cicios ante<iores -615433 -6245 63 -63512 -6497.97 -9032.2 -9118 65 ·9101 .92 ·9220.91 -5969.66 -6011 .51 -5681.92 68269 
Resulado por vaUa:ión de titubs dispornbes paia e vtmla -15 84 -48 34 -67.33 -63.89 -89 8 169.39 -187.91 25.2 -46 73 -255.67 -242 92 2.2 
Resulado p:x- COílversión de opera::iones ext1anjerss 1.82 -3 52 -0.33 -3 66 4.87 22.26 4 06 -38.73 -49 49 -13.16 -2268 -5.59 
Efectos PJí vdlla::iórl de empresas ascx;iadas y afi •adas o o o o o o o o o o o o 
Exceso (insuficiencia) en e a::tuaiza::iOO de capital -112 46 ·123.66 -277 65 -274 05 -277.73 .27307 -375 64 -287 82 -311 .2 -360 -28803 -30388 
Resulado minoritario 0.7 0.63 0.4 0.38 041 0.46 0.37 039 0.39 0.37 0.37 038 
Resulado ?JI'" tenencia de a::ti~ no mooeta"ios -177.34 -130.7 34.99 -12.22 47.1 26.97 43.45 -30.4 2.4 -22.29 -35.86 -3546 
Ajusles por oo•ga::iones 'laborees al retiro o o o o o o o o o o o -12 
Resulado neto 56.61 96.35 474.93 937.68 714.07 1471.16 2365.03 3273.87 965.6 1739.57 2605.6 3096.08 

Cuentas De Orden 
A1Jales otocgados 157.62 2926 68 74 .58 61.28 60.54 57.84 865.41 77949 766.74 o o o 
Otras obiga::iones conhngenies 1815.77 1815.77 1815.74 1815.74 1815.74 1700 1700 1700 1200 1210.05 12!0.51 88891 
Apertura de aéditos irrevocables 442.12 487.64 415.96 211 .27 14693 231.18 307.77 232.65 303.83 1145.32 1233 79 146961 
Bienes en fideicomiso o ma1dato 4340093 42365.96 41239 63 39995 37 4053166 40437.27 40513 06 38815.59 41089.93 42235.97 41002 31 28284 63 
Bienes en custodia o en adminislfa.;ión 107153.18 108129.06 1442346 25722 54 22355 48 15587.47 22645 5 20300.95 17956.3 17392.25 18636.53 57575 77 
Operociories de banca de inV0fsión ?JI' cue11lc;1 (jtj teicti1os (r'lelo) 12558.37 14630.99 13590.81 1316144 12232 68 12415.91 12244 54 12046.06 13170.37 14363.55 1406112 13931 79 
lvbrltos comprotntltidos en opera::iones oon el FOBAPROA o el JPAB 6912 39 6504 1 6495.77 6709.2 5004 82 4204.4 1 4339 87 4311 .09 4042.59 230901 23808 16833 8 
Nbnlos oontratados en insuurnefllos de1i1Jados 8404 24 !0232.89 o o o o o o o o o o 

TABLA 4.1 



talonee Consolidado con Fideicomisos UDIS y SUBSIDIARIAS 
:lfnts en millones de pesos corrientes 

SCOTIABANK INVERLAT 
2000 

Diciembre Marzo Junio Septiembre DK:iembre Marzo Junio Septiembre Diciembre 
1ctivo 61362.67 58092.92 63280.01 76773 12 85380.92 78510.85 73768.47 76847.81 83143.83 
Jisponit;ldades 12499.8 11391 .2 12072.48 15374.87 16263.73 15168.6 12611 .04 13600 03 14146.43 
1versiones en vabres 495127 4843.93 10•36.58 13599.•4 15649.84 12521 .27 7742 43 12068 25 13984 26 
;akJos deudores oo operaciones de reporto 3034 3399 1362 15.4 31 .83 79.77 2108 20.87 3682 
lperaciones que representan un préstamo con colBteral o o o o o o o o o 
'abres a recibir en operfriones de préstamo o o o o o o o o o 
lpenriones con instrumentos financieros derivados o 0.89 14143 0.03 8.95 492 17.39 17.59 25.58 
:artera de crédito ~genle 37842.24 36585.47 3482516 42353 24 49590 38 46240.57 •677333 46814.31 50870.07 
:artera de crédito vencida 5762.01 5578.61 5526.54 547305 5239 61 5082.4 5070.41 3487.08 3048.2 
:stimocion preventiva para riesgos craditícios -5890.72 -5722.•6 -5628.64 -5599.22 -5625.81 -5505.95 -5280.88 -3582.51 -3687.13 
liras cuentas por cobrar (nelo) 3457.36 2669.9 3256.77 2917.64 1561.37 2275.81 4157.25 1530.09 1960.59 
lienes adjudk:edos 52122 333.72 347.6 3638 366.74 328.12 332.47 333.1 39165 
imuebes, mobiiario y equipo (neto) 1820.46 1798.48 1780.7 1825.48 1864.9 1816.67 1834.91 1872.81 1883.61 
iversiones permanentes en ~ 331.14 33383 31633 318.39 316.77 32316 338.28 351.32 379.78 
•puestos dilO<idos (neto) 20.74 100.66 o o o o o o o 
)tros acti\.Os, cargos diferidos e intangibes 1683 144.7 191 .43 130.98 112.6 177.52 148.78 134.88 103.96 
)Jbertura dA riAsgo por amortizar en crérlitos pwa viviendA vencidos, UDIS o o o o o o o o o 
1aslvo 58226.62 54688.92 59826.87 73111.68 81433.27 74595.57 69570.74 71786.67 77842.26 
lepósitos de exigibiidad inmediata 19796.2 17274.28 17681 .55 19809.1 27313.41 23966.89 26255.75 2861501 31805.06 
>epósitos e p~zo 28951 .92 28365.41 3238131 40812.89 39992. 19 38482.49 32238.55 31 489 58 32450.74 
k>nos bancarios en circu\3ci6n o o o o o o o o o 
>rés1arnos interbancfri:>s y de otros organismos 4436.25 4395 05 4171.34 7190.67 9976.5 7658.06 5741 .39 7835.24 9555.35 
iak:k>s atteedores en operociones de reporto 30.35 1507 o 16.78 19.62 40.05 17.83 14.68 31.6 
)pe!"<ciones que representan un préstamo con cok:lterel o o o o o o o o o 
labres a B!lfMQ,. en opera:;iones de préslamo o o o o o o o 49.68 o 
)peraciooes con instrumentos derivados 12.63 5.68 13988 3.01 3.24 2. 19 23.81 17.88 17.58 
SR y PT U por P89" o 54.4 98.11 88.18 93.33 190.49 369.69 167.47 2249 
\creedonts diversos y otras cuentas p:x- pegar 4762.29 4164.51 4975.26 4640.28 2907.72 2915.3 3511.67 2326.9 246164 
)bigaci::xies subordinadas en circuft:jón o o o o 602.31 742.72 722.77 745.96 722.39 
mpueslos diferidos (neto) o 180.3 120.37 119.89 120.5 174.07 226.17 22264 243.82 
Iéditos diferidos 236.99 234.23 25904 430.88 404 45 423.31 463.12 30164 329.17 

:apttal Contable 3136.05 3404 3453.14 3661 .43 3947.65 3915.29 4195.73 4861.14 530157 
A!pitel social 2515.12 2548 85 2583 51 2604.53 2801 44 283127 2868.84 2903.61 2957.78 
>rime en "81"lfa de acciones o o o o o o o o o 
lblgaciones subordinadas de conversión oblgatorie o o o o o o o o o 
~eservas de capitel o o 29.06 29.3 5408 54.68 12006 121.52 124.3 
~esuftado de ejercicios anteriores o 286.7 26219 264.32 166.78 691.85 636.78 644.5 656 
lesulado por veuriin de lilubs disponibes """ e '""''ª -71.42 13.81 -47.66 -86.58 -15087 -243.7 -248.33 o o 
lesulado por conversión de openriores extranjeras o o o o o o o o o 
]eclos por veuriin de empiesas esociadas y afiladas o o o o o o o o o 
:Xceso Qnsuficiercia) en e ectualzlri/J1 de C8pilel 488.52 o o o o o o o o 
~esulado minorihri:> o o o o o o o o o 
~esulado por tenencia de oc&.os no monetflios -7907 413.75 39183 442.51 439.71 445.33 451.23 457.47 459.79 
\jusles por oblgaciooes iaboralll; el retiro o o o o o o o o o 
lesulado neto 282.91 140.88 234.22 407.36 636.51 135.89 367.14 734.04 1103.69 

;uentas de Orden 
\vaes otorgados 44.48 6418 50.1 30.59 22.75 30 45 28.55 4052 81.88 
)tras obigs::iones contingentes 980.96 98096 98096 98096 980.96 973 25 895.09 895.09 1000.09 
\pertura de créditos irrevocabes 275.34 250.61 62.42 233.18 148.28 165.29 345.73 389.55 294.02 
3ienes en fideicomiso o mW1d81:o 22797.78 22360.56 25146.39 25138.69 27017.85 30243.01 46445.98 47597.81 50375.82 
3ienes en custodia o en edministra:ión 61686.85 88790.5 110409 97 71360.65 78080.48 68588.43 61ro.i.65 67467.56 72005.11 
lperaciones de bwJce de i,,_ por cuenla de IM:eros (neto) o 130<292 13139 54 12968.32 12695.89 13716.41 16241 .48 30236 95 3876379 
.tintos oomprornetidos en opereciones con el FOBAPROA o el IPAB o o o o o o o o o 
...nitos contratados en instrumentos derivados o o o o o o o o o 

TABlA 4.1 



MAl.ISIS Dl'5CllPlWO DE LO SANCOS MM llEPllBBITATIVOS DEL SISTBIA RllAIKIBIO MEIKMO RLllRO:ACTIYOS 
BA.NCOME!t 

2000 2001 2002 ----

M,1170 Junio Sr.priemb~ Okiem/Jre Hdrzo ~nlo ~~re Oid~m/Jre MdflO J.nio Sl!pfiem/Jre Ok~e 

Mtdia 16280.66 Mtdi1 16981.46 Mtdi1 18673.15 Mtdi1 24062.56 Mtdl1 24507.69 Mtdl1 23396.91 Mtdl1 25130.74 Mtdl1 26008.13 Mtdla 25337. 16 Mtdia 2638U5 Media 26026.14 Mtdi1 26072.39 
Mtdi1n1 2756.235 Mtdiana 2710.43 Mtdian1 3-448.56 Mtdiana 3672.13 Mtdlana 3741.51 Mtdl1na 3499.3 Mtdl1n1 3359.355 Mtdl1na 3243.825 Mtdl1na 3154.575 Mtdian1 2982. 125 Medi1n1 2916.775 Mtdiana 3033.595 
Ov.St. 41040.89 Ov.SI. 42921 .11 Ov.St. 48085.51 Ov.5t. 60940.63 Ov.St. 60164.98 Ov.St. 59482.1 Dv.St. 59986.61 Dv.St. 60879.64 Ov.St. 60052.04 Dv.St. 60668.7 Ov.St 59114.48 Dv.St 60475.39 
V<1ri1nza 
Minimo 
Málrimo 
c.v. 
BA.NAMEX 

1.68E+09 V<1r1an11 
· 14119.45 Mínimo 
164476.9 Máximo 
111.0137 c.v. 

U4E+09 Variant1 
· 14504.34 Mínimo 
171589.9 Máximo 
111.711! c.v. 

2.31E+09 Vll'iant1 
·23185.36 Mlnlmo 
190966.5 Máximo 
257.5115 c.v. 

l71E+o9 V<1r11nt1 
-23124.41 Minlmo 
243086.7 Máximo 
113.1191 c.v. 

3.62E+ 09 V1r1<1nza 
-19765.06 Mlnlmo 
239774.7 Máximo 
245.4943 c.v. 

3.54E+09 Varianz1 
-1 5930.57 Mlnlmo 
238446.3 Máximo 
248.9113 c.v. 

3.6E+09 V<1riant1 
·15547.52 Mfnlmo 
237488.8 Má:dmo 
138.69!1 c.v. 

3.71E+09 Varianza 
-14185.31 Mlnlmo 
23894 1.8 Mb!mo 
134.0793 c.v. 

3.61E+09 Var1<1nZ1 
-13463.51 Mínimo 

236569 Máximo 
136.5'1 c.v. 

l68E+09 V1ri<1nza 
-12767.26 Mlnimo 
237440.4 Mblmo 
119.9637 c.v 

3.49E+09 Varianza 
· 12562.61 Mínimo 

231621 Mbimo 
227.135 c.v. 

3.66E+09 
· 12311.I! 
136117.7 
231 .9518 

1 1000 1 1001 :r:: -- -------¡ooz -·--- 1 
Hdrzo Junio Sl!p~ ~ H4fl0 Ano Sl!p~ Ok~re Hdrro h"1io Seprit!mbre Okiembre 

Mtdl<1 18212.54 Mtdia 20607.09 Mtdla 20382.8 Mtdl1 20880.62 Mtdl1 20770.96 Media 20136.72 Mtdla 21442.83 Mtdll 22962.21 Mtdla 22372.86 Mtdi1 216l2.8 Mtdi<1 20785.32 Mtdia 26691.35 
Mt diana 3578.7 Mtdiana 3276.295 Mtdian1 
Dv.St. 44411.98 Ov.St. 52249.11 Ov.St. 
Varianz<1 1.97E+09 Varianza 2.73E+09 V<1rianza 
Minimo -20387.H Mínimo · 11062.12 Mínimo 
M.lximo 174505.1 Miximo 209431 .7 M.blmo 
C.V. 243.8538 C.V. 253.5492 C.V. 
5ERFIN 

3401.235 Mtdiana 
53669.87 Ov.St. 

2.88E+09 Varianza 
-10042.42 Mínimo 
216230.6 Máximo 
263.3096 C.V. 

3566.53 Mtdlana 
54950.59 Dv.St. 

3.02E+09 Variann 
·9094.02 Minlmo 
22 1669.!Mixlmo 
263.1655 c.v. 

3325.45 Mtdl1na 
55280.37 Dv.St. 
3.06E+09 Varianza 
-8846.85 M\nlmo 
223116.6 Mildmo 
266.1425 c.v. 

3660.51 Mediana 
53520 1 Ov.St. 
2.86E+09 Varianz1 
-9026.06 Mlnlmo 
21600 1.7 Mhlmo 
265.8069 c.v. 

3782.745 Mediana 
53445.79 Ov.St. 
2.86E+09 V1rl1nn 
·9751.51 Mlnlmo 
21388U Mixlmo 
249.2478 c.v. 

3313.01 Medl1na 
51264.22 Ov.St 

2.63E+09 Varianu 
·1 1471.62 Mlnlmo 
196264.1 Milllmo 
m .1mc.v. 

587 1.785 Mt dlana 5271.S Mtdlana 
47534.43 Ov.St. 47365.06 Ov.St. 

2.26E+09 Varl<1nu 2.24E+09 Vll'ianza 
-1225U1 Mínimo · 131 11.34 Mlnimo 
182387.4 Milllmo 181387.4 Mblmo 
212.4647 c.v. 218.9503 c.v. 

----- 1000 10_0_1 -- 1001 

5548.37 Mtdiana 
44999.64 Dv.St. 

Z.02E+09 Vulanza 
· 13066.87 M"inimo 

172943 Mildmo 
216.4973 c.v. 

Mdr70 Junio Sep~ Ok~ HdrtrJ Ano ~~- - Ok~ HdfZ5' Aho Sepfiembre Okiembre 

5584.455 
10111.06 
2.S3E+09 
-1361 7.5 
1795 10.8 

188.271 

Medl<1 %14.264 Media 7352.!34 Mtdla 8160.51 1 Mtdia 7823.484 Mtdla 7046.854 Media 7267.51 Mtdla 7643.975 Mtdla 8551 .947 Mtdla 8110.504 Mtdia 8361.931 Media 7956.563 Mtdia 67l2.057 
Mtdi1n1 809.06 Mtdiana 776.715 Mtdiana 811.955 Mtdiana 642.025 Mtdlana 481.44 Mtdl1na 333.54 Mediana _339.905 Mtdlan<1 1155.01 Mtdlan<1 588.345 Mtdiana 427.81 Mtdi<1na 453.26 Mtdi¡na 338.09 
Ov.St. 31796.1 Dv.SI. 23775.57 Ov.St 2236 1.58 Ov.St. 20940.97 Dv.St. 19742.94 Ov.St. 18224.78 Ov.St. 18836.68 Dv.St 19712.86 Dv.St. 19275.87 Dv.St. 18646.52 Ov.St. 19620.64 Ov.St 16659. 13 
Varianza 1.01E+09 V<1rianza 5.65E+08 Varianza 
Minimo -7020.77 Mínimo ·6852.78 Mínimo 
Máximo 127608.9 Mivimo 95268.93 Máximo 
C.V. 330.718 C.V. l23.3524 c.v. 
seo TIA BANK INVE:Rl.A T 

5E+08 Varltnza 
-6542.02 Mínimo 
88199.07 Máximo 
274.0218 c.v. 

4.39E+08 Varianza 
-4590.69 Mínimo 
82565.36 Máximo 
267.6681 C.V. 

3.9E+08 Var1ann 
·6055.33 Mlnlmo 
77787.45 Mblmo 
280.1667 c.v. 

3.3ZE+08 Varianza 
·5199.17 Mlnlmo 
69201 .95 Milllmo 
250.7707 c.v. 

3.5SE+08 Varianza 
·5180.29 Mlnlmo 
70793. 41 Mildmo 
246.4251 c.v. 

3.!9E+08 Varianza 
·4925.67 Mlnlmo 
72495.41 Máximo 
230.5073 c.v. 

3.72E+08 Varianza 
·4794.92 Mlnlmo 
72934 .56 Mivlmo 
137.6611 c.v. 

l48E+08 Varianza 
·4235.22 Mlnimo 
6412U5 M.lvimo 
111.993 c.v. 

2000 2001 2002 
Oidembre M.Jrro Junio Styfit!mb~ Od~mb~ Mdrzo Jmio ~~~ Oidembre 

Mtdia 3835.168 Mtdia 3630.808 Mtdia 3955 Mtdla 4798.319 Mtdla 5336.307 Mtdla 4906.929 Media 4610.406 Mtdla 4790.489 Mtdla 
Mtdiana 
Ov.SI. 
V1ri1nza 
Mínimo 
Máximo 
c.v. 
BITAl 

180.74 Mtdiana 
9869. 18 Dv.St. 

97400712 Varianza 
-5890. 72 Mínimo 
37842.24 Miximo 
117.3337(.V. 

239.21 Mtdiana 
9505.37 Ov.St. 

90352058 Varianza 
·5722.46 Mínimo 
36585.47 Mbimo 
161.7977 c.v. 

253.88 Mtdiana 
9286.068 Ov.St. 

86231050 Varianza 
·5628.64 Mínimo 
34825. 16 Máximo 
130931 c.v. 

224.685 Mtdl1na 
11314.15 Dv.St. 

1.28E+08 Varianza 
-5599.22 Mínimo 
42353.24 Máximo 
131.7939 c.v. 

214.685 Mtdl<1na 
13110.51 Ov.St. 
l.72E+08 Vartanza 
·5625.81 Mlnlma 
49590.38 Máldmo 
1•1.6!1 c.v. 

250.34 Mediana 
12123.33 Ov.St 
U7E+08Varianza 
-5S05.95 Mlnlmo 
46240.57 Mildmo 
247.0655 c.v. 

240.625 Mtdlant 
11947.46 Ov.St. 
U3E+08 Varlanz1 
-5280.H Mlnlmo 
46773.33 Mjldmo 
259. 1413 c.v. 

233.99 Mtdl1na 
12072. 28 Ov.St. 
U6E+08Var1anz1 
·3582.51 Mlnlmo 
46814.31 Málllmo 
111.0011 c.v. 

5196.489 Mtdia 
24U7Mediana 

13119.9 Dv.St 
U2E+08Varianza 
-3687. 13 Mlnlmo 
50870.07 Máximo 
111.'763(.V. 

NO HAY Mtdia 
NO HAY Mtdían1 
NO HAY CN.St 
NO HAY Varianza 

O Mlnimo 
O Máximo 

#¡VALOR\ C.V. 

USE+08 Varianza 
·4177.57 Mínimo 
74443.61 Máximo 
246.5969 c.v. 

NO HAY Mtdia 
NO HAY /'l!tdiana 
NO HAY Dv.St. 
NO HAY Varianza 

o Minimo 
O Miximo 

#tVALORI C.V. 

2.78E+ 08 
·4099.36 
6•111.6 

2'7.4598 

NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 

#¡VALORI 

1000 100 1 1001 -- ---· 

Mdrzo Junio SqJ~ Ok~ H4rtrJ Allio Septiembre ~ Hdrzo lllllio Sepfiembre Oidembrt! 

Mtdia 7455.482 Mtdi<1 7811.244 Mtdia 7594.069 Mtdil 7401 .978 Mtdla 6676.03 flltdla 7098.613 Mtdla 7348.398 Media 8433.044 Media 7957.138 Mtdla 80 54.008 Mtdia 9971.354 Mtdia 9953.301 
Medlana 674.71 Mtdi<1na 669.95 Mtdiana 679.075 Mediana 656.56 Mtdlana 570.41 Mtdlana 64U2S Mtdltna 7S7.68 Mediana 669.945 Mediana 405.54 Mediana 413.28 Mtdiana 416. 165 Mtdiana 54U95 
Dv.St. 15504.95 Dv.St 16259.56 Dv. St. 15664.3 Dv.St 16976.55 Ov.St. 15196.78 Dv.St. 16673.24 CN.St. 17390.69 Ov.St. 18729.27 Ov.St. 18615.13 Ov.St. 19440.61 Ov.St. 25041.65 Dv.St. 27748.91 
Varianza 
Mínimo 
M.ilrifM 

LV. 

2.4E+08 Varianza 
·5468.78 Mintmo 
54765.5 Máximo 

207.9672 C.V. 

2.64E+08 V<1rianza 
·5023.63 Mínimo 
56307.42 Má xif!'ll1 
208.15 i:i8 C.V. 

Z.45E+08 Varianza 
-4924. 18 Mínimo 
55843.67 Málimo 
206.2702 c.v. 

2.88E+08 Varl<1nza 
·4441.08 Mlnlmo 
56673.21 Máximo 
229.3515 c.v. 

2.31E+08 IJ<1r1anza 
-4775.07 Mlnlmo 
55174.08 Miidmo 
227.632 c.v. 

2.78E+08V1riann 
-4930.23 Mlnlmo 
56132.6 Máximo 

230803 c.v. 
TMLA • .2 

3.02E+08 V1ri1nza 
-5234.53 Mlnlmo 
56298. 79 Mblmo 
236.6597 c.v. 

3.51E+08 Varianza 
-5372.43 Mlnlmo 
598 78.34 Máximo 
222.0938 c.v. 

3.47E+08 Varianza 
·7 157. 14 Mlnlmo 
60065.27 Mblmo 
233.9426 c.v. 

3.78E+08 V1rianza 
·7186.69 Mlnlmo 
60766. 19 Miximo 
241.3781 c.v. 

G.27E+08 Varianza 
-7 593.46 Mínimo 
84 17 1.85 Máximo 
251 . 1359 LV 

7.7E+08 
· 15696.48 
107310.7 
278.791 



NWJ~S DESCIUPINO PE LO BMCOS .As &ff'ltBENIAlNOS DB. SISlEMAFllWKit:IO ME.UCMO ILBKO:M:INOS 
SNHANDER MéXICANO 

2000 zoo 1 2002 
11.Jrzo Junio Septiembre Diciembre HJr.zo Jtnio Sep6t:mbre_ _ Die~ _ HtJfZ._o__ Jt,.nio __ Septiembre Diciembre 

Media 428U58 Medi.ii 4923.551 Media 5659.367 Medi.ii 6185.461 Medi.ii 5565.911 Me-di.. 6127.366 Medi.ii 6488.618 Media 7118.309 Medl• 6524.564 Medi• 7507.239 Media 7591 .191 Medi• 6854 .257 
Mediana 230.83 Mediana 191.455 Median• 224.345 Mediilla 298.625 Median• 304.02 Mediill• 282.635 Median• 218.93 Meellill• 322.105 Medl•n• 178.285 Mediill• 185.255 Mediill.ii 144.925 Mediana 324.105 
Ov.St. 12351.13 Ov.St 13445.5 Dv.St. 14191.15 Ov.St 14786.29 Dv.5t. 14861.11 Dv.St. 15111.04 Ov.St. 15412.48 Ov.Sl 16371.45 Dv.SI. 15617.6 Dv.St 17054. I Ov.St 17768.9 Ov.St. 17526.27 
Varianza 1.53E+04 VariillZli U2E+04 ViriillU 2.01E+04 Vari¡nu 2.19E+04 V.Oil\Zi 2.21E+04 Virlana 2.24E+08 Varia.na 2.3!E+03 VMiillH 2.68E+08 VariillU 2.44E+oa Varilllli 2.91E+04 V1rii1l?a l16E+04 Varianza 3.07E+04 
Mínimo ·1 136.85 Minimo -997.9 Minimo -1006.34 Mínimo -976.71 Minlmo -954 .35 Mlnlmo ·896.05 Mlnlmo -1052.41 Minlmo · 1371.29 Mlnlmo -1194.09 Minimo -1142.44 Mínimo -1276.72 Minimo ·1298.13 
Miximo 49562.37 Miximo 53570.66 Miximo 54447.82 Miximo 56020.64 Máximo 58758.88 Máximo 56910.2 Máximo 57415.51 Mümo 59006.41 Múimo 57589.71 Mbimo 59299.75 Mbimo 64663.61 Mümo 67271 .49 
C.V. 248.217 C.V. 273.4977 C.V. 250.7551 C.V. 239.0491 C.V. 267.0-022 C.V. 238.3204 C.V. 237.5373 C.V. 229.9907 C.V. 239.3662 C.V. 227. 1687 C.V. 234.0726 C.V. 255.699 
BANORTE 
-- --- zooo zoor--- zooz 

H.Jrzo Jllfio Septiembre Oidembre H.vzo Anio Septkmbre Oidembre H.vzo l"'1io Septiembre Okkmbre 
Media 6250.246 Media 5883.129 Media 
Mediana 598.55 Mediana 614.29 Medi•11a 
Ov.St 15193.3 Dv.St. 15141.43 Ov.St. 
V.trianza 2.31 E+ 08 V.trianza 2.3H08 Vari¿n¿¡ 
Minimo ·3074.63 Mínimo -3037.33 Mínimo 
Miximo 57293.46 Miximo 59376A2 M.iximo 
C.V. 243.0833 C.V. 254.0504 c.v. 

6345.6 Media 
308.75 Median.i 

15495.94 Ov.St 
2.53E+04 Vari¡nza 
-3780.72 Minirno 
60338.6 4 M.iximo 
248.9349 c.v. 

6195.296 Medi.i 
603.22 Medi<llla 

14792.48 Dv.St. 
153E+04 Variillz.i 
-3783.73 Mínimo 
75762.48 Máximo 
303.3347 C.\/. 

6174.3.? Medl• 5962.478 Mtdia 
722.405 Mtdi•rw 68·4.S65 Mediana 

18661.43 Ov.St 18091.12 Dv.St. 
3.4!E+04 Vart111za 3.27E+04 \/Mianza 
-382".63 fllinlmo ·3778."3 Minimo 
7518" .59 /llbimo 72949.01 Mi.limo 
302.oH 1 <.v. 303.391& c.v. 

IMLA 4.2 

5872.536 Medi• 6204.064Medi• 10256.37 Medi• 10502.39 Media 10930.78 Media 
706. 1 Mediana 401.3.? Medl•na 731.435 Mediana 750.835 Medi•na 71104 Median• 

18455.16 Ov.SL 19192.95 Dv.St. 32544.56 Ov.Sl 33 102.93 Ov.St 340 31 .56 Dv.St. 
3.41E+08 VariMlz.i 3. 68E+oa Varl.inza l.06E+09 V.Oillza 1. IE+09 Vari.mz.ii 1.16E+09 Varianza 
--4013.0J Minimo -406-4.26 Minimo ·4894.99 Mlnimo ·5025.02 Minimo -5169.27 Minimo 
74380.02 Mümo 77407.3 MUimo 131089.1 Mi.limo 133287.4 Miximo 136941 Maximo 
314.2622(.\/. 309.3609 c.v. 317.3106 c.v. 315.1944 c.v. 311.337 c.v. 

12084.58 
&71.02 

36841.75 
1.36E+09 
·1113.03 
1"8128.5 
30U658 



ANAUSIS DE5CllPTIVO DE LO BANCOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL SISTEM• ANANCER> MEXICANO 
BANCOMER 

Rll!ROoP'51VOS 

2000 2001 2002 

"'"°Junio~-,,.,,. Junio~-"'"° Junio s.p--
Media 18195.61 Mtdia 19031.23 M~a 20982.72 Media 27441 .31 Media 27484.2 Media 26658.53 Media 28175.33 Mt!dla 29164.62 Media 28296.48 Media 29320.21 Media 28733.61 M~a 28623.37 
Mediana 500.19 Mediana 500.24 Mediana 972.34 Mediana 1065.14 Mediana 1201.9 Mediana 1203.87 Mediana 1096.97 Mediana 467.62 Mediana 500.53 Mediana 933.65 Mediana .,,959.1 2 Mediana 531.92 
Ov.St. 36849.95 Ov.St. 3799-4.61 Dv.St. 43684.39 Dv.St. 57098.84 Ov.St. 56964.59 Ov.St. 56611.78 Ov.St. 57497.32 Ov.St. 61060.1'4 Ov.St. 56974.02 [N.St. 59708.38 DY.St. 59703.25 Ov.St 5901131 
Varianu 
Mínimo 

Mhimo 
c.v. 
BANAMEX 

l .36E+o9 Varianza 
O Minimo 

122170.9 Má1imo 
202.5211 c.v. 

1.44E+o9 Varianza 
O Mínimo 

123938.7 M~wlmo 
199.6435 c.v. 

l.91E+o9 Varianzi 
O Mínimo 

146246.1 Mbimo 
208.1922 c.v. 

l26E+-09 Varianza 
O Mlnlmo 

184801.4 Mblmo 
2080762 c.v. 

3.24E+o9 Varianza 
O Mlnimo 

189204.3 Mblmo 
207.2631 c.v. 

l2E+09 Varianza 
O Mínimo 

18.4433.4 Máximo 

212.359 c.v. 

3.31E+o9 Varianza 
O M!nlmo 

181372.1 Mhlmo 
204.0697 c.v. 

3.73E+o9 Varianza 
O Mlnlmo 

191274.5 M.blmo 
209.3638 c.v. 

3.25E+o9 Varianza 
O Mínimo 

177901 .8 M.birno 
201.3467 c.v. 

3.57E+o9 Varianza 
O Mínimo 

181732.7 Máximo 
203.6424 c.v. 

3.56E+o9 Varianza 
O Mínimo 

18 1611 Maximo 
207.7819 c.v. 

2000 200 1 --2002 _____ _ 

""'º Junio s.p- - "'"" Junio s.p- - "'"° hmlo s.p- -
Media 19'418.96 Media 22486.S Media 22070.03 Media 22418.96 Media 22358.19 Media 21436.82 Media 2J041.82 Media 25011.34 Media 235:'3.83 Media 22645.29 Media 21490.98 Media 

3.48E+o9 

167647.9 
206.1718 

28795.26 
Mediana 

!N.st 
453.99 Mediana 421.95 Medial\I 812.41 Mediar11 488.37 Medlar11 670.79 Mediana 583.36 Mediar11 224.96 Mediana 734.17 Mediana 928.85 M@diana 922.97 Mediana 865.99 Mediana 65.93 

36470.8 !N5t. 42410.32 !N.St. 44213.95 !N.lt. 42841.38 !N.lt. 43088.19 !N.St. 43275.51 !N.St. 46487.51 !N.St. 48069.86 !N.St 45728.4 Ov.St. 43261.02 Ov.St. 42806.88 Ov.St 51202.19 
Varianza 1.33E+o9 Varianza 
Mínimo O Mínimo 
Máximo 110064 Mbimo 
c.v. 187.8102 c.v. 
SCOW1 BANK INVERLAT 

1.8E+o9 Varianza 
O Mlnimo 

130040.5 Mbimo 
188.6035 c.v. 

1.95E+o9 Varianza 
O Mínimo 

140103.3 Máximo 
200.3348 c.v. 

1.84E+09 Varian21 
O Minlmo 

121959.8 Múlmo 
191.!»44 c.v. 

1.86E+o9 Vatilnza 
O Minino 

126343.2 Mblmo 
192.71 77 c.v. 

1.87E+09 Varianza 
O Mlnlmo 

127664.7 Mblmo 
201.8746 c.v. 

2.16E+o9 Valial'lla 
O Mlnlmo 

133244.5 Máximo 
201 .7527 c.v. 

2.31E+o9 Varianza 
O Mlnimo 

151668.6 Mblmo 
192.1922 c.v. 

2.09E+o9 Varianza 
O Mlnimo 

132551.8 Mbkno 
194.2267 c.v. 

l.87E+o9 Varianza 
O Mínimo 

127340.8 Mbimo 
191.0376 c.v. 

2000 liJOi - 2002 

- ,,,,.,. - s.p- Uc-. "'"" Junio s.p-. -
Media 4478.972 Media 4206.839 Media 4602.066 Media 5623.975 Media 6264.098 Media 5738.121 Media 5351.596 Media 5522.052 Media 
Mediana 
OvSt. 
Varianza 
Mínimo 
Máximo 
c.v. 
BITAL 

12.63 M~iana 
9182.069 Ov.St. 
84310396 Varianza 

O Mínimo 
28951.92 Mbimo 
205.004 c.v. 

54.4 Mediana 
8706.702 Ov.St. 
7$806665 Varianza 

O Mínimo 
28365.41 Máximo 
206.9654 c.v. 

120.37 Mediana 
9695.89 Ov.St. 

94010279 Varianza 
O Mínimo 

32381.31 Máximo 
210.6856 c.v. 

88.18 Mediana 
11973.44 Ov.5t. 
1.43E+o8 Varianza 

O Mínimo 
40812.89 Mblmo 

212.9 c.v. 

120.S Mediana 
12727.36 Ov.St. 
1.62E+o8 Varianza 

O Mínimo 
39992.19 Mbimo 
203.1794 c.v. 

190.49 Mediana 
11885.63 Ov.St. 
1.41E+08 Varianza 

O M!nlmo 
33482.49 Máximo 
207.1346 c.v. 

369.69 Mediana 
10811.24 Ov.5t. 
1.17E+o8 Varianza 

O M!nlmo 
32238.55 Má•lmo 
202.019 c.v. 

222.64 Medi1na 
11111.32 Dv.5t 
1.23E+-08 Varianza 

O Mín!mo 
31489.58 Máximo 
201.2171 c.v. 

5987.865 Media 
243.82 Mediana 

11890.51 Ov.St. 
1.41 E+08 Varianza 

O Mínimo 
32450.74 M.b:imo 
198.5767 c.v. 

NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 

"~· Mediana 
!N.St. 
Varianza 

O Mínimo 
O Máximo 

#1VALOO! C.V. 

2ooo 200 1 2002 

1.83E+09 Varianza 
O Mínimo 

122020 Máximo 
199.1853 c.v. 

NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 

Media 
Mediana 
IN.SI. 

NO HAY Varianza 
O Mínimo 
O Máximo 

# ¡VALOR! C.V. 

"'"°Junio~-"'"" Junio~-"'"° Junio s.p--

2.62E+o9 
o 

161265.7 
177.8147 

NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 

# ¡VAl.00! 

Media 8635.891 Media 9070.102 Media 8762.444 Media 8500.598 Media. 7645.815 Media 8172.204 Media 8469.552 Meda 9789.892 Media 9259.584 Media 9374.722 Media. 11701.8 Media 11563.73 
Mediana 
!N.st 
Varianza 

58.75 Mediana 
17337.06 !N.lt. 
3.01E+o8 Varianza 

Mínimo O Mínimo 
Máximo 47075.01 Máximo 
c.v. 200.7559 c.v. 
IANT~DER MEXICANO 

0.96 Mediar11 
17304.51 Ov.st 

2.99E+o8 Varianza 
O Mínimo 

49668.01 MáDmo 
190.7863 c.v. 

148.3 Mediana 
17131.05 Dv.5t. 

2.93E+o8 Varianza 
o M'lnimo 

49924.41 Máximo 
195.5054 c.v. 

241 .63 Mecbna 
17867.3 !N.st 

3.19E+08 Varianza 

o""'"'° 
57604.62 Mblmo 
210.1888 c.v. 

302.73 Mediana 
16426.83 Ov.st. 
2.7E+08 Varianza 

O Minino 
52087.9 Mbkno 

214.847-4 c.v. 

111.,. Mediarll 
17517.15 [)y..5t. 

3.07E+-08 Varianza 
o Mlnkno 

54999.56 Mblmo 
214.3504 c.v. 

104.28 Mediana 
17807.35 Ov.St. 

3.17E+o8 Varianza 
o Mlnkno 

56051.42 Mblmo 
210.2514 c.v. 

128. 76 Mediana 
21366.5 !N.st 

4.57E+o8 Varianza 
-2.21 Mlnlmo 

68801.91 Mixlmo 
218.2506 c.v. 

29.72 Mediana 
20352.03 !N.St. 

-4.14E+o8 Varianza 
O Mlnimo 

64383.48 Máximo 
219.79-42 c.v. 

85.04 Meóana 
20623.57 !N.lt. 
4.25€+-08 Varianza 

O Minimo 
65249.33 Mbkno 
219.9913 c.v. 

2000 -- ---· 2001 2002 

98.08 Mediana 
24148.01 Ov.st. 
5.83E+o8 Varianza 

O Mínimo 
67104.38 Miximo 
206.3615 c.v. 

"'"" Junio ~ - "'"" Junio s.pr;.mln_ ;.,,;o ~ -
Media 4806.204 Media 5572.595 Media 6451.215 Meda 7069.245 Media 6383.175 Media 7262.446 Media 7436.995 Media 8164.44 Media 7411.962 Media 8580.182 Media 8633.5-48 Media 
Mediana 206.39 Mtdia~ 186.01 Mediana 274.87 Mediana 3'1.86 Mediana 358.82 Mediana 458.15 Mediana 516.87 Mediana 4-48.27 Mediana 448.08 Mediana 475.46 Mediana 536.84 Mediana 
Dv.St. 10657.04 Ov.5t. 11851.86 Ov.St. 12984.04 Dv.St. 1l447.6 Dv.St. 14052.59 Ov.St. 13132.48 Dv.St. 16220.33 Ov.St. 17898.28 Ov.St. 13509.9 Ov.SI. 14270.16 Ov.St. 13-485.87 Ov.St. 
Varianza 
Minimo 
Máxim() 
c.v. 

1.14E+08 Varianza 
O Mínimo 

3n33.49 Máximo 
221.7352 c.v. 

1.4E+-08 Varianza 
O Mínimo 

42107.27 M.b:imo 
212.6812 c.v. 

!.69E+-08 Varianza 
O Mínimo 

46108.93 Máximo 
201.265 c.v. 

1.81E+o8 Varílnza 
O Minlmo 

46169.26 Mhlmo 
190.2269 c.v. 

1.97E+-08 Varianza 
O Mll\lmo 

50776.4 Mblmo 
220.1504 c.v. 

l.72E+08 Varianza 
O M!nlmo 

43838.95 Mhlmo 
180.8272 c.v. 
T'8LA 4.2 

2.63E+-08 Varianza 
O Mlnlmo 

58427.09 Máximo 
218.1032 c.v. 

3.2E+o8 Varianza 
O Mlnlrno 

62417.48 Mblmo 
219.2224 c.v. 

1.83E+o8 Varianza 
O Mfnimo 

.... 695.8 Máximo 
182.2716 c.v. 

2.04E+o8 Varianza 
O Minimo 

45492.23 Mblmo 
166.3154 c.v. 

1.82E +-08 Varianza 
O Mínimo 

40636.44 Mhimo 
156.2031 c.v. 

21.31 
24835.97 

6.17E+-08 

80011.18 
214.7748 

7703.305 
524.26 

13520.57 
1.83[+-08 

42736.06 
175.5164 



AllAUSIS DESCllPTIVO OE LO llMCOS loAs llEPllBBITATIVOS OEl SIS~ -IEIO MEJICANO 
BANORTE ¡--- 2000 ,--

Marzo Junio !i:;p_Dembre Okkmbre Hmo Junio 
Media 7253.453 Media 6310.303 Media 7467.602 Media 7197. 136 Media 7164.412 Medii11 
Mediana 92.67 Mediana 64 .15 Mediana 23.62 Mediam11 116.3 Median¡ 117.33 Medlill.i 
Ov.St. 16540.68 Ov.St 1H87.05 Ov.St. 15497.92 Ov.St. 13482.39 Dv.St. 13927.6Dv.St. 
Varianza 2.74E+08 Varianza 2.1H08\lariillu 2.4E+08 Vari¡nza l.82E+08 Var1anu J.94E+08 Varianza 
Minimo O Minimo O Mínimo O Mínimo o Mínimo O Mlnimo 
Máximo 583816 Máximo 49671.79 Máximo 52163.!3 Máximo 40538.67 Miximo 44153.GI Miximo 
c.v. 2211.0l87 c.v. 212.7225 CV. 207.5354 c.v. 1117.33 c.v. 194.3997 c.v. 
SER FIN 

2000 

MJtZO Junio Scpdemóre Oiciemixe "'""' Junio 
Media 11250.96 Media 11455.1175 Medi¡ 9410.114 Media 8949.458 Medli 8180.278 Medli 
Mediana 13.7 Medi•na 38.76 Medi•n¡ 2S.S8 Medi¡r¡a 74.32 Median¡ &4.04 Medl¡n¡ 
Ov.SL 22856.52 Dv.St 15142.25 Dv.St. 16930.58 Dv.St. 16253.73 Dv.St. 14756.43 Dv.St. 
V•rianz.i S.ZZE-t-08 Varianz.i 2.29H08Vari.viu 2.87f+08 Vari<\lla 2.64E+08 Vari.inz¡ 2.18E+08 V.iri.via 
Minimo O Mínimo OMinimo O Minirno o Mínimo O Jlllínimo 
M.iximo 80921.35 Máximo 50715.72 Máximo S28H39 Máximo 507&3. 83 M.i»mo 46989.09 flliximo 
c.v. 203.15111 C.V. 179.0737 c.v. 179.9051 C.V. 181.6169 C.V. 180.3903 c.v. 

llllllO:PASIVOS 

20_0_1 _ 2002 -----·--1 
Sep/iemhte Oidembre Marzo Abo SeptX:mbre Okkmbre 

68!3.76 Media 6769.738 Medii 7142.839 Medii 12108.67 Media 12361.11 Media 12866.57 Media 14246.04 
113.91 Mediana 61.97Mediilla 68.3 Mediana 70 .2 1 Mediana 94.86 Mediana 514.95 Mediana 817.33 

14257. 15 Ov.St. 1350 1.73 Ov.St 14199.53 Dv.St. 24305.91 Dv.St. 23508. 17 Ov.St 25367.43 Ov.St 27994.13 
2.03E+08 \llf'i¡nz¡ 1.82E+08 \lili.nu 2.02E+08 V¡ri¡nza 5.91E+O& Vari.inza 5.S3E+Oll V¡rianza 6.44E+Oll Varianza 7.114E+Oll 

O Mlnimo O Mlnimo O Minlmo O Mínimo O Mlnimo O Mínimo o 
47631 . 12 Miximo 43839.76 Mbimo -441197.75 Miximo 77364.1111 MUimo 70921 .33 Máximo 1101109. 13 Máximo &9340.0 l 
206.9626 c.v. 199.4432 c.v. 1911.79111 c.v. 200.7315 c.v. 190.17115 c.v. 197.1577 c.v. 196.5047 

200 1 2002 

!?:;p_dembre Oiciemlxe /tftJrzO J¡,njo &;.riembre Okiembre 
8364.442 Media 87&3.411 Media 9809.S28 Medi• 9186.5S Media 9442.534 Medi¡ 8832.026 Media 7477.&53 

195.92 Mediana 195.09 Mtdi.in.i 101.79 Median• 84 .16 Mtdian.i 44.58 Mediill.i 56.78 Mediana 18. 15 
14479.'42 Dv.SL 176113.36 Dv.Sl 18103.99 Ov.Sl 16595.92 O..ll 116 10. 16 Dv.Sl 17096.31 O..St 14198.55 
2. lf-t-08 VMW!a 3.13E+08 V<IÑl'LZI 3.28E+08 Vul¡nza 2.7SE+08 V.irtanza 3.1E+08 Vifi¡nz¡ Z.92f+08 Varianz.i 2.02E+08 

o Míl'limo O Minimo o Minimo o Mínimo O Minimo O Minimo o 
42420.23 Máximo 57655.73 Mümo su 1a.56 Mhimo 44961 Máximo 47254.12 Máximo 451129.03 Máximo 39564.24 
173. 1069 C.V. 20 1.3268 c.v. 1114.5551 c.v. 180.6545 c.v. 186.4983 c.v. 193.57111 c.v. 189.8746 

lABU\ 4.2 



AllAUSIS DE5Cll'TMI DE LO U.OS MM 116'113E11TAT1VO'i DEL SISlf* -DO IOEXJCNIO 
8/.NCOME~ 

RlllR(t.CAPITN. COllTNILE 

2000 2001 2002 - ---

Hdrzo Junio Sep~ Didf!mb~ Hdrzo hnlo Sep~ ~ HJrzo Aho SqJfiembre Oi<iembre 
Mtdi¡ 1842.122 Mtdi;1 1369.023 Media 1999.617 Mtdi1 2174.147 Media 2679.11 Media 2753.0H Mtdl1 2754 .302 Mtdl1 2345.385 Media 2949.255 Mediai 31413.762 Media 3298.509 Media 3465.73 
Mediana 530.69 Median. 583.U Mtdiaiia 746.2 Median• 404.9 Median• 731.6 Mediana 436.49 Mediana U9 Median• 457.08 Medianil O Mediana 1U6 Mediana 23.&9 Mediana 23.6 
Ov.St 3210.026 Dv.St. 3291.107 Ov.St. 3797.013 Ov.St 4701.902 Ov.St. 4731.937 Dv.SI. 4913.915 Ov.Sl 5121 .023 Ov.St 5193.535 Ov.St. 5339.27 1 Ov.Sl 5438.837 Ov.St 5524.00 Ov.St. 5643.493 
Varianza 
Mínimo 
Máximo 
C.V. 
BANA.MEX 

10304263 Variann. 
-2189.93 Mínimo 
6903.09 Mbimo 
174.257 C.V. 

10831333 Varianu 
-2417.3 Mínimo 
7065.43 Máximo 

176.0366 c.v. 

14417344 Varianza 
-2464.91 Mínimo 
10803.34 Mjxlmo 
119.8873 C.V. 

22107384 Var11nn 
-2778.62 Mínimo 
14550.13 Mhtmo 
216.2642 c.v. 

22866918 Var1anu 
-2317.95 Mlnlmo 
14745.27 Mildmo 
173.4397 c.v. 

24195725 Varianza 
-2363.66 M!nlmo 
15203.96 Mixlmo 
178.6717C.V. 

26224924 Varianza 
-2379.25 Mlnlmo 
15713.53 M.t.xlmo 
185.8946 c.v. 

27024765 Varianza 
-2926.03 Mlnlmo 
15936.25 M.t.idmo 
182.7006 C.V. 

28507310 Varianza 
·2959.86 Mlnlmo 
16105.94 M.t.wlmo 
131.033 c.v. 

29580947 Varianza 
-2982.64 Mlnimo 
16574.36 M.t.ximo 
172.6746 c.v. 

2000 2001 2002 

30515106 Varianza 
·3014.07 Mínimo 
16775.25 Mbimo 

167.471 c.v. 

Marzo AJnio Sepfit:rnbrt! ~ Marzo Itrio St:p~_ Oid~m/Jre Hdrzo AJllio Sep~ ~ 

Mi!dia 2996.475 Mi!dla 2876.071 Mi!dla 3016.483 Mi!dla 3280.257 Media 3206.075 Mi!dla 3346.335 Mi!dla 3349.356 Media 3249.833 Mi!dla 3992.002 Ml!dia 3979.689 Mi!dia 4090.961 Mi!dia 
Mi!dlana 220.44 Mi!dlana 222.61 Mi!di&na 221.26 Mi!dl111a 224.03 Mi!dl1na 205.73 Mi!dlana 147.33 Mi!dlana 213.29 Mediana O Mediana O Medl1na O Mediana O Mediana 
Dv.St. 6319.853 Ov.St. 7364.415 Ov.SI. 7561.947 Ov.St. 7387.483 Ov.SI. 3862.895 Dv.St. 8977.596 Ov.SI. 9093.419 Ov.St. 9422.933 Ov.St. 10564.15 Ov.St. 10467.92 Ov.St. 10563.73 Ov.St. 
Varianza 
Mínimo 
Miximo 
c.v. 
SERFIN 

39940543 Varlanu 
·796.81 Mínimo 

22337.49 M.blmo 
210.9096 c.v. 

54234611 Vari111za 
-1689.06 Mínimo 
26117.79 Mitlmo 
256.05!2C.V. 

57133050 Varianz¡ 
-2208.69 Mínimo 
26559.3 M.t.xlmo 

250.6871 c.v. 

62212463 Varianza 
-148168 Minlmo 
27474.51 Mbimo 
240.4534 C.V. 

78550902 Varlanlil 
-2267.73 Mlnimo 
31&33.04 M.t.ldmo 
276.4407 c.v. 

&0597232 Varianza 
-2237.37 Mlnlmo 
32255.06 M'ldmo 
268.2413 c.v. 

82690262 Varianza 
-2320.34 Mlnlmo 
32702. 76 M'x!mo 
271 .4975 c.v. 

&8791660 Varianza 
-3761.12 Mlnlmo 

31933 Mblmo 
2'9.9508 c.v. 

1.12E+08 Varianza 
-3677.26 Mlnlmo 
32571.1 Mblmo 

264.6329 c.v. 

1. IE+03 Varianza 
-'4515.95 Mlnimo 
31797.75 Mbimo 
263.0337 c.v. 

2000 2001 2002 

1.12E+08 Varianza 
-4564.66 Mínimo 
32133.14 Mhimo 
25!.221lC.V. 

Mt1rzo Junio Sep6em/Jre Ok~ Marzo Alf'W; St:p~_ Okiembre Marzo Ainio 51!/Jliembre Oiáembre 
Media 581.9846 Media 59l7669 Media 632.8669 Media 679.'462 Media 492.7754 MPdia 580.1&54 Media 624.56 Media 715.943 1 Media 795.6108 Media 349.0746 Media 960.6662 Mrdi1 
Mediana 
Ov.St 
Varianza 

O Mediana 
3497.441 Ov.S!. 
12232093 Varianza 

Mínimo ·6 154. 33 Mínimo 
M.itimo 9737.91 M.irirno 
C.V. 600.950& C.V. 
SCOTIA BANK INVERLAT 

O Mediana 
3548.699 Ov.St. 
12593268 Varianu 
-6245.63 Mínimo 
9933. 12 Mbirno 

597.65&7 C.V. 

O Medi1t1a 
3606.331 Ov.St. 
13005623 Varianza 

-6351.2 Mínimo 
10101.05 Mirimo 
569.8403 C.V. 

O Mediana 
3690.624 Ov.St. 
13620705 V1rlann 
-6497.97 Mínimo 
10334.43 Mivlmo 
543.1 812 c.v. 

0.41 Mediana 
4170.411 Dv.St. 
173"92331 Varianza 

·9032.2 Mfnlmo 
10473.1 M.t.idmo 

846.3103 c.v. 

22.26 Mediana 
4225.722 Ov.SI. 
17856727 Val'ianu 
·9113.65 Mlnlmo 
10615.53 Mjidmo 

72&.34 c.v. 

0.37 Mediana 
4272.294 Ov.St. 
18252496 Varianza 
-9101 .92 M1nlmo 
10704.64 M.t.idmo 
6&4.0436 c.v. 

O Mediana: 
4363. 154 Ov.St. 
19037113 Varianza 
-9220.91 Mfnlmo 
1085153 M.irimo 
609.4275 c.v. 

O Mediana 
3771.642 Ov.St 
14225286 Varianza 
·5969.66 Mlnlmo 
10969. 11 Mbimo 
474.0562 c.v. 

O Mediana 
3330.256 Ov.St. 
14670862 Varianza 
-6011 .51 Mlnimo 
11114.67 M.itimo 
451.1095 c.v. 

------ zooo 20_0_1 -- 2002 

Oidembr. "'""' Junio Sep- o.e--. HJrzo /unio s.p""""'" Oid<m!Jt? 
Media 241.2354 Media 261.3454 Media 265.6269 Medlai -281.6492 Me~ 303.6654 Media 301.1769 Media 31.2.7477 Media 373.9333 Media 
Mediana 
Ov.St. 
Varianza 
Mínimo 
Miximo 
C.V. 
BITAL 

O Mediana 
701.1504 Ov.SI. 
491611.9 Varianza 

·79.07 Mínimo 
2515.12 Márimo 

290.6499 C.V. 

O Mediana 
699.9251 Ov.51. 
439895.1 Variann 

O Mínimo 
2543.&5 Máximo 

267.3047 C.V. 

O Medlaina 
709.3 144 Ov.St. 

503127 Varl-.za 
-47.66 Mínimo 

2533.51 M.t.rimo 
267.0341 C.V. 

O Mediana 
718.3495 Dv.St. 

516026 Varianza 
·&6.53 Mínimo 

2604.53 M.t.idmo 
255.0111 c.v. 

O Mediana 
780.0263 Dv.51. 
603441.1 Varianza 

-1 50.87 Mlnlmo 
2301.44 Mblmo 

256.8704 c.v. 

O Mediana 
795.5454 Ov.St. 
632892.5Varlanza 

·2417 Mlnlmo 
2331.27 Mjxfrno 

264.1455 c.v. 

O Mediana 
800.33!>8 Ov.St. 
641337.9Var1ann 

-248.33 Mlnlmo 
236U4 M.t.llimo 

24!.1306C.V. 

O Mediana 
&05.7836 Ov.St. 
649287.3 Varianza 

O Mlnlmo 
290161 Mlixlmo 

215.4883 c.v. 

407.3123 Media 
O Mediana 

839.7294 Ov.St. 
705145.5 Varianza 

O Mlnlmo 
2957.78 Mb!mo 

205.9101 c.v. 

NO HAY Media 
NOHAY Mediana 
NO HAY Ov.St. 
NO HAY Varianza 

O Mlnimo 
O M.t.ximo 

#¡VALOR! C.V. 

2000 2001 2002 

O Mediana 
333&.83\ Ov.St. 
14737010 Varianza 
·56H92Mínimo 
11249.33 Mbimo 
399.6062 c.v. 

NO HAY 
NQHA~ 

NO HAY 
NO HAY 

Media 
Mediana 
Ov.St. 
Varianza 

O Mínimo 
O Máximo 

#¡VALORI C.V. 

H3rzo Junio 5ep6embre Oidt:m/Jte Harzo Alflio Sepritm/Jre__ ~-- Marzo /Mio Seph"emhre Okiembre 

31849070 
-3066.62 
11ogg.19 
162.8372 

4055.636 
o 

10777.8 
1.16E+03 
·4644.07 
327&3.U 
265.7488 

807.7554 
0.3! 

15 4&.406 
2397562 

. 3()).!! 

4192.2• 
191.6925 

NO HAY 
NOHA~ 

NO HAY 
NO HAY 

#¡VALOR! 

Media 540.0877 Media 543.7377 Media 584.1031 Media 609.5262 Medfi 570.&369 Medl1 564.5508 Med1i 574.6277 Media 589.2362 Media 5311133 Media 537.9023 Media 570.6362 Media 636.4877 
Mediana 64.97 Mediana 
Ov.St. 1206.314 Ov.St. 
Varianza 1455194 Varianza 
Mínimo -1763.3 Mínimo 
Miximo 2839.87 Máximo 
c.v. 2213552 c.v. 

10.96 Mediana 
1332.123 Ov.St 
1774564 Varianza 
· 1917.29 Minímo 
3417.33 Máitma 

244.9946 c.v. 

31 .26 Mediana 
1371.315 Ov.Sl 
1881877 Varl¡nza 
-2 139.21 Mínimo 

3475.6 Mjxirno 
234.35&4 c.v. 

41 .29 Mi!dlan1 55.6 Mediana 
1417.975 Dv.St. 1213.941 Ov.St. 
20106S2 Varianza 1435316 Varianza 
-2303.37 Mínimo -1668.98 f41nlmo 
3555.91 Mlldmo 2959.86 Mlómo 

232.6356 c.v. 213.5357 c.v. 

12.35 Mediana 
1512.667 Ov.5t. 
2233161 Varlann 
·2633.47 Mlnlmo 
3683.06 Mb!ma 

267.9417 c.v. 
TMUI 4.2 

11.59 Mediana 
1527.026 Ov.St. 
2331309 Varianza 
-2690.53 Mlntmo 
3713.04 Mblmo 

265.74 18 c.v. 

12.19 Mediana 
155&.27& Ov.St 
2423231 Varianza 
·2807.39 Mlnlmo 
3770.74 M.t.idmo 

264.4573 c.v. 

77.2 1 Mediana 
1470.485 Ov.St. 
2162327 Varianza 
-2936.53 Mlnimo 
3138.09 Ml>dmo 

275.4678 c.v. 

10.77 Mediana 
1548.42 Ov.51. 

2397605 Varianza 
-3090.95 Mlnimo 
3235.54 M.t.ximo 

287.3627 c.v. 

10.27 Mediana 
1702.805 Dv.St. 4153.462 
2899545 Varianza 17292804 
-3226.86 Mínimo -6701.65 
4092.69 Miximo 12041.02 

298.4047 c.v. 605.7591 



NWJSIS D13CJUPl1VO DE LO ~OS MM KEl'llESEllTAllVOS DEL SIST--IEIO 10BKA110 llllllO:CN'ITAL COllTMLE 
SNHANOER MEXICANO 

2000 zoo 1 2002 
HJao Junio Sephetnhre /Jkit!mbre H.vzo Jl1io ~tieniJre Dkim1/Jre H.vzo Vlio ~e Diciembre 

Media 468.0346 Media 487.1623 Media 514.1592 Medi• SH63Mtdi.t. 467. 1777 Mtdl• 525.0808 Mediil 548.9962 Mediil 596.5569 Medi• 618.2715 Media 659.S Mtdia 709.4554 Medi• 732.70)3 
Mediana 162.39 Median¡ 164.8 Medi¡¡¡¡ 167.59 Medi.na 171.46 Mediilla 173.76 Mediilla 176.12 Mtdiilla 177.SS Mediillill 207.82 Mediili1• 161.99 MtdiiN 134.4 Mtdi¡na 136.64 Mediiln.1 264.37 
Dv.St. 3430, 148 Dv.St. 3552.553 Ov.St. 3593.78 Ov.St '3677. 172 Ov.St 3794.618Dv.St. 3896.333 Dv.St 3972.719 Dv.St. 3992.872 Ov.St. 3724.424 Ov.St. 3779.032 Dv.St. 3US.493 0v.St. 894.7981 
Varianza 11765912 Varianza 12620631 Variilla 12915256 Vati¡nu, 13521S94VariAnZll 1H99125Vari111u 15185304 Variinli 15782494 VifiillU 15943028 VMiana 138713).l v.nanu 14281085 Vifianza 1471100! Viri..nn 8006617 
Minimo -7122.03 Minimo ·7617.29 Minimo -76S9.03 Minimo -7!43.! 1 MirMmo -a3 1S.M Miolmo ·8448.79 Minlmo -5696.69 Mínimo ·8636.96 Minlmo ·70!0.27 Minimo ·7174 .21 Minimo ·7Z61.16 Mínimo -28.44 
Máximo 93a0.78 Máximo 9S19.92 Múimo 96!0.!6 Miximo 9904. SS Milimo 10037.39 Mh:imo 104Sl.43 Mh:imo 10S36.44 Mili/no 106!5.79 Miximo 10799.S7 Mh:imo 10942.H Mbimo 1107S.SI Mlximo m8.IJ 
c.v. 732.!0S C.V. 729.2339 c.v. 698.962S c.v. 676.4108 C.V. 812.243 c.v. 742.1397 c.v. 7216333 c.v. 669.3196 c.v. 602.3929 c.v. 573.0148 c.v. 540.625 c.v. 122.1228 
BANORTE 

2000 20_0_1 - - zooz 
/tfJfZO Junio Septiembre Did~mbre Hmo .kJnio 5'!phembre Oidembre /tfd/ZO U1io Septiembre Diciembre 

Media 439.1562 Media 430.4723 ~dia 3915985 Me&. 427.8431 Media. 439.673a Media. 450.1654 Media. 4S7.9985 Media. 492.9308 Media. S14.5623 Media. 564.91 Media 586.6946 Media 627.2892 
Mediana 118.98 Mediana. 277.59 Mediilla. O Medilna. O Medi¡na. O /lledi..na. O Mediilla. O Meell..na. O Mediana O Meeli.wi O Mediana O Median• 
Ov.St. 1282.806 Ov.Sl 1301.356 CN. S~. 13 14.039 Ov.St 1368.043 Ov.St. 14S2.461 Ov.St. H68.573 Ov.St. 1484.378 CN.St. IS32.6l3 O..lt. 1S87.05 O..ll 1514.377 O\l.St. 1141706 0..11. 1581. 108 
Varianz• 164S591 Varianza 169352! Vari..nu 1726699 Variinza 1871S42 Var1..nza 2109644 Varlinn 21S6707 Variillza 2203317 V.i.riMlza 2348979Variwa 2518729 Varlilllza 2354313 Va.ria.nza 2383027 Vari..nza 2503066 
Minimo -2157. 18 Minimo -22 36.86 Minimo ·2011.73 Minirno -2058.22 Minimo -2085.82 fltlnimo ·2114.19 Mlnlmo -2 131.J.8 Mínimo ·2161.59 Mínimo -2184.61 Minimo ·U13.69 Mínimo -2240.S2 Mínimo -ZZ!Z.ZZ 
Máximo 3022.3 Máximo 3067. 14 Máximo 3551 .27 Máximo 3808.85 M.ixlmo 3859.93 fllhimo 3912.43 Máximo 39H.25 M.bimo 4173.12 Miximo 4217.55 Mbimo 4271 S2 Mhimo 4325.32 Máximo 4406 
C.V. 292.107 c.v. 302.309 c.v. 335.SS78 c.v. 319.7535 c.v. 330.3497 C.V. 326.2297 c.v. 324. 101 c.v. 310.9236 c.v. 308.4272 c.v. 271.6144 c.v. 263.1191 c.v. 252.2135 

TABLA 4.2 



..w.r.;15 013U1PTIVO DE LO llMCOS MM IEl'llESBITATIYOS DEL SISTBIA -IBIO -
llJ<TANDER MEXJC.INO 

zooo 20-01 2002 

(Jiát~mb~ Hmo linio Sep~ D1dt!mbre Hdrzo llltÍO ~ OifiMlbrc 

Rt.BRO:Cl.OITM DE OIOBI 

Mtdil 30S09.64 Mtdl1. 38209.32 Media 28780.94 Media 29360.55 Media 36394.41 Media 36549.65 Media 41708.4 Mtdl1 46006.08 Mtdll 497S3.23 Mtdia 51668.6713 Mtdil 51194.193 Media 52371.206 
Mediana 1753.435 ~ana 1890.515 Medl1111 1371.905 Mtdl111a 1784.775 Mtdh1n1 1895.54 Mediana 1779.05 Mtdl1n1 1952.39 Mtdl1111 226UZ Mtclllna 1763.42 Mediana 2687. 19 Mtdiana 2161 .115 Mtdiillnl 2088.45 
Dv.St. 49302.46 Dv.St. 60234.81 Ov.SI. 61466.8 Dv.Sl 622{)8. 1 Dv.Sl a 1501.08 Dv.Sl a 1964.61 Ov.Sl 973.40.32 Dv.Sl 109059.7 Ov.St. 119695.1 Dv.St. 123748.339 Dv.Sl 113189.06 Ov.St. 126406.17 
Vlrianza 2.0E+09 Varianza 3.63E+09 Varianza 3.78E+09 Vut¡nu 3.87E+09 Val1anza 6.64E+09 Var1anu 
Mmimo 
Máximo 
c.v. 
8ANORTE 

O Mínimo 
139505.3 Mbimo 
161.5963 c.v. 

O Mínimo 
164920.4 Mb:lmo 
157.6517 C.V. 

O Minlrno 
174804.7 Múimo 
213.5678 c.v. 

O Minlmo 
176941.8 Máximo 
ZIU765C.V. 

O Mlnlmo 
233'62.8 Mb1mo 
223.9)85 c.v. 

6.72€+09 Variinll 

OMl-
234732.9 Ml>dmo 
221.2555 c.v. 

9.48E+09 Var11nza 
O Mlnlmo 

27937 1.1 Máximo 
233.383 c.v. 

1.19E+IO Vu1anza 
O Mlnlmo 

313025.9 Mblmo 
237.0549 c.v. 

U3E+ 10 Var11nza 
O Mlnlmo 

3'3218.3 Ml'1mo 
210.m5c.v. 

1.5314E+IO V1rh1nz1 
O Mínimo 

355220.95 Máximo 
239.503621 c.v. 

2000 2001 2002 
~ Hano kno s.p--. °"""""" HNZD kno s.p--. {)/(,.,.,,,,. 

Media 15930.1 Media 15075.99 Mtdl1 20281.99 Media 2<1710.3 M'<fla 23057.64 fl!tdla 25298.ZS Mtdla 20256.23 Mtdla 26105. 18 Media 
Mediana 6811.S Median.. 7487.1 55 Mediana &495.97 Mediana 5115.445 M!dlana 5830.01 Mediana 5927.53 Mediana 6222.715 Mediana 6511.M Medl1n1 
Dv.St. 23294 Ov.Sl 19862.32 Dv.St. 29246.48 Ov.St 301t0.51 Ov.St. 33505.39 Dv.St. 33278.34 Dv.St. 2874,tOI Dv.St. 3987U4 Dv.St. 
Vari•nza 
Mínimo 
Mbimo 
C.V. 

5.43E+08 Varianza 
3.02 Mlnlmo 

69621.82 Málrimo 
146.2263 C.V. 

195E+OS Varlanu 
3.19 Mínimo 

58512.11 Mblmo 
131 .7431 c.v. 

!.55E+03 Vi1ri¡nu 
O Mlnirno 

32303.73 Má)'!mo 
144.1993 c.v. 

9.07E+03 VM\anza 
O Mlnlmo 

6933U7 Máximo 
145 . ~9 C.V. 

1.12E+09 Varianza 
O Mlnlmo 

30500.79 Pllb!mo 
145.3114 c.v. 

U7E+09Var1anza 
O Mlnlmo 

96363.3 Mjxlmo 
151.3031 c.v. 

TML\ 4.2 

3.26E+O! Varianza 
O Mlnlmo 

71306.35 Mb!mo 
141.9218 c.v. 

1.59€+09 Varianza 
O Mínimo 

103204.1 Mjll:lmo 
152.7507 c.v. 

42756.06 Media 
31794.52 Mediana 
47809.51 Ov.lt. 

46038.5363 Media 
33390.11 Mediana 

53511.3<72 Ov.lt. 
2.29E+09 Varianza 2370960764 Varianza 

O Mlnlmo O f'flnlmo 
114731.9 Mb1mo 140759.87 Mbimo 
111.3193 c.v. 116.38369 c.v. 

1.281E+ 10 Vllianu 
O Minimo 

323-417 Máximo 
221.09716 cv. 

43214.329 Media 
3699.265 Mediana 

60283.612 Ov.lt. 

l.59SE+10 
o 

362588.59 
241 .36578 

3<073.883 
8959.7 

15412.216 
1634E+09 Varianza 2.069E+09 

O Mínimo O 
151157 M.bimo 121138.26 

139.49929 c.v 133.43117 



NIAUSIS OESClllPTl\IO OE LO BMCOS 111.S llB'llESBHATl\IOS DB. SISlBIA -1010 llEJKNjQ IUllllO,CWITAS 0E OllDEll 
B~COMER 

2000 - ---- ---20_0_1 -- 2002 

MJrzo Junio Septiernb~ Diciembre H<1rzo Ano Septiembre o;c~ Nmo Ai'lio Septiembre Oi<iembre 
Medi¡ 98265.03 Medi• 92151.76 Media 97103.46 Medi¡ 94Z86.48 Medli 39292.31 Medli 43472.63 Medie 37729.44 Media 41897.09 Media 5423&.52 Medii 39619.13 Media 33079.685 Media 33925. 104 
Median• 
Ov.St 
Varianza 
Minimo 
Mhimo 
c.v. 
BANAMEX 

42387 .89 Medlan;a 
126041.S Ov.St. 

1.S9E+10 \luh1nz• 
229.88 Mínimo 

351994.1 Múimo 
128.2669 C.V. 

40559.89 Median¡ 

119331.6 Dv.St. 
1.43é+IO \larianz¡ 

351.65 Minlmo 
337058.3 MUimo 
129.5489 c.v. 

25233.23 Median¡ 
136887.9 Dv.St 
U7E+10 \lari¡nu 

O Mínimo 
375692.8 Má.ximo 
140.9712 c.v. 

23979.39 Median¡ 
134667.3 IN.11. 
U lE+ 10 Vari.nz1 

O Minlmo 
368893.& Mblmo 
142.8278 c.v. 

4847.335 Med!¡n¡ 
58274.6Dv.St 
3.4E+09 VMiillZli 

O Mlnlmo 
154333.7 Mbimo 
148.3104 c.v. 

6621.345 Medii.n. 
65882.69 Ov.St. 
4.3-4E+09 \lililJlli 

O Mínimo 
165226.5 Míximo 
151.5498 C.\/. 

5696. 335 Mtdl.ni 
59593.73 Ov.St. 
l55E+09 VAl'!illli 

O Mlnlmo 
169078.2 Mixlmo 
157.9502(.\1. 

6609.275 MtdlOIOi 
65436.59 Ov.St. 
4.28E1-09 VAf1¡nu, 

o Minlmo 
185187.7 Mixlmo 
156.1841 c.v. 

6271.205 Mtdiani 
77627.72 Ov.St. 
6.03E1-09 VOll'iinli 

O Mlnlmo 
194479.3 Múimo 
143.1229 c.v. 

7275.48 Mtdiani 
64081.2918 Ov.St 
4106411956 Vili.nu 

O Minimo 
183696.14 Múimo 

161.743309 c.v. 

2000 --- - ---- 1001-- 2002 

9913.16 Mtdiilli 
55133.03 Ov.5t. 
3.04E+09 ViriiflZi 

O Minimo 
163219 Mhimo 

166.68245 c.v. 

Marzo AK1io Septiembre Oid~nbre HdllrJ A.lflio Septiembre Oidem/Jre Mdrzo Mlio Septiembre Oidem/:Jre 

Media 107864.6 Mtdi• 106144.6 Mtdi• 54207.87 Medi• 83-435.58 Mtdl• 84790.44 Medl• 88305-48 Medii 81576.44 Media 127767.9 Medl• 1313-41.6 Media 148266.148 Medi• 145869. 17 Media 

11926.125 
16131.121 
l 196E+09 

o 
161330.83 
166.63107 

148474.11 
Mtdiillla 36657.72 Mtdiilli 2948&.23 Mtdiitli 18330.14 Medi.n• 18187.58 Mtdlilla 19229.05 Mtdliíli 18321.68 MediiMli 16226.3& Medlilli 1746105 Mtdlan• 16980.95 MtdiMI• 17686.5 Medíilli 17236.99 Mediafl• 27440. 185 
Ov.St 133264.6 Ov.St 140141.4 Ov.St. B4612.3 Dv.St. 133278 Ov.St. 135065 Ov.St. 142925.1 Ov.51. 132180.2 Ov.51. 215209.4 Ov.St. 204219.7 Dv.St 237926.152 Ov.5t 242669.05 Dv.St. 
Vari•nza 
Minimo 
Mhimo 
c.v. 
5ERFIN 

1.78E+IO Vili.1.nn 
230.72 Minimo 

327787.7 Ml.dmo 
1215479 c.v. 

l.96ET10 V<lfiillU 
222.16 Minimo 

335314.9 Máximo 
132.0289 c.v. 

t.a\E+lOV.lli.1.1m1 
O Minimo 

308183 Máximo 
119.1172 c.v. 

1.78E+ 10 ValiillU 
O Minimo 

312378 Ma..imo 
159.7376 c.v. 

1.82E+ 10 Vulanu 
O Minlmo 

318265.7 Mbimo 
159.2927C.V. 

2.04E+10 VitiillZi 
O Minimo 

354950.2 Ml.dmo 
161.8531 c.v. 

1.75E+!O Viriinu 
OMlnimo 

339166 Miximo 
162.0323 c.v. 

4.63Ei-10 V.ll'1illlil 
O Minimo 

559587.9 M.Wmo 
168.4378 c.v. 

4.17H10V.lliinZi 
O Mínimo 

517140.5 Múimo 
111.msc.v. 

5.6609E+10 Vilianz¡ 
O Mínimo 

628686.99 Máximo 
160.472337 c.v. 

2000- --- 200-1 -- 1001 

5.889E+IO Voll'iillZi 
O Minimo 

650207 Mhimo 
166.36075 c.v. 

Marzo Junio Septiembre Diciembre MMZO Jtnio Sep~e Okiem/Jre H.vzo M1io Septiembre Didem/:Jre 

241175.63 
5.817E+ 10 

o 
652491.28 
162..43615 

Medii 22605.58 Mtdii 23386.64 Medii1 9756.994 Medii 10959.61 Medi.t 10268.48 ~dl.t 9329.26 Medi.1. 10327.02 Medi.1. 9773.229 Mtdia 9816.22 Mtdii 9832.01875 Media 9815.6325 Media 14873.064 
Mediana 7658.315 Mtdiani 8368.495 MtdiillOI 4155.755 Medii1n• 4262.47 Mediilli 3-410.28 ~dlini 2952.205 Mediilli 3019.935 Mtdiini 3005.545 Mtdian.i 2621 .295 Mediin.i 1759.53 Mediana 1807.295 Mediilli 7700.7 
Ov.5t. 36949.75 Ov.St 36809.3 Ov.St 14028.2 Ov.5t. 14745.25 Ov.5t 14526.12 Ov.St 13921.41 Ov.5t 14508.35 Ov.St 13741.99 Ov.St. 14302. 18 Dv.5t 14771.7774 Ov.5t 14462.303 Ov.5t 20091.743 
Variinza l.37E+09 Virianz¡ 1.35E+09 Viri•nu 1.97h08 Varianz¡ 2.17H08 Varitinu 2.11ET08 IJvianu 1.94ET08 Variillu 2.1h08 V.lílinZi l.89E1-08 \loll'itiiH 2.05é+08 Variinza 218205408 Virianz¡ 209158203 VariillZi 403678127 
Mínimo 157.62 Mínimo 
Mhimo 1071512 Máximo 
c.v. 163.4541 c.v. 
5COTIA.BANK INVERLAT 

487.64 Mínimo 
108129.1 Mbimo 
157.3946C.V. 

O Minimo 
41239.63 Máximo 
143.7758 C.V. 

O Mírdmo 
39995. 37 Mblmo 
134.5418 c.v. 

O Mlnlmo 
40531.66 Miximo 
141.4632 c.v. 

O Minimo 
40437.27 Miximo 
149.2231 c.v. 

O Mlnlmo 
4051106 Mú.imo 
140.4892 c.v. 

o Mínimo 
38815.59 Mllómo 
140.6011 c.v. 

O Mínimo 
41089.93 M.Wmo 
145.6995 c.v. 

O Minimo 
42235.97 Máximo 

150.14111 c.v. 

O Minimo 
41002.31 Máximo 

147.33949 c.v. 
57575.77 

135.088 12 

1 2000 - - ----- r--- 2001 -e- --2-001 1 
IX<:iewlbre Marzo Junio Sephembre aciembte H4rzo Junio Septiembre Dkiembre 

Mtdia 10723.18 Mtdii 15686.22 Mtdia 1&723.67 Medi¡ 13839.05 Medi.t 14868.28 Medli1 1421H1 Medii 16357.81 Mtdii 18328.44 Medl• 
Medianil 
Ov.51. 
Vari¡nzi1 
Minimo 
M.iximo 
c.v. 
61 TAL 

159.91 Mt diana 
22058.86 Ov.5t. 
4.87E+08 Varianz¡ 

O Minimo 
61686.85 Máximo 

205.712 cv. 

615.79 Mtdi.,.• 
30674.41 Ov.5t 

9.41E+081Jirianu 
O Minimo 

88790.5 Máximo 
195.5501 c.v. 

521.69 Mediini 
36157.03 Dv.St. 
1.46E+09 Voll'i.lllH 

o Mínimo 
110410 Máximo 

203.7903 C.V. 

607.07 Mtdiilll 
24960.93 Dv.St. 
6.23E+08 VariiOZi 

O Minlmo 
71360.65 Máximo 

180.366 c.v. 

564.62 Medli111¡ 
27308.22 Dv.St. 
7.46E+08 Viri.1.nz¡ 

O Minlmo 
78080.48 Máximo 
183.6677 c.v. 

569.27 Mediill.t 
24470.65 Ov.St. 
5.99E+08 Voll'ianu 

O Mlnlmo 
68588.43 Mümo 
172.1514 c.v. 

620.41 Mediilli 
26070.45 Ov.St. 
6.8h08 Voll'ianZi 

O Mínimo 
66905.65 Mümo 
159.3762 c.v. 

642.32 Medianil 
26M6.65 Ov.St. 
7.21E-t-08 \lili.1.nu 

O Mlnimo 
6H67.56 Múimo 
146.4754C.V. 

20315.09 Media 
647.055 Mediilli 

29092.37 Dv.51. 
8.46E+08 Viriillu 

O Minimo 
72005. 12 Mbimo 
143.2057(.V. 

NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 

Medii 
Median• 
Ov.5t. 
Vilianza 

O Mínimo 
O Máximo 

#¡VALORI C.V. 

2000 2001- -- - 2002 

Diciembre Hil.rLD Junio Sepriem/Jre Ore~ Marzo Junio Sep~ Diciembre 

NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 
NO HAY 

Medi.t 
Medi.in.t 
Ov.5t. 
ViliillZi 

O Mínimo 
O Máximo 

#¡VALORI C.V. 

NO HAY 
NOHA.Y 
NO HAY 
NO HAY 

#¡VALORI 

Mtdia 84650.63 Mtdi• 85632.39 Mfdi.i 85533. 19 Medí¡ 8030122 Medli 82934. 17 Medli 81031.39 Medii 60965.39 Mtdii 57459.15 Mtdli1 57952.16 Mtdii 51762.81 Medii 49758.875 Mtdi.i. 20814 .439 
Mediana 
Ov.5t. 
V¡ri¡nza 
Minimo 
M.lximo 
c.v. 

12333.21 Mtdiana 
131158 Ov.St 

1.72E+10 VMi<lllZi 
26. 59 Minimo 

3B858.6 Máximo 
154.9403(.V. 

13896.07 Mtdiau 
130820 Ov.51. 

1.7 IE+ 10 V.lrianu 
57 .84 Mínimo 

373223 Máximo 
152.7693 c.v. 

9812.02 Mtdian.i 
134220.7 Dv.St. 
UE+lOVili.tnu 

55.61 Minlrno 
381114.5 Máximo 
156.9223 c.v. 

9662.47 M~diin• 
128060.8 Ov.5t. 
1.64E+IOVWnu 

O Mi11lmo 
361770.9 Mblmo 
159A71S C.V. 

9679.7 Mtdlin• 
1347920v.St. 

1.82ET10 \lolfi,¡nu 
O /'lloínlmo 

382952.8 Mhlmo 
162.5289 c.v. 

9665.56S Medianil 
133100.6 Dv.St. 
1.77E+ 10 Vilriinz¡ 

O Minlmo 
379416.2 Míximo 

164 .2 58 c.v. 
TABLA 4.2 

9836.2 MedlMia 
1JM92.1 Ov.5t. 
l.79E+IO VMiWi 

O Minlmo 
387853.5 Midmo 
219.6199(.V. 

8088.085 Mediilni 
1371l4.5 Ow.5t. 
L88E1-\0 Variinu 

O Mlnimo 
395592. 1 Midmo 
238.647 c.v. 

9934.255 Medi.lill• 
1362!:17.3 Ov.St 
l.86Ei-\O V.triinu 

o Minlmo 
39 3869. 7 Mi.Qmo 
235. 1893 c.v. 

10680.92 Mtdiani 
115688.881 Ov.51. 
l.3364E+ 10 Varian2.i 

O MininK> 
335810.99 MUimo 

223.498069 c.v. 

11802.035 Median¡ 
102731.65 Dv.St. 
l.055E+IO Vifi¡¡¡z¡ 

O Minimo 
300674 Mbimo 

206.45894(.V. 

8962.7 
33011.719 
1.09H09 

o 
91101.29 

158. 60009 



ANALISIS ESTADISTICO SJN LOS PUNTOS EXTREMOS: CARTERA DE CR~DITO VIGENTE Y ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 

BANCOMER BANAMEJ< 
2000 2000 

Marzo Junio Sepbembre O.C1embre Marzo Jumo 

Mecle 

Mediana 

7866.65 MeOa 8186.98 Meda 9356.38 Media 11788.5 Meda 9805.96 Meda 

3578.7 MeOana 

O MO<lo 
1-4357.1 Ov. SI 

9381 .7 Media S566.9 Meda 8679.58 

3276.3 Mediana 3401 .2-4 Medana 3566.53 

M"°" 
Ov. St 
v., 
Cl.rtoSis 

C. Asim. 

Mlnmo 

2756.2-4 Median< 2710.-43 Mediana 
O Moóa O Moda 

10332.5 Ov. St 11284.-4 Ov. St 
1.1E+08 var 1.3E+08 Var 

0.34627 Ct.M1osi!': 1.83948 Cl.rtosis 

1.24145 C. Asim 1.53793 C. Asim. 

O Mlrimo O Mlr1mo 

3448.56 Mediana 3672.13 Medane 

O Mod8 O Mode O Moda 0 Moda 

12498.9 Dv. Sl 16170 Ov. SI. 13944.3 Ov. St 12310.5 Ov. St. 12386.8 

1.6E+08 Var 2.6E+08 Ver 2.1E+08 var 1.9E+08 Var 1.5E+08 Var 1.5E+08 

1.5175 Cl.rtosis 1 18146 CU1osls 2.80145 Cl.rtosis 3.34011 Cl.rtosis 4.8073 Cl.rtosis 4.39437 

1.4263 C. Asim 1.46014 C. Asim. 1.81902 C. Asim 1.96292 C. Asim. 2.11736 C. Asim. 2.07228 

0 MIAmo 0 Mlrimo OMlrimo OMlrimo OMlrimo 

Máximo 30286.1 Máximo '365n.7 Miximo 40593.1 Méxtrn0 49216.1 MbJmo 47393.6 Máximo 46166.9 Miximo 43758.2 M6ximo 
119937 Slma 

143.699 c.v. 

43429.9 

121514 

142.712 
&.me 110133 &.ma 114618 &.ma 130989 &.ma 165039 &.ma 137283 Slma 13134-4 Slma 
C.V 131 .346 C.V. 137.834 C.V 133.587 C.V. 137.168 C.V 146.412 c.v. 148.633 c.v. 

Marzo 
Mecte 

Mediana 
Moda 

Ov St 
v., 

""'°"' C. ASlm. 

Mlrómo 

2001 2001 
Jumo SeptJembre Dic1embre Marzo Jumo Septiembre Diciembre 

12293.8 Media 11416.8 Media 12867.9 Media 13669.5 Meda 8433.26 Meda 8229.43 Meda 9925.43 MEda 13043.1 
3741 .51 Medl&nE 3499.3 Mediana 3359.36 Mediana 3243.83 Medana 3325.45 Mediana 3660.51 Mediana 3782.75 Mediana 3313.01 

O Moda O Mod& O Moda 0 Mode 0 Mode NO HAY Moda O Moda O 

17340.2 Dv. St 15868.7 Ov. St 19845.5 Ov. St 22373.3 Ov.St. 12047.2 Ov. St. 11685.1 Ov. St. 15151.1 Ov. St. 22910.5 

3E+08 Ver 2.5E-t-08 Ver 3.9E+08 Var 5E+08 Var 1.5E+08 Var 1.4E+08 Var 2.3E+08 Var 5.2E+08 
1.66096 Cu1osi!': 1.3094 Cu1osis 3.53681 Cl.nosis 2.55489 CU1osis 3.91109 Os1osis 4.12671 Cu1osis 2.74764 CU1osis 4.46659 

1.58965 C. Asim 1.53406 C. Asim. 1.98198 C. Asim. 1.91359 C. Asim. 1.98337 C. Asim. 2.02425 C. Asim 1.93295 C. Asim. 2.26423 

O Mlrimo O Mlr*no O Mlrimo O Mk1mo O Mlrimo O MlrWno O Mlrimo 

M6ximo 51689.8 Mthomo 45197.7 M4ximo 66200.4 Maximo 64457.7 Máximo 41548.1 MaXimo 40674.9 Ma»m::i 46391 Mbimo 76126.9 

&ma 172113 &.ma 159835 &J1\8 180151 &.ma 191373 Slma 118066 &.ma 115212 &.ma 138956 &me 182603 

C.V 141 .049 CV 138.994 C.V 154.225 CV 163.672 C.V. 142.854 C.V 141 .992 C.V. 152.649 C.V. 175.653 

2002 2002 
Marzc Jumo Sepl.lembre Dtc1embrf: Marzo Jumo 

Medie 13077.8 Meda 14102.6 Media 14097.1 Media 13785.2 Media 13416.7 Media 12703.5 Media 12334.9 Media 18654.9 

5271 .5 Mediana 5548.37 Mediana 5584.46 Mediana 31e.4.58 Me<ianl 2982.13 Mediana 2916.78 MeOarl8 3033.6 Mediana 5871.79 Mediana 

Moda 0 Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda 0 Moda 

Dv. SI 21240.9 Ov. St. 23239.7 Dv. S1 22646.6 Ov. SI 23174.5 Ov. St. 21422.7 Dv. St. 21134.7 Ov. St. 19761.8 Ov. St. 30377.5 

Var 4.5E+OB Var 5.4E+08 Var 5 1E+08 Var 5.4E+08 Ver 4.6E+08 Ver 4.5E+08 Var 3.9E-t08 Var 9.2E+08 
Q.11osis 3.03917 Q.rtosi!; 2.791-42 Cu1osis 3.59301 Cu1osis 2.99426 Qnosis 7.38381 CU'1osis 5.87237 Qrtosis 7.43851 Ctnosis 2.15042 

C. Asim 1.96777 C. Asim 1.96168 C. Asim 2.03n8 C. Asim 2.00161 C.Asim 2.58483 C. Asim. 2.42628 C . .Asim 2.60586 C. Asim. 1.83693 

Mlmno O Mrino 0 Mlrimo O Mlrlrre O Mlrimo O Mlnimo O Mlnimo O Mlrimo O 

M8Xlmo 67317.6 Méximo 69932.3 Máximo 74426.2 M6ximo 71279.7 Mbimo 79386 .7 Maximo 74783 .5 Miximo 73227.4 MaximO 86452.1 

&roe 183089 St.rna 197437 Slma 197360 Slma 192993 SUne 187833 Sune 177849 &.ma 172689 &.ma 261168 

C.V. 162. 419 c.v 164.79 C.V 160.647 C.V 168.112 c.v. 159.672 c.v. 166.369 C.V 160.21 c.v. 162.839 

SANTANDER MEXICANO BITA!.. 

2000 2000 

Marzo Junio Sepbembre Olc1emtxe Marzo Jumo Septiembre Dbembre 

Mea e 
Mediana 

Moda 
Ov. St 

1438.59 Media 1871.72 Media 2622.03 Meda 3137 .39 MeOe 

230.83 Medianc 191.455 Mediana 224.345 MeOana 298.625 Mediana 
O Moda 0 Moda 0 Moda 0 Moda 

2708.82 Dv.St. 3881 .74 Ov. St. 5736.12 Ov. St 6875.85 0.-. St 

4999.36 Media 

674 .71 Mediana 

0 MO<lo 
9266.67 Dv. S1 

5264.01 Medie 5041 .83 Media 4728.M 

669.95 Mediana 679.075 Mediana 656.56 

O Moda O Moda 
10221 .2 Ov. St 9218 Dv. St 11283.3 

v., 733noo var 1.5E+07 Ver 3.3E..07 Var -4 .7E..07 Var 8.6E..07 Var 1E..OS Ver 8.5E..07 Var 1.3E+08 

C<n>sis 
C. Asim. 
Mirimo 

Máximo 

SuM 
C.V. 

3.10239 Os1osi~ 4.03707 Cu1osis 
2.080n C. Asim 2.26085 C. Asim 

o Mlrimo O Mlnlmo 

8066.85 Máximo 12141 .1 M6xlmo 

20140.2 &.ma 26204.1 Sl.ma 
188.297 C.V 207.389 C.V. 

2001 

3.80978 ú.nosis 
2.26618 C. AS1m 

3.82272 Oslosis 3.58713 Os1osis 5.61149 Cu1osis 
2.27«3 C. Asim. 2.15712 C. Asim. 2.44373 C. A.9m 

O Mlnlmo O MlrYrno 0 Mlrimo 

17080.3 Méximo 20391 .3 Miximo 28743.9 Méximo 
36708.4 &.ma 43923.5 &.ma 69991 &.ma 
218.766 C.V. 219.158 C.V 18!i.357 C.V 

O Mlnimo 

34893.4 Méximo 

73696.1 &rna 
194.171 c.v 

2001 

3.29224 CU1osis 12.651 

2.11503 C. Asim. 3.49888 

O Mlnimo 
27477.7 Méximo 43157.4 

70585.6 &.ma 66199.5 
182.831 C.V. 238.622 

Mano Jumo Sept>embff: D«:1embre Marzo Jumo SeplJembre Dic1embre 
Medie 2232.15 Media 3230.27 Media 3389.63 Media 4018 .85 MeOe 4029.82 Medie 4455.39 Media 4750.72 Media 5744 .49 

Mediana 304 .02 MediaN: 282.635 Mediana 
Moda O Moda O Moda 

Dv. St 4683. 73 Ov. St 7232. 75 Dv. St. 
Var 2.2E+07 Var 5.2E..07 Var 

o.rtosis 3.55563 Oslosi!=: -4.16287 Cu1osis 
C. Asim. 2.22032 C. Aslm 2.32342 C. ASlm. 
Mlrimo 

Méximo 

SuM 
c.v 

0 Mlr1mo O Mlrimo 

13313 Méximo 22202.4 Mildmo 

31250.1 &.ma 45223.7 &.ma 
209.831 c.v. 223.906 c.v. 

2002 

218.93 Mediana 322.105 Mediana 570.41 Mediana 
O Moda O Mod8 O Moda 

7738.-45 Dv. SI. 9287.39 Dv. St 8241 .12 Ov. St 
6E+07 Vat 8.6E+07 V8f 6.8E+07 Ver 

4.1329 Cu1osis 4.04019 Q.11osis 10.1833 Clrt>Ss 
2.32292 C. Asmi. 2.31877 C. Asim. 3.0967 C. Asim 

O Mlrimo O Mlnlmo O Mlrimo 

23592.4 Méximo 27892.1 Méxlmo 30952.9 Méxlmo 
47454 .8 &.ma 56263.8 &.ma 56417.5 &rna 
228.298 C.V. 231 .096 C.V 204 .503 C.V. 

648.825 Medene 
O MO<lo 

1082-4.2 Dv. SI. 

1.2E..OS Ver 

12.9009 Osms 
3.54249 c. Asim 

O Mirimo 

41461 .1 M6ximo 
62375.4 51.rna 
242.946 C.V. 

2002 

757.68 Mediana 669.945 
OMO<lo O 

12049.9 Ov. St. 13368.7 
1.5E..OS Ver 1.8E+08 

13.142 CU1osis 10.8537 
3.58525 c. Aslm. 3.22538 

O M11'1no 
46096.4 Méxlmo 

66510.1 Sl.rna 
253.&44 c.v. 

49948.6 

80422.8 
232.722 

Marzc Jumo Septiembre OIC1emM Marzo Jumo Septiembre Diciembre 
Meda 3428.39 Meda 4425.61 Media 4148.01 Media 3121.05 Media 5314 .72 Medie 5377.47 Meda 7554.41 Media 4830.61 

Mediana 178.285 Mediar!l 185.255 Mediana 184.925 Meóena 324.105 Mediana 405.54 Mediana 413.28 Mediana 416.165 Mediana 540.895 

Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O 

°"· S1 8120.28 Dv. St. 10642.4 °"· St 97-43.36 Dv. St 7315.59 C>i. 51. 12879.3 °"· St. 14027.2 °"· St. 22142 .~ Ov. St 8962.81 
v., 
Cu1osis 
c. Asim 

Mlnlmo 

M&ximo 

SuM 
c.v. 

6.6E+07 Var 1.1E..OS Var 

5 4296 Cu1osi~ 5.2264 Ostosis 
2.4974 C. Asim 2.47412 C. Asim. 

O Mlrimo O Mlrimo 

26577.1 MáXimo 34444 .8 MiXimo 

47997.4 Suna 61958.5 Suna 
236.854 C.V. 240.474 C.V. 

9.5E+07 Var 5.4E+07 Var 

3.90586 Cts1osis 6.33088 Qs1osis 

2.3032 C. Asim. 2.61515 C. Asim. 
o Mlnlmo o Mlrimo 

26609.6 Méximo 24766.5 Méldmo 

58072.2 &.ma 43694 .8 &me 
234.892 C.V. 234.395 C.V. 

TABLA • .3 

1.7E+08 Var 

12.2191 astosis 
3.43092 C. Asim. 

O Mln:mo 

48886.2 M6ximo 

74406.1 &.ma 
242.333 C.V. 

2E+08 Ver 4.9E+08 Var 
13.2053 Qnosis 13.7151 Qrtosis 

3.59642 C. Asim. 3.68887 C. Asim 

O Mfnlmo 

53553 Méxlmo 
75284 .6 &ma 
260.851 c.v. 

O Mlnlmo 
84171 .9 MiXimo 

105762 &.ma 
293.107 C.V. 

8E..07 
7.74074 

2.67476 

o 
32671 .7 

67628.6 

18!i.542 



SERFIN BANORTE 

2000 2000 

Mario Jumo SeplJembre Dte~mbre Marzo Jumo S1>n1,,,,mbre Diciembre 
Media 2374.29 Meda 2087.8 Meda 3493.65 Media 3371.51 Meda 3270.65 Meda 2699.36 Meda 3257.98 Media 1938.97 
Mediana 809.06 Mediana 776.715 Mediana 811.955 Mediana 642.025 Meoana 598.55 Mediana 618.29 Meóana 308.75 Mediana 603.22 
Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda 
rN. St 4220.58 °"· St 3508.63 rN. St 6641 .09 Dv. St 6562.S5 Dv. $\. 7048.28 rN. Sl 5364.58 Dv. St 7010.99 Dv. St. 2835.25 

Clltosis 

C. Asim 

Mlrimo 
M6'dmo 

s..... 
cv 

Mario 
Media 
Medano 

Moda 

°'· $1. 
Vac 

Curtosis 

C. Asim. 
Mlrimo 

"""""' 
c.v. 

Mario 
Me<>a 
Medana 

Modo 
Dv. SI. 

1.8E+07 Ver 

8.96721 Cixtosis 

2.8639 C. Asim 

O Mlrimo 

15844.1 Máximo 

33240.1 &.m8 
177.762 c.v 

Jumo 
2929.82 Media 

481 .44 Mediana 

º"""' 5774.97 rN. St 
3.3E+07 Var 

4.26014 ClXlosis 
2.29616 C. Aslm 

O MlrimO 

18417.7 MU!mo 

41017 .5 Suna 
197.11 c .v 

Jumo 
4402.03 Media 

588.345 Mediana 

o Moda 

8823.66 Dv. SI 
Var 7.8E+07 Var 

Cixtosis 3.58802 Cl.11osis 
C. Asim. 2.22607 C. Asim 
Mirimo O Mlrimo 
Mé.ximo 25277 .4 Máximo 
Sl.me 61628.4 St.ma 
C .V . 200.445 C .V 

1.2E+07 Ver 4.4E+07 Var 4.3E+07 Var 

7.44588 Curtosis 3.5622 Q.rtosis 3.66762 Cl.rtosis 
2.59864 C.Asim 2.19423 C. Asim. 2.21744 C. Asim 

O Mlnimo 0 Mlrimo O Mlrimo 

12916.1 Méximo 19936.1 Méxtmo 19849.3 Mélamo 
29229.2 &.m8 48911 .1 SI.me 47201 .1 Slme 
168.054 C.V 190.09 C.V 194.656 C .V . 

2001 

5E+07 Var 2.9E+07 Var 

9.67768 CIStOSis 7.'20079 CLnosls 

3.03954 C. Asim 2.66245 C. Asim. 
O Mlrimo O Mlrimo 

26069.2 Méldmo 19088.1 Miximo 
45789.1 &.me 3n91 &.rna 

215.501 C.V. 198.736 C .V 

2001 

4.9E+07 Var 8038627 
9.27627 Ct.rtOSis 1.49966 

2.97053 C. Asim 1.61233 
O Minímo O 

25756.2 Máximo 8307.01 
45611.7 Suna 27145.6 
215.195 c.v 146.224 

Sepfiemb~ Diciembre Marzo Junio Septiembre Dóembre 
3734.1 Media 4049.32 Media 4947.24 Media 1963.8 Meda 1873.96 Media 1685.26 Meda 1851 .57 
383.54 Medana 339.905 Mediane 1155.01 Mediana 722.405 Mediana 684.565 Me<l-

O Mode O Moda O Moda 0 Moda O Moda 

7922.99 D-1. St 8722.61 Dv. $\ 10290.5 D-1. $\ 2950.12 CN. St. 2677.89 Dv. St. 

706.1 Mediane 

o Moda 

2360.41 CN. St. 

801.32 

2556.76 

6 .3E+07 Var 

5.02953 CITTosis 

2.41711 C. Asim 

7.6E+07 Var 

3. 7387 Cl.r1osis 
2.2605 C. Asim 

1.1E+-08 Var 8703214 Var 

5.39081 CU1osís 2.80176 CU1osis 

7171075 Var 55715341 Var 6537013 
1.n521 Clrt>sis 2.97916 Clrtosis 1.60882 

2 .47224 C. Asim 1.83269 c . Asim 1.63034 C. Asim. 1.75732 C. Asim. 1.55159 

O MlrimO 

25956. 1 MáximO 

52277 .4 &.ma 
212.179 C.V. 

O Mtrirno O Mlrimo O MlrWno O Mlrimo O Mlrimc 

25573.6 Máximo 

56690.5 &me 
215.409 c.v 

34296.6 Máximo 9667.18 Máximo 8393.34 MUmo 8023.1 MUmo 8132.13 
69261 .4 &me 27493.2 &.na 26235.5 &me 23593.6 &.me 25922 
208.005 C.V 150.225 C.V. 142.9 C.V 140.062 C.V. 138.086 

2002 2002 
Sepflembre Dte~mbre Marzo Jumo Septiembre Oteiembre 

5278.95 Media 4074.21 Media 3397.19 Meóa 2707.71 Media 2841.13 Media 3080.CY.> Media 3598.41 

871.02 
o 

6483.22 

427 .81 Me<lana 453.26 Mediana 338.09 Mec;ana 731 .435 Me<iana 750.835 Mediana 713.08 Medlane 
O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda O Moda 

11814.5 Ov.St 8751 .97 Dv. St 6687.45 Ov. SI 4466.69 Ov. St. 4788.45 Ov. St 5346.07 Dv. St. 
1.4E-+-08 Var 7.7Ei-07 Var 4.5Ei-07 Va1 

4.42642 CITTosis 3.7798 Cu10Sis 3.91983 Cu1osis 

2.36013 C. Asim 2.26397 C. Asim. 2.2287 4 C. AsJm. 
O Mlrimo O Mlrimo O Mlrimo 

36998.5 Máximo 25931 .3 Máximo 20947.5 Máximo 
73905.3 Sl.ma 57039 Slme 47560_7 Sl.ma 
223.805 C.V 214.814 C.V 196.852 C.V 

SCOTIA BANK INVERLAT 

1 2000 

Me<> a 
Mediana 

MOóa 

°' St 

CU1os>S 
C. Asím. 
Mirimo 
Máximo 

Serna 
C .V. 

Marzo 
O Media 
o Mediana 

O Moda 

O CN. SI 
O V.e 

O CLrtosis 
O C.Asím 

O Mlrimo 

O Máximo 

O Suma 
o c.v 

Jumo 
O Media 
O Mediana 

0 Moda 

o°' St 
O V.e 
O Qnosis 

O C. Asím 
O Mlrimo 

O Máximo 

o s..... 
OC.V 

2001 

2E+07 Var 2.3E-t<l7 Var 

5.5949 Curtosis 5.52222 Clxtosis 

2.29529 C. Aslm. 2.30352 C. Asim. 
0 Mlrimo O Mlrimo 

15833.1 Máximo 16860.5 Máximo 

37907 .9 &.na 39775.8 &.me 
164.962 C.V. 168.54 C.V. 

o Mecia 2100.8 
o Mediana 180.74 
O Moda O 

o °"· St. 3592.99 
O Ver 1.JE-+-07 
O Clltosis 5.03916 
O C. Asim. 2.17812 
O Mlrimc 
O Méxirno 12499.8 
o &.ma 29411.2 
O C.V. 171.03 

Mario Junio Septiembre Dic~mbre 

Media 1944.99 Media 2434 .53 MeOa 2858.51 MeOa 2958.31 
Mediana 239.21 Mediana 252.88 Mediana 224.685 Medana 214.685 
Moda O Moda O Mode O Moda O 

Ov. St. 3305.01 CN. St 4078.91 Dv. St 5181 .23 °"· St. 5687.52 
Var 1.1Ei-07 Var 1.7E+07 Var 2.7E+07 Var 3.2E+o7 
Clxtosis 4.68607 Clltosis 1.94525 Cl.rtosis 2.68577 CU1osis 2 .~7 

C. Asim 2.13474 C. Asim 1.75044 C. Asim 1.95162 C. Asim. 2.04604 
Mlrmlo o Mlnimo o Mlrimo 0 Mlrimo 0 
Máximo 11391 .2 Máximo 12072.5 Máximo 15374.9 Máximo 16263.7 

51.rna 27229.9 &.ma 34083.5 &.na 40019.1 &me 41416.3 

C .V 169.924 C.V 167.544 C.V. 181.257 c.v 192.256 

2002 
Mario Junio Septiembre Diciembre 

Me<> a 
Mediana 

Moda 

O.,..St. 

2698.3 Meda 2305.29 Media 2386.86 Media 2568.63 
250.34 Medana 240.625 Mediana 233.99 Mediana 241 .87 

O Moda O Moda O Moda O 
4957 .02 CN. SI 3834.95 rN. St 4549.77 Ov. St 4963.75 

Var 2.5E+07 Var 
CU'tosis 3.03538 Cu1osis 

C. Asím. 2.01887 C. Asím 

Mlnímo O Mlrimo 

Máximo 15166.6 Máximo 

51.ma 37776.2 St.ma 

c.v. 183.709 c.v 

1.5E+07 Var 

3.19978 Qrtosis 
1.88472 C. Asim. 

O Mlnimo 

12611 Máximo 

32274 Slrna 
166.355 c.v 

TABLA 4.3 

2.1 E+07 Var 2.5E+07 
3.25598 Qxtosis 3.27316 
2 .10435 C. Asím. 2.13014 

O Mlrimo O 
13600 Máximo 14146.4 
33416 &me 35960.9 

190.618 c.v. 193.245 

2.9E+07 Var 4.2E+07 
5.83111 Cu1osis 6.28842 
2.37471 c . Asim. 2.47922 

O Mlnimo 
18855.9 Máximo 22943.7 

43120.7 &me 50377.8 
173.571 c.v. 180.169 



Para completar el análisis de la Hoja de Balance se realizó en segunda instancia un 
análisis de medias para cada rubro (activos, pasivos, capital contable y cuentas de 
orden) el cual consiste en comparar de manera descriptiva las medias trimestrales con 
la media trianual de cada institución. 
En este punto cabe mencionar que también se aplicó la prueba no paramétrica de 
Friedman5 por otorgar más potencia y ser más concluyente. 
Al llevar a cabo el análisis de medias resultaron los siguientes datos: 

MEDIAS TRIMESTRALES DE MAR-00 A DIC-02 

BBVA SAHTAHDER ·s.B. 
PERIOOO BANCOMER llAHMolEÍc SERFl!i BITA!. . loEXJéN«í• 8AHORTE INVERIAT 

Mlr.00 7866.65 9805.9' 237U9 '999.Je 1438.SS 3270.65 0.00 

.U.00 8186.98 9381.70 ~7-80 5264.01 1a11.n 2699.36 0.00 

Sop-00 9356 3'3 8566 .9C· 3'93.65 5041.83 2622.03 3257.98 0.00 

o;,.oo 11788 .~ 8679.5f 3371.51 4728.54 3137.39 1938.97 2100.80 

Mlr-01 12293.81 S.03 26 291981 '°29.81 2232.15 1963.80 19U.99 

.U..01 11.t1s .n 8229 43 3734.10 "55.3' 3230.27 1873.96 2'34.53 

~1 12867.SS 9925.43 <049.32 mo.n 3389.63 1685.26 2.86 

~ 13669.54 13043.Qf: 4947.24 57U.'9 -'018.85 1851.57 2958.31 

130n.75 13416.66 «02.03 5314-72 3"28 .~ 2707.71 2698.30 

14102.61 12703.E 5278 .~ 5377.U "25.61 1841.13 2305.29 

14097.13 123303 llJ74.21 7554.41 4148.01 :llS0.05 23'36.86 

13785.20 196S4.8E 3397.19 4830.61 3121.0!i 3598.41 2568.63 

TABLA4.4 

llWA~; - - '""" ' 
. 

····'· 

..... 11875.781117 ..... 110Vl.13e7 ..... 31871.3017 ..... 5174279702 

ErrorVpico 8«1,0486711 1 Errorllpico 187 .40~7 Emll' llpitc 275.11115233 Emsllpico ~71«1284 

........ 12580.8Ml36 -~ '8&5.896 ...... 3613.87!> ........ fXl2ll.~7 

.... ... ..... ... ..... - ..... ... 
DnoMci6rl ....... 

,,..,._ 
~el** 301'4.05749 ~ ....... ..... _ 

~..,...., m .01S24 

V~dtllrru11n ~S131il .084 Vllirlzll dt llmu.Jlra 9448829.*3 Vllirlzll dt llll!UtSra ...,,,., .. V..wadtlllMHJI 7118375.200f! 

""""" ·O.!«l.2P31~ """"" 2l78J(M11 ~ .. - """" S.l&C»0:153S 

COll'lc.ilr* dt .... -O_,.,,, Co*ilr*dtmiMlrlll 1.4111127173 CoeflciemdelDim*la ~.010BT111 ~ ........ 1.115755714 - 523S.9e2143 - 10425.U43 - 3191.147157 - 3S2Ulll57t 

..... 716050714 ..... 122$1.425 ..... 2087.8 ...... 4029.819216 

...... 14102.81216 ...... 18654 .• 143 - 527U47157 - 7564.407157 

..... ,.,.,.,,.. .... 133175.21211 ..... 44140.115 .... 82091.:6&43 

"""" " """" " '-* " c.... " 
COEF. DE VARIACIÓN 18.93 COEF. DE V,t,RIACIÓN 27.70 COEf . DE VARIACIÓN 25.91 COEF. DE VARIACIÓN 115.92 

TABLA4.5 

5 De la cual más adelante se mencionan sus antecedentes. 
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..... ..,.....,. - --· - 1111J1417S 

Efrortlpico 2'83.418M2tl ElfOI'~ 1113.4607tm1 -- ~2.4791077 

....... 3MIJJ27 143 ....... 2103.$31071 - Z20l.043214 

..... ... - - --- 1112.S101241 °'"""9don~ l70.U2H04 -- 1221.0ZJ441 

Vwia'a:ldflll'IQ"111 132674.72&S V~dflllll!Untra 441J011.1177 v.-. •• mi.nra 1.-...257 

""""' ~.52r.«131 """'" -UJ7113513 """'" · t.8373D7413 

eo.tcilr*dt .... ~- ~-----
0.04CJ73Q Colllcie*drai!WWi -4.9507)003 

..... 2987.022143 ..... tt'll.151421 ..... """ ..... 1438.51M2t - , .. ,.. ..... - 4425.lm571 - 31511.411429 - 2161.31 

...... """·"' ...... 3U79.131!7 .... 1M00.57e1 

~ 11 ~ 11 ,_ 11 

COEf. DE VARIACION ,, .. COEf . DE VNUCION '"" coa=. DE VMIACION 7S.52 

TABLA U 

De los datos obtenidos se observa lo siguiente: 

La desviación estándar y la varianzas no son muy grandes -considerando el manejo 
de cifras en millones de pesos- lo que implica su cercanía a la media aritmética (ver 
tabla 4.4). Por otro lado el coeficiente de asimetría también indica que hay buena 
distribución de los datos, ya que es muy cercano a cero para el grueso de los bancos, 
lo que en otras palabras nos dice que no hay mucha tendencia de datos hacia la 
derecha o izquierda de la media. 

Y finalmente el índice de variación es menor del 50% para los bancos de la muestra 
con excepción Scotia Bank lnverlat el cual alcanzó poco más del 75%. 

Lo anterior nos lleva a concluir que el conjunto de medias de nuestro grupo de estudio 
(activos) representa una masa estadística homogénea. 

Es decir que aunque la distribución de recursos es muy desigual para cada activo y 
para cada banco, en conjunto los bancos parecen pertenecer a una misma población. 
Lo cual finalmente veremos con la prueba no paramétrica de Friedman. 

4.2 PRUEBA NO PARAMÉTRICA PARA K MUESTRAS RELACIONADAS 

La técnica paramétrica usual para probar si varias muestras independientes proceden 
de la misma población es el Análisis de Varianza o prueba F. Las suposiciones 
asociadas con el modelo estadístico en el que se basa la prueba son: 

a) Las k muestras sean aleatorias 
b) Que las observaciones independientes sean tomadas de poblaciones distribuidas 
normalmente y con la misma varianza. 
c) Además, que la prueba F requiere por lo menos medidas de intervalo de la variable 
estudiada. 
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En el caso de que se encuentren inadecuadas semejantes suposiciones para los datos, o 
se deseara evitar hacer las suposiciones restrictivas de la prueba F a fin de incrementar la 
generalidad en los hallazgos, se usa una prueba paramétrica para K muestras 
relacionadas: La prueba de Análisis de Varianza por rangos de Friedman6

. 

Como los valores de la muestra bancaria difieren en cierto grado y el problema es 
detenninar si detrás de las diferencias muestrales observadas hay diferencias entre las 
poblaciones o si son meramente variaciones al azar que se esperarían entre muestras de 
una población, en el presente trabajo se utiliza la prueba de Friedman para probar la 
significancia de las diferencias entre las muestras bancarias, es decir para probar la 
hipótesis de nula de que las K muestras independientes se recogieron de una misma 
población (o de k poblaciones idénticas). 

FUNCIÓN DE LA PRUEBA DE FRIEDMAN 

La prueba de Friedman desarrollada por el ganador de premio Nóbel, el economista Milton 
Friedman (1937), se diseñó para probar la hipótesis nula de que las distribuciones de 
probabilidad de los k tratamientos son idénticas, frente a la alternativa de que por lo menos 
dos de las distribuciones difieren en ubicación. Esta prueba se basa en una estadística que 
es un análogo en rangos de la suma de cuadrados totales del análisis de varianza ( SCT), 
para el diseño aleatorizado de bloques7 sin interacciones, populannente conocido como 
bloques al azar, cuando hay varias muestras relacionadas. 

POTENCIA DE LA PRUEBA 

Para las k muestras la eficiencia asintótica relativa de la prueba de Friedman con relación 
a la prueba paramétrica usual F depende del número de las k muestras, es decir: Si la 
población se distribuyera normalmente su eficiencia asintótica relativa sería de 
(0.955)k/(k+1) y si la población se distribuyera uniformemente su eficiencia asintótica 
relativa sería k I (k+1 ); sin embargo esta nunca será menor a (0.864)k/(k+1). 

SUPUESTOS. Los supuestos básicos que permiten el empleo de la estadística de 
F riedman son los siguientes: 

a. Los tratamientos se asignan aleatoriamente a las unidades experimentales dentro 
de los bloques y que el número de bloques (b) o el número de tratamientos (k) sea 
mayora5. 

b. Las observaciones de los diferentes bloques (renglones) sean independientes. 

c. La variable de interés es continua. 

d. Las observaciones de las diferentes columnas están relacionadas por algún criterio 
de asociación o apareamiento. 

6 Análoga a la paramétrica análisis de varianza o prueba F, llamada prueba de Friedman para Análisis de Varianza con dos 
criterios de clasificación y como su nombre lo indica, esta basada en los rangos de los datos, algunas veces también 
llamada "diseño de bloques al azar''. 

; Un diseño aleatorizado de bloques que contiene b bloques y k tratamientos, consiste en b bloques de k unidades 
experimentales cada uno. Sea asignan aleatoriamente los tratamientos a las unidades en cada bloque, y cada tratamiento 
aparece exactamente una sola vez en cada bloque. 
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Para la prueba de Friedman los datos deben colocarse en una tabla con b renglones y k 
columnas, donde los renglones representan bloques o sujetos y las columnas distintos 
tratamientos o condiciones. Ver tabla 4.6. 

Bloque Tratamiento Tratamiento ......... Tratamiento 
1 2 k 

1 X11 X12 ... X1k 

2 X21 X22 ... X2k 

. ... 
i ){¡1 ~ ... ~ 

... 
b Xt,1 ~ ... ~ 

TABLA4.6 

Después de colocar los datos de un diseño aleatorizado de bloques, para cada bloque 
(renglón}, los valores observados de las respuestas se ordenan para cada uno de los 
k "tratamientos" del rango 1 (el menor valor en el bloque) al rango k (el mayor valor del 
bloque); es decir la )(¡i observación de la tabla (i-ésimo,j-ésimo tratamiento) es 
sustituida por el rango que corresponde dentro del renglón. Así Rij es el rango de la 
observación correspondiente al i-ésimo sujeto o bloque del j-ésimo tratamiento. 

Bloque Tratamiento 1 Tratamiento 2 ......... Tratamiento k SUMA 

1 R11 R,2 ... R1k k(k+1y2 

2 R21 R22 ... R21c k(k+1V2 

3 ~1 ~ ... ~ k(k+1y2 

... 
i Rtt ~ ... ~ k(k+1)12 

... 
b Rb1 Rb2 ... Rbk Bk(k+1)/2 

TABLA4.7 

Si dos o más observaciones en el mismo bloque están igualadas para el mismo rango, 
entonces se asignará el promedio de los rangos que se habrían asignado a estas 
observaciones a cada miembro del grupo empatado. Los rangos de los datos pueden 
esquematizarse en la tabla 4.7. 
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Se denotará por Rj la suma de los rangos de la j-ésima columna, en donde la suma de 
los rangos de cualquier renglón será k(k+1)/2 por ser la suma de los primeros k 
números naturales. 

El análogo en los rangos SCT para un diseño aleatorizado por bloques, esta dado por 

k 

w = bl: (R;--r)2 
F1 

Donde: Ri = Ri/ b y Ri = (k+1 )/2 

Al analizar el análogo de los rangos SCT, se tendría que si la hipótesis nula es 
verdadera y las distribuciones de probabilidad de las respuestas a los tratamientos no 
difieren en ubicación, se esperaría que los Ri sean aproximadamente iguales y que el 
valor resultante W sea pequeño. Si la hipótesis alternativa fuera verdadera, se 
esperarían diferencias entre los valores de las Ri y los valores grandes 
correspondientes a W. Friedman, en lugar de W consideró el estadística Ft 
=12W/(K(K+1)) expresión que llega a convertirse en la estadística de prueba más 
conocido. 

HIPÓTESIS 

Se plantean con referencia a la distribución: 

Ho: Las muestras bancarias de los activos proceden de una misma población. 

Vs. 

H1 : Al menos una de las poblaciones de los activos varía en localización. 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

La estadística F, propuesta por Friedman, permite determinar si existen diferencias 
significativas entre las sumas de los rangos de los k tratamientos, la cual se distribuye 

aproximadamente como una Xk-l . y tiene la siguiente expresión: 

k 
Fr= 12/bk(k+1)•J;R! - Jb(k+t} 

,~ , 

REGLA DE DECISIÓN 

Donde: 
b = Número de -bloques 
k = Número de tratamientos 
R¡ = Suma de los rangos para el i-ésimo 

tratamiento, en donde el rango de cada medición se 
calcula según su tamaño relativo dentro de su propio 
bloque. 

La significancia del valor calculado de Fr se verifica mediante tablas de la Ji-cuadrada. 

Se rechaza Ho a un nivel de significancia a : 

Si F1 2'. ro1_a donde ro1_a es el cuantil 1-a de una distribución -j k-t · 
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Prueba No paramétrica de Friedman para el rubro ACTIVOS. 

Se quiere probar para cada institución bancaria. 

Ho: Las muestras bancarias de los activos proceden de una misma población. 

Vs. 

H1 : Al menos una de las poblaciones de los activos varía en localización. 

Utilizando el paquete estadístico SPSS, se tiene como resultado lo siguiente: 

BBVA BANCOMER 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

16 
24.141 

11 
.012 

a. Friedman Test 

BANORTE 

Test Statistics" 

N 16 
Chi-Square 18.281 
df 11 

Asymp. Sig. .075 

a. Friedman Test 

ACTIVOS 

BANAMEX 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 
6.318 

11 

.851 

SERFIN 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 
6.897 

11 
.807 

a. Friedman Test a. Friedman Test 

SANTANDER MEXICANO BITAL 

Test Statistics" Test Statistics" 

N 16 N 16 
Chi-Square 5.534 Chi-Square 3.747 
df 11 df 11 

Asymp. Sig. .903 Asymp. Sig. .977 

a. Friedman Test a. Friedman Test 

SCOTIA BANK INVERLAT 

Test Statistics" 

N 16 
Chi-Square 6.625 

df 11 

Asymp. Sig. .829 

a. Friedman Test 

TABLA4.8 

De cada cuadro se observan tres factores (columna izquierda), cuyo resultado es el 
elemento de la segunda columna. 
Por ejemplo, en el caso de Bancomer, el resultado de la estadística de prueba es Chi
Square = 24.141 , el grupo constó de N =16, los grados de libertad fueron df =11 y la 
probabilidad asociada Asymp. Sig. = .012. En este análisis se observa que para BBVA 
Bancomer se rechaza Ho. 
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Se observa que la probabilidad asociada Asymp. Sig. es alta en la mayoría de los 
casos, indicando un comportamiento relativamente homogéneo de toda la población. 
De no ser por BBVA Bancomer cuya probabilidad asociada es muy pequeña con 
respecto al grupo, no se concluye la homogeneidad de todo el sistema bancario en el 
rubro de los activos. 
Esto también se observa al aplicar la prueba de Friedman a todo el grupo bancario. 

Test Statisticsª 

N 16 
Chi-Square 403.347 
df 80 
Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

TABLA U 

Es de notarse que Asymp. Sig. es muy pequeña, de modo que se rechaza Ho. Esto 
indica la existencia de diferencias entre las muestras por lo que, se procede a realizar 
una comparación múltiple a fin de verificar con que bancos se presentan tales 
diferencias. 

Bancomer vs. Banamex Bancomer vs. Serfin Bancomer vs. Banorte 

Test Statistics" Test Statistics" Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 

26.440 
23 

.281 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 
119.798 

23 

.000 

a. Friedman Test a. Friedman Test 

Bancomer vs. Santander Bancomer vs. Bital 

Test Statistics" Test Statistics" 

N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig 

16 
124.390 

23 
000 

a. Friedman Test 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 
105.390 

23 
.000 

a. Friedman Test 

N 16 
Chi-Square 133.563 
df 23 
Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

Bancomer vs. S. B. lnverlat 

Test Statistics" 

N 16 
Chi-Square 132.347 
df 23 
Asymp. Sig. 000 

a. Friedman Test 

Banamex vs. Serfin Banamex vs. Banorte Banamex vs. Santander 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 
133.652 

23 

.000 

a. Friedman Test 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 

134.964 

23 
. 000 

a. Friedman Test 

TABLA4.10 
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N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

16 
155.963 

23 
.000 

a. Friedman Test 



Banamex vs. Bita! 

Test Statistic&" 

N 16 
Chi-Square 102.774 
df 23 
Asymp. Sig. 000 

a. Friedman Test 

Serfin vs. Santander 

Test Statistic&" 

N 16 
Chi-Square 58.139 
df 23 
Asymp. Sig. 000 

a. Friedman Test 

Banorte vs. Santander 

Test Statistic&" 

N 16 
Chi-Square 34.432 
df 23 
Asymp. Sig. .059 

a. Friedman Test 

Santander vs. Bita! 

Test Statistic&" 

N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 
18.543 

23 

.727 

a. Friedman Test 

Banamex vs. S.B. lnverlat Serfin vs. Sanarte 

Test Statistic&" Test Statistic&" 

N 16 
Chi-Square 142.962 
df 23 
Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

Serfin vs. Bita! 

Test Statistic&" 

N 16 
Chi-Square 14.077 
df 23 
Asymp. Sig. . 925 

a. Friedman Test 

Banorte vs. Bital 

Test Statistic&" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 

12.911 

23 
.954 

a. Friedman Test 

Santander vs. Bita! 

Test Statistic&" 

N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

16 
14.602 

23 

.908 

a. Friedman Test 

TABLA4.10 

N 16 
Chi-Square 20.621 
df 23 
Asymp. Sig . .604 

a. Friedman Test 

Serfin vs. S.B. lnverlat 

Test Statistic&" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

16 

28.598 

23 
.194 

a. Friedman Test 

Banorte vs. S.B. lnverlat 

Test Statistic&" 

N 16 
Chi-Square 38.669 
df 23 
Asymp. Sig. .022 

a. Friedman Test 

Bital vs. S.B. lnver1at 

Test Statistic&" 

N 16 
Chi-Square 25.527 
df 23 
Asymp. Sig . .324 

a. Friedman Test 

De la comparac1on múltiple anterior se observa que la confrontación con los 
bancos más grandes (BBVA Bancomer y Banamex), es la que arroja las 
probabilidades asociadas más pequeñas, de lo cual se infiere que son estos dos 
bancos son los que hacen la diferencia en el análisis. La relación uno a uno entre 
los bancos de mediano tamaño se mantiene estable. 
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ANÁLISIS DE MEDIAS y KRUSKAL-WALLIS PARA PASIVOS, CAPITAL 
CONTABLE Y CUENTAS DE ORDEN 

Finalmente, siguiendo con el mismo tipo de análisis que en el caso de los activos, se 
procedió a realizar el análisis de medias para los pasivos, capital contable y cuentas 
de orden, el cual arrojó lo siguiente: 

MEDIAS TRIMESTRALES DE MAR-00 A DIC-02 

PASIVOS 

B8VA SANTANDER SCOTIABAHK 

BAHCOloER 8AIW.tEX SERflH BITAl MEJ(ICAH() BAHOf!TE IMIERlAT 

--«> 1819!>.61 3 HM18.965 11250.957 8635.891 - .204 7253.453 0.000 

""""' 19031.229 22486 '98 8'55.875 9070.102 5572.595 6810.303 O.OOú - 20982.720 22070.035 9'10.840 8762.444 6451 .215 7467.602 0.000 

...... 274.t1.310 22418.965 8!>49.458 8500 598 7069.2~ 7197.136 4478.972 

-.<)1 27484 196 22358 189 8180.278 7645.815 6383 .175 716U12 4206.839 

_.,, 26658.532 71436.8?5 8364.442 8172.2().A 7262."6 6888.760 '602.00<; 

5op01 28175.334 230'1.825 8783.411 8469.552 7'36.995 6769.736 5623.975 

Dlo01 29164.617 25011.3'2 9809.525 9789.891 816U«l 7142.839 626Hl98 

_.., 28296 . ..aO 235<3.825 9186.SSO 9159.SBA 741 1.962 1211)1.667 5738.121 

,.....,, 29320.212 ~.292 ~2.534 937.t.727 8580. 181 12361.105 5351.59€ 

. ....., 28733.61 0 21490.980 8832.02' 11701.800 8633.~ 12866.56 7 5522.052 

""""' 28623.370 28795.259 7477.853 11~. 72E no J.».> 14246.038 5987.865 

TABLA4.11 

CAPITAL CONTABLE 

B8VA SANTANDER SCOTIABAHK 

8AHCQoER 8AHMEX SERFIN BITAl MEJ(1CAHO ' BAHOf!TE ·IH'IEIMT 

- 3193.009 5193.889 1ooa.n2 936.151 811.347 761 .204 O.OOú 

-.o 3239.6'7 '985.189 1029.197 9'2.47S 844.415 746.152 0.000 

....,.; 3466.()01 5228.580 1096.968 1012.445 891.210 678.771 O.OOC< 

...... 3768.521 5685.rn 1177.707 1056.512 942.292 741 .596 418.1'1 

Mr-01 '6&(3.791 5557.195 854.1'3 989.451 IJJ9 773 762.101 '53.86' 

Jw>-01 4n 1.948 5801 .180 1005.654 978555 910.139 780.287 460 41 9 

...,.,, 4n 4.991 5805.551 1082.571 996.021 951.595 793.863 4811.192 

"""" 4931.999 5633.053 1240.969 1021 .~ 1034.031 854.414 526.353 

. ....,,, 5112.040 6919.470 1379.057 92527E 1071.670 891 .909 522.039 

Jun-02 5'59.586 6898.128 1471.730 932.365 1143.133 979.178 559.430 

....., 5717.416 7090.999 1665155 989 . 1~ 1229.722 1016.937 648.151 

Do<l2 6007.265 7029 770 1400 110 1189.91 2 1270.020 1087.:112 678.531 

TABLA4.12 
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CUENTAS DE ORDEN 

-
107864.K 22605.571 

92151 .781 106144.S«l ""'·"" 
117UJ3.~5 84207.173 

94216.476 1343!..51 1 

39292.314 f47llO.OI! 10288.•t 

"""'·"' '""'" 
a1S15.m 1(027.0111 

117117• 1m220 

!142l115111 131341jllj ""llll 

,"5oeit71 "1S.133 

"'""" 1'9474113 1•13.1114 

.... 
""'·"' ........ 
15632."3 .,..,,, 

,.,.,.,. 

,.,,. ... 
11031.llll 

"""·"' 4170l.«M 

57~. '46 41110&.0711 

51712.IHl 

487SU75 

20814.G SZJ7t.2D6 

TASLA4.13 

15iXUID8 

1507Hlll 

20211.183 

20710.J>J 

23057.84(1 

2ml.213 

201~. 171 

42756-061 

""'·"' 

SCOTIA
tM!UT 

0.000 

0.000 

0.000 

107Zl.178 

15ele.211 

lf123.8'13 

1lllll.IM8 

, .. _271 

14214.905 

11357.110 

20315.080 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MEDIAS PARA PASNO, CAPITAL CONTABLE Y 
CUENTAS DE ORDEN 

PASIVOS 

-
,, -~ 

: .. o:sr. 
1&796130.nue 

C.DEAllll.. ·•= - 11!195.6131 

2933l.21Z3 

C.\M 15.7513 

CAPITAL CONTABLE 

·--
-...... 

.c.~·----: '··· ......... 

... 
"'·-

8ZI075.70t6 

·1.1174 

-0.2497 

3'193.0Cl!l i 

&007.2&47 

,,..,_ 

2213.1171 

s2121Sn_lll1.3 

4.01~ 

'·""' 
19418.fME 

·-~ 

S74341'93 

779.~ 

-1.SOl4 

0.46~ 

~. 11i13 

70ll0.91117 

13.020i 

·; ,,,.,._ 

I011.f79' 1245.5176 

M .0311 

•1&4•n• ,,.....,.,. 
0.729' 

º·""" 1.1112! 

7&46.11'4E 

11701.KIOO 

10.5197 ,..,.. 

TABLA4.14 

1:&1.GCl27 W7.4117S 

ttl7.l373 "'"" 
2lU756 

"'31.- S27U032 

-0.3251 4.11711 

0.57!18 1-7911 

t54.14Z7 tzi.279J 

111116.1S53 1119.9120 

11.IJK '·"" 
TABLA4.15 
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....,.j.;.'~· . · _,,,.,m'0~-~-· .: .. -' XlOJMa.MEJl.AJ' 

7122.MZ7 

7lJ72!XJ! 

11SU10& 

1343631.1270 

-0.01~ 

-U2S2 

112900 

......... .. 
· ·~ ,,,_ 

M .Mll 

157_1m 

24Ml.1486 

º·""' 
a .nlJ 

1270.0200 

1S ... 

IKl23.0S11 

,,,,_ 
2IOlil .5347 

-tm2 

º·"'"' 
1789.7lr.I 

142411.0386 

32.240• 

141.1428 

717.0750 

121.1141 

111G7.17tl 

-0.407S 

º·""' 
e11.n07 

1087.3020 

1S.Oll3 

l911.298i 

.w7U312 

-0.~1 

O.OOOC 

t2&4.om 

<22247 

····"'· 
SOM .. Mt:aAT · ... . · 

474.~i 

"'·"'" 
12720 .... 

-0.9010 

-0.9113 

0.0000 

171.5314 
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CUENTAS DE ORDEN 

.<''\ -: : -~ _,_ •. .l. .. .:;,.' .\ l 'i'>Fi ' .) - .,,. . llEJa:NKJ M#Ol(rf · ICOTIA&WK#lf~T 

- 4590.518C Sir.1.7319 t2D1.IXl27 Wl .4879 "'"" '41-1428 "" "'" - 4773-4El93 57'3.47113 1137.3373 llU770 Hl."33 787 .0750 474.3:157 

·o.ST: 963 ..... 770.- ~.175e 72.Mn 157.1377 12U141 250 .... 

' - i2807S.70111 ll07442.400f! S56J7.l>!ll 52711.0032 248411.Mfll m 01. 11e1 W 20.90llO 

U,:·:~~.,, -1.1974 .,..,.. .. ,,., 4.1879 ..... , -0.4075 -0.8010 

c. ·DE AMll. -(1.2497 0. 46~ 0.S75i 1.7111 0.1:13' º·""' -U 111J - JtllJ.OCl!7 ~. 181i13 154.1417 .,,,,., IOil.77D 1178.7707 0.0000 - ll007.2'47 7090.Plll i 1~. 1 563 111fl.t12'0 1170.0200 1087.3010 1171.Sllof 

C. \INl "·- 13.0207 1U3'9 7.2121 15 ... 15.0ISJ 53.2011 

TABLA4.16 

Es de notarse que no hay grandes diferencias en el comportamiento de banco a 
banco y en el comportamiento por sector: pasivos, capital contable y cuentas de 
orden. Se tiene un coeficiente de asimetría cercano a cero, una desviación estándar 
cercana a la media y de hecho, los coeficientes de variación se presentan muy 
apropiados para todos los casos, es decir menos del 50%. 

Caso especial el de Scotia Bank lnverlat, que aunque presenta coeficientes de 
variación por arriba de 60% y menores del 70%, en realidad sólo refleja parte de su 
situación, ya que en los tres primeros trimestres tuvo una operación nula8

, de este 
modo se puede concluir que a excepción de esos trimestres en el Scotia Bank lnverlat 
se tendría en general una muestra bancaria homogénea en cuanto a la distribución de 
activos y pasivos de manera global. Y como estos bancos son los más representativos 
en cuanto a capital , tamaño y peso dentro del Sistema Financiero Mexicano, entonces 
se concluye que en general la banca en México se comporta de manera homogénea, 
no en cuanto al tamaño de sus activos y pasivos, sino más bien en cuanto a la 
distribución de los mismos, o dicho de otro modo, existe muy poca variabilidad en la 
distribución. 

Para terminar de comprobar lo anterior se lleva a cabo la prueba de Friedman, la cual 
como se mencionó anteriormente servirá para determinar si pasivos, cuentas de orden 
y capital contable pertenecen a una misma población. 

Prueba No paramétrica de Friedman para el rubro PASIVOS. 

Para el caso de los pasivos se quiere probar para cada institución bancaria que: 

Ho: Las muestras bancarias de los pasivos proceden de una misma población. 

Vs. 

H1: Al menos una de las poblaciones de los pasivos varía en localización. 

8 Durante e>te periodo el banco lnverlat >e encontraba en proceso de fusión con el Scotia Bank. 
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SCOTIA BANK INVERLAT 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 17.648 
df 11 
Asymp. Sig. .090 

a. Friedman Test 

BANORTE 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 25.996 
df 11 
Asymp. Sig. . 006 

a. Friedman Test 

N 

PASIVOS 
BITAL 

Test Statistics" 

13 
Chi-Square 10.807 
df 11 
Asymp. Sig . .460 

a. Friedman Test 

SERFIN 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 12.070 
df 11 
Asymp. Sig . .358 

a. Friedman Test 

BBVA BANCOMER 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

16 
24 .141 

11 

.012 

a. Friedman Test 

TABLA4.17 

SANTANDER MEXICANO 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 22.948 
df 11 
Asymp. Sig. .018 

a. Friedman Test 

BANAMEX 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 5.331 
df 11 
Asymp. Sig . .914 

a. Friedman Test 

De la misma manera que en el caso de los activos se observa que la probabilidad 
asociada Asymp. Sig. es alta en la mayoría · de los casos, indicando un 
comportamiento relativamente homogéneo de toda la población. De no ser por BBVA 
Bancomer y Santander Mexicano cuya probabilidad asociada es muy pequeña con 
respecto al grupo, no se conduye la homogeneidad de todo el sistema bancario en el 
rubro de los pasivos. 

Esto también se observa al aplicar la prueba de Friedman a todo el grupo bancario. 

Test Statistics • 

N 

Chi-Square 

di 

Asymp. Sia. 

a. Friedman Test 

TABLA4.18 

13 
233.318 

80 
.000 

Es de notarse que Asymp. Sig. es muy pequeña de modo que se rechaza Ho. 
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Lo anterior indica la existencia de diferencias entre las muestras por lo que se 
procede a realizar una comparación múltiple para verificar con que bancos se 
presentan estas. 

Bancomer vs. Banamex 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

13 
16.841 

23 
.817 

a. Friedman Test 

Bancomer vs. Santander 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 33.621 
df 23 
Asymp Sig . .071 

a. Friedman Test 

Banamex vs. Serfin 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 72.339 
df 23 
Asymp. Sig . 000 

a. Friedman Test 

Bancomer vs. Serfin 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 
73.664 

23 

. 000 

a. Friedman Test 

Bancomer vs. Bital 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 113.171 
df 23 
Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

Banamex vs. Banorte 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 77.750 
df 23 
Asymp Sig . .000 

a. Friedman Test 

Bancomer vs. Banorte 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

13 
83.456 

23 
000 

a. Friedman Test 

Bancomer vs. S.B. lnverlat 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 96.616 
df 23 
Asymp. Sig .000 

a. Friedman Test 

Banamex vs. Santander 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 33.110 
df 23 
Asymp. Sig . .079 

a. Friedman Test 

Banamex vs. Bita! Banamex vs. S.B. lnverlat 

Test Statistics" Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 
114.020 

23 

. 000 

N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

13 
79.550 

23 
.000 

a. Friedman Test a. Friedman Test 

Serfin vs. Banorte 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 
35.274 

23 
. 049 

a. Friedman Test 

Serfin vs. Santander 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

13 
36.101 

23 

.040 

a. Friedman Test 

TABLA 4.19 
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Serfin vs. Bita! 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 
12.892 

23 
.954 

a. Friedman Test 



Sanarte vs. Santander 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 56.321 
df 23 
Asymp. Sig . .000 

a. Friedman Test 

Santander vs. Sital 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 

37.702 

23 
.027 

a. Friedman Test 

Serfin vs. S.S. lnverlat 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 29.672 
df 23 
Asymp. Sig. .159 

a. Friedman Test 

Sanarte vs. Sital 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 

21 .883 
23 

.527 

a. Friedman Test 

Santander vs. Sital 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

13 
55.650 

23 
000 

a. Friedman Test 

TABLA 4 .19 

Sanarte vs. S.S. lnverlat 

Test Statistics" 

N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 

32.408 
23 

.092 

a. Friedman Test 

Sital vs. S.B. lnverlat 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 

20.433 
23 

.616 

a. Friedman Test 

Prueba No paramétrica de Friedman para el rubro CAPITAL CONTABLE 

Para el caso de los pasivos se quiere probar cada institución bancaria que: 

Ho: Las muestras bancarias de los pasivos proceden de una misma población. 

Vs. 

H1 : Al menos una de las poblaciones de los pasivos varía en localización. 

CAPITAL CONTABLE 
BANCOMER BANAMEX SERFIN 

Test Statistics" Test Statistics" Test Statistics" 

N 13 N 13 N 13 
Chi-Square 6.860 Chi-Square 6.308 Chi-Square 5.356 
df 11 df 11 df 11 
Asymp. Sig. .81 0 Asymp. Sig. .852 Asymp. Sig. .913 

a. Friedman Test a. Friedman Test a. Friedman Test 

TABLA4.20 
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BANORTE SANTANDER MEXICANO BITAL 

Test Statistics" Test Statistics" Test Statistics" 

N 13 N 13 N 13 
Chi-Square 9.304 Chi-Square 12446 Chi-Square 4.659 
df 11 
Asymp. Sig . .594 

a. Friedman Test 

df 11 df 

Asymp. Sig. .331 Asymp. Sig . 

ª · Friedman Test a. Friedman Test 

SCOTIABANK 

Test Statistics" 

N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

13 
16.090 

11 

.138 

a. Friedman Test 

TABLA4.20 

11 

.947 

A diferencia de los activos y los pasivos, en el caso del capital contable se observa 
que la probabilidad asociada es lo suficientemente alta en todos los casos como para 
concluir la homogeneidad de toda la población en este rubro. 
Esto también se observa al aplicar la prueba de Friedman a todo el grupo bancario. 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 69.239 
df 80 
Asymp. Sig. .799 

a. Friedman Test 

TABLA4.21 

De tal manera que se acepta Ho. 

Aunque el GAP de liquidez no considera las cuentas de orden en el análisis 
de liquidez, también se aplica la prueba de Friedman por ser estas una parte 
alternativa de la hoja de balance. 

Prueba No paramétrica de Friedman para el rubro CUENTAS DE ORDEN 

Para el caso de los pasivos se quiere probar cada institución bancaria que 

Ho: Las muestras bancarias de los pasivos proceden de una misma población. 

Vs. 

H1: Al menos una de las poblaciones de los pasivos varía en localización. 
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BANAMEX 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 5.938 
df 11 
Asymp. Sig. .878 

a. Friedman Test 

CUENTAS DE ORDEN 
SERFIN 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 22.706 
df 11 
Asymp. Sig. .019 

a. Friedman Test 

SANTANDER MEXICANO BITAL 

Test Statistic$ 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

8 
23.801 

11 

.014 

a. Friedman Test 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 23.383 
df 11 
Asymp. Sig. .016 

a. Friedman Test 

SCOTIABANK 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 26.627 
df 11 
Asymp. Sig. .005 

a. Friedman Test 

TABLA4.22 

BANCOMER 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 14.589 
df 11 
Asymp. Sig. .202 

a. Friedman Test 

BANORTE 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 
df 

Asymp. Sig. 

8 

19.995 
11 

.045 

a. Friedman Test 

Es de notarse que en la mayoría de los casos la probabilidad asociada a cada muestra 
es pequeña. Al aplicar la prueba de Friedman a todo el grupo bancario, se observó lo 
siguiente: 

Test Statistics" 

N 13 
Chi-Square 233.318 
df 80 
Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

TABLA4.23 

Es de notarse que Asymp. Sig. es muy pequeña de modo que se rechaza Ho. En este 
caso es de esperase que haya diferencias entre todas las muestras bancarias y no 
sólo en los bancos que ejercen más peso tales como Banamex y BBVA Bancomer 
debido a las probabilidades asociadas, tal y como se observa a continuación: 

4-18 



Sancomer vs. Sanamex Sancomer vs. Serfin Sancomer vs. Sanorte 

Test Statistics" Test Statistics" Test Statistics" 

N 8 N 8 N 8 
Chi-Square 18 065 Chi-Square 79.233 Chi-Square 40.504 
df 23 df 23 df 23 
Asymp. Sig. .754 Asymp. Sig. .000 Asymp. Sig. .013 

a. Friedman Test a. Friedman Test a. Friedman Test 

Sancomer vs. Santander Sancomer vs. Sital Sancomer vs. S.S. lnverlat 

Test Statistics" Test Statistics" Test Statistics" 

N 8 N 8 N 8 
Chi-Square 57.196 Chi-Square 28.074 Chi-Square 77.421 
df 23 df 23 df 23 
Asymp. Sig. 000 Asymp. Sig . .213 Asymp. Sig . 000 

a. Friedman Test a. Friedman Test a. Friedman Test 

Sanamex vs. Serfin Sanamex vs. Sanorte Sanamex vs. Santander 

Test Statistics" Test Statistics" Test Statistics" 

N 8 N 8 N 8 
Chi-Square 60.280 Chi-Square 43.367 Chi-Square 26. 649 
df 23 df 23 df 23 
Asymp. Sig 000 Asymp. Sig. .006 Asymp. Sig . .271 

a. Friedman Test a. Friedman Test a. Friedman Test 

Sanamex vs. Sital Sanamex vs. S.S. lnverlat Serfin vs. Sanorte 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

8 
61 .953 

23 

.000 

a. Friedman Test 

Serfin vs. Santander 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 26.649 
df 23 
Asymp. Sig . . 271 

a. Friedman Test 

Test Statistics" Test Statistics" 

N 
Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

8 

47.420 
23 

.002 

a. Friedman Test 

Serfin vs. Sital 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 61 .953 
df 23 
Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

TABLA 4.24 
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N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

8 
43.367 

23 
.006 

a. Friedman Test 

Serfin vs. S.S. lnverlat 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

8 
47.420 

23 
.002 

a. Friedman Test 



Sanarte vs. Santander 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp Sig. 

8 
18.910 

23 

.706 

a. Friedman Test 

Santander vs. Bita! 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

8 

51 .339 

23 
.001 

a. Friedman Test 

Sanarte vs. Bital 

Test Statistics" 

N 8 
Chi-Square 61 .221 
df 23 
Asymp Sig . .000 

a. Friedman Test 

Santander vs. Bital 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig . 

8 

48.884 

23 
.001 

a. Friedman Test 

TABLA 4.24 

Sanarte vs. S.B. lnverlat 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

8 

44.109 

23 
.005 

a. Friedman Test 

Bital vs. S.B. lnverlat 

Test Statistics" 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

8 

83.011 
23 

.000 

a. Friedman Test 

De acuerdo con Friedman, al comparar los resultados de las probabilidades asociadas 
para las diversas parejas de bancos, se observa que los niveles de significancia 
asociada son pequeños para la mayoría. 

Del análisis estadístico anterior se puede conduir lo siguiente: 
Las cuentas de orden por no ser una parte fundamental de la hoja de balance 
tradicional no afectan la elaboración del análisis GAP, en virtud de que este se 
desarrolla con respecto al monto de los activos y pasivos de una institución. Sin 
embargo es de notarse que éste rubro no tiene una estructura de uniformidad en la 
banca mexicana. 
Con respecto a los rubros Activos, Pasivos y Capital Contable que son la parte 
esencial de una hoja de balance, se concluye que existe cierta homogeneidad racional 
como lo indicó por un lado el análisis descriptivo y por otro lo desmintió en parte el 
análisis no paramétrico. Esta homogeneidad racional se refiere a que existe 
homogeneidad en cuanto al capital contable, y parcialmente en los activos y pasivos. 
Se dice que parcialmente porque el peso ejercido por bancos tan grandes como 
Banamex y BBVA Bancomer en el Sistema Financiero Mexicano impide ver todo el 
conjunto como una población, aunque de no considerar tales bancos habría cierta 
estructura de homogeneidad. Esto en parte se puede explicar por el gigantismo de 
tales instituciones que no se compara con el tamaño mediano de los demás bancos. 
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4.3 APLICANDO EL GAP DE LIQUIDEZ 

Dado que ya se comprobó que la muestra bancaria se comporta como una población, 
lo que procede ahora es realizar un descalce de activos y pasivos para determinar la 
solvencia del sector bancario durante los periodos trimestrales a partir del año 2000 y 
para concluir a finales del año 2002. 

Como se indico anteriormente, este puede ser un escenario de varios posibles o 
probables, los bancos por contar con mejor información al respecto de su entidad, 
pueden realizar más de un escenario posible sin perder generalidad. 

Así pues, /os activos líquidos de la muestra bancaria son: 

Disponibilidades 

Inversiones en valores 

Saldos deudores en operaciones de reporto 

Valores a recibir en operaciones de préstamo 

Operaciones que representan un préstamo con colateral 

Otras cuentas por cobrar 

Cobertura de riesgo por amortizar en créditos para vivienda vencidos, UDJS. 

Y /os pasivos volátiles son: 

Depósitos de exigibilidad inmediata 
Bonos bancarios en circulación 
Préstamos interbancarios y de otros organismos 
Saldos acreedores en operaciones de reporto 
ISR y PTU por pagar 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 
Obligaciones subordinadas en circulación 

Considerando los ítems previos y aplicando el descalce correspondiente obtenemos 
una brecha negativa en cada trimestre y por supuesto, en el acumulado trianual. 

GAP DE LIQUIDEZ DE LA MUESTRA BANCARIA DESCONTANDO LA CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 
aFRAS EN BU ONES DE 
PESOS 

PERIODOS GAP 
2000 2001 2002 

Ma<w Junio Septiembre Diciembre Ma<w Junio Septiembre Diciembre Ma<w Junio Septiembre Diciembre AaJMULATIVO 
TOTAL 

DE 
ACTIVOS 796064 800.940 805.921 854.445 862.400 860.020 888.181 903.413 892.513 902.290 905.732 904.804 10376.721 

TOTAL 
DE 

PASIVOS 445.375 488.397 495.086 605.434 559 347 562.818 604. 106 692.018 693.243 723.404 706.904 831 .575 7407.708 
GAP 350.688 312.543 310.835 249.011 303.053 297.202 284.075 211.396 199.270 178.886 198.827 7.3.228 2969.01 3 

TABLA4.26 
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Del descalce realizado entre el total de activos líquidos y el total de pasivos volátiles 
se observa un GAP positivo en cada trimestre el periodo de estudio. Sin embargo, 
durante los primeros trimestres del 2000 se observa un GAP excesivamente alto, muy 
cercano al total de pasivos volátiles. Lo que implica una considerable cantidad de 
recursos ociosos por parte del banco que no se destinaron a la inversión de largo 
plazo, y la evidente necesidad de tratar de cubrir fallas de liquidez. A medida que 
transcurren los trimestres se observa una disminución en el GAP, lo cual es favorable. 

Finalmente, haciendo el descalce entre el total de activos y el total de pasivos la 
brecha resultante del sector bancario es no negativa. 

TOTAL 
DE 

DESCALCE DE ACTIVOS Y PASIVOS TOTAL 

OFRAS EN BR.LONES DE 
PESOS 

PERIODOS 

2000 2001 2002 

GAP 

Ma-20 Junio Septiembre Diciembre Ma-20 Juni:i Septiembre Diciembre Ma-20 Junio Septiembre Diciembre ACUMULATIVO 

ACTIVOS 993.577 1016.949 1069.688 1222.153 1190.025 1194.320 1259.607 1353.824 1368.248 1392.810 1408.829 1497.351 14967.381 

TOTAL 
DE 

PASIVOS 904.294 928.546 976.883 1118.724 1084.498 1084.009 1147.911 1239.508 1242.087 1261.983 1271 148 1357.166 13616.757 
GAP 89.283 88 403 92.805 103.429 105.527 110311 111 .696 114.316 126.161 130.827 137.682 140.184 1350.624 

TABLA4.27 

Es importante decir que a diferencia del descalce anterior, en esta tabla se aprecia un 
aumento del GAP cada trimestre, aunque en términos de billones de pesos el margen 
de liquidez es pequeño. 
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Todo lo anterior lleva a concluir la situación real de la banca mexicana en el corto 
plazo durante el periodo comprendido entre el 2000-2002. Y esta es que, conserva 
una tendencia a mejorar su liquidez. Sin embargo, se podrían encarar problemas de 
solvencia, en virtud de que existen factores exógenos que influyen en la economía de 
un país y en consecuencia en el aparato bancario. Pero en lo que concierne a este 
análisis se concluye que al menos durante estos tres años el sector por sí solo estaba 
cubierto para enfrentar problemas de liquidez. 

Por supuesto que un análisis mucho más completo dependerá de cada institución, 
dado que son ellos quienes poseen información más confidencial y detallada. 
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Capítulo 5 
ANÁLISIS GAP 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El manejo de activos y pasivos es una parte integral dentro del proceso de planeación 
de los bancos comerciales y es visto generalmente en su naturaleza de corto plazo, 
enfocándose en las estrategias para el manejo de la hoja de balance en el día-día y 
semana-semana, a fin de alcanzar las metas financieras. La planeación de los 
beneficios y de estrategias a largo plazo provee una base para la formulación e 
implementación de manejos de corto plazo de activos y pasivos. 

Discordancias severas de madurez pueden debilitar la ejecución del NIM (Margen de 
interés neto) y del RONW 1(Retomo sobre interés neto) debido a la mala gestión del 
default en el portafolio de activos y pasivos, por ejemplo en periodos de altas tasas de 
interés y alta volatilidad. Aunque exitosa por muchos años, la práctica tradicional de 
sostener amortizaciones de largo plazo financiadas por fondos de corto plazo no 
siempre fue viable, al menos no mientras se ignorara "El principio del hedging"2

. 

Un objetivo de este principio es protegerse en contra de la iliquidez asegurando que 
una firma que invierte en activos que le proveerán dinero no se retire cuando esta se 
encuentra necesitada de cubrir sus pasivos. Otro objetivo, particulannente aplicable a 
las instituciones financieras, es protegerse en contra de falta de solvencia, la cual 
ocurre cuando el valor de los activos cae por abajo del valor de los pasivos. 

En las últimas dos decadas3
, encargados de instituciones de ahorro o de gobierno 

indusive confiaron en depósitos de corto plazo para financiar préstamos de largo 
plazo, y cayeron víctimas de diferencias negativas cuando los costos en pasivos se 
incrementaron mucho más rápido de lo que regresaban los activos. Por supuesto que 
muchas instituciones operaban bajo regulaciones de portafolio tan inflexibles que 
habría sido imposible igualar los periodos de madurez. 

5.2 ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS Y PASIVOS 

¿Qué estrategias tienen las instituciones de depósito para controlar su exposición al 
peligro? ¿Sería viable por ejemplo para una sociedad de ahorro encontrar suficientes 
fondos de largo plazo como para soportar todos sus préstamos de inversión? Ajustar 
un portafolio de préstamo para igualar la madurez de las fuentes de fondos 

1 Ver glosario de ténninos. 
2 Este principio sugiere que una fuma deberia financiar sus activos permanentes o de largo plazo con fundos de largo 
plazo; y activos temporales o de corto plazo con fuentes de corto plazo. 
3 Un factor que provocó las crisis de México y Argentina (además de otras cosas) fue su incapacidad para pagar sus 
pasivos que se vencian precisamente el año respectivo en que estallaron las crisis. Por citar un ejemplo en USA, la "First 
Federal of Michigan" una institución de ahorro con 12 billones de dólares en activos se dio cuenta en 19ff7, que tenía un 
GAP negativo por cerca del 15% del valor total de sus activos Q.as instituciones con un GAP grande y negativo pueden 
perder enormes cantidades de dinero cuando las tasas de interés se incrementan. 
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disponibles podría no ser sabio porque tales ajustes podrían resultar en la adauisición 
de activos con un riesgo inaceptable. Por ejemplo, un prestador hipotecario con la 
mayoría de sus depósitos en órdenes de retiro negociables (NOWS)4 y depósitos del 
mercado de dinero (MMDA's)5 no encontraría prestatarios si únicamente les ofreciera 
amortizaciones de corto plazo. Pero indusive si así fuera, requerir que todos los 
prestatarios pagaran las amortizaciones rápidamente podría sujetar a la institución a 
una excesiva pérdida por préstamos. 

En años recientes varias estrategias complementarias para dirigir los problemas de la 
gestión de activos y pasivos han sido desarrolladas. Una de estas estrategias requiere 
el manejo del portafolio de activos y pasivos. Siguiendo con esta aproximación, los 
administradores ajustan portafolios en respuesta a condiciones económicas y 
predicciones de tasas de interés para prevenir balances no deseados entre la 
madurez de los activos y pasivos. 

Monitoreando la hoja de balance. 

El primer paso en la reestructuración de la hoja de balance para manejar el riesgo en 
la tasa de interés es enfocar la atención sobre las características de las tasas de 
interés de las fuentes y los usos de fondos de una institución. Si un depositario 
selecciona activos y pasivos que son reapreciados sobre un calendario similar incluso 
si su madurez contractual difiere debería de ser posible ganar una diferencia positiva y 
mantener un razonablemente estable NIM y RONW a pesar de la variabilidad en las 
tasas de interés. Por ejemplo, las amortizaciones a tasa variable son diseñadas para 
mantener el retomo de los activos en línea con el costo de los fondos aún cuando las 
amortizaciones por si mismas tengan una madurez contractual de largo plazo. 

Monitorear la sensibilidad y madurez en las tasas de interés de Jos activos y pasivos 
de una institución es llamada gestión del GAP. 

EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

El manejo de activos y pasivos se enfoca sobre el margen de interés neto de una 
institución. El margen de interés neto es la diferencia entre la cantidad de dólares por 
interés recibidos de préstamos e inversiones, y la de dólares por interés pagados por 
depósitos y otros pasivos, divididos por el volumen de ganancias por activos, como se 
muestra en la siguiente ecuación: 

Donde 

11 = Ingresos por Interés 

IE = Egresos por Interés 

INIM =$]]~$JE ¡ .. . (5. 1) 

4 NO\V'S (Por sus siglas en inglés): Ordenes de re tiro no negociables. 
s M!IIDA's: Depósitos del mercado de dinero. 
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Como ejemplo del NIM consideremos los siguientes datos y resultados en el cálculo 
delNIM: 

INGRESO POR INTERÉS 
Préstamos ($100) 
CETES ($22.5) 
Fondos del gobierno vendidos y cetes contratados 
sobre acuerdo de reventa ($6) 

TOTAL 

GASTOS POR INTERÉS 
Depósitos 
Pasivos sin depósito 
Fondos federales contratados y cetes 
vendidos bajo acuerdos de recompra 

TOTAL 

MILLONES DE DÓLARES 
$12.1 

2.0 

.1§ 

15.6 

MILLONES DE DÓLARES 
$8.0 

3.0 

0.6 

11 .6 

ACTIVOS FINANCIEROS= $100 + $22.5 + $6 = $128.5 

NIM = ($15.6- $11 .6) / $128.5 = 0.311ó3.11% 

Notemos en este ejemplo la magnitud tan pequeña del NIM. La diferencia entre el total 
del ingreso por interés en dólares y el total de los gastos por interés en dólares es el 
ingreso neto por interés en dólares. Expresar ésta cantidad en dólares como un 
porcentaje de las ganancias de los activos nos permite expresar el ingreso neto por 
interés como un porcentaje del margen. El ingreso neto total en dólares por interés no 
es obviamente comparable entre instituciones de diferente tamaño, pero el margen de 
interés neto (expresado como porcentaje) si lo puede ser. 

MANEJO AGRESIVO Y DEFENSIVO DE ACTIVOS Y PASIVOS 

El propósito principal de la gestión de activos y pasivos es controlar el tamaño del 
margen de interés neto. Este control puede ser agresivo o defensivo dependiendo de 
su naturaleza. Con el manejo defensivo de activos-pasivos el objetivo es aislar el 
margen de interés neto de los cambios en las tasas de interés; esto es, prevenir su 
aumento o decremento. En contraste, un manejo agresivo de los activos-pasivos se 
enfoca en el incremento del margen de interés neto alterando el portafolio de la 
institución. 

Ambos, el manejo defensivo y agresivo de los activos de una institución, trabajan con 
la sensibilidad de las tasas de interés. Sin embargo, el grado de conocimiento 
requerido acerca del movimiento futuro de las tasas de interés difiere ampliamente en 
las dos estrategias, para el éxito de la estrategia agresiva depende de la habilidad de 
predecir el futuro en las tasas de interés. En contraste, en la estrategia defensiva el 
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enfoque es aislar el portafolio de los cambios en las tasas de interés, ya sea que la 
dirección de estas sea a la alza o a la baja, predecible o impredecible. 

5.3 GAP(TRADICIONAL) 

El método más común para medir la posición de la sensibilidad del interés de una 
institución financiera es el análisis GAP. Bajo este método, los activos y pasivos son 
clasificados en dos grupos -sensibles y no sensibles a las tasas de interés-, de 
acuerdo al retorno por interés (en el caso de los activos) y al costo por interés (en el 
caso de los pasivos). El enfoque GAP es entonces sobre el retorno y costo por interés, 
y no sobre el efecto de los cambios de las tasas de interés sobre el valor capital de los 
activos. 

5.3.1 EL CONCEPTO DE SENSIBILIDAD DE LAS TASAS DE INTERÉS 

La gestión del GAP empieza con un análisis de las características de la tasa de interés 
de activos y pasivos sobre la hoja de balance. Esa evaluación revela relativa 
sensibilidad de las tasas y el alcance de la actual exposición a los riesgos derivados 
de los cambios en las tasas de Interés. 

Un activo o pasivo sensible a las tasas de interés es aquel cuyas tasas de interés 
cambian con las condiciones de mercado durante el periodo de planeación de la 
institución. La definición de tasa sensible varía de una institución a otra dependiendo 
del horizonte de planeación, el cual es significativamente influenciado por el origen de 
los fondos. Una pequeña institución de ahorro que confía en certificados de depósito 
no negociables podría ver un activo o pasivo sensible a las tasas como uno que puede 
ser reapreciado al menos una vez al año. Muchas instituciones bancarias de gran 
tamaño reducen el horizonte de tiempo de sensibilidad de las tasas sobre el cual 
hacen planes estratégicos a un periodo más corto, porque confían más en certificados 
de depósito negociables, renegociación de acuerdos o fondos federales contratados. 
Algunas instituciones tienen series de periodos de planeación sobre los cuales 
monitorean la sensibilidad de las tasas de interés de sus activos y pasivos. 

5.3.2 IDENTIFICANDO LA SENSIBILIDAD EN LAS TASAS DE INTERÉS 

Suponiendo el periodo de sensibilidad establecido por el banco. ¿Cuál es el perfil de 
los activos y pasivos sensibles a las tasas? 

ACTIVOS SENSIBLES A LAS TASAS (RSA) 

El portafolio de activos contiene varios instrumentos sensibles a las tasas. Por 
ejemplo: 

Securíties (incluyendo fondos federales) con madurez restante de menos del periodo 
establecido o con tasas flotantes. 

Préstamos de tasa fija con madurez de menos del periodo establecido 



Préstamos a tasa flotante que pueden ser reapreciados dentro del periodo establecido, 
sin estimar la madurez contractual. 

PASIVOS SENSIBLES A LAS TASAS (RSL) 

Por ejemplo: 

Depósitos en el mercado de dinero 

Depósitos a crédito de los consumidores con madurez de menos del periodo 
establecido o con tasa de interés flotante. 

Depósitos foráneos que pueden ser reapreciados dentro del periodo establecido. 

ACTIVOS Y PASIVOS A TASA FIJA (FRAY FRL) 

El ingreso o costo por activos y pasivos a tasa fija permanece constante sobre el 
periodo establecido. Activos que no ganan una tasa explícita de retorno no son 
considerados para el análisis de sensibilidad, pero el costo de los fondos debe de ser 
considerado cuando se estiman beneficios. 

Para identificar y medir el GAP es conveniente dividir la hoja de balance en varios 
grupos de activos y pasivos: 

• El volumen en dólares de RSA6 financiados por RSL 

• El volumen en dólares de FRA7 financiados por FRL 

• Activos y pasivos igualados induyendo orígenes y uso de fondos con una 
predeterminada extensión en las tasas e idéntica madurez 

• El volumen en dólares de activos sin ganancias financiados por FRL (i.e. la 
cantidad por la cual activos sin ganancias exceden la equidad capital total) 

• El volumen de RSA financiadas con FRL. Esta categoría es conocida en la 
administración de activos/pasivos como GAP. 

El análisis GAP esencialmente clasifica los activos y pasivos de acuerdo a la siguiente 
regla de decisión: 

Activos sensibles a las tasas de interés p > O 

Activos no sensibles a las tasas de interés p < O 

Donde p es el coeficiente de correlación entre algún índice de tasas de interés de 
mercado y el retorno por interés de los activos. En resumen, los activos (pasivos) 
sensibles a las tasas de interés son aquellos de quien sus ingresos (costos) por interés 

6 RSA: Activos sensibles a las tasas de interés, RSL: Pasivos sensibles a las tasas de interés 
7 FRA: Activos a tasa fija, FRL: Pasivos a tasa fija 
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varían (son correlacionados) con los movimientos actuales de las tasas de interés, y 
los activos(pasivos) no sensibles a las tasas son aquellos de quien sus 
ingresos( costos) por interés no varían (no están correlacionados) con los movimientos 
actuales de las tasas de interés. 

Es de notarse que la selección del periodo de tiempo sobre el cual se mide la 
sensibilidad del activo o pasivo es crucial. Un activo o pasivo que es sensible a las 
tasas de interés en cierto periodo de tiempo puede no ser sensible en un periodo más 
corto de tiempo. Sobre un periodo de tiempo lo suficientemente largo, virtualmente 
todos los activos y pasivos son sensibles a las tasas de interés. 

En un periodo de tiempo suficientemente corto la gran mayoría de los activos y 
pasivos se vuelven insensibles a las tasas de interés. Activos sensibles a las tasas 
interés son aquellos con madurez de un año o menos (préstamos y securities a corto 
plazo) y préstamos de tasa variable (suponiendo que las tasas sobre esos préstamos 
se ajustan a los cambios de las tasas de interés durante el año). Todos los demás 
activos son no sensibles a las tasas. Estos incluyen bóvedas bancarias, securities a 
largo plazo, préstamos y otros activos. 

El efecto total de cualquier cambio en el nivel general de las tasas de interés sobre el 
margen de interés neto de una institución financiera depende de ambos, de los efectos 
de los ingresos y los gastos por interés. El efecto sobre los gastos por interés depende 
de la sensibilidad al interés de los pasivos. 

5.3.3 DEFINICIÓN DEL GAP 

El efecto total de los cambios en las tasas de interés sobre la rentabilidad se puede 
resumir en el GAP. El GAP es /a diferencia entre el interés producido por los activos 
sensibles a /as tasas (RSAi y el interés producido por los pasivos sensibles a /as tasas 
fRSLJ. El GAP puede ser expresado en varias formas. La expresión más simple del 
GAP es el dólar GAP, el cual es simplemente la diferencia entre la cantidad en dólares 
producidos por los activos sensibles a las tasas de interés (RSA) y la cantidad en 
dólares producidos por los pasivos sensibles a las tasas de interés (RSL): 

Dólar GAP= RSA($) - RSL($) ... (5.2) 

Ésta diferencia proporciona las inversiones sensibles a las tasas que no son 
financiadas con recursos sensibles a las tasas o a los fondos igualados. 

También tenemos: 

El cociente del GAP relativo = GAP($) I Total de activos . . . (5.3) 

El cociente de GAP relativo expresa el volumen en dólares del GAP (dólar RSA -
dólar RSL) como un porcentaje del total de activos. 

Otra forma de comparar RSA y RSL es el cociente GAP o Cociente de Sensibilidad a 
las tasas de interés, definido como: 

Cociente de sensibilidad a /as tasas de Interés = RSA($) / RSL($) ... (5.4) 



El cociente GAP permite comparaciones de sensibilidad de tasas de interés 
relativas de una institución a otros depositarios o a las posiciones previas de la 
institución, permitiendo diferencias en el tamaño institucional. El GAP expresado 
como una cantidad en dólares, aunque usado en estimación de beneficios, no es 
útil para hacer comparaciones. 

a) GAP positivo y negativo 

Un cociente GAP de 1 significa que la sensibilidad en las tasas de activos y 
pasivos que producen ganancias coincide perfectamente; como las tasas de 
interés que se incrementan, el retorno sobre los activos debería incrementarse 
para proteger el margen sobre el costo de los fondos. Aunque la perfecta igualdad 
no es obtenible, muchos administradores usan el GAP management y tratan de 
alcanzar un GAP tan pequeño como sea posible, o un cociente GAP cercano a 1. 

Una institución financiera en un momento del tiempo puede ser sensible en sus 
activos (pasivos). Si la institución financiera fuera sensible en sus activos, esta 
tendría un GAP positivo, un cociente de sensibilidad a las tasas de interés mayor 
que 1 y un cociente de GAP relativo positivo. Un GAP positivo significa que hay 
más activos sensibles a las tasas que pasivos. Si las tasas de interés se 
incrementan, las instituciones con un grande y positivo GAP deberían de notar un 
incremento en el retorno de sus activos más rápido que el costo de sus pasivos. 

En contraste una institución sensible en sus pasivos tendría un GAP negativo, un 
cociente de GAP relativo negativo y un cociente de sensibilidad a las tasas de 
interés menor que 1. Un GAP negativo también es posible, indicando que la 
cantidad de pasivos sensibles a las tasas de interés excede el volumen de pasivos 
sensibles a las tasas. Si las tasas de interés caen, los costos de los pasivos para 
firmas con un grande y negativo GAP deberían caer más rápido que el rendimiento 
de los activos. 

Las instituciones financieras que son sensibles en sus activos experimentarán un 
incremento en sus márgenes de interés neto, cuando las tasas de interés se 
incrementan y un decremento en sus márgenes de interés neto cuando las tasas 
de interés caen. En contraste, las instituciones financieras que son sensibles en 
sus pasivos experimentarán un decremento en sus márgenes de interés neto 
cuando las tasas aumentan. 

Sensibilidad de los activos 

Dólar GAP Positivo 

Cociente de GAP relativo Positivo 

Cociente de sensibilidad a las tasas de interés > 1 

TABlA6.1 
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Sensibilidad de los pasivos 

Dólar GAP 

Cociente de GAP relativo 

Cociente de sensibilidad a las tasas de interés 

TABLA6.1 

Negativo 

Negativo 

< 1 

Los efectos del cambio en las tasas de interés sobre el ingreso neto por interés con 
diferentes posiciones del GAP pueden ser ilustrados con la siguiente ecuación: 

E(~Nll) = RSA$E(~r) - RSL$E(~r) = GAP$(~r) ... .. ... .. ... (a) ... (5.5) 

Donde 

E(~Nll) = Cambio esperado en la cantidad de dólares del ingreso neto por interés 

E(~r) = Cambio esperado en las tasas de interés 

Un ejemplo puede ayudar a ilustrar los efectos del cambio en las tasas de interés 
sobre el ingreso neto por interés de un banco. Supongamos una institución financiera 
que tiene RSA por $55 millones de pesos y RSL por $35 millones de pesos, de este 
modo tiene un GAP positivo de $20 millones de pesos. Si la tasa de interés se 
incrementa de 8 a 1 O por ciento, el ingreso neto por interés de la institución se 
incrementará por $400,000. El efecto del cambio en las tasas de interés sobre el 
margen por interés neto depende del nivel previo del ingreso por interés neto así como 
del tamaño de los activos financieros de la institución. Por el contrario si el GAP 
hubiera sido negativo la institución sería sensible en sus pasivos. Un incremento en las 
tasas de interés de 2% bajaría el ingreso neto por interés en $400,000. 

5.3.4 MANEJO DEL GAP 

a) Manejo agresivo y defensivo del GAP 

MANEJO AGRESIVO. Una institución financiera podría elegir entre enfocar el GAP en 
controlar los riesgos de las tasas de interés o su portafolio. Con un programa de 
manejo agresivo (riesgos en las tasas de interés), tal estrategia involucra dos pasos. 
Primero, la dirección de las tasas futuras de interés debe de ser pronosticada (quizá 
observando su curva de rendimiento). Segundo, los ajustes deben de ser hechos en la 
sensibilidad de interés de los activos y pasivos para tomar ventaja de los cambios de 
interés proyectados. La predicción del incremento en las tasas de interés 
generalmente resultará en un desvío del portafolio o en una posición de GAP negativo. 
Ver tabla 5.2 



MANEJO DE GAP BAJO UN MANEJO DE PORTAFOLIO DE POUTICA AGRESIVA 

CAMBIO EN LA 
PREDICCIÓN DE LAS 
TASAS DE INTERÉS 

INCREMENTO 

DECREMENTO 

POSICIÓN APROPIADA 
DEL GAP 

POSITIVO 

NEGATIVO 

TABLA5.2 

CAMBIO EN EL 
PORTAFOLIO 

INCREMENTO RSA 

DECREMENTO RSL 

DECREMENTO RSA 

INCREMENTO RSL 

INCREMENTO EN LAS TASAS DE INTERÉS. Si las tasas de interés se espera que 
aumenten, una institución financiera con un GAP positivo, experimentará un alza en el 
margen de interés. El ingreso neto se incrementará porque el flujo de dinero de los 
activos sensibles a las tasas se incrementará más que su costo. 

Una institución financiera que espera que las tasas de interés se incrementen pero no 
tiene un GAP positivo tendrá que hacer ajustes en su portafolio. Esto podría ser por 
ejemplo, acortar la madurez de sus activos vendiendo securities de largo plazo y 
usando los fondos para comprar securities de corto plazo. Esto puede hacer más 
variable la tasa de préstamos. Esta acción incrementará el volumen de los activos 
sensibles a las tasas y por tanto permitirá que un nivel más alto de tasas de interés 
sea reflejado en un ingreso por interés más alto. 

CAÍDA EN LAS TASAS DE INTERÉS. Expectación de la caída de las tasas de interés 
producirá justo los ajustes opuestos en el portafolio a la estrategia de manejo agresiva. 
La gestión de activos y pasivos querrá desviar a una posición de GAP negativa para 
beneficiarse de la caída de las tasas. La madurez de los activos de tasa fija debería 
ser alargada, y el volumen de los activos de tasa variable debería ser reducido. De una 
manera relacionada, la posición del GAP puede ser desviada a una negativa 
acortando la madurez de los pasivos a través por ejemplo de reemplazar certificados 
de depósito con fondos federales. 

MANEJO DEFENSIVO DEL GAP. Aquí se trata de prevenir que los movimientos de 
las tasas de interés dañen la rentabilidad de una institución financiera. Una estrategia 
agresiva busca incrementar el ingreso por interés neto. 

Una estrategia defensiva intenta mantener el volumen de los activos sensibles a las 
tasas en balance con el volumen de pasivos sensibles a las tasas. Si la estrategia es 
exitosa, el incremento en las tasas de interés producirá un igual aumento en las rentas 
y los gastos por interés, y el ingreso y el margen por interés neto no cambiarán. De 
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manera similar, una caída en las tasas de interés reducirá las rentas y los gastos por 
interés en la misma proporción y dejará el ingreso por interés neto y el margen por 
interés neto sin cambio si las cantidades de activos y pasivos sensibles a las tasas 
son balanceados. 

EL GAP Y EL HORIZONTE DE PLANEACIÓN 

Es importante enfatizar que la evaluación y manejo del GAP y del cociente GAP 
depende del periodo de planeación. Por ejemplo, una institución de ahorro con 
amortizaciones de tasas ajustables podría tener un GAP positivo si este es medido 
sobre un horizonte de 5 años, pero un GAP negativo en el corto plazo si tiene fondos 
substanciales en forma de depósitos contables del mercado de dinero MMDA. Ambas 
mediciones del GAP son importantes para un periodo de planeación de largo plazo y 
para evaluaciones regulatorias de la vialidad de una institución. En el corto plazo, un 
incremento substancial en las tasas podría causar una crisis de liquidez para la 
institución, aunque en el largo plazo las oportunidades por falta de solvencia podrían 
ser menores. 

IMPACTO DEL GAP EN EL RONW 

El análisis de sensibilidad de las tasas es importante para evaluar el efecto de la 
posición actual de una institución con respecto al RONW. 
Calculando diferenciales de tasas. El primer paso en desarrollar un análisis de 
rentabilidad GAP es identificar los diferenciales de las tasas sobre cada grupo de 
activos/pasivos. Estos diferenciales son simplemente el retorno promedio esperado de 
los activos de una categoría en particular, menos el costo promedio de la fuente de los 
fondos. 

Para calcularlos, cada cuenta debe de ser expresada como un porcentaje del total en 
esa categoría y multiplicado por la tasa de retomo o costo de la cuenta. 

RESULTADOS DE INACTIVIDAD COMO RESPUESTA A PREDICCIONES EN LAS 
TASAS DE INTERÉS 

Si el retomo y costo de los activos y pasivos sensibles a las tasas declina el retorno o 
ingreso de los bancos en sus inversiones a corto plazo y préstamos a tasas de interés 
flotante también caerá. Los gastos por interés y los costos totales de depósitos a corto 
plazo también caerán. Los gastos implícitos en las tasas de interés probablemente no 
cambiarán como el nivel general de las tasas de interés caen. Consecuentemente el 
costo total de los pasivos cambiará menos que el retorno esperado de los activos. 

MANEJO ACTIVO DEL GAP 

Un manejo activo del GAP puede mitigar algunos de los impactos negativos por la 
caída de las tasas. Este requiere administradores que monitoreen todos los mercados 
en los cuales la institución opera. Esto además requiere disponibilidad para usar 
predicciones sobre tasas de interés como base para reestructurar la hoja de balance. 
Esto significa que un manejo activo del GAP tiene sus inconvenientes. 
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REESTRUCTURACIÓN DE ACTIVOS 

Inicialmente, los administradores de los bancos podrían intentar reducir el volumen 
total de los activos sensibles a las tasas de interés. Pero como los clientes individuales 
o comerciales vienen a discutir nuevos préstamos o renegociar el vencimiento de 
otros, ellos podrían ser motivados a aceptar una tasa fija más bien que una 
alternativa de tasa flotante. De esta forma, el banco podría encerrarse en los altos 
ingresos existentes y reducir el impacto de las tasas a la baja. La mayoría de los 
préstamos de tasa fija tendrían además que induir penas por prepago para 
desmotivar a los individuos o instituciones que quieren tomar dinero prestado de tomar 
ventaja en el futuro del dedine en las tasas de interés. Además, el portafolio de 
securities podría ser situado, dentro de las restricciones de liquidez limitando la 
transferencia de fondos de securities de corto a largo plazo. 

REESTRUCTURACIÓN DE LOS PASIVOS 

Por el lado de los pasivos, una pequeña reestructuración podría ocurrir sin necesidad 
del influjo de depósitos. Idealmente, administradores preferirían incrementar las 
fuentes de financiamiento sensibles a las tasas de interés de los bancos para tomar 
ventaja por anticipado de los costos a la baja, pero dientes con documentos a largo 
plazo podrían no ser convencidos de transferir fondos a depósitos de tasa flotante. 
Únicamente si todos los depósitos u otros pasivos se incrementarán, la 
reestructuración activa de pasivos podría ser practicada. Si nuevos fondos son 
materializados, la mezcla de madurez de los pasivos podría ser ajustada en la 
dirección opuesta de la reestructuración de los activos. Esto también estrecharía el 
GAP. 

PRINCIPIOS DEL MANEJO DEL GAP 

Mientras la mayoría de las instituciones no pueden eliminar el GAP, aquellas que 
deciden mantenerlo tan cerca de $0 como sea posible en todo el ambiente de las 
tasas de interés enfatizan una estabilidad en su retorno. Aquellos que están 
dispuestos a ajustar su GAP en anticipación de los cambios en las tasas de interés 
están dispuestos a arriesgar su variabilidad potencial a cambio de más altas tasas 
esperadas de retorno. La preferencia del riesgo de administradores y propietarios, así 
como los recursos disponibles para los ajustes a la hoja de balance, frecuentemente 
son una función del tamaño de la institución y afectan la elección de la estrategia GAP. 

MANEJO DEL GAP Y PREDICCIÓN EN TASAS DE INTERÉS 

Con una predicción de tasas a la alza, la estrategia apropiada bajo un manejo activo 
del GAP debería ser incrementarlo, porque la expansión del GAP ampliaría los 
retornos de los activos sensibles a las tasas a la alza, mientras los costos de 
financiamiento permanecerían estables. De hecho, un principio del manejo de GAP es 
incrementar el GAP positivo bajo predicciones de tasas a la alza y estrechar un GAP 
positivo bajo predicciones de tasas a la alza. 
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Tamaño del GAP / Nivd de 
las tasa!' 

Baja 

Cima 

Tiempo 

FIGURA5.1 

Relaciones apropiadas para conseguir un GAP positivo: 

Tasas a la alza 
Tasas altas 
Tasas a la baja 
Tasas bajas 

GAP en aumento 
GAP en su nivel más alto 
GAP en descenso 

GAP en su nivel más bajo 

Baja 

La anterior figura 5.2, muestra el manejo apropiado de objetivos para un GAP positivo 
en relación a los cambios esperados para las tasas de interés. 

Suponiendo un GAP positivo , las tasas a la alza causan un incremento del 
GAP y tasas a la baja sugieren un decremento del GAP. En la cima el GAP 
debe de estar en su nivel más alto. 

Las estrategias elegidas de manejo de GAP dependerán del grado de 
incertidumbre en el futuro de las tasas de interés. En periodos de alta 
volatilidad en las tasas , la confianza en la predicción en las mismas puede ser 
baja, y los administradores podrían adoptar una posición más cerrada de 
igualdad. 

Si los administradores revisan la hoja de balance basados en una predicción 
incorrecta, el resultado será una ejecución financiera más pobre de lo que 
sería si ningún manejo activo del GAP fuera tomado. 

MANEJO DEL GAP Y LA PROPORCIÓN DE ACTIVOS SENSIBLES A LAS 
TASAS . 

El éxito del GAP es tamb ién afectado por factores de mercado, uno de los 
cuales es la proporción de activos y pasivos sensibles a las tasas al total de 
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ganancias sobre activos. Por ejemplo, si un banco tuviera una proporción 
grande de activos sensibles a las tasas del total de su portafolio, éstaría 
disponible de reapreciarse para el próximo periodo de planeación, 
aumentando la reestructuración de la hoja de balance. Y si esta proporción 
fuera pequeña, incluso un esfuerzo en el manejo activo del GAP habría 
ofrecido menos potencial para proteger los beneficios que el banco hubiera 
alcanzado. 

b) Manejo activo de un GAP negativo 

Para instituciones depositarias con una alta proporción de activos sensibles a 
las tasa, incluyendo la mayoría de los bancos comerciales y muchas uniones 
de crédito el GAP será positivo. 

Pero para instituciones con GAP negativo sobre periodos razonables de 
planeación, el volumen de RSL excederá el volumen de RSA. Es importante 
reconocer como incorporar este factor dentro de la estimación de beneficios 
por pretasas cuando la institución tiene un GAP negativo. 

El problema principal de un GAP grande y negativo es el incremento esperado 
de las tasas de interés. Un administrador activo debería intentar cerrar la 
brecha quizá motivando préstamos al consumo a tasas variables y obteniendo 
nuevos depositarios a tasa fija . Sin embargo incluso un GAP negativo puede 
ser rentable si las tasas de interés se esperan a la alza pero las tasas de 
corto plazo se esperan más bajas que las de largo plazo. Si tal escenario 
estuviera pronosticado, un manejo activo del GAP intentaría incrementar el 
tamaño del GAP incrementando los depósitos a tasa fija y valorando los 
depósitos a tasa variable. 

El manejo activo del GAP en caso de que este sea positivo o negativo, se resume en 
la tabla 5.3: 

GAP>$0 (RSA>RSL) GAP<$0 (RSA<RSL) 

TASAS l Beneficios se incrementan Beneficios decrecen 

TASAS! Beneficios decrecen Beneficios se Incrementan 

TABLA6.3 

Un manejo activo del GAP y correcta predicción de las tasas de interés puede mejorar 
la rentabilidad. Cuando las tasas se incrementan, un GAP positivo puede incrementar 
los beneficios. Pérdidas ocurrirán, sin embargo, si un GAP positivo es sostenido. 
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EL MANEJO DEL GAP Y LOS CLIENTES 

Uno de los más fuertes obstáculos para los ajustes deseados del GAP pueden ser los 
clientes de la institución. Los objetivos de los clientes a la luz de las tasas de interés 
esperadas serían opuestos a los objetivos de la institución. Si se espera que caigan 
las tasas de interés, un depositante querría mover rápidamente sus fondos a una tasa 
de interés fija. Al mismo tiempo, la institución estaría tratando de mover sus fondos 
fuera de una tasa fija y sus depósitos dentro de una tasa de interés flotante a fin de 
estrechar su GAP. Si las predicciones fueran para un aumento en las tasas de interés 
un depositario estaría urgiendo a sus depositantes para tomar préstamos a tasas de 
interés flotantes. Pero los depositantes prospectivos se aproximan a los préstamos de 
tasa variable cautelosamente si los incrementos en las tasas de interés son 
esperados, así que los administradores tendrían que encontrar otros métodos para 
ajustar su GAP. Debido a los conflictos entre clientes y banco se han desarrollado 
otros métodos tales como el GAP de duración. 

EQUILIBRANDO EL RIESGO EN LA TASA DE INTERÉS Y EL RIESGO POR DEFAULT 

Los esfuerzos para reducir la exposición de la institución al riesgo en la tasa de interés 
simultáneamente pasan la exposición sobre los clientes. Si las tasas se incrementan 
después de que los prestatarios han sido inducidos a tomar préstamos a tasa 
variable, las pérdidas por préstamos se podrían incrementar si algunos de los clientes 
no son capaces de pagar sus pagos por intereses más altos. Similarmente, si se 
espera que caigan las tasas de interés y los clientes han sido motivados a tomar 
prestado a tasas de interés altas, el potencial por el riesgo de default es incrementado 
si los prestatarios tienen dificultad para encarar sus pagos por préstamo más altos. El 
manejo del GAP requiere un reconocimiento de que una exposición más baja al 
riesgo en tasa de interés puede incrementar el riesgo de default. 

La gestión del GAP puede también llevar a costos más altos, incluso si no se 
incrementa la exposición de la institución al riesgo por default. Para obtener el perfil 
deseado de sensibilidad al interés, un banco puede ofrecer tasas Premium o 
preferenciales sobre depósitos con las tasas de interés características o bien 
descuentos sobre categorías de préstamos. Estos costos podrían reducir la 
rentabilidad de un manejo activo del GAP. 

FLUCTUACIONES EN LAS TASA DE INTERÉS E INGRESOS NO OPERACIONALES 

Inclusive una institución perfectamente equilibrada puede encontrar su rentabilidad en 
peligro por las fluctuaciones en las tasas de interés. ¿La razón?, muchas instituciones 
confían en fuentes no operables de ingreso (tales como pagos por origen de 
préstamo) para suplementar ingresos de ganancias sobre activos. 
Desafortunadamente, muchas de estas fuentes suplementarias también son afectadas 
por los cambios en el ambiente de las tasas de interés. Por ejemplo, cuando las tasas 
se incrementan, las personas que pueden adquirir crédito para casas llegan a ser más 
escasos y el mercado de bienes y raíces sufre. Por tanto, instituciones con un GAP 
cero podrían experimentar un descenso en la rentabilidad así como las amortizaciones 
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de préstamos por hipoteca disminuiría causando una caída en los ingresos no 
operacionales. 

5.3.5 COMPLICACIONES DEL ANÁLISIS GAP. 

El GAP posee ciertas deficiencias. La primera complicación concierne a la selección 
del horizonte de tiempo. Como se discutió anteriormente, la separación de los activos 
y pasivos de una institución financiera en sensibles a las tasas y no sensibles a ellas 
requiere de un horizonte de planeación. Pero aún esta selección de tiempo causa 
ciertos problemas debido a que se ignora el tiempo en el cual los activos sensibles a 
las tasas de interés deben ser revaluados, implícitamente se supone que el tipo de 
activos y de pasivos de los cuales hablamos son reapreciados el mismo día. Como un 
ejemplo consideremos una cierta institución financiera con GAP cero, con madurez de 
un día para sus activos sensibles a las tasas de interés; y con madurez de 30 días 
para sus pasivos sensibles a las tasas de interés. 

Entonces las tasas de interés cambiarán claramente afectando el ingreso neto por 
interés inclusive si como dijimos esta tiene un GAP cero. 

Una solución a este problema es dividir el portafolio en activos y pasivos, en 
subcategorías, llamadas maturity buckets, y manejar cada una de estas subcategorías 
separadamente. El GAP por cada maturity bucket es calculado en adición de un GAP 
acumulativo. Si el GAP fuera negativo diríamos que el NIM sería afectado por los 
cambios en las tasas de interés en un horizonte de tiempo corto. 

EJEMPLO. Un banco ha organizado la madurez o fecha de reapreciación de los 
activos y pasivos sensible a las tasas dentro de los siguientes periodos de madurez: 

Periodo de rea~reciación Activos Pasivos GAP GAP Acumulativo 

0-91 días $100 $200 -$100 -$100 

91-182 días 200 250 -50 -150 

182-243 400 200 +200 +50 

243-365 200 250 -50 o 

TABLA U 

El GAP para cada periodo de madurez es calculado, además del GAP acumulativo. 
Usando un periodo de planeación de un año, el banco tiene un GAP acumulativo de 
sensibilidad a las tasas de O (cero). Sin embargo, sobre los primeros 182 días, este 
GAP es negativo, sugiriendo que el margen de interés neto del banco sería afectado 
por un cambio en las tasas de interés en este corto periodo de tiempo. Para 
demostrarlo supongamos que, el administrador de los activos y pasivos cree que las 
tasas de interés aumentarían 2% el próximo mes y quedarán así el resto del año. Y 
supongamos que los activos permanecerán así también. 

En este caso el banco tendrá $100 de activos y $200 de pasivos para refinanciar a 
una tasa de interés más alta en 91 días. El ingreso por interés neto del banco 
decrecerá por -$100 x 0.02 = ($2) en el segundo cuatrimestre debido a la 
reapreciación. Al final de los 182 días, estos activos y pasivos a 91 días serán 
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reapreciados otra vez junto con $200 de activos y $250 de pasivos que maduran en 
esa fecha. 

EL GAP acumulativo es -$150, de tal modo que el ingreso neto por interés caerá por -
$150 x 0.02 = ($3). Al término de 243 días el GAP acumulativo es positivo, el cual 
causaría que el ingreso neto por interés aumentara en el ultimo cuatrimestre por $50 x 
O 02 = $1. El periodo después del último cuatrimestre no tendría cambio debido al 
GAP cero. Este análisis facilita al banco la comprensión de los efectos de los cambios 
en las tasas de interés sobre el ingreso neto. 

Un segundo problema con el GAP tradicional es suponer que la correlación entre el 
movimiento de las tasas de interés del mercado en general, las rentas por interés y el 
costo por el portafolio de la institución financiera es 1; esto es, cuando las tasas de 
interés de mercado se levantan (o caen) en supongamos 10%, las rentas por Interés 
sobre los activos sensibles a las tasas y el costo por interés de los pasivos sensibles a 
las tasas se incrementan (o caen) en precisamente el 10%. 

El cambio estimado en el ingreso neto por interés calculado de la ecuación (5.5) 
ocurrirá si esta suposición implícita en el cálculo es correcta. Hay razones para 
suponer que tal supuesto no es correcto. Por ejemplo, la extensión entre el promedio 
de las tasas de interés sobre los activos y el promedio de las tasas de interés sobre los 
depósitos varía sobre el ciclo de tasas de interés. 

Cuando las tasas están bajas, la actividad económica es relativamente lenta y la 
demanda de fondos es baja. Cuando la demanda de fondos se incrementa, las tasas 
de préstamo se elevan; sin embargo, las tasas de depósito retrasarán el aumento en 
las tasas de préstamo porque el costo de depósitos más altos no puede ser pagado 
hasta que las rentas por préstamo hayan sido devengadas. 

Además el premio por riesgo, puede variar dentro del ciclo económico aumentando 
mientras las tasas de interés disminuyen, y viceversa. Dado que no hay premio por 
riesgo dentro de tasas de depósito aseguradas, la extensión entre tasas de préstamo y 
costos de depósito variará sobre el tiempo. 

Un GAP modificado que cuente con una sensibilidad diferencial de activos y pasivos 
puede ser construido ajustando la hoja de balance. El ajuste de la hoja de balance se 
lleva a cabo de la siguiente manera: 

Supongamos un horizonte de un año. Como se muestra en la siguiente figura, esta 
aproximación del tiempo puede cambiar el dólar GAP para propósitos de medición 
del cambio en el ingreso por interés neto. La tasa de fondos federales en USA es 
usada como punto de referencia y es igual a 1.0, los securities tienen un índice de 
sensibilidad a las tasas de 1.0 
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Activos 
Securities 
Préstamos 

Total 
Pasivos 

Depósitos 
Otro tipo de deuda 

Total 
Dólar GAP 
Tasa de fondos federales 
Cambio en el ingreso por 
interés neto 

.· SM _: ,. 
Menos de doce Indice de sensibilidad a la 

meses tasas 

$20 1.0 
100 1.2 

$120 

$80 0.7 
50 0.8 

$130 
($10) 
+1% 

($0.10) 

TABLA U 

Hoja de balance 
ustada 

$20.00 
$120.00 

$140 

$56.0 
40.0 

$96.0 
$44.0 
+1% 

$0.44 

La tasa de préstamos tiene un índice de 1.2 que indica que se mueve mucho más 
hacia arriba que la tasa de fondos federales. Las tasas de interés de los pasivos en 
comparación responden menos a los cambios en la tasa de fondos federales -
depósitos y otros tipos de deuda tienen índices de 0.7 y 0.8 respectivamente- . El 
dólar GAP es de 1 O millones bajo el método tradicional pero $44 millones basados en 
la aproximación del GAP modificado. Bajo el método tradicional, el ingreso por interés 
neto decrece por $100,000, mientras que la aproximación modificada proporciona un 
incremento en el ingreso por interés neto a $440,000. 

Un problema del GAP es enfocarse sobre el ingreso por Interés neto más que en las 
ganancias. Lo que ilustra el ejemplo es que se podría ajustar el portafolio de la 
institución a fin de incrementar el ingreso por interés neto, pero probablemente la 
riqueza de los accionistas caería. 

Incluso al hacer un manejo defensivo del GAP se puede producir una disminución de 
las ganancias. La razón más simple es la posibilidad de que la institución tenga un 
GAP cero y por tanto piense que esta protegida de los cambios en las tasas de 
interés. Sin embargo, un problema puede surgir en el volumen de los activos 
sensibles a las tasas de interés si es igual al volumen de pasivos sensibles a las tasas 
de interés, y el volumen de activos no sensible a las tasas de interés igual a las 
pasivos no sensibles a las tasas, pero la madurez de los activos no sensibles a las 
tasas excede la madurez de los pasivos no sensibles a las tasas. 

En ese caso, incluso si las ganancias y costos por interés se mueven con movimientos 
de tasa de interés de mercado, el valor de mercado de la institución financiera caerá si 
las tasas de interés se incrementan. El valor de mercado de la institución caerá con 
tasas a la alza porque, a pesar del ingreso constante por interés neto, el valor de 
mercado de los activos de la institución caerá más que el valor de mercado de sus 
pasivos. El valor de mercado del capital contable es finalmente igual al valor de 
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mercado de los activos menos el valor de mercado de los pasivos; consecuentemente 
tal política disminuirá el valor de la organización. 

1.4 ANÁLISIS DEL GAP DE DURACIÓN 

5.4.1 MÁS ALLÁ DEL GAP TRADICIONAL 

Las deficiencias del GAP tradicional, especialmente en el enfoque sobre el ingreso 
contable, han motivado una búsqueda de una aproximación alternativa para medir y 
manejar la exposición al riesgo de interés. Una aproximación es el GAP de Duración, 
el cual se enfoca directamente en el valor de mercado del capital contable de la 
institución, donde el valor de mercado de la institución representa el valor presente del 
ingreso actual y esperado futuro. 

Con el GAP de Duración, la duración de los activos y pasivos de una institución son 
calculados para estimar los efectos de las cambiantes tasas de interés sobre el valor 
de mercado de los activos y pasivos. Después de que las duraciones han sido 
especificadas, los efectos de las tasas de interés cambiantes sobre el valor de 
mercado del capital contable pueden ser medidos simplemente tomando la suma de 
los cambios en el valor de mercado de los activos y pasivos. 

El efecto de las tasas de interés cambiantes sobre el valor de mercado del capital 
contable es dado por el tamaño del GAP de duración, medido de la siguiente forma: 

DGAP = DA - DL .... .. ...... (5.6) 

Donde 

DGAP = GAP de duración 

DA= Promedio de duración de los activos 

DL = Promedio de duración de los pasivos 

El cambio en el valor de mercado del capital contable puede ser determinado tomando 
la diferencia en el cambio en activos y pasivos por unidad de cambio en las tasas de 
interés. 

IM'W=M-MI .. .. (5.7) 
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Donde L = Pasivos 

A= Activos 

r = tasa de interés 

Si el GAP de duración es positivo- es decir que la duración de los activos excede la 
duración de los pasivos- entonces los incrementos en tasas de interés reducirán el 
valor de mercado del capital contable. Inversamente, si el GAP de duración es 
negativo, con la duración de los activos menor que la de los pasivos, las tasas de 
interés a la alza incrementarán el valor de mercado del capital contable, y tasas de 
interés a la baja guiarán a una reducción en el mercado del capital contable. Si el GAP 
de duración es cero el valor de mercado del capital contable es inmunizado de 
cambios en las tasas de interés. Cambios en los valores de los activos, resultando de 
cambios en las tasas de interés serán exactamente contrarrestados por cambios en el 
valor de los pasivos. 

La posición interés-sensibilidad descrita anteriormente se ilustra con el siguiente 
ejempfo: 

TABLA6.6 

El banco supuesto de quien mostramos la hoja de balance tiene 3 activos: efectivo, 
préstamos bancarios con una madurez de 2.5 años (amortizada mensualmente) y 
préstamos hipotecarios con 30 años de madurez (amortizados mensualmente). En el 
lado de los pasivos la institución tiene certificados de depósito con dos tipos de 
madurez así como el capital contable. Se supone que los certificados de depósito 
pagan intereses una sola vez, en el periodo de madurez. Se supone que la tasa de 
interés de los préstamos es de 13% y la de los depósitos 11 % y los activos en efectivo 
no ganan interés. 
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La duración de cada uno de estos activos y pasivos es calculada con la fórmula de 
duración que se da más adelante. El efectivo por supuesto se supone que tiene una 
duración cero. La duración de los préstamos hipotecarios y bancarios es más corta 
que su madurez porque son amortizables. La duración de los certificados de depósito 
es la misma que su madurez porque son pasivos de un solo pago. 

Dada entonces la información anterior, la duración de un portafolio de activos (la 
duración ponderada de los activos individuales) es 4.0 años, y la duración de los 
depósitos (la duración ponderada de tipos individuales de depósitos) es 2.33 años. 
Aplicando la fórmula (5.8) a los datos de la tabla, si las tasas de interés se incrementan 
en dos por ciento y el nivel de las tasas de interés es de 6%, el cambio en el valor 
neto, o el valor del capital contable sería: 

= -(4.0 - $
900 

2 .33) 
0

·
02 

($1 000) = -$35 .85 
$ 1, 000 1 . 06 ' 

Donde: DL = [600(1) + 300(5)]/900 = 2.33 

Así, el valor neto (en millones de pesos) declinaría de $100 a $64.15 

El cambio en el cociente del capital contable a los activos podría ser estimado como 

sigue: 

Capital contable I activos antes del cambio en la tasa de interés: 

$100/$1,000 = 0.10 

Capital contable I activos después del cambio en las tasas de interés: 

$64.15 / $924.53 = 0.07 

El nuevo valor del activo es calculado como: 

$1,000 + (-4.0 X $1 ,000 X 0.02/1.06) = $1 ,000 - $75.47 = $924.53 

La baja del cociente capital contable-activos es debida a los relativamente altos 
promedios en la duración de los activos. Una estrategia agresiva del manejo de la tasa 
de interés alterará la duración del GAP en anticipación de los cambios en las tasas de 
interés. Por ejemplo, si se espera que aumenten las tasas de interés, con el manejo 
del GAP se pretendería desviar el GAP a una posición positiva o negativa. Esto se 
puede hacer reduciendo la duración de los activos y/o incrementando la duración de 
los pasivos. La esperanza de tasas de interés a la baja producirá justamente el efecto 
contrario. 

Una estrategia defensiva del manejo de las tasas de interés dentro de este contexto 
buscará mantener la duración de los activos igual a la duración de los pasivos, de ese 
modo manteniendo un GAP de duración cero. 
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El GAP de duración aunque provee información muy valiosa, tiene ciertos problemas. 
Por ejemplo, la inmunización del mercado del capital contable será efectiva sólo si las 
tasas de interés para cualquier madurez en securities se mueve hacia arriba o hacia 
abajo exactamente por la misma cantidad, esto es, únicamente si la curva de 
rendimiento se mueve hacia arriba o hacia abajo por una cantidad constante. De 
hecho esta curva rara vez se mueve de esta forma. En periodos de alza de tasas de 
interés, las tasas a corto plazo se mueven hacia arriba más que las tasas de largo 
plazo; en periodos de baja de tasas de interés sucede a la inversa. 

5.4.2 LA DURACIÓN COMO HERRAMIENTA EN EL MANEJO DE ACTIVOS Y PASNOS 

Las fórmulas de duración sirven para medir el riesgo en la tasa de interés y se usan en 
algunas situaciones aisladas. La duración de un activo o pasivo es el tiempo promedio 
ponderado sobre el cual el flujo de dinero es esperado, donde los pesos son los 
valores presentes de los flujos de dinero. Financieramente, la duración de un securitie 
j se define como: 

f, c,(t) 
t=I (1 +y*)' 

DUR J == n e 
L ' 
t=I (1 +y*)' 

.... (5.9) 

donde: Ct = Flujo de dinero de la securitie j en el periodo t 

y•= Rendimiento actual del mercado; y 

i, __5S!l__ =Valor de mercado de la securitie 
t=I (J+y°)' 

Una fórmula alterna para calcular Ja duración puede ser: 

Donde po es el valor de mercado del instrumento financiero. 

La duración puede jugar un rol importante en una estrategia integrada de manejo de 
activos y pasivos como una medida alternativa de la dimensión del tiempo de un 
activo o pasivo. Consecuentemente, igualar la duración de activos y pasivos en lugar 
de igualar el tiempo hasta la reapreciación, es otro camino para aproximar el manejo 
del GAP. De hecho, un número de expertos arguye que la medida y manejo del GAP 
de duración es un camino más efectivo para proteger el valor de una institución de los 
riesgos en las tasas de interés que el manejo del GAP. 
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5.4.3 EL GAP DE DURACIÓN: LA COLECCIÓN DE DATOS 

Medir el GAP de duración es más complejo que medir el GAP de sensibilidad porque 
la cantidad de dólares y el tiempo en el cual es llevado a cabo el cash flow para los 
activos y los pasivos debe de ser identificado. Para activos y pasivos con tasas 
sensibles, esta tarea no es muy difícil, aunque los prepagos de los préstamos sobre 
largo plazo deben de ser estimados. Para activos y pasivos con tasas variables, el 
interés al ser recibido o pagado sobre una completa madurez contractual debe ser 
proyectado. Otros datos necesarios para calcular el GAP de duración son los 
rendimientos actuales de mercado sobre activos y pasivos. 

Cálculo de la duración: Una vez que los datos han sido recopilados, el promedio de 
duración de los activos y pasivos es estimado y la duración del GAP es calculada. 

En instrumentos que son similares a cupones cero la madurez es igual a la duración. 
Por ejemplo los certificados de depósito a corto plazo y acciones regulares caen 
dentro de este grupo, porque ellos no involucran flujos de dinero provisionales. 

Lo anterior hace posible estimar la duración de muchos instrumentos usando sólo su 
madurez. Cuando no es de este modo se procede a realizar el cálculo de la duración 
con las ecuaciones (2) y (3) descritas previamente. 

Ej. Si tenemos un instrumento de 3.5 años (o 42) meses con flujos de dinero 
mensuales de $4,587 millones, una tasa de descuento de 1.5% y un valor presente 
total de $142.17 millones, usando la ecuación (2) tendríamos: 

DUR = 42 -[( $
4

·
587 

)x[42 - (1.015 )[ I - (1 o:5 )'
2

0 / 015 lll = 42-1(2 .152 )p.[42 - (1015 X30 .994 )j = 19 .3 
($142 . 17X0 .015) /o.0 1 

Después de estimar la duración de los activos y de los pasivos de una institución se 
calcula el promedio ponderado de las duraciones para finalmente calcular el GAP de 
duración: 

DUR,AP= DURA-WLDURL .... (5.10) 

Donde WL es el porcentaje de activos financiados con pasivos. Debido a que la 
duración es una medida del tiempo, el GAP de duración tiene una dimensión de 
tiempo y no es una figura en dólares como el GAP de sensibilidad a las tasas. 

Interpretando el GAP de duración 

La duración de un activo o pasivo está relacionada tanto con su cambio en el valor de 
mercado como con el cambio en la tasa de interés. 

Veamos: 
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M o ~y* º/oMo = - - =-DVR-- .... (5.11) 
Po 1 +y * 

Donde lly* es el cambio expresado en puntos base y dividido entre cien. 

Ej. Supongamos que hay un incremento inmediato de 50 puntos base en las tasas de 
interés de mercado. ¿Cuál sería el cambio esperado en un préstamo hipotecario cuya 
duración es de 5.74 y cuyo rendimiento actual es de 1.35%, si el porcentaje en el 
valor de mercado está actualmente en $40.3 millones? 

O/ A D = M o = -5 .74~ = -2.53% 
/ OL.J..F O p

0 
1.0135 

Y el nuevo valor de mercado de la hipoteca es estimado en: 

$40.53 - (0.0253x$40.3) = $39.2 millones después del incremento en las tasas de 
interés. 

La duración mide directamente el potencial de variación de los activos a causa del 
cambio en las tasas de interés. Si las tasas de interés se incrementan 
substancialmente, el valor de los activos podría declinar lo suficiente como para 
amenazar la adecuación del capital o incluso poner en peligro la solvencia. 

EL GAP DE DURACIÓN Y LOS CAMBIOS EN EL VALOR NETO. El GAP de duración 
indica directamente la exposición de las cuentas de valor neto de la institución a los 
cambios en las tasas de interés. Modificando la ecuación 5.11 e incluyendo el cociente 
del total de activos en valor neto, la duración puede ser usada para estimar el 
porcentaje de cambio en la cuenta de valor neto de la institución que ocurriría si el 
cambio en las tasas de interés, activos y pasivos son reestablecidos a sus nuevos 
valores de mercado. 

INMUNIZACIÓN: Una estrategia parcial del GAP de duración. 

El GAP de duración esta sujeto a frecuentes cambios, porque la duración cambia con 
cada movimiento en las tasas de interés. Por esta razón y para evitar problemas de 
marketing introducidos por un manejo activo del GAP, algunas instituciones eligen 
usar una estrategia de duración limitada. Igualando la duración de depósitos 
declarados y activos causa que el GAP de duración sobre una porción de la hoja de 
balance sea cero. 

A esto se le conoce como inmunización en contra de cambios inesperados en las 
tasas de interés. Realzar el uso potencial de esta estrategia es la eliminación de 
muchas restricciones sobre los tipos de cuentas que la institución puede ofrecer. 
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5.5 ANÁLISIS GAP DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA HIPÓTETICA 

El manejo del GAP como decíamos anteriormente comienza con un análisis de la hoja 
de balance. Esta tabla es un ejemplo hipotético para una institución hipotética la cual 
llamamos "ABC Banco" que muestra datos de activos con su tasa de retorno, pasivos y 
sus costos. 

HOJA DE BAlANCE DE "BANCO ABC" 

BALANCE PROMEDIO TASA DE RETORNO 
(MILLONES) PROMEDIO ANUN.. 

ACTVOS 

Préstaroos en efectivo a tasa flotante $3,743 11 .8'.l0% 
Préstaroos en efectivo a tasa fija 2,554 10.Bm 

Total de préstamos en efectivo $7,297 

CETES de corto plazo $1 ,105 8.900 
CETES de largo plazo 248 9.78'.l 
Deuda emitida por los estados 514 7.8'.JO 
Otro tipo de deuda: 

Tasa flotante 798 10.98'.l 
Tasa fija 638 12.000 
Igualada con pasivos 160 12.700 

Total de deuda 3,463 

Préstamos comerciales: 
Tasa flotante $11 ,8'.JO 12.000 
De corto plazo(más de tres meses) 4,040 12.78'.l 
A largo plazo( más de un año) 4,300 13.240 

Préstamos al consumidor: 
Tasa fija 2,360 14.700 
Tasa flotante 690 14.18'.l 

Otros préstamos 
Tasa fija 476 14.200 
Tasa flotante 3,213 14.000 

Arriendo financiero 359 14.960 
Préstamos y arriendos en bruto 26,938 

Total de activos financieros 37,698 
Préstamos en efectivo(noninterest-beaing) 1,640 
Provisión contra pérdidas por crédito (202) 
Otros activos 1,497 

Total de activos $40,633 

TABLA6.7 
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HOJA DE BALANCE DE "BANCO ABC" 

BALANCE PROMEDIO COSTO TOTAL GASTOS 
(MILLONES) PROMEDIO POR 

INTERÉS 

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE 

Depósitos domésticos $4,008 7.5f:IJ% 0.000% 
Ordenes de retiro negociables 1,789 10.550 5.250 
Balances de otra transacción 811 11.100 10.550 

Depósitos a plazo 
Ahorros $1,320 8.550 5.500 
Depósitos de consumo (tasa fija) 1,339 12.350 11 .950 
Depósitos de consumo (tasa flotante) 236 11.750 11.550 
Otro plazo(tasa fija) 2,844 13.400 12.500 
Otro plazo(tas flotante) 4,809 11 .600 11.150 
Otro plazo (igualados) 1,336 10.200 9.850 

Total de depósitos domésticos 11,884 

Depósitos foráneos 
Tasa fúa $3,000 13.050 12.340 
Tasa flotante 6,006 11.970 11.150 

Total de depósitos foráneos 10,606 

Total de depósitos $29,098 

Fondos tomados prestados $6,215 11.500 11.400 
Deuda de largo plazo 1,230 11.000 11.000 
Otros pasivos 2,248 7.150 0.000 

Total de depósitos y pasivos ~ 

Reservas de capital $899 
Ganancias retenidas 943 
Total del capital contable $1,842 25.000 

Total de pasivos y capital contable ~ 

TABLA5.7 

Para llevar a cabo el análisis GAP supóngase que el banco ABC usa una definición de 
sensibilidad de tres meses. Entonces dada esta definición, se debe de identificar el 
perfil de sensibilidad de activos y pasivos del portafolio de la institución, por lo que de 
acuerdo a lo descrito con anterioridad en este capítulo de nuestra hoja de balance los 

Adivos sensibles a las tasas de interés RSA son: 
CETES a corto plazo con madurez de menos de tres meses 
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Préstamos a tasa fija con una madurez restante de menos de tres meses 
Préstamos a tasa flotante que pueden ser reapreciados durante el periodo. 

El volumen total de RSA es de $17,306 millones 

Pasivos sensibles a las tasas de interés: 
Balances de otras transacciones 
Depósitos a plazo menor de tres meses con tasa de interés variable 
Otros depósitos a plazo con madurez de menos de tres meses 
Depósitos foráneos reapreciables dentro de los tres meses o menos 
Fondos tomados prestados 
El volumen de pasivos sensibles a las tasas de interés es de $15,310 billones 

Activos y pasivos a tasa fija 
El ingreso o costo por activos y pasivos a tasa fija permanece constante sobre el periodo 
establecido. Los activos que no ganan una tasa explícita de retomo no son considerados 
para el análisis de sensibilidad, pero el costo de los fondos debe de ser considerado 
cuando se estiman beneficios. Los activos que no ganan interés son mostrados al final 
de la tabla 182. 

Para identificar y medir el GAP es conveniente dividir la hoja de balance en varios 
grupos de activos y pasivos: 

• El volumen en dólares de RSA financiados por RSL. Como los RSA exceden los 
RSL tenemos una cantidad igual a $15,310 millones 

• El volumen en dólares de FRA financiados por FRL. La cantidad es $15,489 
millones, la cantidad completa de FRA. 

• Activos y pasivos igualados incluyendo orígenes y uso de fondos con una 
predeterminada extensión en las tasas e idéntica madurez. Esta categoría nos 
indica $4,903 millones 

• El volumen en dólares de activos sin ganancias financiados por FRL (i.e. la 
cantidad por la cual activos sin ganancias excede el capital contable) 

• El volumen de RSA financiadas con FRL. 

Para el banco ABC es de $1,996 millones, calculada como $17,306 - $15,310. Es 
decir que $1 ,996 millones de las inversiones del banco sensibles a las tasas no son 
financiadas con fondos sensibles a las tasas de interés, sino más bien con fondos a 
tasa fija. 

Tomando el cociente GAP o GAP ratio notamos que $17,306/$15,310 = $1.13 lo que 
nos indica que el banco ABC tiene $1.13 de activos sensibles a las tasas de interés 
por cada $1 de fondos sensibles a las tasas durante el periodo elegido de tres meses. 
Esto significa que si las tasas de interés se incrementan, sus retornos por activos se 
incrementarán más rápido que sus costos por pasivos. 

Después de calcular el GAP del "BANCO ABC", se procede a calcular el impacto del 
GAP sobre el RONW (Retomo sobre valor neto): 

Primero, los datos de la hoja de balance son reorganizados de acuerdo a la tasa de 
sensibilidad de cada cuenta de la hoja de balance. Un GAP (RSA-RSL) de $1,996 
millones ($17,306-$15,310) es el que se muestra en este análisis. El GAP, pensado 
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como la cantidad de Activos Sensibles a las Tasas de Interés financiados por pasivos 
de tasa fija, tiene una tasa diferencial igual a 1.754% (12.210% -10.456%). 
Ver tabla 5.8. 
. ·' JMAUSIS DE SENSIBILIDAD 1'Et.A HOJA DE BALANCE 

Activos Sensibles a las 
tasas . 

CETES de cato pazo 
Préstanos comert:iales a 
lasa fk:.W1le 

Baln:e 
PromecllO 
fnilonei) 

$1,105 

Tasa de Paslws sensibles a i. 
n!tDmo tasas 

8.900% Balalcesdeara lra11sacciá1 
~deanuro(lasa 

. l1;500 '''.12.000 lldlne) "' . • . . 

=··.< CoAl•i'i!y~ 

""°':l1 ;1 ~1~,*~TI~:: . .¿· 

Otro~ de deWa 
Préstanos al anuro 
Otros préstaros 

796 10.Sfil ~biuu(lasa 
. 690 14.1so · lcBller" .... , • · · 

·;1 4;:.:.:' 11 :7so1~~mfr ... ;r;'. ·· 

· + ''{ - ~:: ~t~~;¡\F,O!~'·> 
~ 14.000 Forrlls~ 

Total de aáMls Sllf'a& 
alastasas · 

•• Tcea de aáMls senstiea a .· 

Pranedo de rabro 
sdlre'aétiWs Sllf'a& ·8 .• 
laslasas: .• , ·{" :-;-- _, 

~ '··12.210"' ~a¿~ 
• , Aclivosa tasas ·. 

c:ompaadll 
Balance . Taade :·· 

Promeclo NtDmo 
(Mlones) 

Préslanosenáeciwa ·:e~" ·• · ~ac.tipam. 

:', <-

tasaftálrM ., . .. . $4,743 . j1.500% . Fair1eos (lasaÜOilpeit> a::: .... ~~·F~~~. ~· 
::ws~~t~·~t;;;-~·t;,;,; -~,.~i)i:'..J.~21~l~ .. ~.~·~~: ... 

ActivosFln3nc:ierós.á . Bilance '' Tasia · i>.i-aTaafta· 
Tasafta ·;; ...• , Promeilo . ;_dé i. 
. ·e•::;: (Mlones) Rl!lcir1'o . . 

Préstanos en Eldvoá e é" <,. OepQlitl6 ~ dlp ""'""'''~'·'"'~"'"'*t'.'• 
tasa t¡a .' $2,554 10.16>% . cimrdl . 

~~de=-·$ ... ~: .. ."~;~.·~ ~::ro . ,\;;¿~~"'{.'~:,: 1 
0tro1'>0dede00aicl2' . · '"' 638 • $'},f'i)'~l?,/. ~deanuro . , . - 1,~ ~· 1 
Préstanos.COI 1 i!li~ de,._,..,,,* 2?t;" '!!\~~~~;> ~a dios PazDi¡' ¡;,< ; < . 2;844 ·· 13.«X> 
corto ¡lal.o(3_á .12!J1999S) . . 4,040 ' ·.· . ~- ija y llÍl il:ü ·.• . 
Préslanoscomert:ialesde .. + ' ?1~ interés) ~ ·_ . 
~pam(> '1'al>) "· 4,:m :'°~:·;·~ Darlldeetiopam 
PiéstamSa cilnsuridJ' : :\132«> OlrospaS"«is ~ 
(tasa fija) 2,300 .. f:t~.'1t' TcCade,pisM>satasa• . ·· .. $18,578 "".:..~ ;.;.-.t,.,•·-· I·"' ·. 
Otros~ (lasa f¡a} .. , .. 476 . '.~.700 . . Costopianéiió dé;PaílMll~4-~t"5'> ~{'.,.,4'1t~.-t'1R.r~ :• " \';[.C.t mi"W"' ' 
Arriend:> Fl!lcÍ1ciero · -5 -: •. 14:200 , a lásá~ . ' . . ' . . . 10.4f.6% {'4\'-,5_ 
Tota de ac~iw1( . · 14:96o· '· ·i ~., .. • .. :: · · , <-:f · ,,t'&:< •. ' 
fill!llderoS a taSa • $15,41!1 . ' · 12.71-10.45 
Pranedoderetanó ' ,_ ~,~,.~-- =2.256% 

~ ' . "· -" ~- - _,..~ 

Activos q.¡e no tienen 
cargo por interés 
T ota/ de actiYOS 

TABLA U 
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Para hacer el cálculo de las tasas diferenciales se hace lo siguiente: De cada uno de 
los grupos de activos y pasivos separados por el efecto que las tasas de interés 
ejercen sobre ellos, se calculan los promédios esperados de una categoría en 
especial menos el costo promedio de los fondos de financiamiento. Para calcular el 
costo o el retorno del promedio ponderado, cada cuenta debe de ser expresada como 
un porcentaje del total de la categoría y multiplicada por la tasa del retorno o del costo. 

Por ejemplo. 

El promedio de retorno sobre los activos comparados es 11 .539%: 

[($4,743/$4,903) X 11.50%) + (($160/$4,903) X 12.70%) = 11.539% 

El costo promedio de los pasivos comparados es de 11 .385%, así que la tasa 
diferencial es de 0.154%. Sobre este promedio, el retorno de un dólar de los activos 
comparados excede el costo de los pasivos comparados por cerca de 15 puntos base. 
Lo que en otras palabras nos quiere decir que el diferencial expresado en dólares, es 
más pequeño que la diferencia "retorno por interés-gastos por interés" expresada 
también en dólares. 

El segundo paso para medir el impacto del GAP sobre el RONW, es estimar los 
beneficios de impuestos. La cantidad en dólares en cada categoría de sensibilidad a 
las tasas es mostrada en la tabla 182 y esta se multiplica por la tasa diferencial 
también de cada categoría, tal y como se muestra en la tabla 5.9. 

GAP=RSA -RSL 
Sobre activos y pasivos sensibles a las tasas 
Sobre activos y pasivos igualados 
Sobre activos y pasivos a tasa fija 
Sobre activos que no ganan interés financiados por FRL 
Sobre el GAP 
Retomo sobre RSA- Costo de FRL 
Categoria de sensibilidad 

Activos y Pasivos igualados 
FRA financiados por FRL 
RSA financiados por RSL 
Activos que no ganan interés financiados por FRL 
GAP 
Beneficio total de impuestos 
RONW 

TABLA5.9 

Tasas diferenciales anuales 
0.564% 
0.154 
2.256 

(10.456) 

1.754 
Cantidad 
(millones) 

$4,903 
15,489 
15,310 
1,093 
1,996 

Tasa 
Diferencial 

0.154% 
2.256 
0.564 

(10.456) 
1.754 

Beneficio 
Esperado 
(millones) 

$7.538 
349.439 
86.412 

(114.289) 
35.016 

~364. 116 
19.77% 

Los beneficios anuales esperados para la institución, mostrados de acuerdo a la 
cantidad contribuida por cada grupo sensible a las tasas, resultan en una pretasa de 
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retomo sobre valor neto de 19.77%, calculada como el cociente del beneficio total de 
los preimpuestos sobre el total de pasivo y capital contable. 
Si por ejemplo el banco paga un 40% de su ingreso por preimpuestos, en impuestos 
federales el análisis de rentabilidad proyecta un RONW después de los impuestos: 
19.77% X (1-.40) = 11 .86%. 

MANEJANDO EL GAP EN RESPUESTA A PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE INTERÉS 

El supuesto de que las tasas rara vez permanecerán sin cambio rara vez es 
apropiado. Por lo que ahora suponiendo una baja en las tasas de interés sobre un 
periodo de 90 a 180 días se verá que, el análisis precedente del GAP pennite a los 
administradores del GAP volver a estimar el RONW. 

Nótese en la tabla 5.10, que la tasa de los cetes a corto plazo cae de 8.9% a 7.6%, 
los préstamos comerciales a tasa flotante caen de 12% a 11 .2% y el total de los 
depósitos de consumo a corto plazo caen de 11 . 75 a 11 .05%, 

TABLA5.10 

·IWAUSl$DESENSIBIUDAD SAJO fA~$~1NTERÉS A tA BAJA ~N REVISIONES A LA HOJA DE 
. · . . . 43ALANCE 

Activos Sensibles a las Balance· ·Tasa ele • ·Pasivos sensibles a las 
• 'f4)Jf-'¿l.j;\ tasas • PromdO ·> raomC) ( tauii~· <:•!;li 

(rrilones)_··~ .. •• · ·•.;;°f:t .. '"'i~.· .. ,,,, ..• : ·<.:t:>'z•. 
CETES de cato pazo 
•PtéstanoS comen:iaes-a . > 
tasé!~ 
Pti:o t¡io,oo deOOa ... 
. Pr9Star00s al COOSl.lro 
oíros~ .... 
Total oo 8aiws sensiies 
alas tasas 
• PraneÍ:io oo nmno 
·sebe a:tiws sensiies a • 
•las tasas 

~atasas 
·~ 

,. ' ~> -~¿~- _,: 

;PléslSTiosen áecM> a 
~lasa f!clalle . 
Otro tiX> 00 deOOa . •. 
Total oo adMls a la& 

-~:f~a 
CETES~~pam . 
DeWa sntial ixr la; "º' 

estaOOs •. 

$1,11!> 7.&Xl%', Ba8ms'd!l00atransaccif1 



Otro tipo de deOOa 638 12.000 DEipósikls a otro5 ¡:i<IZOS 1,339 12.350. 
Préstamos corneroiies de Faáneos(tasa fija y sin inclt.ir 
cato plazo(3 a 12meses) 4,040 12750 interés) 2,844 13.400 
Préstamos~ de DeOOa de la'go plazo 
largo plazo(> 1 afxl) 4,:m 13.240 Otros pasilA'.lS 3,000 13.050 
Préstamos al consunicU T olal de pasilA'.lS a tasa 11a 1~ 11.000 
(tasa fija) 2,360 14.700 Costo ¡mTlBdo de de 2.248 7.150 
Otros préstaoos (tasa~) 476 14.200 PasM:ls a tasa tja $18,578 
Aniend:J Rllérciero 359 14.960 
Total de adMls 10.456'11, •.. 
finarrieros a tasa l1a $15,489 12.712% . ;"; 12.71;10.45 
Pranecio de retano =2 .. 2$% 

,o,'.'->>' 

ktrvos QJe no tienen 
cargo por irierés $2,935 $1.842 
Total de activos ~ $40,633 

Aunque las ruentas sensibles a las tasas se mueven en la misma dirección, es 
usualmente imposible sostener la tasa diferencial entre los RSA y los RSL constante, y 
es que los gastos por interés probablemente no cambiarán del mismo modo que el 
nivel general de las tasas de interés cae. Y por tanto, el costo total de los pasivos 
cambiará menos que el retomo esperado de los activos. 

Análisis de rentabilidad con tasas a la baja. Sin revisiones a la hoja de balance. 

A causa de que la tasa de retomo sobre RSA cae pero el costo de FRL no, la tasa 
diferencial del GAP dedina, bajando la rentabilidad esperada como se ve en la 
siguiente tabla 5.11. 

GAP=RSA-RSL = $1,996 
Tasas diferencial (anual) 
Sobre activos y pasivos sensibles a las tasas de interés 0.263% 
Sobre activos y pasivos comparados 0.136 
Sobre activos y pasivos a tasa fija 2.256 
Sobre activos que no ganan interés financiados por FRL (10.456) 
Sobre el GAP 0.910 
Retorno sobre RSA- Costo de FRL 

Cantidad Tasa Beneficio 
Categoría de sensibilidad (millones) Diferencial Esperado 

(millones) 
Activos y Pasivos igualados $4,903 0.136% $6.649 
FRA financiados por FRL 15,489 2.256 349.439 
RSA financiados por RSL 15,310 0.263 40.301 
Activos que no ganan interés financiados por FRL 1,093 (10.456) (114.289) 
GAP 1,996 0.910 18.174 
Beneficio total de impuestos $300.273 
RONW 16.30% 

TABLA5.11 
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Nótese que el diferencial sobre la categoría de sensibles a las tasas dedina de 0.564 a 
0.263 por ciento. Y el GAP cae de 1.754 a 0.910 por ciento. En general el promedio de 
retomo de los RSA cae con un decline general en las tasas de interés, pero el costo 
del financiamiento de esos activos permanece porque estos son financiados con 
pasivos a tasa fija. El beneficio total de las pretasas cae a $300.27 millones. El RONW 
es de 16.30 por ciento y el RONW después de los impuestos de 9.78%, por debajo de 
los objetivos de la gestión. 

Para lidiar con los inconvenientes anteriores, lo ideal es que la gestión bancaria 
suponga un manejo activo del GAP a fin de disminuir los impactos negativos por la 
caída de las tasas. Este manejo activo se lleva a cabo mediante una reestructuración 
de los activos y pasivos de la hoja de balance. 

En este ejemplo bajo la predicción de una baja de tasas de interés un manejo activo 
del GAP debería intentar hacer más estrecha la brecha antes de que las tasas caigan 
para que la proporción de activos sensibles a las tasas de interés financiados por 
pasivos a tasas de Interés fija sea reducida. 

En la siguiente gráfica el análisis de sensibilidad con tasas de interés a la baja se 
anticipa a los cambios en las tasas de interés, intentando reestructurar la hoja de 
balance. El GAP se hace más estrecho para que bajo la predicción de tasas de interés 
a la baja el banco sea menos dependiente de los activos sensibles a las tasas. 

CETES de cato pazo 
Préstanos comerciSes a 
tasa ftdalle . 
Otro~ de del.lil 
Préstanos al COOSlJOO. 
Otros ¡:réstaT10s 
T olal de acti\los sensties 
alaslasás . 
Promedode.~ 
sebe acti\los Sensties a 
las 

~~~4r 
taáa llaire\ ~H
Otro~d&'cfua-,; : 
T dal d:l ~ alasmi 
~:.~:~~_;;;.,,-7~~· ·:~· ;_- -
Promedode'nbnode . 
AclMlsa·iasar:~ · ,_ 
~-· 

7.~ . 

11,500 - 11.200 
798 ;glB) 

TABLA5.12 
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Activos Financieros a 
Tasa f'lja 

Balance Taus 
Pri>medio de 

:Pasivos a Jasa f'lja 

(Milones) . Retomo 
Pi'éstamos 91 dec1M> a ~ <b1~ ~ 
tasa f1a ; $2;554 10.tBl'llt denmda 
CETESde~¡:.jazo 248. 9.7Sl Balén:esanaes 
Deuda emida por 1os 514 ... 1sio . DepóStl6 de imrro 
eslaOOs ~ deoonstmo ... 
Otro 1'x> de deu:B 638 12.<XXl ~a OO'os J&IÍs 

Balance .. 
Promemo 
(Milones) 

.$4,006 . 7.fBJ 
1,78'L ;.,10.f6J · 
1,320 8.fBJ 

1,:Dl 12.aSl 

Tasa 
Diferencial 

'Pms!Noos oomerciaes de foríl)eos(tasa tja y*i iRlür y ' 

~4ªE : ;;~;;;J~'~f:!ii:~:,~~~~;··;ti · 
(tasa fija) 2,360 14JOO Cootopanedo(ja!i:l < 2.248 . 7'15() 
Otroi; p9slaoos(tasalija) ·•· ·"·· 476·¡.w14:200 # •. Pasiwsa1asatja, '.'"f''."\i':•0(:"~f{\. $18,578:; X><\'"'"·· ._ ,,,., 

..... l·~ .. .,. •;.• .. >··"''"''"· 359·¿k ···, ·:\·h·• '.sh;·c::-.>'.vt.·· ..... ,,,.,.,.<,, ';Yci.;.;<:.,: 
a:tMl6 , ' , • 10 456'!1. . . . ···"'·'· atBS8íija · '· ··· · .,. , ............ ·.... · <"" ·"·· >·" 

Promecl<>'.derelorno '>"¿ y¿,?:•,,;-,_:;;;,sf~·"& ;:~::f 

Activos q.ie no tienen 
cargo por interés 
Total de actM:ls 

Capital Contable 
Total de Pasivos y C~I 
Contfile 

Como resultado del análisis de sensibilidad de la hoja de balance con predicción de 
tasas a la baja, el análisis de rentabilidad arroja un GAP pequeño que a su vez 
resultará en un RONW más grande que el estimado que el de la tabla 5.11 

GAP=RSA- RSL = $53 millones 
Tasas diferencial (anual) 
Sobre activos y pasivos sensibles a las tasas de interés 0.273% 
Sobre activos y pasivos comparados 0.136 
Sobre activos y pasivos a tasa fija 2.349 
Sobre activos que no ganan interés financiados por FRL (10.456) 
Sobre el GAP 0.920 
Retomo sobre RSA- Costo de FRL 

Cantidad Tasa Beneficio 
Categoria de sensibilidad (millones) Diferencial Esperado 

(millones) 
Activos y Pasivos igualados $4,903 0.136% $6.649 
FRA financiados por FRL 17,432 2.256 409.479 
RSA financiados por RSL 15,310 0.273 41.n2 
Activos que no ganan interés financiados por FRL 1,093 (10.456) (114.289) 
GAP 53 0.920 0.488 
Beneficio total de impuestos $344.099 
RONW 18.68% 

TABLA5.13 

5-32 



Es de notarse la reducción del GAP de $1 ,996 millones a $53 millones. la cantidad de 
activos a tasa fija financiados por pasivos a tasa fija se ve incrementada y el GAP 
reducido. El beneficio total de los impuestos es de $344.099 millones y los 
preimpuestos RONW son 18.68%. Aunque el retorno es mucho más bajo de lo 
esperado antes del decline en las tasas de interés, es mucho mejor que el mostrado 
en la tabla 5.11. El RONW después de los impuestos es de 11.2%. 

Con el análisis anterior se pretende decir que el "BANCO ABC" alcanzó mayor 
estabilidad en el retorno de sus activos manejando su GAP y haciéndolo más 
estrecho, sin duda porque no se adoptó una estrategia pasiva, la cual no hubiera sido 
adecuada en un ambiente de descenso de tasas de interés. 

La estrategia del manejo del GAP dependerá no únicamente de la dirección sino 
también del grado de incertidumbre acerca del futuro de las tasas de interés. En 
periodos de alta volatilidad la confianza en las predicciones podría ser baja y podría 
adoptarse una posición más equilibrada entre los activos y pasivos. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de que el GAP es una herramienta muy útil en la gestión de activos y 
pasivos y además en el control de la liquidez, viene a ser en ciertos momentos 
insuficiente. La relación existente entre el GAP de liquidez y el GAP de tasas de 
interés pasa a ser fundamental para el desarrollo sostenido de una institución 
bancaria en virtud de que la mayoría de los pasivos y activos de una institución 
están sujetos a una costo y a un ingreso, expresados por el costo por interés y el 
ingreso por interés respectivamente. 

Sin embargo, el GAP no es suficiente porque tiene flexibilidad limitada. Es decir, la 
habilidad de los administradores para ampliar o reducir el GAP depende de cierto 
alcance sobre la respuesta de depositarios y préstamos a clientes. El volumen de 
cualquier ajuste en el GAP es limitado, así como la rapidez con la cual los 
administradores pueden cambiar el balance de la sensibilidad de las tasas. 

El modelo GAP de sensibilidad a las tasas presentado anteriormente se enfoca 
sobre la posición del interés neto de una institución. Una hoja de balance bien 
hecha equilibra los cambios en las rentas por interés y los costos, a fin de que las 
tasas pronosticadas regresen quedando estables a pesar de las fluctuaciones en 
las tasas de mercado. Pero para los depositarios con un objetivo de largo plazo 
de proteger propietarios o miembros preservando el valor neto, el ingreso por 
tasas pronosticadas estables es insuficiente. 

El manejo de un GAP sensible a las tasas podría proteger a una institución de 
iliquidez, pero no necesariamente de falta de solvencia . Por lo que la utilización de 
un modelo de control de liquidez pasa a ser muy útil. 

Incluso bajo flujos de dinero iguales, el cambio en las condiciones de las tasas de 
interés puede alterar el valor de los activos y pasivos de una institución 
depositaria a fin de que el valor de los pasivos pueda exceder el valor presente de 
los activos. 

Desafortunadamente es imposible alcanzar los resultados deseados del manejo 
del GAP. Dado que muchos factores institucionales y de mercado interfieren con 
los ajustes de la mezcla activos/pasivos y en la habilidad de alcanzar los objetivos 
de rentabilidad. 

Por ejemplo, una desventaja en los "maturity buckets" es que no todos los activos 
y pasivos en un periodo de madurez tienen la misma fecha de vencimiento. 
Algunos activos y pasivos serán repreciados antes o después que otros con 
consecuentes cambios en el margen de interés neto del día a día. Sería necesario 
acortar el horizonte de tiempo a un periodo de un día para captar completamente 
los efectos del interés neto de los cambios en las tasas de interés. Esto 
simplemente no es práctico. 



Por tanto, bajo tal esquema es ampliamente recomendable procurar una buena 
gestión del GAP a fin de disminuir el riesgo bancario. Y en cualquier caso tratar de 
ampliarlo o disminuirlo de acuerdo a los intereses de la institución, pues como se 
dijo, el GAP es sólo una herramienta "útil" para la gestión de los activos y pasivos. 

El uso y apoyo que el análisis GAP hace para la gestión de activos y pasivos han 
hecho que se considere una importante herramienta en la medición de la liquidez y 
sensibilidad de la hoja de balance. Sin embargo, la exactitud a final de cuentas, 
pierde su carácter, ya que en gran parte existe un gran número de factores que 
pueden ser tanto de mercado como por parte de los clientes y de los proveedores 
de fondos que limitan la bondad del método. 

Sin perder generalidad, podemos concluir que ninguna herramienta por muy 
práctica que sea es cien por ciento efectiva , para ello es necesaria una evaluación 
global y conjunta de resultados que arrojen los diferentes estudios que se apliquen 
a la institución bancaria. 

Como el título de este trabajo lo indicó, esta es una introducción al manejo del 
GAP y al riesgo de liquidez bancario, de tal suerte que la noción de la gestión de 
activos/pasivos, riesgo de liquidez y el análisis GAP se cree han sido claramente 
presentados de una manera general pero también muy útil. 

Por último, para finalizar se dirá que, aún en la simpleza de la aplicación del GAP 
de liquidez, esta ha mostrado su utilidad para determinar que la banca mexicana 
es susceptible de encarar problemas de liquidez en el corto plazo. Y si bien como 
se dice, "mejora y aprende" con respecto a situaciones o crisis anteriores como la 
de 1994, eso no la exime de factores exógenos que la puedan afectar otra vez. 



GLOSARIO 

ACTIVOS LÍQUIDOS: aquellos fácilmente canjeables por casi su valor de mercado. 

ACTIVOS NETOS LÍQUIDOS: definidos como la diferencia entre activos líquidos y 
pasivos volátiles (Esta diferencia puede también ser referida como GAP de liquidez.) 

AMORTIZACIÓN: Reducción gradual de una deuda mediante pagos periódicos que 
cubren el interés una parte del total. 

ARRIENDO, definido como arrendamiento de bienes de capital adquiridos con tal 
objeto (arriendo). 

COCIENTE DE GAP RELATIVO: expresa el volumen en dólares del GAP (dólar RSA 
- dólar RSL) como un porcentaje del total de activos. 

COCIENTE DE SENSIBILIDAD A LAS TASAS DE INTERÉS: es el cociente de los 
activos sensibles a las tasas de interés entre el total de pasivos sensibles a las tasas 
de interés. 

COEF . DE ASIMETRÍA: se refiere a si la curva que forman los valores de la serie 
presenta la misma forma a izquierda y derecha de un valor central (media 
aritmética). 

COEF. DE VARIACIÓN: utilizado para cálculos de tamaños de muestra y que mide 
en porcentaje cuanto se alejan los elementos de su media aritmética. 

CURTOS IS: grado de "picudez" de una curva comparada con la de la curva normal 

DEPÓSITO A LA VISTA: Depósitos que pueden ser retirados en cualquier momento. 

DEPOSITO A PLAZO: depósitos con periodo de vencimiento preestablecido. 

DESCALCE DE PLAZO O BRECHA: los desequilibrios en el plazo de vencimientos de 
los activos y pasivos, cuando se evidencian operaciones pasivas cuyos vencimientos 
se producirían antes de los vencimientos de las operaciones activas. 

DÓLAR GAP: inversiones sensibles a las tasas que no son financiadas con recursos 
sensibles a las tasas o a los fondos igualados. 

GAP DE DURACION: diferencia del promedio de duración de los activos menos el 

promedio de duración de los pasivos. 

GAP DE LIQUIDEZ: ver definición de activos líquidos netos. 



GAP: Se define como la diferencia entre los montos del activo y del pasivo que vencen 
o que cambian de tasa durante ese período. 

HEDGING, PRINCIPIO: Este principio sugiere que una finna debería financiar sus 
activos permanentes o de largo plazo con fondos de largo plazo; y activos temporales 
o de corto plazo con fuentes de corto plazo. 

INGRESO NETO: Financieramente se define como: Nl=((IR-IE)-NIE) x (1-T) 

Donde NIE es la diferencia de los ingresos que no consideran interés y los 
gastos que no llevan interés. IR son los ingresos por interés e IE son los 
gastos que consideran interés. 

LEGAJO: Atado de papeles por lo general referentes a un mismo asunto. 

MMDA: depósitos del mercado de dinero. 

MUESTRA NO ALEATORIA: subconjunto de la población escogido de manera 
objetiva. 

NIM (MARGEN DE INTERÉS NETO): el cociente de la diferencia entre ingresos por 
interés y gastos por interés sobre los activos que producen ganancias. 

NOWS: Ordenes de retiro negociables. 

OUTL YER: Dícese en el análisis de regresión de los puntos extremos o puntos 
influyentes en el comportamiento general de los datos. 

PASIVOS VOLÁTILES: pasivos de corto plazo 

POSICIÓN DE LIQUIDEZ: al valor resultante de la diferencia entre activos líquidos 
ajustados y pasivos inmediatos ajustados. Esta posición se definirá como "POSICIÓN 
LARGA" cuando los activos sean superiores a los pasivos, tanto en moneda nacional 
como moneda extranjera, y como ~POSICIÓN CORTA" cuando los activos sean 
menores a los pasivos, igualmente en ambas monedas. 

RAZÓN DE LIQUIDEZ: la relación entre activos líquidos ajustados y pasivos 
inmediatos ajustados. 

RONW (RETORNO SOBRE EL VALOR NETO): Se define como el cociente del 
Ingreso Neto sobre el Valor Neto. 

VALOR NETO: La diferencia entre "El valor de los activos" y "El valor de los pasivos" 
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