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En gran m edida las crisis recurrentes 
de la eco nornia m exican a se explican 
par la escasez de aho rro in terno. La 
reduccion en la tasa de ahorro entre 
1988 y 1994 (el ahorro interno se 
red ujo de 21.3 a 15.0 par ciento del 
PIB) o bedece a la caida en el aho rro 

"privado (cae de 20.7 a 11.4 par cien ro 
del PIB durant e elm ism o peri a do) y 
no al aho rro del se cto r publi co 
(aume n to de 0.6 a 4.0 pa r ciento del 
PIB en ese misrno lapse}.' Las ex
pli caciones sug ieren que ta l reduc
cion fue p rovocada por la exp an sion 
del credito durante 1989-1993, qu e 
contrasta can las restricciones impe
rantes en 1995-1996. Durante este 
ultimo peri odo las tasas de in teres 
alcan zaron niveles ab surdos, 10 que 
ocasiono graves p ro blem as de liqui
dez y la imposib ilidad de co rit rae r 
nuevas deudas . 

Esta situacion arnpl io las apo rta
ciories ernpir icas y el debat e sobre las 
medidas necesari as para aurne ntar el 
aho rro privado. A pesar de las limits
cio ries que impone La co ntabilida d 
nacional porqu e n o establece las dife
rencias ent re las familias y las em 
presas pues los agrega co mo sector 
priv ado y, por 10 tanto , no da pistas 

para encontrar el grado de responsa
bilidad d e ca da un o de sus co m
ponenles. 

El aho rro es un terna rnacroecono
mica que poco se tr abaja desde la 
per spectiva regional. A unque los es
tudios existen tes reconocen las dife
renc ias en el nivel y co m portamiento 
de las regiones que 10 integran , solo 
ten ern os alguna evi denc ia de que los 
ho gar es ubicados en el norte de Me
xico t ienden a ahorrar m as que los 
de otras regio nes . 

En este trabajo nos p ropon emos 
estudiar los rasgos basicas de los pa
trones de ahorro de los hogar es me
xicanos del occ iden te de Mexic o. La 
investi gacion se ubica en el marco de 
la verificacion ernpirica de 1a reoria 
de cielo vital, para 10 cual se utilizan 
dato s de corte transversal. El trabajo 
esta dividido en tres apartados ba
sicos . U no de caracte r teorico, donde 
se repasa la evidencia empirica de la 
teoria del cielo vital. En un segundo 
apartado se discuten la m etodolo gia, 
la base de datos empleada y la cons 
truccio n de las variabl es qu e inter
viene n en las estimaciones eco norne 
tricas. Por ultimo, en el te rcer apa r
tado se estudian los patrones de aho
rro familiar en el occidente de Mexic o 
desagregando el perfa del ah orro de 
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las familias par edad, niveles de in
greso, est ados y distintos atr ibutos de 
la familia. As! se podran valorar los 
impacto s de m ed id as d e politica 
m acroeconomics sobre elento rno re
gio naL 

(. 

Para dar cue nta del co mport am iento 
del ahorro familiar y sus de term i
nantes existe una amplia bibli ografia 
relac ionada can los tr ab ajos de los 
teoricos de cielo vi tal (Ando , Brum
berg y M odigliani) , m odelos que sir
yen como punto de partida para toda 
la investigacion m oderna so bre con
sumo y ahorro. Los enfoques mas re
levantes pueden exp resa rse co mo 
casos particulares del m odelo de cielo 
vital, como los modelos tipo dinastia 
de Barro (herenc ias) 0 los modelos 
keynesian os (res t riccio nes de liqui
d ez) , can elaras diferencias en sus 
implicaciones de politics eco riom ica. 

Existe un co n ju nto de pruebas 
par a con t ras ta r la capacidad del rno
delo de cielo vital, para explicar el 
co mport arniento del ah orro y la acu
mul acion de riqueza, aSl co mo su 
relevanc ia ernpiri ca. El m odelo ba
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sico implica que la p ropension mar
ginal a cons umir del in greso corrien
te aumenta con la eda d y es unitaria 
a partir de la ju bilacion. Si ernplea
mos la versio n generalizada podemos 
ve rificar el m odelo ex te n dido co n 
dato s de h erencias, 0 analizar el 
impacto de la segurida d social en el 
ahorro . La evidencia ern pirica acu
mulada par a diferentes parses y pe
riodos demuestra que el mo delo de 
cielo vital explica raz onabl emente 
bien el cornpo rtamien to del ah orro 
y la acum ulac io n de riq ueza en la 
mayo ria de los paises desarroll ados. 
Sin em bargo , tarnbien se p resentan 
algunas acotaciories so bre el am bito 
de su validez, porque de acue rdo co n 
la p redi cci on " ... that n et wo rt h 
sh ould tend to rise wit h age up to 
p revailing age of retire ment, an d fall 
thereaft er" (la riqueza neta terideria 
a aumentar co n la edad hasta el pe
riodo actual de jubilacion y caer des 
pu es) (Modigliani, 1975: 8). 

En gene ral, la evidencia indica que 
el modelo de cielo vital pareee consis 
te nte con los datos agreg ados pero 
no con los estudios con microdatos. 
EI resultado in esperado y Irecu ente 
de que las personas de la ter cer a eda d 
n o desahorran se interpret a usu al-

m ente co mo de rechazo al m odelo . 
Sin em ba rgo , las ve rsio nes mas co m 
plejas de la hipotesis qu e in corporan 
rest ricciones de liquidez , m er cados 
de cap itales n o p erfect os, tran steren
cias intergener acionales y segu ridad 
social, generalmente 10 apoyan . U n 
problem a co m un de los estudios em 
pi ricos es que ti enden a p rese nta r la 
hiporesis de cielo v ital co mo un mo
delo glo ba l para el co nj unto de la so
ciedad qu e explica el co m por tam ien
to de t odas las familias 0 de ninguna. 

En su sen tido m as am pl io, el m o
del o de cielo vit al es co nsiste nte co n 
el cornporta miento que se observa en 
la rnay oria de las familias de los parses 
desarroll ad os (80 por ciento ), pero 
tarnbien ex iste un grupo de h ogares 
par a los que es in consist en t e (20 por 
cien to) sea po rque registren restric
cio ne s de liquidez 0 porque su ele
vado nivel de pobreza les o bliga a 
com portarse co mo keynesian os (en 
el sentido de que sus decisiones de 
consumo y ah orro dep enden del in
greso exc lusiv amente), 0 bien, en el 
caso de los muy ricos, porque reciban 
su riqueza de Fuentes distin tas de sus 
ingresos lab orales, co mo her encias, 
dot es 0 rega los . De aqui la im por
tancia de ide nti ficar con cla r idad las 

ca rac te ris ticas basicas de los h ogares 
que n o se co m ponan de acu erdo con 
el patron que sugiere el m odelo de 
cielo vi tal. 

Es posibl e que coexistan di feren 
tes grup o s de cons u m idores en 
con dicio nes de elevad os ni vel es de 
p o breza y de desigualdad econ omica 
co mo las que se p resentan en M exi
co , coexiste n al rnen os t res grandes 
grupos de agen tes econornicos . U na 
proporcion de consum id o res keyne
sian os de alrededor del 60 0 65 por 
cien to , p ara quienes n o es posibl e la 
acurnulac ion de riqueza de cielo vita l 
po rque no recib en suficien tes in gre
sos para acumular , co n excepcion 
quiza de algu nos bien es durabl es de 
poca so fisticac io ri. El segun do grupo 
abarca los denominados est ratos m e
di os de la po blacion , que se compor
tan co mo age n tes tipicos d e cielo 
vita l, en tre 30 y 40 por cien to, y un 
tercer grup o , el de los muy ricos (el 
5 0 10 por cien to) , quienes n o so n 
r icos p or acumular sus ing resos labo
rales sino que reciben su riqueza de 
h erencias, dotes y regalos. Este grupo 
es m ejor estudi arlo can base en los 
m odelos de t rans ferenc ias imer gene
racionales . 

El m odelo basico de ciclo vita l de 
A ndo, Brumberg y Modigliani, en su 
ve rsio n sim plificada y de co rnpleta 
certidu rnb re , puede forrnula rse a 
efectos de estirnac ion co mo sigu e: 

C = G + G'Y j + G2Y + KW + E
I e .. < r ~ l 

D onde YJ es el ingres o disp o
ni ble, Y, el ingreso permane n te y W 
la riqueza. EI modelo aba rca los case s 
k eynesian as cuan do g2 = g; = 0, el 
caso ke y nes iano a bJames T obin, si 

g lyG.
1 

> Oyg]= Oy elcaso de Ci elo 
Vital que sugiere que GI ' G2, G) > 0, 

yG!> G).SiG1 = 1, G2 = O y G]= 0, 
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esto significa que los cons um ido res 
dependen en terame nte de su ingreso 
dispo ni ble y ni el ingreso espe ra do 
ni la riqueza de la familia influy e en 
su decision de co nsumo (caso key
nesiano); si el coe ficiente de riqueza 
es mayor que cero , im plica que las 
familias t ienen en cuenta su nivel de 
riqu eza que puede servir de colchon 
para decisiones de co nsu mo. 

L encue [ . de rc Ip ' U 
fan ilrare: J. con tr ic l/Jn e l. 

arrables 

c encuestas 

La hiente de informacion tr adicional 
par a los estudios sob re patrones de 
ahorro de las familias a ni vel mi cro
economico son las Enc uestas N acio
nales de Ingresos y G astos de los 
H ogares (EN IGH) .2 El analisis exige 
primer o co nstru ir las variables re
levantes que in tervendra n posteri o r
mente, en una scgu nda eta pa , en la 
determinacion del ahorro: el co ns u
mo, ' el ingreso disponible, la riqueza 
(Hs ica y financiera), 1a renta perma
nente y algunas varia bles socio demo
gd .ficas de interes (ocupac ion, nivel 
educa tive , tarn afio del hogar, nume
ro de miembro s que percib en in gre
sos , et c.). Para el caso que nos ocupa, 
de las 14 042 viviendas que reporta 
la ENIGH-96 selecc io namos los da
tos para 1a region occidente de Mexico, 
integrado por los esta dos de Aguas
calientes, Colima, Jalisco y Nayarit, 
con una muestra de 1 571 famili as. 

Las enc uestas de pr esupuesto s fa
miliares presentan informacion deta
llada sobre los ing resos y gastos de 
los agentes de la est ructu ra eco no
mica: t anto fuentes salariales como 
no salar iales. Registran las rentas sala
rial es, las em presariales, las derivadas 

de la p ropiedad, las transferen cias y 
las prestacion es recib idas, las percep
cio nes y erogacio nes fin an cier as y de 
cap ita l, asi co mo los ingr esos en 
especie, el autoconsumo y el auto
sum inist ro. P or el lad o del gasto , 
registran tod os aquellos gastos m one
t ari os y no rnonet arios en diferentes 
sat isiac tores soc iales, desde los ali
m entos hasta los gastos m edicos. Se 
co ns ide ra n unicarn ente lo s gastos 
relac ionado s co n el co nsumo fin al, 
lavaloracion del servicio de la vivie n
da , los gastos de inver sion en bien es 
ra k es y lo s fin an cieros, las trans
[erencias y ot ros gasto s. 

U n problema Irecuente que pre
sentan las encues tas es la in lrava
loracion de los ingresos y gastos de 
las familias. La magni tud de la in
fraval oracion varia segun el p als, la 
epoca y la tec nica de recoleccion uti
lizada, pero en mayor 0 men or rnedi
da todas las encuestas sulren este pro
blema. Cas i todos los estudiosos de 
estos t emas sub rayan el limit ado 
grado de co m pa rabilidad ent re las 
cuentas nacionales y las enc uestas .' 
Ante la subvalo racio n ex iste n dos 
opcio nes: ign orar el problema cuan
do se piensa que aun cuando se co nsi
derara la d iscrepan cia las co nclus io
nes no cambiar ian cons iderab leme n 
te; 0 bien in ten tar "ajustar" 0 "corre
gir l> las cifras de las encuestas para 
hacerl as co m pat ibles co n la con ta
biIidad nacional. N oso tros preferi
m os trabajar las enc ues tas di recta
m ente, sin co rrecc ion , porque co m
partimos la idea de Szek ely en el 
sentido de qu e para elcaso m exicano 
la correcc ion de los datos de las en
cuestas n o necesariarnente es la mejor 
ope ron porque los resultados que se 
o btiene n pueden ser poco robusto s, 
ya qu e en sent ido est ricto cualqu ier 
ajus te que se aplique co nt iene algun 

elemento de arbitrari edad (Szekely, 
1998: 276). 

El pat rimonio neto de las fam ilias 10 
integran los ense res domesti cos de 
todo tipo , la s propiedades inmo
bilia rias, el valo r del suelo y los veh i
culos . De este s, las encuestas prop or
cio nan informacion so b re las can
tidades qu e con t iene el ajua r domes
t ico, los veh iculos de t ran sporte y la 
vivierida, pero nada in dican so bre 
ot ras pr opiedades Hsicas que no sea 
la vivienda principal. A si, la propie
dad inmobilia ria co ns tituye el unico 
act ivo fisico cuyo valor p odemos 
aproximar co n la informacion deri
vada de las enc uestas de presupuestos 
familia res ; a partir del valo r del al
quiler rea lmente pagado 0 imputado 
podemos dedu cir el valo r de la vi
vienda y co n ello ap roximarnos a la 
riqueza fisica . 

Podemos est imar la riqueza finan
ciera tornando como base los in te
reses devengados por las in versiones 
a plazo fijo , las cue ntas de aho rro , 
los prestam os a ter ceros y de accio
ne s, bonos y cedulas , adem as de las 
rent as generadas p or los inte reses del 
pat rimonio Hsico como casas, terre
nos, t ier ras, edificios locales y ot ros 
bienes inmuebles. A SI , agregando 
sendos com po ne ntes arribarnos a una 
estimacio n de la riqueza neta. 

El co nsumo y el ahorro integran el 
ingreso, por 10 que la diferencia entre 
la unidad y la propen sion m argin al a 
cons umir da co mo resulta do la pro
pen sion m arginal a ah orrar. La utili 
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zac i6n del cons u m o en lu gar del 
ahorro familiar obedece a la bondad 
de los datos de gasto j dado que el 
ah orro debe estimarse como residual 
de dos variables que se miden con 
error, parece mas adecuado trabajar 
co n el cons u mo . La m edida que 
utilizaremos en este trabajo es el gas
to t otal, que incluye el gasto rn one
tario, el gast o no m onetario y las 
erogacio n es financieras y de capital 
mon etarias y no m on etarias . La me
dida incorpora el gasto realizado en 
bien es durables aun cuando sabe m os 
que una parte con side r able de los 
bienes durab les deb erian co ns iderar
se co mo ahorro p ropiamente dicho. 

La enc uesta suminist ra un co ncepto 
cercano al ingreso disponible dad o 
que el ingreso rep ortado es n eto de 
impuestos y ot ras dedu cciones. Uti
lizamos el in greso total co mo renta 
dispon ible. Esta medida incluye los 
ingresos m on etari os (qu e abarcan las 
rem un eraciones al trabajo, la renta 
empresar ial, renta de la propiedad, 
las transferencias corrientes recibidas 
y otros ingresos co rrientes), los ingre
sos n o m onetarios (compuestos de 
autocons umo, pago s en especie, re
galos y estimac ion del alqu ile r de la 
vivienda) y las per cep ciones fin an
cieras y de capital mon etarias y no 
m onetanas. 

'j. Tad I' 

La determinacion de la renta perma
n ente co ns t ituye un trabaj o co rnp li
cado y lab orioso. Nuestro m etodo 
de est im aci6n se fundamenta en la 
teoria del capita l human o mediante 
fun ciones de ingreso que n os permi
t en gene rar alguna ap roximaci6 n a 

los ingresos futuros de cada jefe de 
familia . La co nst ruccio n de la renta 
permanente se realiza co n base en los 
jefes de familia de entre 20 y 65 afios, 
que so n el rango relevante de edad 
para efectos de analizar los patrones 
de ah orro internacionalmeme com 
parables.' Se eliminan de la muestra 
aque llos jefes de familia que perciban 
rentas derivad as de su act ividad em 
presari al exclus iv ame n te 0 que que
dan fuer a de dicho rango. 

ah rr de J~ Iamilias n el 
occi e e e Mexico n 1 % 

De las 1 571 familias de la muestra 
que residen en el occiden te de Me
xico s610760 regist ran alglin ahorro, 
medido co mo la difer encia ent re sus 
ingresos y su consumo, es decir, poco 
m as de lam itad de los h ogares (51.62 
p or cie nto) n o t iene n in gresos su
ficiemes que reb asen los umbrales de 
subs iste nc ia y posibiliten m antener 
algun ahorro. Evidencia com pat ible 
con los resu lt ados que o tros inves
ti gadores enc uentran y consisteme 
ade rnas co n los ordenes de magnitud 
de la pobreza existe nte en el pais." 

Las familias en con dicio nes de 
pobreza tienen pocas posibilidades de 

ahorrar parte de su ingreso co rr iente , 

Tampoco co ns ideran que su ingreso 
futuro tenga algu n a relevanc ia para 
explicar sus decisiones de co nsu mo 
presente, ni ti en en reser vas de rique
za tangible no humana que les sirv a 
co mo reserv a para los di as de apuros . 
Por 10 tanto, definen su co mpona
mient o co mo co nsu mido res keyne
sianos que dependen exclus ivame nte 
de sus ingresos presentes, del cndeu
damien to y/0 de las transferencias 
(de ot ras famil ias, de m iembro s de 
su familia que viven en ot ros lugares 
o de los apoyos gub ernamentales) . 

N ues tro analisis se concentra ex
clus ivamente en las families que regis. . 
t ran mgresos supenores a sus gastos; 
es deci r, el 48.38 po r ciento de la 
muestra que rep resentan p ara los ho
gares que ti enen ahorro positive . A 
partir de las en cuestas de 1996 se reali
za una primera aproximacion al co m
p ortamienro y determin ant es del 
ahorro de las familias en Ia region 
occidente de Mexico. El cuadro resu
me las est imaciones tom ando como 

base el modele de cicio vita l, el de 
Tobin y el k eynesian o . 

Los resultados indican que el ill
greso disp onib c y la riqueza SO il los 
pr in cipa les dercrrn inanres d ' \ a orro 

Ahorra fami liar en el occidente de Mexico, 996 

,':;[im acion cs co n 10- I io delos 

C iclo vita l To bin K ynes 

Constante 
lngreso 
Riqueza 
R enta perrnanente 
R2 ajustad a 
Durbin Watson 

182.1 
0.719 
0.0 20 
0.154 
0.973 
2.41 

(0.7) 
(13.1) 
(5.2) 
(1.7) 

420.8 
0.758 
0.017 

0 .971 

2.55 

(1.1) -
(20 .1) 

(6.3) 

253.6 
0.855 

0.957 

2.62 

(-0.'1) 
(1 9.3) 

Variable dependiente: consuma familiar; nurnero de abservacio nes, 760. 
FUENTE: Elaboraci6n propia. Tadas las estimacianes son consistentes con la heterocedas

ticidad porque han sida carregidas par el metoda de White. Las estadisticas '1" 
estan entre parentesis . 
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de los h ogares del occidente de Me
x ico. La prop ension marginal al co n 
sumo fam iliar p ar 10 m enos es de 72 
p ar cien to de l ingreso d isponi ble 
(par 10 que la propension mar gin al a 
ahorrar esta entre 14 y 24 par cie nto, 
seglin sea la especificacio n preferida), 
la pr opension m arginal a co nsu mir 
la riqueza es de 1.7 par cien to, 10 que 
significa que las familias que tienen 
capacidad de ahorro ut ilizan la ri
queza como un m ecanismo de p ro
tecci on co n tra los even t uales di as 
futuros eco nomicamente dif iciles; el 
coeficien te so lo n os indica que las 
fam ilias co ns umen poco de su rique
za y que en su m ay or parte la utiliza n 
como colcho ri. Los in gresos espera 
dos no parecen te ner irnportancia en 
las decis iones de cons umo que reali
zan los hogares . Resultados co m pa

tib les co n la ve rsion sim plificada del 
m odelo de cielo vita l. 

Las var iabl es ti enen los signos es
perados, so n significativas yen co n
junto explican casi el 97 po r ciento 
de la var iacion del co ns umo de las 
familias . Es dec ir, 1a especificacion 
propuesta recoge los principales aspec 
tos qu e determinan elconswno y aho 
rr o de los h ogares m exican os. La ri 
queza y el in greso perman ente son 
argurne ntos que pocas veces han consi
derado las espec ificac iones eco norne
t ricas de otros invest igad ores par a el 
caso de Mexico. Para efectos de identi
ficar posibles dife rencias en elco mpo r
tamien to de los agentes eco nom icos 
het er og eneos sabre el cons urno -aho
rro deri vad os de atributos socioeco
nornicos y te rritoriales del ho gar , se 
estima la fun cion por difer entes ca-

EI ahorro en el occidente de Mexico por diversos atributos, 1996 

Atributo Observaciones Co nstance lngreso R2 

Mujeres 114 
Hombres 646 
Casa pro pia 348 
Casa prop ia irregular 176 
Casa propia hipotecada 25 
Rentada 0 alquilada 93 
Tamafio del hogar < = 3 240 
Tarnafio del hogar < = 5 512 
Tamana del hogar > 5 248 
Area rnetropolitana 197 
Ciudades> 100 mil habs. 81 
Ciudades 15 mil y < 100 

mil habs. 98 
Ciudades de 2550 a 15 

mil habs. 93 
Pueblos <2 500 hab s, 291 
Asalariados 417 
Empresar ios 75 
A utonornos 194 

ajustada 

-1696.9(-3.9) 
555 .2(22.4) 
·482.1(-0.5) 
204.3(1.9) 
-936.5(2.1) 
-347.0(-0.7) 

-1195.5(-2.8) 
-330.4 (-0.5) 

65.8(0 .3) 
-1656.2(-1.6) 
3446.2(1.8) 

0.964(36.0) 
0.795(22.4) 
0.853(14.9) 
0.809(39.1) 
0.946(29.9) 
0.854(21.8) 
0.940(27.3) 
0.863(14.9) 
0.831(43.7) 
0.906(21.3) 
0.609(4.5) 

0.991 
0.947 
0.950 
0.968 
0.983 
0.976 
0.986 
0.954 
0.969 
0.977 
0.822 

-657.2 (-1.8) 0.893(25.5) 0.96 6 

813.4(2.6) 
282.3 (0.9) 
615.2(3.1) 

228 1.1(1.3) 
-222.7(-0.6) 

0.795(29.8) 
0.787( 13.0) 
0.832(42.3) 
0.7339(6 .9) 

0.845(19.8) 

0.958 
0.940 
0.968 
0.854 

0.953 

FUENTE: Elaboraci6n propia . Todas las estim aciones han sldo corregidas por el metoda de 
White. 
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racteristi cas. Los resultados se repOl 
tan en el cuadro de esta pagin a. 

D e la observacion del cuadro se 
pueden ext r ae r algunas gran des 
tendencias. Ex iste n diferencias irn
portant es en el co m portamiento del 
ahorro de los h ogares seglin sea el cri
te ria de segrnen tacio n que se utilice. 
La fu ncio n de consumo es h et e
rogen ea y dep ende de una gran va
r ie dad d e ci rc u nstanc ias. Existe n 
diferen cias en el co mportamiento del 
ahorro de acuerdo can el gene ro; el 
ahorro de los h ogar es cuya cabeza 
de fam ilia es var on es de 20 par cien
to, mi entras que si el jefe de familia 
es rnuj er so lo ahorra 4 por ciento . 
Ahorran rn enos los pr op ietari os de 
vivienda que ti enen su casa h ip ote 
cada (6por ciento) q ue cua lqu ier otra 
familia co n ot ra forma de ten encia 
de la vivien da . 

En el occide nte parece exist ir una 
relaciori directa entre el ta maiio del 
ho gar y la tasa de ahorro de los h oga
res qu iza porque aumenta elnumero 
de p erceptores de ing resos y no los 
dependientes . Las familias re la tiva
mente p equefias can t res m iembros 
ahorran m enos que aque llas m as nu
m erosas, el ahorro au menta co n el 
t arnafio m edi o del ha gar. Est a rela
cion es ampl iamente discutida y la 
evidenc ia ern pi rica n o es defini ti va, 
es frec uente que muchos miembros 
n o necesariarnente sign ifican much os 
percep tores de in gresos, de ahi su im
pacto n e gati vo en el ahorro. El 
aumento en la tasa de dependencia 
obedece a la fortaleza de los vinc ulos 
int rafamiliares de la familia extendi
da , que gene ra tran sfer encias de in
greso y apoyos de solida ridad a aque
110 s miemb ros del ho gar que so n 
m en os fav orecidos. 

Las fam ilias que residen en el area 
m et ropolitan a de Guadalajara aho
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EI ahorro de cicio vital por tres niveles de edad en e l occidente de Mexico, 
1996 

Edad Casas Const ante Ingreso Riqueza Renta per- R2ajus- Durb in 
manente tada Watson 

De 20 a 45 381 -230.0(-1.2) 0.842(21.6) 0.008(1.7) 0.033(0.7) 0.979 2.11 
De 46 a 65 251 679.8(1.3) 0.631( 6.7) 0.026(4.1) 0.975 0.315(1.5) 1.00 
De 66 y mas 128 309.4(1.4) 0.724(17.9) 0.015(3.7) 0.182(0.6) 0.966 0.51 

FUENTE: Elaboraci6n propia. Todas las est imaciones han side corregidas por el metodo de 
White. Los estadfsticos "1" estan entre parentesls, 

rran rnenos qu e aquellas qu e viven 
en ciudades mas pequeiias 0 en zo nas 
rurales. Asirnismo, las tasas de ahorro 
son diferentes segun sea su posicion 
en el t rabajo, los jefes de famili a asa
lariados ahorr an menos que aquellos 
qu e son ernpresarios 0 trabajadores 
por cuenta propia. 

i:I comportamten del aborro de 
II bogare, po,. gn1lw5 d-t cdad 

El modelo de cido VItal implica qu e 
las person as de la te rcera edad jubi
ladas deberian desah orra r . Si los vie
jos cont inuan ahorrando la evidencia 
ent ra en conflicto con el modelo . Es 
posible qu e e! moti ve herencia reo ga 
un papel impo rtante en la explica
ci6n de este cornportarniento, aun
qu e t arn bien puede apoyarse en la 
fortaleza de los vinculos int rafami
liares de la familia exten dida. A efec
tos de analizar el impa cto en elconsu
mo de la fase de ciclo vital, se presen
tan los patrones de ahorro por tres 
cohortes de edad. 

La cohorte de jefes de hogar j6
venes, qu e se defin e hasta los 45 afios 
de edad, registra n una tasa de ah orro 
del 16 por ciento. Las mayores tasas 
de ahorro se corresponden con los 
grupos en edades previas a la jubila
ci6n entre 4S y 65 afios, con tasas del 

37 por ciento del ingreso disponible. 
Las personas de la tercera edad conti
nuan ahorrando y tienen una pro
pension marginal a aho rrar el28 por 
ciento de su ingreso co rriente ; hecho 
d ave que cont radice al m od elo de 
cielo vit al, aunque vale matizarlo 
porque no sabemos qui enes de este 
grupo estan jubilados. Los jefes de 
familia mayores de 45 afios conside
ran a la riqueza como un argum ento 
poco irnportante en su decision de 
cc nsumir . Los ordenes de magnitud 
de la riqueza son plenamente compa
tibles con el model o de cido vital. 
Para ningun grupo de edad es signi
ficativ o el ingreso esperado, po r 10 
que no parece ser un elem ento rele
vante para las familia s que residen en 
el occidente de Mexico cuan do to
man sus deci siones de consumo y 
aho rro. Las rest ricciones qu e enfren
tan de ingreso y riqueza, aunadas a 

las irnperfeccioncs en el mercado de 
credito, el ambiente infl acionario y 
la incertidumbre, gene ran que su h o
rizonte de planeaciori sea suf icierite 
m ente co rto y no de largo plazo . 

n. I 

El cuadro de abajo resume los prin
cipales resultados del compo rtamien
to del ah orro de las famili as en los 
estados que int egran la region occi
dente; aunq ue los resultados de las 
estirnaciones habra qu e to rnados con 
mucha reserva (dado el poco nivel 
de representati vidad de las encuestas 
a escala de las ent idades [ederati vas), 
nos permiten real izar una primera 
aprox irnac io n a sus co n duct as de 
consurno y aho rro. No parece existir 
un pat ron uniforme porque lo s 
hogares de Colima regist ra la menor 
rasa de ah orro (apenas 2 po r ciento 
de su ing reso disponible) y dependen 
entera rnente de su in greso pr esente. 

N ayarit y A guascalientes regis
t ran las mayo res ta sas de ahorro . 
Especialmente, los jefes de hogar que 
residen en N ayarit registran un co m
po namienw tipico de cielo vital. 
Altas tasas de ah orro deri vadas de su 
ingreso dispon ihle, del S1 por ciemo; 
consider an a la riqueza como argu
rnento del aho rro con coeficien te de 
consu me de 2.2 par cicnto y part icu
larm ente los ingresos esperados se 

EI ahorro de cic io vital par estados . Mexico, 1996 

Estado Observacioncs Ingrcso Riqueza Renta per· R2 

m.in eruc .I i·lls, .l d, ~ 

Aguascalicn tes 122 0.658(6.3) 0.028(2.9) 0,i H (1.6) 0.%8 
Colima 97 0.975(41.4) 0.008(1.6) -0.2.0.7(-3.1) 0.986 
Jalisco 390 0.76.3(41.6) 0.017(12.0) 0.087(2.1) 0.984 
Nayarit 151 0.486(4.8) 0.022(2.3) 8.509(3.3) 0.90 I 

FUENTE: Elaboraci6n propia. Todas las estimaciones son robustas a ia heterocedasticidad 
mediante el metodo de Whi te. Los estad isticos '1" sstan entre parantesis . 

INESER • Universidad de Guadalajara ' Sepfiembre-octubre de 1999 



c norms r 

comparten entre consumo y ah orro 
(51 y 49 por ciento); esta sit uac ion 
puede exp1icarse porque los ingr esos 
en esos estados deri van de Fuentes 
mayormente rurales y agrarias de ere
ciente inestabilidad y m ayor peso de 
iariqu eza como colchon . Las fam i1ias 
que registran in greso m ay ores que 
sus gasto s y residen en Jalisco pre
sentan una tasa de ahorro del ingreso 
disponib1e de 24 por ciento, utilizan 
la riqueza como reserv a para tiernpos 
futuro s y di iiciles y los ingresos fu
tu ro s tierieri poca import an cia en la 
decision de ahorro, por el bajo ni vel 
de sus in gresos esperados . 

hI. () T II .n II.I.!n r~ l.tl1 'ld (Ir {} 

t tnt iliar pllr rus-e] tie '1111 ' (» 0 

A efectos de com probar la existe ncia 
de distintas funciones de ahorro de 
acue rdo con el nivel de ingreso fami
liar, dividimos la muestra en quintil es 
de ingreso y ve rificamos el m odelo 
de ciclo vita l. EI cua dro sig uie nte 
resume los resultados principales. 

En el se o bserva que todos los 
coe licient es de in greso disp onible y 
riqueza son estadisticarnen te dif eren
tes de cero . Pueden ap reciarse las di
ferencias en la propensi6n margin al 

a ah orrar entre los extremos de la es
cala distributiva . D e las familias que 
aho rran, el 20 por ciento de aquellas 
de m en ores in gresos que perciben 
me nos de 3 116 pesos trimest rales de 
1996 registran un a pro pen si6n mar
ginal a ahorrar de 21 par ciento ; el 20 
por cien to siguient e de fami lias que 
reciben entre 3 116 y 6 254 pesos regis
tr an una rasa de ahorro de 16 por 
cien to , igu al qu e el quin til siguiente . 
Las tasas de ah orro au me ntan co n el 
nivel del ingreso clarame n te del cua r
to quintil en adelante. 

El 20 por ciento de las familias 
de mayores ingr eso s que r eciben 
rentas m ayores de 24 277 pesos aho
rran un 32 pOl' ciento de su in greso 
disp onible y consurnen 2.2 por cien
to del patrimonio familiar. Los resul
tados ante riores sugieren que el aho
rro familiar esta determinado por el 
nivel y la distr ibuc ion del ing reso . 
EI in greso espera do n o parece ser un 
elem ento qu e las familias co nsi deren 
cuando deciden su ahorro con inde
penden cia del ni vel del ingreso. 

La ex plicacion de estos hech os 
que o frece la teoria de ciclo vi ta l (no 
muy convincente por cierto) indica 
que las bajas ta sas de aho rr o de los 
deciles de men ores ing resos o bedece 

EI ahorro familiar de cicio vital del occidente por niveles de ingreso, 
1996 

Q uinti! O bserva- Ingreso Riqueza Renta per- Re 
crones rnane nte ajustada 

H asta 331 6.2 152 0.788(24.8) 0.014(5.1) 0.026(1.7) 0.885 
Entre 3 116.2 Y 6 254.2 152 0.844(15.7) 0.016(4.7) 0.062(3.3) 0.704 
Entre 6 254.3 Y 12 582 152 0.848(16.7) 0.011(4.7) 0.005(0.1) 0.672 
Entr e 12 583 Y 24 277 152 0.797( 13.9) 0.015(5.9) 0.044(1.3) 0.712 
Mas de 24 277 152 0.680( 8.4) 0.022(4.2) 0.190(1.7) 0.955 

FUENTE : Elaboraci6n propia. Todas las estimaciones han sido correqidas por el mstodo de 
White. Los estadis ticos '1" estan entre parentesis. 
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a que se con form an de fami1ias j6
venes de reciente creac io n, deudores 
ne tos y familias en 1a te rcera edad 
jubil ados; y los deciles de mayores 
in gresos estar ian co n fo rmados por 
familias en plene desar roll o de su 
vida acti va cuyos altos in gresos co
rrientes ref1ejan su mayor pr oducti
vidad. Sin em bargo , esta explicacio n 
n o parece m uy co nsisten te co n 1aex
peri en cia de las fam ilias mexi can as. 

La rnitad de las familias que residen 
en la region occ ide nte de Mexico n o 
tienen capacidad de ahorro, los ingre
sosque recibe n apenas son: suficientes 
pa ra sostener un patron de supe rvi
venc ia de co nsu mo sin exce dentes, 
Par a la otra m it ad de las familias, 
aque llas que tien en alguna capacidad 
de aho rro , los det errn in antes basicos 
son sin lugar a dudas el ingreso dispo
n ible y la r iqueza [isica y finan ciera. 
El ahorro no es una prop orcion fija 
de 1a r en ta permane nte , sino que 
aurnenta co n el nivel del ingreso y 
ex iste una luncion de consum o du al 
en 1a que los co ns um idores ke yn e
sianos que n o pueden ahorrar parte 
ap reciable de sus ingresos corrientes 
representan el 50 p or cient o. Res ul
tado corisisten te co n la desigualdad 
del in greso , la riqueza y los ni veles 
de pob reza existe n ces en Mexico . 

Las mayores t asas de ah orro se 
co rresponden co n los grupos de edad 
p revios a la jubil acion entre 45 y 65 
afios, pero las jefes de hogar d e 1a 
tercera edad siguen aho rrando . Este 
h ech o co n t radice las de rivaci ones 
bas icas del modele de ciclo vital. E1 
resul tado sign ifica que habra que 
relajar los sup uestos del m od elo sim 
plificad o de ciclo vita l par a dar cuen 
ta de las h eren cias, del ahorro pre



cauto rio , de las imperfecciones del 
rnercado fin ancier o y del t amafio de 
1a familia a 1a h ora de co ns iderar los 
det erminantes del ah orro de los ho
gar es. 

Los at ribuws adicio nales de 1a fa
milia, co mo la pro piedad de la vi
vi enda (y su ubicaci6n), el1ugar de 
residencia y o tras ca racte rist icas, su 
gie ren com po nami entos di fer en
ciales, Los hombr es ti enden a ah orrar 
mas que las mujer es. Ser propi etario 
de vivienda implica ahorrar un poco 
m as que el resto de lo s no p ro pie
tarios. El area metro po litana de G ua
dalajara tiene m en or ah orro que el 
resto de las ciudades del oc cidente y 
las zo nas ru : ales. El menor aho rro 
de l area metropolitan a de G ua da
lajar a obedece a la co rice n t racio n 
te r rito rial de serv icios y su m ay or 
co bertura. La elevada inc er tidumbre 
en los in gresos de los h ogar es rurales 
ge ne ra que la t asa de aho r ro del 
ingreso co rr ie nte sea elevada. Los 
h ogares ubicad os en e1 secto r ru ral 
tienden a ahorra r mas pa r razones 
precaut orias der ivadas de 1a m ay or 
incertidumbre so b re sus ingre so s, 
p ues su produccion, en gra n parte 

agropecu ari a, esta d ir ectarnen te aso
c iada a factores aleat orio s y m e
te orol o gicos. 

La ta sa de ahorro es mll Y sens ible 
al ta rnafio de la familia. Si en el hogar 
existe n muchos depe n dien te s se 
reduce significat ivamente la tasa de 
ahorro, en co nt raste co n la existencia 
de m ayo res perceptores de in gresos. 
El desempleo en los jovenes y el 
envejeeimiento de la poblaci6n so n 
aspectos muy im portantes qu e influ
ye n en la determinacion del aho rro 
de las fam ilias y cu yo estudio esta 
ape nas em pezando . El hecho de que 
ex iscan m as ju bilados co n pocos 
ingresos y m ay or demanda de ser
vicios pu blicos espec ialm ente en el 
sec to r salud tiene repercusiones de 
largo alcance so bre Ia oferta fu tura 
de ahorro de la region . 

La gran m ayoda de las fam ilias 
no pareee p oseer ning una forma de 
los in strumentos fina nc ieros en que 
se plasm a la riqueza; ni siquiera cueri
tas ba ncarias, ya no se diga de in stru
rnentos finan ciero s mas sofistica dos . 
Las familias que m antienen este t ipo 
de acti ves aum entan con el ni vel de 
ingreso y responden en mayor me 

dida al com portamiento del mercado 
de capita les pa ra de te rminar los ins
trume ntos en qu e acumula n la ri
queza. La mayo rid de las fam ilias que 
reg istran algun rip o de riquez a la 
mantienen en v ivienda . El ing reso y 
el gasto aum eman con la riqu eza, de 
suert e que so lo los h ogare s de d e
vados in gresos en fre ntan la eleccion 
en t re opcio nes alternativas de ur ili
zacio ri del ah orro . E n suma, la exis 
ten cia de una funci o n dual de con
sum o pe rrni te potenciar los efectos 
expans ivos so b re el empieo y los in 
gre sos r egionales derivad os de Ia 
pol itica fiscal. 

J	 La Fuente de esto s datos es e) anexo 
estadistico del Plan Nacional de Fi
nanciamicruo del D esarrol lo (Pro m 
fide) . 

2 Ca be aclarar que a pesar de que en las 
ult inias encuestas de 1J ENIG H -96 se 
ampl ia ro n lo s tamarios muestra les 
pa ra var ie s esrados, todav ia no son 10 
sufic ien te me nre rep resen r. ati vas en 
var ies estados, por 10 que .impliar la 
muestra a nive] de cada estado no s 
perm iuri alianzar los estu dios a este 
nive !. 

\ Recuerdese que los gastos de co nsu me 
que repo r ta la encuesta de p resu pues
to s [ami lia rcs consideran como gasros 
cualquier erogacion monetari.i qu e la 
un idad familiar haya real izado, 10 que 
inclu ye bienes de con sume du rab le 
(au ras , vivi en da , etc .) que p ro pi.i 
mente so n rnversio nes. 
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