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Introducción 
 

 

El ahorro que puedan generar los trabajadores durante su etapa productiva se vuelve de 

vital im portancia, ya qu e podría g arantizar u n re tiro d igno para su  vejez o  evitar 

mantenerse en el mercado de trabajo a una edad avanzada. Sin embargo, la economía no 

ha l ogrado t ener una  t asa de  ahorro s uficiente para l ograr que l os hoga res mexicanos 

puedan aspirar a tener una tranquilidad respecto a su futuro. 

En Méx ico el ahorro br uto, de a cuerdo co n el I nstituto N acional d e E stadísticas y  

Geografía (INEGI) (2019), desde 1993 hasta el 2019 ha representado entre el 20 y el 25 

por c iento del P roducto Interno B ruto (P IB). E sta c ifra se si túa por de bajo de  la que  

registran las economías desarrolladas, como los Países Bajos o Rusia, los cuales tienen 

un ahorro de cerca del 30 por ciento del PIB, y todavía más lejano al dato que alcanzan 

las economías emergentes como China que tienen un ahorro del 45 por ciento del PIB. 

El ahorro de un país se asocia con mayores recursos para invertir, o dicho de otra forma, 

para financiar a l s ector pr oductivo. S i no e xisten l os ahorros su ficientes en tonces se 

tendría que recurrir a financiamiento externo, lo que puede afectar a la moneda nacional 

con respecto a otras monedas. En el plano de los hogares, la nula existencia de ahorro 

implica que  di cho hoga r s e e ncuentra e n una  s ituación de vul nerabilidad ante l a 

presencia de shocks externos creando un círculo vicioso vulnerabilidad-pobreza. 

Por s ectores in stitucionales, en México la mayor p arte d el ahorro lo  g eneran lo s 

hogares. Así entre los años 2009-2016 alrededor del 60 por ciento del ahorro en México 

se generó en los hogares, seguido por las instituciones no f inancieras, cuya aportación 

fue entre 20 y 30 por  ciento, mientras que el ahorro del gobierno a partir del año 2011 

ha tenido una aportación negativa. 

El ah orro en l os h ogares h a llamado l a atención d e d iversos académicos. Algunos de  

ellos e studian l a di stribución de l a horro e n l os h ogares ( Székely 1998, S olís y 

Villagómez 1999, A tatanasio y  S zékely 1999,  Fuentes y  V illagómez 2001, B ernal 

2007). Otros an alizan los d eterminantes de l ahorro (Villagómez 19 93, M ontes y 

Villagómez 2002, N ava, B rown y D omínguez 2014, C eballos 2015,  Nava y B rown 

2018). Sin embargo, en estos estudios se ha analizado a todos los hogares sin distinguir 
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cuáles tienen acceso  a l os servicios de salud y  cuáles no tienen acceso a ser vicios de 

salud, cuando en  la realidad el t ener acceso  a  se rvicios de salud o  no genera una a lta 

heterogeneidad entre los hogares que puede afectar su tasa de ahorro. 

Los trabajadores en el sector formal pueden acceder a servicios de salud durante su vida 

productiva con lo cual evitan una serie de gastos catastróficos y de  bol sillo y pue den 

tener mayor ahorro. Mientras que los trabajadores informales no tienen acceso servicios 

sociales de  s alud y s e ve n obl igados a  pa gar an te cu alquier en fermedad, comprar 

medicinas y, por ende, tienen menor capacidad de ahorro, tanto en la etapa productiva 

como cuando se encuentran en retiro. Si bien es cierto que los servicios médicos con los 

que cu entan l os trabajadores en  el  sect or f ormal so n d eficientes, es te t ema n o es 

abordado en la presente investigación, por el enfoque y restricciones del tema central a 

revisar y se mantiene como un posible enfoque para investigaciones posteriores. 

Por ello, la presente investigación aprovecha este nicho de la literatura económica sobre 

la que existe poco avance y se p retende aportar en esta l ínea. Esta tesis se plantea las 

siguientes preguntas de investigación: ¿ Qué f actores eco nómicos y  so ciales, 

determinan el ahorro en tre l os hogares con t rabajadores con acceso a  los servicios de 

salud? ¿Existe alguna diferencia entre el ahorro de los hogares en los cuales el jefe(a) de 

hogar t iene acceso a  servicios de sa lud y  los hogares que carecen de esta p restación? 

¿Cuál es la situación actual del ahorro entre los hogares? 

La investigación plantea como objetivo general analizar los determinantes del ahorro 

entre los hogares en el cual el jefe(a) de hogar tiene acceso a ser vicios de salud en su 

trabajo y los hogares en los cuales el jefe(a) de hogar no cuenta con acceso de servicios 

de salud en sus trabajos, en el año 2018, con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y 

Gasto de los Hogares (ENIGH). 

Los objetivos particulares son: 1)  destacar y si ntetizar las co rrientes t eóricas 

económicas más importantes que explican el ahorro; 2) identificar la literatura reciente 

acerca del ahorro en México; 3) estimar los determinantes del ahorro entre los hogares 

en los cuales el jefe(a) de hogar tiene acceso a servicios de salud y los hogares en los 

cuales el jefe(a) de hogar no tiene acceso a servicios de salud; 4) evidenciar y destacar 

las d iferencias del ahorro en tre l os hogares con t rabajadores con acceso a servicio de 

salud y  l os trabajadores q ue n o t ienen acceso  a ser vicios de sal ud; 5 ) v erificar s í s e 

cumplen las hipótesis actuales que explican el ahorro. 
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Con base en lo anterior se proponen dos  hipótesis a comprobar. Primero, los factores 

que explican el ahorro en los hogares son el ingreso, acceso a mercados financieros, la 

edad, el sexo, el número de hijos, el estrato social, el tipo de familia, la educación y el 

acceso a  redes s ociales ( Nava y B rown, 2018;  B ernal, 2007; V illagómez, 1993) . 

Segundo, al hacer la distinción de los hogares que tienen acceso a se rvicios de salud y 

los que no tienen acceso a servicios de salud en sus respectivos trabajos se espera que el 

ahorro de los pr imeros s ea m ayor e n c omparación c on l os s egundos, de bido 

principalmente a que los primeros tienen acceso a instituciones que les permiten generar 

ahorro forzoso y en caso de urgencia médica cuentan con un respaldo, mientras que los 

segundos al no tener acceso a servicios de salud se verán obligados en caso de presentar 

una urgencia echar mano sus ahorros, por ende el ahorro que generan es menor (Aguilar 

2006; Solís y Villagómez, 1999).  

La i mportancia de  l as hipótesis p lanteadas e s por  dos  m otivos, p rimero, s e podr ían 

generar p olíticas o rientadas a au mentar l as t asas d e ahorro d e acuerdo co n l os 

determinantes y  el  sect or d e l a p oblación en  l a q ue se q uiere g enerar el  i mpacto y , 

segundo, se pueden c rear l as condiciones necesarias para que los t rabajadores puedan 

ahorrar para el retiro. Además, el ahorro puede impulsar un país hacia el desarrollo para 

generar un ciclo virtuoso. 

Para esta investigación, se u sa l a metodología de l a r egresión cu antílica p or s er u n 

método novedoso que se está introduciendo en el ámbito de la economía para el análisis 

de variables como el ahorro, además, por su propio diseño permite hacer un análisis por 

distintos sectores y  p or deciles. P ara el  d esarrollo d el m odelo se  u tilizará la ENIGH 

2018, ya que por las variables que incluye se ajusta al modelo que se realizar. El análisis 

se l imita a l a ENIGH 2018 por ser  la más r eciente y  debido a q ue como lo señala el  

propio I NEGI p or su  d iseño n o p uede ser  co mparada co n l as en cuestas an teriores a  

2016.  

La tesis se divide en la presente introducción, cuatro capítulos y reflexiones finales. En 

el capítulo uno se h ace una revisión de las teorías económicas que explican el  ahorro, 

partiendo desde Keynes hasta las más recientes propuestas teóricas, denominados como 

modelos de ahorro precautorio. En el segundo capítulo, se explora la literatura reciente 

acerca del ah orro en México y  s us d eterminantes, ad emás se i ncluye u na b reve 
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explicación de la seguridad social y el papel que juega en el acceso a servicios de salud. 

En e l c apítulo tr es se presenta la base d e d atos q ue se v a a u tilizar, añadiendo l a 

descripción de las variables a utilizar y las modificaciones pertinentes que se realizaron 

a la base de datos para poder adecuarla a la metodología de la regresión cuantílica. En el 

cuarto capítulo se hace un an álisis estadístico d e l as v ariables q ue se  u tilizarán en  el 

modelo y se presentan los resultados de la regresión cuantílica. Finalmente se hace una 

reflexión de los resultados encontrados. 
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Capítulo 1. Teorías del ahorro 
 

 

Introducción 
 

 

El ahorro es una de las variables más importantes de la economía. Desde el surgimiento 

de l a eco nomía co mo c iencia, el  ah orro l levó a  l os p rimeros p ensadores a p lantearse 

preguntas a cerca d el m ismo. Smith y R icardo i ndirectamente t uvieron e n mente e l 

ahorro c omo una  va riable f undamental p ara el de sarrollo e conómico, en esp ecial, 

cuando se  r efieren a l os est ados estacionarios. Sin em bargo, es h asta que se  h ace l a 

distinción entre microeconomía y macroeconomía, posterior a Keynes, cuando el ahorro 

se convierte en una  variable independiente dentro de  la economía y por  ende se t iene 

que an alizar d e m anera i ndependiente (Villagómez, 2008) . D e a cuerdo c on el m ismo 

autor la distinción entre microeconomía y macroeconomía es necesaria por dos motivos, 

primero, pe rmite ubi car l a i nvestigación en alguna d e estas dos  ramas, s egundo, 

identifica el nivel de agregación de la variable a investigar. 

La i mportancia de l a horro a  ni vel m acroeconómico r adica en  su  contribución al  

desarrollo d e l os p aíses, al  p ermitir la acu mulación d e capital n ecesario p ara el 

crecimiento. A  ni vel micro, e l a horro e s i mportante por  d iversos m otivos, entre los 

cuales en contramos; el a horro pr ecautorio, p ara el  f uturo, p ara el  ci clo d e v ida; p ara 

obtener pr ovecho de  l os i ntereses y l a a preciación de  a ctivos; por  s ustitución 

intertemporal; p ara au mentar el  gasto g radualmente; ahorro p ara m ejorar l as 

condiciones de  vi da; p ara e mprender ne gocios, a horro emprendedor; pa ra he redarlo, 

ahorro co mo l egado; p ara co mpletar u n en ganche o , si mplemente, p ara sa tisfacer l a 

avaricia.(Keynes, 2003; Bernal 2007). 

Este primer capítulo tiene como objetivo exponer una revisión de las corrientes teóricas 

que explican el ahorro, comenzando con la obra pionera de Keynes de 1936, pasando en 

seguida a revisar la teoría de Duesenberry y S amuelson, propuesta en la década de los 

cincuenta. Sin embargo, estas teorías quedaron rápidamente superadas y reemplazadas 

por el Modelo del Ciclo de Vida (MCV) de Modigliani y Brumberg, propuesto en 1954. 

Posteriormente s ería co mpletada con l a H ipótesis d el Ingreso P ermanente (HIP) de 
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Friedman, e n 1957. S in e mbargo, e stas t eorías no ha n e stado e xentas de c ríticas, a sí 

surgen los modelos de ahorro precautorio o también conocidos como Buffer Stock. 

 

 

John Maynard Keynes 
 

 

Los r eferentes act uales sobre el  ah orro se en cuentran en  l a o bra d e K eynes “T eoría 

General del Empleo, el interés y el dinero”, publicada en 1936. El autor plantea que las 

decisiones de ahorro y  de consumo se toman de manera simultánea y  el ahorro es  un 

residual del ingreso corriente dependiente de la propensión marginal a consumir (PMC). 

Matemáticamente se representa de la siguiente forma: 

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶0 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ( 1) 

Donde 𝐶𝐶0 es e l c onsumo a utónomo o e l c onsumo ne cesario de  una  p ersona pa ra 

satisfacer sus necesidades básicas; c es la PMC, que se entiende como el  aumento del 

consumo cuando el ingreso aumenta. La PMC tiene la propiedad de ser un número entre 

cero y uno. Cero significa que frente a un a umento del ingreso el consumo permanece 

igual, si es uno entonces todo el ingreso es totalmente gastado y no s e ahorra nada. Se 

observa que el consumo en su forma matemática se expresa como una recta, gráfica 1.1, 

en donde la recta tiene una ordenada al origen,𝐶𝐶0, y la  pendiente de la recta es la PMC. 

Keynes ( 2003) e xpone que l os f actores que  a fectan a l c onsumo pue den di vidirse e n 

factores objetivos y subjetivos. Los factores objetivos son: a) cambios en el ingreso real, 

tienen un impacto directo, es decir, si aumenta el ingreso también aumenta el consumo y 

viceversa; b ) cam bios en  l a d iferencia en tre el i ngreso e i ngreso n eto, si  ex iste u na 

modificación en el ingreso neto pero no en el real, entonces no afectará el consumo; c) 

riqueza, al  no g uardar u na r elación est able con el  ingreso af ecta de u na m anera 

importante al p ropietario d e es tá; d) r elación entre cam bios en  l os b ienes f uturos y 

presentes; e ) t asa d e interés, n o tiene u n ef ecto b ien e stablecido y  en  mucha m edida 

depende del sujeto; f) política fiscal, está en función del impacto y del objetivo de esta 

política, y por último; g) expectativas. 
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Entre l os f actores s ubjetivos que  f avorecen e l ahorro s on: 1 ) formar una  r eserva pa ra 

contingencias imprevistas; 2) proveer la anticipada relación futura entre el ingreso y las 

necesidades del individuo y su familia, diferente de la que existe en la actualidad, por 

ejemplo, lo que respecta a la vejez, la educación de la familia o el sostenimiento de los 

dependientes e conómicos; 3)  t ener un c onsumo mayor e n e l f uturo que  un c onsumo 

menor en  el  p resente; 4 ) d isfrutar d e u n g asto gradualmente cr eciente; 5) ah orrar s in 

intención definida de acción específica; 6) realizar proyectos específicos o de negocios; 

legar una fortuna; 7) satisfacer la avaricia. 

 

Gráfica 1. Consumo en Keynes 

 C  

 

 

 

 

 

 

                                 Y 

 Fuente: Elaboración propia, con base en Dornbusch, Fisher y Startz (2009: 322).  

 

 

 

James Duesenberry y Paul Samuelson 
 

 

En 1949 el economista James Duesenberry propuso la teoría del consumo relativo. A la 

teoría d e K eynes se le puede l lamar co mo t eoría d el consumo d irecto. L a t eoría d el 

consumo r elativo f ue p osteriormente m ejorada por  e l p remio nobe l d e e conomía de  

𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝑜𝑜 + 𝑐𝑐𝑐𝑐  
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1970, P aul Samuelson. D e a cuerdo c on P arada y B aca (2008) esta t eoría ha  sido 

olvidada en los libros de textos de macroeconomía e inclusivo de los libros de economía 

heterodoxa. 

De acuerdo con los mismos autores, la teoría de Keynes proponía que ante aumentos del 

ingreso la PMC tendría que disminuir, sin embargo, durante la década de los cuarenta y 

cincuenta se encontró evidencia de que la PMC en el largo plazo se mantenía constante. 

No o bstante, en  l os an álisis d e co rte transversal d el h ogar m ostraron q ue l a P MC 

disminuía a medida que los ingresos aumentaban creando una contradicción en el corto 

plazo y el largo plazo, lo que dio paso a la teoría de Duesenberry. 

Duesenberry en  su  t esis d octoral “Income, Saving and the Theory of Consumer 

Behavior” o bservó a l c onsumo c omo un pr oceso s ocial y  no c omo uno i ndividual, 

basado en los cálculos racionales. La ecuación puede escribirse de la siguiente manera: 

𝐶𝐶𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑡𝑡

= 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 ∗
𝑐𝑐𝑡𝑡
𝑐𝑐0

 ( 2) 

Donde 𝐶𝐶𝑡𝑡 es el consumo real per cápita del año t; 𝑐𝑐𝑡𝑡 es la renta real disponible per cápita 

del a ño t ; 𝑐𝑐0 es el  i ngreso r eal d isponible p er cáp ita en  e l añ o an terior; además l os 

coeficientes 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 > 0. 

Lo importante de la ecuación dos radica en la segunda parte, la cual introduce un efecto 

sobre e l consumo, d icho efecto se d a en  el  ingreso p resente por el  ingreso anterior a l 

presente. Por ejemplo, si los ingresos de una familia disminuyen, la teoría del consumo 

directo dice que la familia tendría que disminuir su consumo de manera inmediata, sin 

embargo, l a t eoría de l ingreso relativo pos tula que  e n e l corto pl azo l a f amilia se 

resistirá a disminuir su consumo manteniéndolo igual haciendo uso del ahorro generado 

en periodos anteriores o incluso recurriendo a deudas, mientras que, en el largo plazo, la 

familia t endría que  d isminuir su consumo. Al r especto, Campos (2005) agrega que el 

consumo de las familias se v e afectado o modificado por e l contexto social en que se 

desenvuelven, es decir, existe un efecto de interdependencia social en el consumo. 
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Gráfica 1.2. Ingreso Relativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Parada y Bacca (2009). 

 

En la gráfica 1.2 se observa como es el comportamiento del consumo. Este siempre será 

menor que  el i ngreso y  a  s u ve z t endrá una  s uavización menor que  el i ngreso. Si 

aumenta o disminuye e l i ngreso, l as pe rsonas mantiene s u c onsumo reduciendo s u 

ahorro y en dado caso que sus ingresos cayeran aún más de lo necesario para mantener 

su c onsumo i gual a l p eríodo a nterior, entonces l as pe rsonas e starían di spuestas a  

endeudarse. Por el contrario, de aumentar los ingresos, las personas no modificarían sus 

hábitos d e co nsumo de manera i nmediata, an tes se incrementará el  ah orro. E s 

importante mencionar q ue es m ás f ácil q ue las p ersonas se aco stumbren a tener u n 

ingreso alto y se adapten de manera más rápida que si su ingreso disminuye. 

 

 

Franco Modigliani y Richard Brumberg 
 

 

Actualmente una de las teorías más aceptadas sobre el ahorro es la Hipótesis del Ciclo 

de Vida (HCV) propuesta por  Franco Modigliani y B rumberg en 1954. Esta teoría, a l 

igual que la teoría del ingreso relativo, buscaba responder a las contradicciones de los 

datos encontrada en las teorías de Keynes. De acuerdo con Butelmann y Gallego (2000) 

la HCV es un modelo de optimización intertemporal que busca predecir el consumo a lo 

Consumo  

Ingreso 

t 

Y,C 
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largo de la vida de un i ndividuo. Por su parte Dornbusch, Fisher y S tartz (2009: 321) 

dicen que  l a H CV “ considera que  l os individuos pl anean s u c onsumo y a horro en 

periodos prolongados, con la intención de distribuir su consumo de la mejor manera en 

el decurso d e t oda s u vi da.” e s de cir, no e xiste una úni ca PMC, sino que  pr evalecen 

múltiples que dependen del ingreso permanente, del ingreso transitorio y de la riqueza. 

Los s upuestos e n l os que  s e ba san l a HCV, d e a cuerdo con Villeda y Nava ( 2019) y  

Morettini (2002), son los siguientes: a) la utilidad marginal del consumo de las personas 

es c onstante a  l o l argo del c iclo de  vi da; b)  el c onsumo e s una  f unción de l ingreso 

laboral; c) el ingreso laboral sigue una trayectoria en forma de U invertida; d) no existe 

riqueza; e) no se reciben ni se dejan herencias; f) los precios son constantes; g) el ahorro 

no genera interés; h) la corriente de ingreso no se detiene y es constante; por último, i) 

no existe desempleo. Sin embargo, el primer supuesto puede ser eliminado y no varía el 

resultado. Matemáticamente la ecuación queda de la siguiente manera: 

𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ( 3) 

Donde 𝐶𝐶 es el consumo; 𝑉𝑉𝑉𝑉 son los años de la vida total; 𝑐𝑐 es el ingreso anual constante 

y, f inalmente, 𝑉𝑉𝑉𝑉 son l os a ños l aborales a ctivos. S i de spejamos e l c onsumo de  l a 

ecuación 3, entonces queda de la siguiente manera: 

𝐶𝐶 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

∗ 𝑐𝑐 ( 4) 

En la gráfica 1.3 se observa el proceso de la HCV. En el eje de las abscisas tenemos la 

edad, m ientras q ue en l as o rdenadas se t iene el co nsumo y  el  ah orro. La v ida d e un 

individuo s e d ivide en  t res et apas. En l a p rimera et apa el  ingreso d e u na p ersona es 

menor que el consumo, debido a que está en proceso su formación profesional, durante 

este t iempo puede m antener su c onsumo por  m edio de  l a a dquisición de  de udas, 

transferencias, apoyos o depende económicamente de sus padres. Una vez que entra al 

mercado laboral, empieza la segunda etapa, sus ingresos inician a aumentar, mientras su 

consumo p ermanece est able, en  tal caso l os u tiliza p ara ah orrar; s in e mbargo, a u na 

determinada edad el ingreso comienza a d isminuir, la segunda etapa termina cuando el 

individuo s e r etira de l mercado de  t rabajo. E n l a tercera y úl tima e tapa, e l i ndividuo 

gasta los ingresos que acumuló a lo largo de su trayectoria laboral (Dornbusch, Fisher y 

Startz, 2009). 



 16 

Grafica 1.3. Hipótesis del Ciclo de Vida 

                       C, A 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fuente: Elaboración propia, con base en Dornbusch, Fisher y Startz (2009: 322).  

 

 

Milton Friedman 
 

 

En concordancia con la HCV, Friedman en 1957 propone la HIP. Para la HIP, al igual 

que l a HCV, e l consumo es r elacionado con e l ingreso en el l argo plazo (Dornbusch, 

Fisher y Startz, 2009). Sin embargo, de acuerdo con Mankiew (2008) la HIP acepta que 

los ingresos de una persona presentan variaciones aleatorias y temporales de un a ño a  

otro. 

Para F riedman l os i ngresos se dividen en  i ngresos permanentes y  en  i ngresos 

transitorios. Man kiew (2008) m enciona q ue e l i ngreso p ermanente es l a p arte d el 

ingreso que la gente espera que persista en el tiempo, mientras que el ingreso transitorio 

es la parte aleatoria del ingreso permanente. 

𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑃𝑃 + 𝑐𝑐𝑇𝑇 ( 5) 

Las personas consumen de acuerdo con el  ingreso permanente y el  ahorro se p resenta 

como l a di ferencia e ntre e ste y e l ingreso transitorio. P or su pa rte, L iquitaya (2011) 

menciona que, para hacer predicciones, la HIP hace uso de dos hipótesis adicionales: i) 

los c omponentes transitorios de l i ngreso y c onsumo no t ienen c orrelación c on s us 
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respectivas contrapartes permanentes y, ii) el componente transitorio del consumo tiene 

correlación cero con el componente transitorio del ingreso. 

La función de consumo puede ser representada matemáticamente de la siguiente forma: 

𝐶𝐶 = 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑃𝑃 ( 6) 

Donde 𝛼𝛼 es una constante que mide la proporción consumida del ingreso permanente. 

En la gráfica 1.4 se presenta la función de consumo de acuerdo con la teoría del ingreso 

permanente. La línea recta a 45 grados representa el ingreso permanente, que es la tasa 

de gasto continua que puede mantener una persona ahora y en el futuro. Mientras que el 

ingreso transitorio tiene una mayor volatilidad y ronda en torno al ingreso permanente, 

sin e mbargo, no e xiste una  c orrelación e ntre e stos dos  t ipos de  i ngreso. C uando e l 

ingreso transitorio ex iste se est á g enerando u n ahorro, as í sea m enor o  mayor que  e l 

ingreso permanente. 

 

Gráfica 1.4. Hipótesis del Ingreso permanente 

 𝑐𝑐 

 𝑐𝑐𝑃𝑃 

 

 

            

 

Fuente: Elaboración propia con base en Dornbusch, Fisher y Startz (2009: 324).  

 

Aunque la HCV y la HIP tienen amplia aceptación, no han sido exentas de críticas. En 

general, l as críticas se  h an cen trado en  su s su puestos. B ernal ( 2007) p lantea q ue s on 

esencialmente tres críticas a estas hipótesis: 

1) El c onsumo a ctual se lleva a cabo i ndependientemente de l c onsumo e n ot ro 

periodo. 

𝑐𝑐𝑇𝑇  

t 
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2) Existen m ercados d e cap itales p erfectos y  l os co nsumidores p ueden p edir 

prestado a la misma tasa de interés para suavizar su consumo. 

3) No e xiste incertidumbre s obre los i ngresos f uturos, o bien, l os h ogares so n 

neutrales al riesgo. 

 

 

Modelos de ahorro precautorio o Buffer Stock1 
 

 

Como consecuencia de las críticas planteadas a la HCV y a l a HIP surgió otro tipo de 

planteamientos s obre e l a horro, los c uales a ceptan qu e l os i ndividuos vi ven con 

incertidumbre. Estos modelos consideran que el ahorro no s olamente se determina por 

los ingresos, sino por los niveles de incertidumbre o de  prudencia, es decir, consideran 

imperfecciones en los mercados crediticios. La conclusión a la que se l lega es que los 

individuos acumulan cierta cantidad de riqueza para afrontar los imprevistos que puedan 

surgir. Sin embargo, no s e han consolidado como una teoría propiamente dicha (Lera, 

1996). 

No obstante, de acuerdo con estos modelos se puede considerar como incertidumbre lo 

siguiente: la reducción temporal del ingreso, debida a periodos de desempleo, posibles 

enfermedades o discapacidades laborales, incertidumbre sobre la duración de la vida y 

el momento de la muerte, cambios en precios generados por inflación no esperada, etc. 

Estas i ncertidumbres c ontribuyen pa ra que  l as personas a horren, c on l a f inalidad de 

cubrir las contingencias que les puedan ocurrir (Lera, 1996). 

Siguiendo a Herl (2015) tener buffer stocks es óptimo para el individuo y la suavización 

del consumo, ya  que  los a horros pue den e star ligados a l a ob tención de  b ienes 

duraderos; por  e jemplo, una  c asa y por  e sta r azón s e de sea a horrar, da do que  los 

mercados crediticios es tán restringidos. Por ú ltimo, el  au tor señala que “variables que 

indiquen el acceso de una persona al mercado de capitales podría ser determinante en 

                                                            
1 Los Buffer Stock son ahorros que sirven para hacer frente a shocks inesperados por parte del individuo 
y que no son d diversificables (Herl, 2015:7). 



 19 

las decisiones de ahorro de los individuos al igual por ejemplo variables que muestren la 

vulnerabilidad de los hogares a shocks adversos” (Herl, 2015: 8). 

 

 

Recapitulación  
 

 

 En este capítulo se han revisado las teorías que explican el ahorro de los hogares. Esto 

con el  o bjetivo d e en contrar las v ariables cl aves p ara i ncluirlos en l a estimación del 

modelo de esta tesis. 

Se p uede d estacar, en  p rimer l ugar, l a p ertinencia d e i ncluir en  el m odelo e l i ngreso 

permanente y no ut ilizar el ingreso neto, ya que el ingreso neto es el ingreso imputable 

que cada persona recibe por su trabajo, mientras que el ingreso permanente es el ingreso 

imputable al trabajador por su capital humano, además tiene la ventaja de que el ingreso 

permanente es menos variable que el ingreso corriente, lo que permite tener una mejor 

relación entre el ingreso y el ahorro. 

En segundo lugar, en relación con la HCV se identifica que una de las variables a incluir 

es la edad y la edad al cuadrado, ya que los trabajadores ahorraran más en los primeros 

años d e trabajo q ue en l os ú ltimos y  est os ef ectos s e t ienen q ue v er reflejado en  el  

modelo.  

En tercer lugar, los modelos de buffer stock señalan que se tiene que incluir variables en 

las cuales se vea reflejado el  acceso a se rvicios financieros y acceso  a redes sociales, 

debido a q ue en estas variables se v erán representadas en las necesidades de ahorro de 

los hogares, ya que si tienen acceso a dichos mercados entonces tendrán o no incentivos 

para ahorrar.  

En el siguiente capítulo se realizará una revisión de la literatura de las últimas décadas 

sobre i nvestigaciones r elacionadas c on el  ah orro, en  d onde se r etoman l as t eorías ya 

revisadas en el presente capítulo. Además, se presentará una breve introducción sobre la 

seguridad social y por qué para esta investigación es importante revisarla. 
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Capítulo 2. Ahorro y seguridad Social 
 

 

Introducción 

 

 

Este c apítulo t iene dos  obj etivos centrales. P rimero, pr esentar un recorrido po r l a 

literatura que explica el ahorro en los hogares a partir de los años noventa. Se plantea 

este p eríodo p orque r epresenta u na et apa d e c ambios su stantivos g enerados p or las 

reformas estructurales de los años ochenta, del siglo pasado. Además, se toma en cuenta 

que l a l iteratura s e ha vi sto e nriquecida en l os úl timos ve inte a ños, d ebido 

principalmente a l a r evolución t ecnológica, l a cu al p ermite cad a v ez mayor 

almacenamiento y pr ocesamiento de  da tos a l mismo t iempo; a sí, l os modelos pue den 

resultar más complejos y permiten incluir mayor variedad de variables cuando se h ace 

investigación con los datos de la ENIGH (Villagómez, 2008). Para presentar este punto 

se dividen en dos tipos de estudios, los que hacen una descripción del ahorro y los que 

muestran los determinantes del ahorro. 

El seg undo o bjetivo d el cap ítulo es ex plicar de f orma si ntética l a s eguridad so cial, 

mediante una  i ntroducción s obre s u s ignificado y s u r elevancia e n e sta i nvestigación. 

Con este tema, se busca poner en énfasis en el acceso a los servicios médicos, debido a 

que en el modelo de la regresión cuantílica propuesto para esta tesis se distingue entre 

jefes(as) de hogar que por su trabajo cuentan o no con servicios de salud, para distinguir 

diferencias en los determinantes del ahorro. Así, esta sección resulta relevante por dos 

motivos: a)  uno de cada t res mexicanos que se en cuentra laborando está inserto en el  

mercado informal, es decir, sin acceso a la seguridad social, y b) el envejecimiento de la 

población y  e l f in de l bono de mográfico plantean r etos d emográficos, eco nómicos y  

sociales, entre los que se encuentran el acceso a los servicios médicos. 
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Distribución del ahorro 
 

 

Uno de  l os t rabajos q ue ha cen u na de scripción de  l a d istribución del ah orro e s el  

realizado p or Székely (1998), quien s e pl antea t res pr eguntas: ¿ Cuánto a horran l os 

hogares? ¿Qué instrumentos utilizan los hogares para ahorrar? Y ¿Qué tipo de hogares 

ahorran? Con información de la ENIGH de 1984, 1989 y 1992 el autor encuentra que el 

ahorro varía entre el 10% y el 13% de los ingresos de la población. Además, señala que 

los hogares ahorran en la adquisición de activos fijos, por el cobro y la amortización de 

alguna deuda, por seguros de vida, por la adquisición y otorgamiento de préstamos, por 

el depósito y retiro de ahorro, y por la compra de bienes duraderos. 

Székely encuentra que  l as de cisiones de  cuánto y c ómo a horrar de  l os hoga res e stán 

concentrados e n l os t res de ciles d e l a pob lación c on m ayor i ngreso, más de l 70 por  

ciento del total de ahorro de los hogares en México se realizó por el 10 por ciento más 

rico en 1984. En contraposición, el autor encuentra que el 40 por  ciento de los hogares 

más pobres son deudores netos para 1989 y 199 2. Estos resultados, como se verá más 

adelante, van en concordancia con los resultados de esta investigación y a pesar de que 

han p asado más d e 2 0 años si guen si endo v álidos; ad emás, se en cuentra q ue ex isten 

mayores desigualdades entre los deciles más bajos.  

Por s u p arte, S olís y Villagómez ( 1999) analizan e l c omportamiento de  las f amilias 

mexicanas bajo el  esquema de pensiones públicas de reparto, para e llo, hacen uso del 

análisis por cohortes, mediante el uso de un panel sintético. Los autores rechazan que el 

ahorro se comporte en forma de U invertida, como señala la HCV. En cambio, observan 

un e fecto ne gativo de l a horro c omo c onsecuencia de  un e squema públ ico de  r eparto. 

Para e l an álisis h acen u na d istinción en tre l os trabajadores f ormales e  i nformales y  

encuentran q ue l a t asa d e ah orro en tre l os asal ariados si n seg uridad so cial es 

“ligeramente mayor” en comparación con los trabajadores que sí tienen seguridad social 

e identifican que este efecto aumenta con la edad.  

En este mismo sentido, Attanasio y Székely (1999) presentan evidencia sobre el nivel y 

la distribución del ahorro de los hogares en México para el periodo 1984-1999, verifican 

si las decisiones de ahorro corresponden a elecciones de corto o largo plazo. Encuentran 
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que e l a horro s e ge nera e n l os hoga res c uyo j efe(a) de  hoga r t enía un ni vel de  

instrucción superior o habría terminado estudios de nivel medio y sugieren que el ahorro 

se encuentra más concentrado que el ingreso.  Asimismo, los autores confirman que no 

hay una tendencia de U invertida como propone la HCV, esto los atribuyen a que existe 

un f uerte e fecto f amiliar entre l as personas q ue t ienen i ngresos b ajos, así  cu ando l as 

personas envejecen t ienden a v ivir en  h ogares ex tensos, p or l o q ue n o se p uede 

identificar claramente el comportamiento del ahorro después del retiro.  

Por úl timo, concluyen q ue l a c oncentración del a horro e n l os hoga res que pos een un  

nivel superior d e instrucción (ingreso p ermanente) tiene l as si guientes co nsecuencias 

importantes: a ) r eproduce l a de sigualdad entre ge neraciones; b)  r eproduce l a 

desigualdad en la edad del retiro; c) aumenta la desigualdad ante los shock temporales 

en el corto plazo y d) generan pocos incentivos para los programas públicos, a la hora 

de incrementar el ahorro para las pensiones, ya que la mayoría de las personas que no 

ahorra se encuentra en el sector informal. 

Por otra parte, Fuentes y Villagómez (2001) presentan una descomposición de efectos 

en la tasa de ahorro de los hogares mexicanos en el periodo 1984-1996. Se centran en 

los hogares de bajos ingresos y en la pauta de la tasa de ahorro a lo largo del ciclo vital. 

Utilizan un panel sintético y a l igual que Solís y Villagómez (1999) encuentran que no 

se cumple la HCV, debido pr incipalmente a  que e l modelo no a dmite l a presencia de 

restricciones de liquidez ni el motivo precautorio del ahorro. Entre sus conclusiones más 

importantes, l os au tores en cuentran q ue l as t asas d e ah orro d e l as zo nas u rbanas so n 

mayores a l as registradas en las zonas rurales. Además, los agentes considerados como 

pobres son quienes tienen una tasa de ahorro mayor al inicio de la vida laboral, la cual 

presenta una forma de U, contrario a la U invertida que predice la HCV, mientras que 

para los agentes considerados como no pobres la tasa de ahorro es siempre creciente.  

La investigación de Bernal (2007) sigue la línea de ahorro en la población en condición 

de p obreza y  se p lantea t res p reguntas: ¿ Qué t anta cap acidad d e ah orro t ienen l as 

personas pobres en México? ¿Cómo cambia esta capacidad de acuerdo con la intensidad 

de l os pobres? Y , dentro de  qu ienes viven en pobreza, ¿Cuáles son las características 

que distinguen a los hogares con capacidades de acumular diversos ahorros, de los que 

no l a t ienen? E l a utor concluye qu e l as pe rsonas que  obt ienen m ayor por centaje de 

ingresos tienen mayores porcentajes de riqueza. La población que pertenece al decil 10 

tiene el 38 por ciento de la r iqueza, mientras que la población que se encuentra en  el 
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decil m ás b ajo so lamente co ncentra el  0 .7 p or ci ento d e l a r iqueza. A sí, el  r eto d el 

ahorro también es un problema de la acumulación de la riqueza, en la cual los pobres se 

ven más afectados.  

Una ve z r evisada la d escripción de l a horro de  los hoga res en M éxico durante l as 

últimas t res d écadas, se p rocede a revisar cu ales h an si do los p rincipales 

determinantes del ahorro en México. 

 

 

Determinantes del ahorro 
 

 

En l a i nvestigación de  V illagómez ( 1993) s e r ealiza una  r evisión de l os di versos 

estudios empíricos y  se  en cuentra q ue ex isten f actores en  concordancia co n l a H CV. 

Una motivación fundamental de los individuos es la posibilidad de transferir recursos de 

un periodo a otro, con la finalidad de mantener el consumo estable a lo largo del tiempo. 

A el lo, se a gregan f actores r elacionados con l a HIP, l os cuales af ectan l as decisiones 

intertemporales e ntre c onsumo pr esente y f uturo c omo l a riqueza, l a e volución d el 

ingreso en el tiempo, c omponentes de mográficos c omo e l c ambio e n l a e structura 

poblacional, tanto por edad como por sexo. A continuación, se procede a enumerarlos: 

a) El ingreso 

b) La restricción de liquidez  

c) La tasa de interés  

d) El ahorro público y la equivalencia ricardiana 

e) Los factores demográficos  

f) El ahorro externo  

g) La inflación y la incertidumbre inflacionarios  

h) La distribución del ingreso  

Estos de terminantes de l a horro los pode mos d ividir e n do s gr upos, l os de terminantes 

económicos y sociales. Para el primer grupo, ya se han mencionado como es que afectan 

al ahorro. Procederemos ahora con otros determinantes.  
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Apelando a la formalidad y la informalidad de los trabajadores, Valles y Aguilar (2015) 

analizan l os de terminantes e mpíricos de l a horro de  l os hoga res. Encuentra que l os 

determinantes de l a horro s e ve n a fectados de  f orma pos itiva por  l a f ormalidad de l 

jefe(a) de hogar, además del número de dependientes económicos (menores de edad y 

de personas mayores). Además, el acceso a servicios médicos tiene un impacto positivo 

sobre el ahorro y se observa que el ahorro es creciente de la edad del jefe(a) de hogar.  

Montes y V illagómez (2002) con base en el modelo del ciclo de vida y con el uso de 

paneles s intéticos an alizan co mo l os h ijos af ectan l os p erfiles d e co nsumo, i ngreso y  

ahorro de los hogares. Entre sus resultados encuentran que las familias sin hijos ahorran 

más, ya  que  l os hi jos t ienen una  de terminación e n el ingreso que  i ncide e n l a 

participación d e l as mujeres en  e l mercado l aboral. S in e mbargo, est e ef ecto se v e 

determinado por la edad de los hijos. Cuando la mujer tiene hijos pequeños los ingresos 

y por ende los ahorros se ven comprometidos de manera negativa, mientras que con el 

aumento d e l a ed ad d e l os h ijos los i ngresos y el  ah orro se e levan. En cam bio, l as 

mujeres sin hijos no se ven en esta situación.  

Por s u pa rte, C eballos ( 2015) a nalizan l os e fectos de l envejecimiento, l a m uerte, 

enfermedad o de sempleo de  un m iembro de l hogar s obre e l ahorro, el c rédito y  l a 

acumulación de  a ctivos e n l a uni dad f amiliar. La m uestra que l as c ontingencias 

económicas son determinantes de los stocks de ahorro y c rédito, alrededor del 15 al 40 

por c iento, pero no de l f inanciamiento de  l argo pl azo m edido por  l a a cumulación de  

activos. C on r especto a l as p ersonas m ayores se d emuestra q ue e stán aso ciados con 

mayores montos de ahorro, crédito y activos netos; no obstante, el efecto causal de una 

persona mayor sobre el financiamiento del hogar es negativo.  

Un e studio de  gé nero e s e l que  de sarrollan N ava, B rown y D omínguez ( 2014). L as 

autoras se c entran en  las d iferencias en  l as d ecisiones d e a horro d e l os h ogares c on 

jefatura femenina y m asculina en México, usando un modelo Tobit. Muestran que los 

factores que afectan al ahorro son distintitos entre los hogares con jefatura femenina y 

masculina. L a esco laridad ( primaria y  secu ndaria) y  l os ap oyos g ubernamentales n o 

inciden en  l as t asas d e ahorro d e l as j efaturas masculinas, au nque sí  e n l as j efaturas 

femeninas. Además, confirman la asociación negativa de las horas dedicadas al trabajo 

doméstico con la tasa de ahorro de las jefaturas femeninas.  
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En un e studio más reciente, Nava y Brown (2018) analizan los factores económicos y 

sociodemográficos e xplicativos de l a horro de  l os hoga res e n M éxico a  t ravés de 

regresión cuantílica. Entre sus resultados más interesantes encuentran que la proporción 

marginal al ahorro en el cuantil 20 es de 5.7 mientras que en el cuantil 90 es de 16.1. 

Además, que las tasas de ahorro son determinadas por el ingreso permanente, mercados 

financieros, r edes d e t ransferencias, p ersonas o cupadas, se xo d el j efe d e h ogar, ed ad, 

tipo de hogar, número de menores, número de adultos mayores y tipo de localidad.   

 

 

Seguridad Social 
 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la seguridad social como “la 

protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar 

el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en 

caso d e v ejez, d esempleo, en fermedad, i nvalidez, acc iones d el t rabajo, maternidad o 

pérdida del sostén familiar” (OIT, 2019:1). 

Siguiendo a  P autassi ( 2004), l a s eguridad s ocial a barca l os pr ogramas de: 1)  s eguros 

sociales; 2 ) asi gnaciones o  su bsidios f amiliares; 3 ) asistencia so cial; 4 ) s istemas 

nacionales de s alud. E s i mportante mencionar y  acl arar l a d iferencia en tre el  seguro 

social y la asistencia social. La primera cuenta con aportes de los beneficiarios y de los 

empleadores, el Estado o ambos, mientras que en la segunda no se funda en el principio 

de s eguro, sino que  “ los gob iernos de ciden que c iertos gr upos de  c iudadanos y 

ciudadanas n ecesitan as istencia, y  q ue est a d ebe ser  p agada p or el  E stado m ediante 

diversos mecanismos de distribución” (Pautassi, 2004: 65). 

De acuerdo con Aguilar (2006) e l or igen de  l a seguridad social mexicana se r emonta 

hasta los movimientos y  luchas sociales en  el Porfirito. Posteriormente muchas de las 

demandas sociales se verían reflejadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917. Tales demandas eran: jornada laboral de ocho horas, establecer un 

salario mínimo, indemnizaciones por accidentes laborales, otorgar pensiones, descanso 

dominical obligatorio y abolición de las tiendas de raya. En resumen y como lo señala el 
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autor “ La s eguridad s ocial (en M éxico) e s un  pr oducto h istórico de  la R evolución 

mexicana” (Aguilar, 2006: 144). 

En esta tesis se h ace un análisis de acuerdo al acceso a servicios salud proporcionados 

por instituciones públicas y privadas. De acuerdo con Mejía, Sánchez y Tamayo (2007) 

se entiende como acceso a sa lud el “proceso mediante e l cual puede lograrse que una 

necesidad de atención, bien sea p or el  deterioro en  el  es tado de salud, un d iagnóstico 

sobre el mismo o la promoción de su mejoramiento se satisfaga completamente” (Mejía, 

Sánchez y Tamayo, 2007: 28). La salud no es solamente la ausencia de enfermedad y 

debe entenderse como un a ctivo que los individuos posean el cual permite aprovechar 

todo su potencial para lograr el bienestar y alcanzar una mejor economía. Sin esta o la 

existencia de inequidades en salud se limita a las personas a llevar la vida que desean, 

puesto que restringen sus capacidades de acceder a la vida pública.  

En Méx ico, l a seg uridad so cial se encuentra e nmarcada de ntro de l a rtículo 123 de  l a 

Constitución P olítica. A ctualmente e xisten t res i nstituciones públ icas que  pr oveen 

seguridad social: 1) el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fue creado en 

1943 encargado de la protección de los trabajadores del sector privado; 2) el Instituto de 

Seguridad y  S ervicios Sociales de  l os T rabajadores de l E stado ( ISSSTE), f undado e n 

1959 y encargado de la protección de los trabajadores del sector público; 3) el Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), fundado en 1976 

y el cual atiende al sector militar. A estos hay que añadir algunos otros seguros que son 

privados, sin embargo, su aportación al total es mínima.  

A p esar d e est e m arco i nstitucional l ogrado en et apas t empranas d e desarrollo, la  

cobertura de éste es muy limitada como se puede apreciar en la gráfica 2.1. Para el año 

2018 los jefes(as) de hogar que no tienen acceso a ser vicios de salud representaban 57 

por ciento de la población ocupada, mientras quienes sí tienen acceso servicios de salud, 

por parte de su actividad laboral, eran 43 por ciento. Del total de los hogares en el cual 

el jefe(a) de hogar trabaja, solamente el 30 por ciento tiene servicios médicos por parte 

del I MSS, e s d ecir el 7 1 p or ci ento d e l os q ue t ienen a cceso a ser vicios d e sal ud l o 

tienen por parte de esta institución. Por su parte, el 10 por ciento del total de los jefes 

(as) que trabajan están inscritos en servicios médicos por parte del ISSSTE e I SSSTE 

estatal, o e l 22 por  ciento de los que sí t ienen acceso a ser vicios de salud. El resto de 

instituciones apenas tienen aportaciones marginales. 
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Grafica 2.1 Distribución de los hogares que cuentan y los que no cuentan con acceso a 

servicios de salud e instituciones 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Descripción de Datos de la ENIGH 2014 y 2018 

 

 

Recapitulación 
 

 

En este capítulo se revisó la literatura acerca del ahorro en México desde la década de 

1990 y  se presentó l a l iteratura s obre el  ahorro en  M éxico. E sta ú ltima se p uede 

clasificar en dos grandes vertientes, las que describe el comportamiento del ahorro en 

México y la que explica los determinantes del ahorro. Con lo que respecta al ahorro, se 

observa que se concentra en los niveles de más altos ingresos, mientras que los deciles 

más bajos se acu mulan deudas. Además, se o bserva que los determinantes del ahorro 

son variados y no solamente responde a incentivos económicos, sino también a sociales 

y geográficos.  

Entre l os p rincipales de terminantes de l a horro que  s e de ben de  i ncorporar a  e sta 

investigación s on l os i ngresos, e l tipo de  e mpleo, e l sexo, e l núm ero d e hijos, l as 

personas mayores dependientes y la localidad. Todos serán incorporados al modelo que 

se es timará en  es ta tesis. P or ú ltimo, es i mportante recalcar q ue la acumulación d e 
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activos e s u n de terminante i mportante e n l a f ormación de l a horro, pe ro por  falta d e 

datos y estar fuera del alcance de esta tesis se e xcluye del análisis, aunque es u n tema 

pendiente para futuras investigaciones.  

Como y a se i ndicó, l as variables q ue se i dentificaron en  l a sección d eterminantes d e 

ahorro se van a incorporar al modelo econométrico, con la distinción entre los hogares 

que t ienen y l os q ue n o cu entan co n acceso  a ser vicios d e sal ud, co n b ase en  l as 

definiciones q ue se  h icieron en  l a s ección d e s eguridad so cial d e este capítulo. E n el  

siguiente ca pítulo se ex plican l os a spectos m etodológicos y l a ba se de  da tos que s e 

utilizaron para realizar esta tesis.  
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Capítulo 3. Aspectos metodológicos 
 

 

Introducción 
 

 

En ge neral, l os t rabajos que  i nvestigan el a horro s e f undamentan e n l a H CV de  

Modigliani (Villagómez, 1993). Esto se debe a dos motivos, primero, a que la hipótesis 

concuerda c on e l e nfoque dom inante de  l a t eoría e conómica y, s egundo, s e pue de 

verificar d e forma e mpírica e l c umplimiento d e e sta h ipótesis, lo  que le  p ermite 

colocarse como una de las herramientas más utilizadas para estudiar el ahorro.  

A pesar de lo anterior, comprobar la HCV no resulta tan sencillo, debido a que se tiene 

que dar seguimiento a un grupo de personas a lo largo de toda su vida, lo que implica un 

período de  t iempo e xtenso y un  gr an e sfuerzo m etodológico. S in e mbargo, para 

solucionar estos problemas se ha recurrido a realizar análisis por cohortes. Este método 

es más fácil de estimar, ya que, en lugar de dar un s eguimiento a una persona durante 

toda s u vi da, s e pue de da r e l s eguimiento a  un s ubgrupo de  pe rsonas que  t ienen e l 

mismo gr upo de  e dad y s e s igue a  e ste s ubgrupo, c on e llo, e s pos ible obt ener 

conclusiones adecuadas para el individuo.  

Aunque e l método de  c ohortes e s m uy út il y pr áctico t ambién pr esenta c iertas 

desventajas, por  e jemplo, s e pue de ve r i nfluenciado por  l a di námica d emográfica, e n 

especial por la migración. Además, se requiere hacer precisiones para distinguir entre el 

efecto t iempo y  el  ef ecto co horte. A un así , es u na ad ecuada ap roximación y  s e h a 

utilizado para aceptar o rechazar la HCV. En los últimos años con la evolución de las 

teorías económicas y las herramientas estadísticas, los científicos sociales están a favor 

de metodologías al ternativas que permitan analizar de una forma d istinta el  ahorro en 

caso de que se r echace la HCV. En general, se han desarrollado modelos de variables 

binarias, sin embargo, en la presente investigación se propone usar una metodología de 

regresión cuantílica. A continuación, se explica por qué el uso de esta herramienta.  

La regresión cuantílica es una metodología surgida en la década de los setenta del siglo 

pasado b asado en  l a minimización d e d esviaciones ab solutas p onderadas c on pe sos 
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asimétricos que se v en afectados por datos ex tremos, como se o bservó en  el  caso  del 

ahorro y demostró en la revisión de la literatura. A diferencia de un método de regresión 

lineal, la regresión cuantílica minimiza este error al hacer el análisis por deciles. Así, la 

regresión cuantílica se vuelve una buena aproximación cuando se presentan problemas 

de heteroscedasticidad.  

La metodología, de  r egresión c uantílica, f ue us ada e n un t rabajo pr evio por  N ava y 

Brown (2018) para analizar el ahorro, usando la ENIGH 2014. En esta tesis se retoma 

dicho a rtículo y s e ut iliza como base pa ra analizar e l ahorro, con da tos de  l a ENIGH 

2018, pa ra e llo, s e ha cen a decuaciones c orrespondientes por  e l c ambio e n l a 

metodología de la encuesta de 2014 a 2018. A su vez, se agrega una distinción entre los 

hogares, al dividir la población en hogares con y sin acceso a servicios de salud por su 

actividad laboral.  

El presente capítulo tiene tres objetivos. Primero, describir la base de datos con la que 

se v a a es timar el  modelo, l a c onstrucción de  va riables y, por úl timo, p resentar el  

método c uantitativo a  usarse. E l capítulo s e di vide e n cuatro pa rtes. L a pr esente 

introducción, en la segunda parte se presenta la base de  datos, la ENIGH 2018. E n la 

tercera sección se muestra el método cuantitativo de la regresión cuantílica y por último 

se hace una reflexión de lo más relevante del capítulo.  

 

 

Base de datos  
 

 

La ENIGH es una encuesta realizada por el INEGI, cuyo objetivo central es, de acuerdo 

con e l m ismo In stituto, proporcionar un pa norama e stadístico de l c omportamiento de  

los i ngresos y de  l os ga stos de  l os hogares, e n relación c on s u monto, procedencia y  

distribución. Además, l a E NIGH i ncluye i nformación so bre l as car acterísticas 

ocupacionales y s ociodemográficas de los integrantes del hogar. Tiene sus orígenes en 

el a ño d e 1 984, no obs tante, e s h asta e l a ño 1 992 c uando s e e mpieza a  l evantar de 

manera bianual, aunque, en el 2005 se hizo un l evantamiento de forma extraordinaria. 
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La co bertura d e l a en cuesta es d e r epresentatividad a  ni vel na cional, a  ni vel ur bano 

(localidades c on 2,500 y más ha bitantes) y a  ni vel r ural ( localidades con menos de 

2,500 ha bitantes). C abe m encionar, pa ra los a ños 2016 y 2018 ya  c uenta con 

representatividad pa ra t odos l os e stados, a nteriormente se tenía r epresentatividad só lo 

para algunas entidades que pagaban para ello. 

Para la encuesta 2018 se tuvo un tamaño de muestra de 87,826 viviendas, la más grande 

hasta a hora que  s e ha  he cho, la unidad de  observación f ue e l hog ar, la un idad de  

muestreo e s l a vi vienda, c on e sto pode mos analizar e l hogar, l a v ivienda y los 

integrantes del h ogar. P ara r ealizar la se lección d e l os h ogares s e u tilizó el  C enso d e 

Población y vivienda 2010 posteriormente se procedió en dos etapas, primero se eligen 

las unidades primarias de muestreo y, después, se seleccionan las viviendas objetivo de 

entrevista d e cad a en cuesta. P ara el  esq uema d e muestreo se si gue u n método 

probabilístico, a su  v ez est ratificado, b ietápico y por  c onglomerados, donde  l a úl tima 

selección es la vivienda y la unidad de observación es el hogar. 

Los tópicos que abarca la ENIGH son los siguientes: Ingreso corriente total (monetario 

y no m onetario) de  l os hoga res; G asto c orriente ( monetario y no m onetario) d e l os 

hogares: Percepciones f inancieras y  de cap ital d e l os h ogares y  s us i ntegrantes; 

Erogaciones f inancieras y  d e cap ital d e l os h ogares; C aracterísticas de l a v ivienda: 

Residencia e i dentificación d e l os h ogares en  l a v ivienda; C aracterísticas 

sociodemográficas d e los r esidentes d e l a v ivienda; Condición d e a ctividad y  

características ocupaciones de los integrantes del hogar de 12 y más años, por último; 

Equipamiento del hogar y servicios. 

A l o l argo d e su  ex istencia, l a E NIGH, h a t enido l as si guientes m odificaciones. Las 

bases de datos de los años 1984 a  1992, incluían un total de 5 tablas, conteniendo cada 

una l a i nformación r eferente a u n t ema. Estas son: v ivienda, personas, gasto, i ngreso, 

ingresos e  ingresos no  monetarios. D e 1994  ha sta 199 8 s e a gregó, e rogaciones 

realizadas p or e l hoga r. E ntre l os a ños 2000 y  2005 s e a gregó un  c oncentrado y se 

modificaron a lgunas t ablas que dando de  l a s iguiente m anera: hog ares, pobl ación, 

ingresos gastos, ingresos no monetarios, erogaciones y concentrado. Para la ENIGH del 

2008 se dividieron l a tabla de  población y ga stos. La pr imera en población y t rabajo, 

mientras l a segunda en  gastos d iarios y  en  ed ucación. A demás, se cr earon t res t ablas 
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nuevas: gasto en tarjetas de crédito o comercial, agrícolas y no agrícolas, dando un total 

de trece tablas. 

Para el año 2016 y 2018 s e mantienen las tablas, pero cambia radicalmente la forma en 

que s e ve nían c onstruyendo l os c uadros. E l m otivo e s e l cambio que  s e l e di o a  l a 

variable autoconsumo. Hasta el 2014 en la construcción tradicional el ingreso corriente 

se p resentaba como l a suma de l ingreso corriente monetario y e l ingreso corriente no 

monetario. Al i gual e l g asto se p resentaba c omo g asto co rriente m onetario y  gasto 

corriente no monetario. Para las últimas dos ENIGH esta forma de presentación ya no se 

sigue. 

 

Construcción de variables: el ingreso 
 

 

Las E NIGH 2016 y 2018 pr esentan el i ngreso co rriente como l a su ma d el i ngreso 

corriente monetario y el gasto no monetario. Otro cambio importante es el tratamiento 

que se le da a la variable autoconsumo, antes del 2014 se presentaba como una variable 

separada, ahora se i ncluye dentro del ingreso corriente. Por su parte, el gasto corriente 

monetario ya no presenta su contrapartida del gasto corriente no monetario por lo que de 

manera “meramente estadística” aumentan los ingresos corrientes. En tanto, los gastos 

no aumentan, sino incluso disminuyen.  

Para so lucionar est e p roblema, en  l a p resente t esis, se p rosiguió a i gualar l a E NIGH 

2018 a  como se medían las variables en la ENIGH 2014.  S in embargo, es importante 

señalar que s e m antienen c iertos e rrores que  s on i nevitables de  una  nue va m edición, 

pero es importante hacer dichos cambios para presentar una estadística más cercana a la 

realidad y  no una  r ealidad que  n os gus taría que f uera a sí. T ambién, e s i mportante 

señalar que  e xisten ci ertas m ejoras en  l a f orma d e medir el  i ngreso. U na d e es tas 

mejoras es l a m edición d a l a v ariable ag uinaldo co mo v ariable i ndependiente d el 

ingreso y la variable reparto de utilidades que se incorpora como un ingreso por trabajo 

independiente. El cuadro 3.1 muestra cómo es que se co nstruyen las variables ingreso 

corriente y gasto corriente en la ENIGH 2014 y la ENIGH 2018. 
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Cuadro 3.1. Construcción de variables en la ENIGH 2014 y 2016 

ENIGH 2014 ENIGH 2016 
Ing_cor Ingreso corriente: 
 
Suma de los ingresos por ingreso monetario y el gasto no 
monetario.  
 
Construcción: la suma de  ing_mon y gasto_nom 
 
Ing_mon ingreso corriente monetario  
 
Suma de los ingresos por trabajo, negocio, otros trabajos, 
rentas, transferencias y otros ingresos.  
 
Construcción: L a s uma d e tr abajo, negocio, o tros_trab, 
rentas, transfer y otros.  
 
gasto_nom  Gasto corriente no monetario  
 
El in greso c orriente no m onetario s e c ompone de l as 
remuneraciones en especie, e l a utoconsumo, l as 
transferencias en especie y la estimación del alquiler de la 
vivienda.  
 
Construcción: s uma d e au toconsum, r emu_espec, 
transf_esp y estim_alq. 

Ing_cor: ingreso corriente  
 
Suma de lo s ingresos p or tr abajo, los 
provenientes de r entas, d e tr ansferencias, d e 
estimación de alquiler y de otros ingresos.  
 
Construcción: la s uma d e l as v ariables 
ingtrab, r entas, tr ansfer, es tim_alqu y  
otros_ing.  
 
 

Gasto_cor: Gasto corriente total 
 
Son los gastos realizados regularmente en el hogar para la 
adquisición de s u ca nasta de c onsumo. E s la s uma d el 
gasto corriente monetario y no monetario.  
Construcción: la suma de gasto_mon y gasto_nom 
 
gasto_mon: Gasto corriente monetario   
 
Es la  s uma d e los g astos regulares q ue d irectamente 
hacen los hogares en bienes y servicios para su consumo.  
 
Construcción: la suma de alimentos, vesti_calz, vivienda, 
limpieza, s alud, tr ansporte, e duca_espa, personales y  
transf_gas.  
 
Gasto_nom; Gasto corriente no monetario 
 
El in greso c orriente no m onetario s e c ompone de l as 
remuneraciones en especie, e l a utoconsumo, l as 
transferencias en especie y la estimación del alquiler de la 
vivienda.  
 
Construcción: s uma d e au toconsum, r emu_espec, 
transf_esp y estim_alq. 

Gasto_mon: Gasto corriente monetario 
 
Es la  s uma d e l os g astos r egulares q ue 
directamente h acen l os h ogares e n b ienes y  
servicios para su consumo. 
 
Construcción:  
La s uma d e alim entos, v esti_calz, v ivienda, 
limpieza, s alud, tr asporte, educa_espa, 
personales y transf_gas. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Descripción de Datos de la ENIGH 2014 y 2018. 
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Construcción de variables: El ingreso permanente 
 

 

 

Para calcular el ingreso permanente se sigue la propuesta de Chen, Kuan y L in (2007), 

propuesta retomada por Nava y Brown (2018). De acuerdo con estas investigaciones, el 

ingreso permanente se calcula como una regresión de mínimos cuadrados ordinarios.  

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛼𝛼0 + 𝛽𝛽1𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑒𝑒𝑎𝑎 + 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖2 + 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝑠𝑠𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖 ( 7) 

 

Donde  

𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠 es el sexo del jefe de hogar 

𝐼𝐼𝑒𝑒𝑎𝑎 es la edad del jefe(a) de hogar 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑐𝑐 es la escolaridad del jefe(a) de hogar 

𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡 es el ingreso derivado de fuentes distintas al trabajo 

 

 

 

Construcción de variables: Acceso a servicios de salud 
 

 

Dado que el énfasis en esta investigación es sobre los hogares donde el jefe(a) del hogar 

participa e n l a a ctividad eco nómica, se el imina d el an álisis a quellas u nidades 

encabezadas por jefes(as) que no forman parte de la población económicamente activa. 

Al analizar las características de inserción en la actividad económica, se ubica aquellos 

hogares con acceso a se rvicios de salud en sus respectivos trabajos y a quellos que  no 

tienen acceso a se rvicio de salud por esta actividad económica. Para considerar que un 

jefe(a) de hogar cuenta con algún acceso de servicio de salud, se tomó en  cuenta que 

tuviera a lguno de  l os s iguientes s ervicios en sus respectivos t rabajos: IMSS, ISSSTE, 

ISSSTE e statal, s ervicios de  s alud de  Pemex, e jército o m arina, servicios médicos de 

universidades o privados.  
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Técnica econométrica utilizada 
 

 

En ge neral, l os t rabajos que  i nvestigan el a horro s e f undamentan e n l a H CV de  

Modigliani (Villagómez, 1993). Esto se debe a dos motivos, primero, a que la hipótesis 

concuerda c on e l e nfoque dom inante de  l a t eoría e conómica y, s egundo, s e pue de 

verificar d e forma e mpírica e l c umplimiento d e e sta h ipótesis, lo  que le  p ermite 

colocarse como una de las herramientas más utilizadas para estudiar el ahorro.  

A pesar de lo anterior, comprobar la HCV no resulta tan sencillo, debido a que se tiene 

que dar seguimiento a un grupo de personas a lo largo de toda su vida, lo que implica un 

período de  t iempo e xtenso y un  gr an e sfuerzo m etodológico. S in e mbargo, para 

solucionar estos problemas se ha recurrido a realizar análisis por cohortes. Este método 

es más fácil de estimar, ya que, en lugar de dar un s eguimiento a una persona durante 

toda s u vi da, s e pue de da r e l s eguimiento a  un s ubgrupo de  pe rsonas que  t ienen e l 

mismo gr upo de  e dad y s e s igue a  e ste s ubgrupo, c on e llo, e s pos ible obt ener 

conclusiones adecuadas para el individuo.  

Aunque e l método de  c ohortes e s m uy út il y pr áctico t ambién pr esenta c iertas 

desventajas, por  e jemplo, s e pue de ve r i nfluenciado por  l a di námica d emográfica, e n 

especial por la migración. Además, se requiere hacer precisiones para distinguir entre el 

efecto t iempo y  el  ef ecto co horte. A un así , es u na ad ecuada ap roximación y  s e h a 

utilizado para aceptar o rechazar la HCV. En los últimos años con la evolución de las 

teorías económicas y las herramientas estadísticas, los científicos sociales están a favor 

de metodologías al ternativas que permitan analizar de una forma d istinta el  ahorro en 

caso de que se r echace la HCV. En general, se han desarrollado modelos de variables 

binarias, sin embargo, en la presente investigación se propone usar una metodología de 

regresión cuantílica. A continuación, se explica por qué el uso de esta herramienta.  

La r egresión c uantílica f ue pr opuesta por  K oenker y B asset e n 1978.  E s un método   

alternativo a l a e stimación por  mínimos c uadrados o rdinarios. S e ba sa e n l a 

minimización de desviaciones absolutas ponderadas con pesos asimétricos que se v en 

afectadas p or d atos extremos. A  diferencia d e u n m étodo d e r egresión l ineal, la 

regresión cuantílica minimiza este error al hacer el análisis por deciles. Así, la regresión 
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cuantílica s e vue lve u na bue na a proximación c uando s e pr esentan pr oblemas de  

heteroscedasticidad.  

La metodología, de  r egresión c uantílica, f ue us ada e n un t rabajo pr evio por  N ava y 

Brown (2018) para analizar el ahorro, usando la ENIGH 2014. En esta tesis se retoma 

dicho a rtículo y s e ut iliza como base pa ra analizar e l ahorro, con da tos de  l a ENIGH 

2018, pa ra e llo, s e ha cen a decuaciones c orrespondientes por  e l c ambio e n l a 

metodología de la encuesta de 2014 a 2018. A su vez, se agrega una distinción entre los 

hogares, al dividir la población en hogares con y sin acceso a servicios de salud por su 

actividad laboral.  

 

 

Especificación del modelo 
 

 

Para l a est imación d el modelo en  est a t esis, se r ealizarán d os r egresiones co n l os 

mismos parámetros, el primero para los trabajadores con acceso a servicios de salud y el 

segundo para l os trabajadores s in acceso a s ervicios de salud. Así, el  modelo t iene la 

siguiente especificación: 

log𝑉𝑉ℎ𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑦𝑦𝑝𝑝 + 𝛽𝛽2𝑚𝑚𝑓𝑓 + 𝛽𝛽3𝑝𝑝𝑜𝑜 + 𝛽𝛽4𝑠𝑠 + 𝛽𝛽5𝐼𝐼𝑆𝑆 + 𝛽𝛽6𝐼𝐼 + 𝛽𝛽7𝐼𝐼2 + 𝛽𝛽8ℎ

+ 𝛽𝛽9𝑚𝑚𝑒𝑒 + 𝛽𝛽10𝑝𝑝65 + 𝛽𝛽11𝑙𝑙 

( 8) 

           Donde   

𝛼𝛼 es el respectivo intercepto de las ecuaciones correspondientes. 

 𝛽𝛽𝑖𝑖 ,  son los parámetros correspondientes de los trabajadores con y sin acceso a servicios 

de salud.  

𝑐𝑐𝑖𝑖 es el ingreso es el ingreso permanente 

𝑚𝑚𝑓𝑓 es el acceso a mercados financieros 

𝑝𝑝𝑜𝑜 es el número de perceptores ocupados 

𝑠𝑠 es el sexo del jefe de hogar  

𝐼𝐼𝑠𝑠 es el acceso a redes sociales 
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𝐼𝐼 es la edad del jefe(a) de hogar 

ℎ es el tipo de hogar 

𝑚𝑚 es el número de menores de edad dentro del hogar 

𝑝𝑝65 es el número de adultos mayores de 65 años dentro del hogar  

𝑙𝑙 es el tipo de localidad 

 

Con la especificidad metodológica del modelo a desarrollar, a continuación, se realiza 

una br eve e xplicación d e cada u na de l as v ariables q ue se  co nsideran u tilizar en el  

modelo.   

 
 

 

Variable dependiente 
 

 

La variable dependiente es el ahorro. Se hace la distinción entre el ahorro generado por 

los h ogares en el  cu al e l j efe(a) d e hogar p articipa en  el  m ercado d e t rabajo y  t iene 

acceso a servicios de salud y los hogares en el cual el jefe(a) de hogar también está en el 

mercado laboral pero no cuentan con servicios de salud. Para el  cálculo del ahorro se 

sigue l a de finición de  H eath, ( 2012) y S zékely ( 1998) qui enes l o pr oponen c omo l a 

diferencia e ntre el ingreso c orriente y e l ga sto c orriente, a unque pa ra una  m ejor 

interpretación se usan los logaritmos. El ingreso corriente incluye e l ingreso corriente 

monetario y  no m onetario, en e l mismo s entido, e l ga sto c orriente incluye el g asto 

corriente m onetario y  n o monetario. Mat emáticamente e l cál culo d el ah orro e stá 

determinado por la ecuación 12.  

log(𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜) = log(𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼) − log (𝐼𝐼𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼) ( 9) 
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Variables independientes 
 

 

Las v ariables a u sar en  el  m odelo s e p ueden cl asificar d e d os t ipos, l as d e asp ectos 

económicos y las asociadas con factores sociales. A continuación, se presenta una breve 

descripción de cad a v ariable d ependiente y  el  efecto q ue se esp era p resente co n el  

ahorro.  

• Ingreso permanente: será calculada, como ya se señaló anteriormente, usándose 

como proxi la variable educación (Nava y B rown, 2018 de  Chen, Kuan y L in; 

2007). Se espera que sea pos itivo, a mayor i ngreso mayor ahorro. De acuerdo 

con la teoría keynesiana, sería como calcular la propensión marginal a consumir 

(Villagómez, 1993; Székely, 1998; Fuentes y Villagómez, 2001; Nava y Brown, 

2018).  

 
• Acceso a mercados financieros. Es una variable binaria, con valores de 0 si no 

hay acceso a mercados financieros y 1 si existe acceso a m ercados financieros. 

Se esp era q ue t enga u n ef ecto p ositivo. E s d ecir, cuando ha y un  a cceso a 

mercados financieros el ahorro se tiende a incrementar (Valles y Aguilar, 2015; 

Nava y Brown, 2018). 

 
• Perceptores ocupados. Es una variable discreta y se esp era que tenga un efecto 

positivo, dado que, si existe un mayor número de personas ocupadas, entonces el 

hogar en cuestión tendrá un mayor ingreso y también más niveles de ahorro.  

 
• Sexo del jefe de hogar. Es una variable binaria con valores de 0 si es mujer y 1 si 

es hombre. Se espera un efecto cargado hacia los hogares con jefes masculinos 

respecto con el ahorro, ya que en existe una diferencia de los salarios por sexo, 

la cual deriva en que los hombres ganen más que las mujeres (Nava, Brown y 

Domínguez, 2014; Attanasio y Székely, 1999). 

 
• Acceso a redes sociales. Es una variable binaria, con valores de cero si no existe 

acceso a redes so ciales y  1  cu ando se cu enta c on acce so a  r edes so ciales. S e 

espera u na relación i nversa, es d ecir, cu ando el h ogar t iene acceso  a  r edes 
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sociales los hoga res ahorran m enos de bido a  que t ienen confianza e n obt ener 

préstamos o crédito en caso de necesitarlo (Campos, 2005). 

 
• Edad del jefe(a) de hogar: Se espera que tenga un efecto positivo, a mayor edad, 

un m ayor a horro. S in embargo, t eniendo e n cuenta que  c onforme a umente la 

edad, también los ingresos son menores, de acuerdo con la HCV, se considera la 

variable ed ad d el j efe(a) d e h ogar el evada a l cu adrado ( Solís y  V illagómez, 

1999). 

 
• Tipo de hogar. Es una variable multinomial, con valores de 1 s i se trata de una 

familia u nipersonal, 2  si  es u na familia nuclear, 3  si  es  am pliado, 4 si  es 

compuesto y 5  si  es co rresidente. Se espera que tenga un efecto positivo entre 

los integrantes que tienen parentesco consanguíneo, en otras palabras, se espera 

que los hogares nuclear y a mpliado tengan mayores ahorros que el unipersonal, 

el compuesto y el corresidente (Attanasio y Székely 1999). 

 
• Menores en l os hoga res. S e e spera que  t enga un e fecto negativo, a  m ayor 

número de menores de edad en el hogar, el ahorro tiende a ser negativo debido a 

los costos que representa mantener un niño en el hogar (Valles y Aguilar, 2015; 

Montes y Villagómez, 2002). 

 
• Mayores de 65 años. Se espera un efecto negativo, ya que las personas mayores 

regularmente s e encontrarán f uera del m ercado de  t rabajo y por  l o tanto no  

obtendrían i ngresos, además d e q ue est arían g astando su s a horros d e s u et apa 

productiva (Valles y Aguilar, 2015; Ceballos, 2005).  

 
• Tamaño de  l ocalidad. Es una  va riable di cotómica c on va lores 0 s i el hoga r 

pertenece a una localidad rural y 1 si pertenece a una localidad urbana. Se espera 

un ef ecto p ositivo, es decir, si e l h ogar p ertenece a u na l ocalidad u rbana, 

ahorrará m ás q ue si  p ertenece a u na l ocalidad r ural (Székely, 1998;  Solís y 

Villagómez, 2001).  

 

El cuadro 3.3 muestra un resumen de cada una de las variables a usar en el modelo y el 

efecto esperado sobre el ahorro, de acuerdo con la revisión de la literatura. 
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Cuadro 3.3. Variables del modelo 

Variable Tipo Signo esperado 

Variable dependiente 

Log ahorro log(ingreso)-log(gasto)   

Variables independientes 

Ingreso permanente Continua  + 

Acceso a mercados 

financieros 

0 si no existe acceso 

1 si existe acceso 

+ 

Perceptores ocupados Continua  + 

Sexo del jefe de hogar 0 hombre  

1 mujer  

- 

Acceso a redes sociales 0 si no existe acceso  

1 si existe acceso 

+ 

edad Continua  + 

Edad_2 Continua  - 

Tipo de hogar de hogar  1 unipersonal  

2 nuclear  

3 ampliado  

4 compuesto  

5 corresidente  

Base unipersonal  

+/- 

Menores  Discreta   - 

P65mas  Discreta  + 

Localidad  0 rural  

1 urbano  

+ 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Recapitulación 
 

En est e cap ítulo se h an r evisado d os asp ectos importantes p ara l a esp ecificación del 

modelo. En primer lugar, se revisó la base de datos que se va a utilizar, la ENIGH 2018. 

Debido al cambio en la forma en que se v enía realizando la ENIGH hasta el año 2014 

con sus consecuentes 2016 y 2018 s e vue lven incomparables entre e llas. Se ut iliza e l 
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año 2018 por  ser la última información y s e puede contar con datos actualizados y de 

utilidad para el análisis de esta tesis.  

Segundo, l a metodología a  u tilizar, e s decir, la regresión cuantílica. Se v io que es un 

método efectivo para muestras grandes y cuando existe una gran heterogeneidad de los 

datos. Sin embargo, tiene la desventaja de que no se pueden analizar las propiedades de 

los estimadores. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la regresión cuantílica se ha 

posicionado como un método adecuado para analizar diferentes fenómenos económicos 

y sociales. Por úl timo, se dio una descripción y el efecto esperado de cada uno de  las 

variables q ue se i ncluyen en  el  modelo. L as v ariables se d ividen en  v ariables 

económicas y  so ciales-demográficas. E l d ividir l as v ariables d e est a f orma p ermite 

entender de  forma más precisa y  concisa l os f actores que t ienen importancia para los 

hogares ahorradores. Habiendo presentado l os a spectos m etodológicos, p asamos a  l a 

presentación estadística de las variables y los resultados.  
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Capítulo 4. Presentación de resultados 
 

 

Introducción  
 

 

La pobl ación que  t rabaja e n e l m ercado i nformal e n M éxico ha  t enido una t endencia 

hacia al alza desde 1980, los empleos informales se han incrementado y la precarización 

en l os s alarios s e ha  mantenido ( Samaniego, 2008;  O choa, 2004) . E sto i mplica, a l 

mismo tiempo, que los empleos en los cuales los trabajadores con acceso a los servicios 

de salud también han sido menores en comparación con los empleos en los cuales los 

trabajadores no cuentan con acceso a los servicios de salud. El problema que representa 

para l os t rabajadores a lcanzar un a horro a decuado pa ra s u r etiro no s e ha  l ogrado 

solucionar y  la s pe nsiones pr onto e nfrentarán u n pr oblema de  f inanciamiento gr ave. 

Así, por un lado, está la necesidad de combatir la informalidad y, por otra parte, generar 

ahorro q ue garantice las co ndiciones n ecesarias d e i gualdad p ara e l r etiro que t anto 

limitan el desarrollo del país.   

El p resente cap ítulo t iene co mo o bjetivo p resentar l os r esultados d e l as r egresiones.  

Antes d e p resentarlos s e co nsideró necesario an alizar el c omportamiento d el m odelo 

desde un punto de vista de estadística descriptiva. Primero de forma general y después 

de forma desagregada entre jefes(as) de hogar que tiene acceso a servicios de salud y los 

que no cuentan con acceso a servicios de salud.  

 

 

Estadística descriptiva de las variables del modelo. 
 

Descripción de los hogares 
 

El cuadro 4.1 presenta la comparación de la media de variables seleccionadas entre los 

jefes(as) de hogar con acceso a servicios de salud y sin acceso a ser vicios de salud. Se 
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observa que la edad es mayor en los hogares que no tienen acceso a servicios de salud, 

48 años, mientras que la edad de los que sí tienen acceso a servicios de salud es d e 42 

años. L a ed ucación es mayor p ara q uienes sí  cuentan co n ser vicios d e sal ud p or su  

actividad laboral, en  p romedio t ienen l a p reparatoria co mpleta, m ientras q ue l os que 

carecen de estos servicios solamente cuentan con la secundaria completa. 

 Cabe destacar que las diferencias entre los grupos de comparación son estadísticamente 

significativas, s in e mbargo, l a c omposición de  l os hoga res e s s imilar, a sí s e not a en 

cuanto a integrantes, menores y pe rsonas mayores de 65 años miembros del hogar. Sin 

embargo, los hogares sí difieren en cuento a los ingresos, los gastos y el ahorro. La tasa 

de ahorro de los hogares que sí tienen acceso a servicios de salud es del 20 por  ciento, 

mientras l os q ue car ecen d e d ichos ser vicios s u t asa d e a horro es d el 14 por  c iento 

(Cuadro 4.1).   

 

Cuadro 4.1. Comparación de la media de variables seleccionadas entre los jefes(as) de 

hogar con acceso a servicios de salud y sin acceso a servicios de salud 

Acceso    Sin acceso   Con acceso   t calculada   
 edad               48.70                42.77    55.02 
 educa                 5.18                   7.21    -100.00 
 integrantes                 3.76                   3.65    8.56 
 ocupados                 1.99                   1.82    20.00 
 ingreso      39,707.29        62,989.34    -40.32 
 gasto      34,070.40        50,603.83    -47.63 
 ahorro         5,636.90        12,385.51    -17.74 
 menores                 0.82                   0.81    2.04 
 p65mas                 0.25                   0.08    46.10 

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la ENIGH 2018. 

 

Tasas de ahorro 
 

Es pertinente pr eguntar, ¿cuánto a horran los h ogares en México? P ara e l 2018 los 

hogares tuvieron una  t asa de  a horro promedio de  1.1, c abe destacar que e sta t asa fue 

menor a la tasa que se presentó en el 2016 la cual fue de 1.9 por ciento. Este promedio 

bajo es debido a que existen hogares con ahorro negativo. Por su parte la tasa de ahorro 

en el 2018 se situó en 16.9 por ciento, también menor que la del año 2016, la cual fue de 

20.76 por ciento.  



 44 

Cuando desagregamos por deciles, para el año 2018, de forma general se observa que, 

los t res d eciles i nferiores t ienen u na t asa de ah orro n egativa, cab e d estacar e l d ecil 1 

tienen una tasa de ahorro de -50 por ciento. Los deciles 4 y 5 a penas si generan ahorro, 

se encuentran en equilibro. Los deciles 6, 7, 8 y  9 t ienen tasas de ahorro positivas que 

van del 8 al 23 por ciento. Por su parte el decil 10 destaca debido a que su tasa de ahorro 

es de l 30 p or c iento, m uy por  e ncima de l 23 por  c iento d el de cil 9 . Por s u pa rte, se 

aprecia que el decil uno de quienes no tiene acceso a servicios de salud, es el que tiene 

tasas de ahorro más negativas. Los siguientes ocho deciles tienen tasas de ahorro muy 

parecidas con relación a contar o no con servicios de salud por su actividad laboral, sin 

embargo, el decil 10 se observan ciertas disparidades, ya que quienes sí tienen acceso a 

servicios de salud cuentan con tasas de ahorro del 39 por ciento, mientras que los que no 

tienen acceso a servicios de salud su tasa de ahorro es del 30 por ciento (Grafica 4.1). 

 

Gráfica 4.1. Comparación de las tasas de ahorro medio por deciles, 2018 

 

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la ENIGH 2018. 

 

En el cuadro 4.1 se muestran las tasas de ahorro en subgrupos de la población. Además, 

se p resentan las t asas de a horro d ividido e n diversas c ategorías, en donde  s e ha ce 

diferencia entre los hogares en los cuales el jefe(a) de hogar tiene acceso a servicios de 

salud y los hogares en el cual el jefe(a) de hogar no tiene acceso a servicios de salud. 
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 En general, se observa que las tasas de ahorro de los hogares en los cuales el  jefe de 

hogar es m ujer son menores en  comparación con l os hogares en  los cuales e l jefe de 

hogar es hombre. Los hombres tienen tasas de ahorro del 17.9 por ciento mientras que 

las m ujeres so n de l 1 4.08 por  c iento. L o q ue s ignifica que  l as m ujeres s on más 

vulnerables que los hombres ante imprevistos. Las tasas de ahorro son menores en los 

hogares en  los cu ales e l j efe d e h ogar es m ujer, si n em bargo, se o bserva u na m ayor 

vulnerabilidad las jefas de hogar que no tienen acceso a servicios de salud.   

Los hogares en los cuales la educación es mayor se o bserva que tienen más altas tasas 

de ah orro. Los h ogares q ue t ienen ed ucación de l icenciatura y  m ás t ienen tasas de 

ahorro, del 21 por ciento, muy por encima de los que tienen la prepa que es del 13 por 

ciento y de 14 por ciento para secundaria (Cuadro 4.2). Sin embargo, los que no t ienen 

educación o bien solamente tienen la primaria presentan tasas de ahorro mayores a l os 

que tienen secundaria y preparatoria. Estas tasas de ahorro superior se deben, en primer 

lugar, a que tienen ingresos menores y por  lo tanto están más expuestos a imprevistos, 

por lo que se preparan desde antes, y  segundo, a p esar de que las tasas de ahorro son 

mayores, no significa que en términos absolutos el monto del ahorro también lo sea.  

En lo que respecta al tipo de hogar. Ahorran más los hogares compuestos, con una tasa 

de ahorro del 21 po r ciento, es decir, los hogares conformados por distintos miembros 

de una familia, esto se puede explicar debido a que tienden a compartir gastos al igual 

que los hogares ampliados que tienen tasas de ahorro del 20 por ciento. Por el contrario, 

los hoga res que  a horran menos s on l os uni personales, c on tasas de  ahorro de l 9 por 

ciento, lo que los vuelve más vulnerables a t ener alguna enfermedad o despido laboral 

(Cuadro 4.2). Además, las tasas de ahorro de los hogares, es una forma de identificar la 

nueva estructura familiar, en la cual por necesidad los hogares han tenido que diseñar 

otras estrategias para afrontar los problemas económicos.  

Contrario a lo esperado, las familias que tienen entre sus miembros a p ersonas adultas 

mayores presentan tasas de  ahorro mayor, de l 19 por  c iento, mientras que los que no  

tienen entre sus miembros a personas adultas mayores tienen una tasa de ahorro del 16 

por ciento. Esto se puede deber a los beneficios de obtener t ransferencias sociales por 

parte del gobierno o bien porque los adultos mayores siguen integrados en actividades 

laborales que l es pe rmiten t ener i ngresos. Por su pa rte, los hogares que  cuentan entre 

sus filas a n iños menores de doce años tienen menores ahorros que los hogares que no 
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tienen n iños menores. L os pr imeros t ienen tasas de  a horro de l 18 por  c iento y l os 

segundos del 14 por ciento (Cuadro 4.2).  

Cuando se observa las tasas d e ah orro p or l ocalidad, se o bserva q ue existen mayores 

niveles de ahorro en los hogares que están en localidades urbanas, esto podría ser por la 

facilidad co n l o q ue pueden acc eder a m ercados f inancieros. D e f orma si milar l os 

hogares que tienen acceso a servicios financiaros cuentan con tasas superiores de ahorro 

en co mparación co n l os h ogares q ue n o t ienen acceso a se rvicios f inancieros. P or su 

parte, los h ogares q ue n o t ienen acceso a redes so ciales t ienen ahorro m enor en  

comparación con los hogares que t ienen acceso a r edes sociales, para los primeros las 

tasas d e ah orro so n del 13 por  c iento, m ientras que  pa ra l os s egundos e s de l 20 por  

ciento ( cuadro 4. 2). L o a nterior, genera p roblemas de  e quidad, po r ejemplo, al 

conjuntarse algunas car encias, cu ando u na p ersona n o tiene acceso a redes so ciales y  

tampoco servicios f inancieros enfrentar una cr isis será complejo, ya que necesitará de 

fortalezas que no cuenta y se ubicará en graves problemas. 

De forma general, se aprecia que las tasas de ahorro son menores en los hogares en los 

cuales el jefe(a) de hogar no tiene acceso a servicios de salud. Sin embargo, los hogares 

que no tienen acceso a redes sociales o acceso a mercados financieros. 

Las t asas d e a horro po r gr upo de  edades p ara l os hog ares e n M éxico, e n 2018.  S e 

observa q ue ex iste u na tendencia h acia la f orma de  U  i nvertida, c omo l o pr opone la 

HCV. Sin embargo, no es concluyente, ya que se tiene que realizar otro tipo de análisis 

que está fuera de los objetivos de esta tesis. Los hogares con jefes(as) menores de 20 

años p resentan tasas d e ah orro n egativa, pu ede s er de bido a  que  e stén t odavía 

estudiando. En cambio, a partir de los 21 años los jefes(as) de hogar empiezan a tener 

tasas d e ah orro p ositivas y  se i ncrementa su  n ivel d e ah orro, h asta l a ed ad q ue 

comprende entre los 60 y los 65 años, cuando las tasas de ahorro son del 22 por ciento, 

a partir de entonces empiezan a descender.  
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Cuadro 4.2. Tasa de ahorro en los hogares según especificaciones con y sin acceso a 

servicios de salud.  

Variable General Sin acceso a 
servicios de salud 

Con acceso a 
servicios de salud 

Sexo  
Hombre 17.93 17.80 21.17 
Mujer 14.08 11.39 19.16 

Educación 
Ninguna 15.11 16.21 25.32 
Primaria 16.33 17.67 24.06 
Secundaria 14.58 13.94 18.47 
Preparatoria 13.98 14.45 17.76 
Licenciatura y más 21.92 22.90 23.09 

Estrato socioeconómico 
Bajo  10.30 12.08 21.11 
Medio Bajo  15.42 16.93 19.58 
Medio alto 18.35 19.13 20.85 
Alto  21.18 22.03 23.73 

Clase de hogar 
Unipersonal  9.02 7.84 13.98 
Nuclear  16.11 15.25 19.55 
Ampliado 20.84 21.48 26.24 
Compuesto  21.61 21.82 24.49 
Corresidente  18.60 14.44 28.28 

Presencia de personas  adultas mayores 
Sin  16.31 15.52 20.33 
Con 19.24 21.39 26.49 

Presencia de menores de edad 
Sin  18.53 18.01 23.14 
Con  14.80 15.11 18.44 

Localidad 
Rural  13.50 15.66 21.37 
Urbano  17.50 17.16 20.64 

Acceso a redes sociales 
No  13.16 13.93 19.06 
Si  20.58 19.81 22.14 

Acceso a mercados financieros 
No 12.82 13.11 18.78 
Si 22.00 22.28 22.91 

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la ENIGH 2018. 
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Cuando se hace la división en edad del jefe (a) de hogar y acceso a servicios médicos, se 

observa que las tasas de ahorro son mayores en los hogares en los cuales se tiene acceso 

a servicios médicos. Por lo que se refiere a la tasa de ahorro de los hogares en el cual el 

jefe(a) de hogar es menor de 30 años y no cuenta con acceso a servicios de salud por su 

actividad laboral p resenta una  pe ndiente ne gativa, e s de cir, a l t ener mayor e dad s u 

ahorro en lugar de aumentar disminuye, contrario a lo que sucede con los hogares en los 

cuales el jefe(a) de hogar tiene acceso a servicios de salud (Gráfica 4.2). 

Por su parte, a partir de los 30 años las tasas de ahorro aumentan hasta los setenta años 

en ambas subdivisiones, no obstante, se mantienen más altas las tasas de ahorro de los 

hogares con jefe(a) de hogar que sí tienen acceso a servicios de salud. A su vez, cuando 

los j efes(as) d e h ogar tienen 7 0 añ os, l as tasas d e ah orro en  h ogares si n acc eso a 

servicios de salud empiezan a d eclinar, mientras que los hogares con jefe(a) de  hogar 

que sí tienen este acceso se mantienen con tasas de ahorro crecientes (Gráfica 4.2). 

 

Gráfica 4.2. Tasas de ahorro por edades según acceso a servicios de salud 

  

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la ENIGH 2018 
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Presentación de resultados 
 

 

El cuadro 4.3 presenta los resultados del modelo para el año 2018.  El cuadro se divide 

en dos  s ubcuadros, pr imero pa ra l os hoga res en e l c ual el j efe(a) de  hogar no t iene 

acceso a servicios de salud y el segundo para los hogares en el cual el jefe(a) de hogar sí 

tiene acceso a servicios de salud. La primera estimación que se t iene son los resultados 

por M ínimos C uadrados O rdinarios ( MCO) y después los r esultados de l a regresión 

cuantílica para los deciles veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, noventa y noventa y nueve 

para cad a u no d e l os g rupos sel eccionados. L os r esultados p ara h acer el  an álisis se 

dividen en variables económicas y sociales.  

 

 

Variables económicas 
 

 

Dentro de las variables económicas están el ingreso permanente y el acceso a mercados 

financieros. El coeficiente de MCO se interpreta como la propensión marginal a ahorrar. 

Cabe mencionar que  c uando s e ha ce de  f orma ge neral, s in ni nguna s ubdivisión, l a 

propensión marginal a  ahorrar ( PMA) pa ra e l 2018 e s de  0.06, e s decir, que, ante un  

aumento del 10 por  ciento de los ingresos, la tasa de ahorro se incrementa en 0.06 por 

ciento. E stos da tos e stán e n c oncordancia c on l o que  e ncontró N ava y Brown ( 2017) 

para el año 2014, que fue de 0.09. 

A continuación, procedimos a  di vidir a  l a pobl ación e n do s gr upos. E l pr imero, l os 

hogares en el cual el jefe(a) de hogar no tiene acceso a servicios de salud y, segundo, los 

hogares en el cual el jefe(a) de hogar sí tiene acceso a servicios de salud. Al igual que 

en el caso anterior, se analiza la PMA. Para el primer caso, se encontró que si el ingreso 

aumenta e n 10 por  c iento l a P MA a umenta e n 0.11 por  c iento, m ientras que  para e l 

segundo gr upo s i a umenta e l i ngreso un 10 p or c iento, l a P MA a umenta e n 35 por  

ciento.  
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Por su parte, al realizar el análisis por cuantiles, se o bserva que el ingreso permanente 

no es un determinante de las tasas de ahorro para los deciles 20, 40 y 60, para el caso de 

quienes no tienen acceso a servicios de salud, comienza a ser un factor a partir del decil 

ochenta y entre más alto es el  decil más se incrementa la tasa de ahorro, así en el decil 

99 s i s e e leva e l ingreso pe rmanente e n 10  po r c iento y la t asa de  a horro l lega a  

representar 2.2 por ciento. 

En c ontrapartida, pa ra los hoga res que s í tienen acceso  se rvicios d e s alud e l ingreso 

permanente si es un determinante desde el decil 20 y las tasas de ahorro se incrementan 

de forma gradual. Así, si el ingreso permanente aumenta en un 10 por  ciento, la tasa de 

ahorro se incrementa en 0.27 por ciento, para el decil 20. Por su parte, para el decil 99, 

un a umento de l 10 por  ciento de l i ngreso pe rmanente l a t asa de  a horro r epercutirá a l 

elevar en 0.74 por ciento el ahorro.  

Por su parte, el acceso a servicios financieros es un determinante para los hogares que 

cuentan con acceso a servicios de salud y para quienes no tienen estos servicios. Entre 

más al to es el  d ecil al  q ue p ertenece el  h ogar cu enta co n mayor p eso el  acces o a  

mercados financieros. Sin embargo, para el decil 99 y tiene acceso a servicios de salud 

resulta no estadísticamente significativo. 

 

 

Variables sociales  
  

 

Como primera variable social se tiene el sexo del jefe de hogar y como base se utiliza el 

sexo masculino. Se observa que el ser mujer disminuye el ahorro. Esto representa una 

situación de  vul nerabilidad de  l as mujeres y s e c onfirma la t endencia e n t odos l os 

deciles. De lo cual, se deriva que las políticas que buscan empoderar a l as mujeres y  

otorgarles las mismas condiciones a las mujeres y a los hombres no han funcionado y es 

una ev idencia d e l os r etos p endientes p ara av anzar h acia l a i gualdad de g énero y  l a 

justicia social, todavía pendientes en el país. 
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Para la edad se esperaban dos efectos. Primero, un efecto positivo en la edad, ya que al 

aumentar l a e dad l os i ngresos, y por  t anto e l a horro, de  l as pe rsonas a umenta, e l 

segundo efecto debería ser negativo en la edad al cuadrado, ya que a una determinada 

edad e l i ngreso t iende a  t ener un d escenso, a l igual que  e l a horro, f ormando a sí una  

parábola que abre hacia abajo. De forma contraria a lo esperado, la edad tiene un efecto 

negativo en  el  ah orro. Sin em bargo, n o es e stadísticamente significativo e n t odos l os 

deciles, solamente lo es para los deciles más altos, 60, 80, 90 y 99 de  los hogares que 

tienen ac ceso a s ervicios d e salud. Por su  p arte, l a ed ad al  cu adrado tiene u n efecto 

positivo, formando una parábola que abre hacia arriba. Con respecto a esta variable no 

encontramos un efecto marcado hacia una tendencia, por lo que no se puede descartar o 

aceptar la HCV, para ello se necesita otro tipo de análisis que está fuera del alcance de 

esta investigación tal como la construcción de cohortes. 

Ahora p asaremos a r edes so ciales. L a b ase d e co mparación es n o co ntar co n redes 

sociales. D e acu erdo co n el  modelo es est adísticamente si gnificativa p ara t odos l os 

deciles ex cepto l os m ás al tos, 9 0 y  9 9 p or p arte d e l os q ue sí  t ienen acceso a r edes 

sociales. Lo cual, se puede explicar a que los deciles más alto tienen la oportunidad de 

asistir a o tro t ipo d e prestamistas si  n ecesitan r esolver cualquier imprevisto. Sin 

embargo, l os q ue cu entan co n r edes so ciales t ienden a a horrar m enos r especto d e 

quienes no tienen tales ayudas (Campos, 2006).  

En l a variable tipo de hogar la base para es timar el  modelo es el tipo unipersonal. El 

efecto es variado, es estadísticamente significativo para los hogares en el cual jefe(a) de 

hogar no tiene acceso a servicios de salud y para los hogares nucleares y compuestos. Se 

confirma q ue l os h ogares q ue ah orran so n l os h ogares en  l os cu ales ex isten lazos 

familiares, mientras que el resto de los hogares, aunque puedan compartir gastos no es 

un incentivo para ahorrar. 

En caso de t ener n iños menores de edad, en  ambos g rupos los que sí  t ienen acceso  a 

servicios de salud y l os que no, di sminuye el ahorro tal y como se esperaba (Valles y 

Aguilar, 20 15; M ontes y V illagómez, 2002) . P or s u pa rte, s i ha y d entro d el h ogar 

adultos mayores en  g eneral n o es estadísticamente si gnificativo p ara g enerar tasas de 

ahorro. 

Los h ogares q ue se l ocalizan en  á reas u rbanas so n q uienes ah orran m ás, r especto d e 

hogares en localidades rurales, se debe a que tienen acceso a mayores instituciones que 
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les p ermite ah orrar ( Valles y  A guilar, 2 015). A sí, igualmente en tre m ás p ersonas 

ocupadas pertenezcan a los hogares se incrementa el ahorro (Attanasio y Székely 1999).  

 

 

Comparación de medias  
 

 

En las gráficas 5.2 muestra los resultados de la regresión cuantílica de los hogares en los 

cuales el jefe(a) de hogar no tienen acceso a servicios de salud, por su parte la gráfica 

5.3 muestra l os r esultados d e l a r egresión cu antílica d e l os h ogares e n l os cu ales el  

jefe(a) de hogar sí tiene acceso a servicios de salud. Lo que presenta la gráfica son los 

resultados en cada uno de los deciles y como se incrementa. Sólo expondremos, las más 

relevantes.  

La p rimera gráfica d e l os h ogares en l os cuales el  jefe(a) de h ogar n o t iene acceso a 

servicios d e sal ud n os m uestra el  i ntercepto, s e muestra q ue co nforme au mentan el  

decil, también aumenta el ahorro, sin embargo, hasta el decil 20 el ahorro está muy por 

debajo de la media, entre los deciles 20 y 60, no e xiste una diferencia estadísticamente 

significativa a l a media. A  p artir del d ecil 6 0, l a media es superior a  l os d eciles más 

bajos, es decir, ahorran más. Por su parte, los hogares en los cuales el jefe(a) de hogar sí 

tiene acceso a servicios de salud se observa mayor pendiente y un mayor ahorro en los 

deciles más altos.  

La tercera gráfica para ambos casos, son los mercados financieros, se tiene que la media 

no es e stadísticamente d iferente en tre los grupos, s in embargo, en los hogares que no 

tienen acceso a ser vicios de salud, para los primeros deciles es m ayor, lo que implica, 

que el  h echo d e q ue c arezcan d e acceso a m ercados f inancieros g enera u n ef ecto 

desfavorable para este sector de la población.  

Por su  p arte, l a m edia d el sex o d el jefe d e h ogar se o bserva q ue es e stadísticamente 

diferente e l ah orro en  l os h ogares l os cu ales ca recen d e ac ceso a ser vicios d e sal ud, 

mientras que para los que sí tienen acceso a servicios de salud la media de ahorro no es 

muy diferente entre los diferentes deciles. 
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En lo que respecta a la edad, las tasas de ahorro no son estadísticamente diferente entre 

los hogares que carecen de acceso a ser vicios de salud, empero, para los que sí t ienen 

acceso a se rvicios d e salud l as t asas d e ah orro en tre d eciles si  es s ignificativo y  

disminuye conforme aumenta la edad, esto se puede deber a que los hogares que tienen 

acceso a servicios de salud, llegada a determinada edad se retiran y empiezan a vivir de 

sus pensiones, mientras que los que no tienen acceso a servicios de salud por lo regular 

se encuentran en el mercado de trabajo informal, por lo que no tienen un retiro a cierta 

edad y siguen percibiendo sus ingresos a través de su trabajo.  

Por úl timo, las t asas d e a horro d e l os hoga res en  las cu ales el j efe(a) d e hogar t iene 

acceso a s ervicios m édicos n o s on est adísticamente d iferente si  t ienen en tre su s 

integrantes a menores o  mayores d e ed ad, si n e mbargo, l os d eciles m ás b ajos d e l os 

hogares q ue n o t ienen acceso  a ser vicios se v en b eneficiados si  t ienen a menores d e 

edad, sin embargo, no así si tienen entre sus miembros a personas mayores de edad. Por 

su parte, los hogares que sí tienen acceso a servicios de salud, se ven beneficiados si no 

tienen a m enores d e ed ad en tre su s miembros y si  t ienen ad ultos m ayores en  su s 

familias. 
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  Estadísticamente significativo al 95 por ciento. 

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la ENIGH 2018. 

  if acceso == 0 if acceso == 1 

log_ahorro mco    q20   q40   q60   q80   q90   q99   mco     q20     q40     q60     q80     q90    q99   

ingreso_perman 0.011   -0.002   -0.001   0.011   0.021 * 0.043 * 0.229 * 0.035 * 0.027 * 0.030 * 0.033 * 0.045 * 0.060 * 0.074 * 

merc_fin 0.130 * 0.141 * 0.123 * 0.117 * 0.099 * 0.116 * 0.232 * 0.050 * 0.034 * 0.048 * 0.051 * 0.069 * 0.050 * 0.050   

perc_ocupa 0.098 * 0.090 * 0.085 * 0.094 * 0.098 * 0.105 * 0.097 * 0.097 * 0.085 * 0.091 * 0.099 * 0.110 * 0.118 * 0.117 * 

                                             

sex_jefe                                            

Mujer -0.046 * -0.032 * -0.047 * -0.058 * -0.064 * -0.082 * -0.123 * -0.031 * -0.016   -0.018 * -0.027 * -0.043 * -0.046 * -0.050 * 

red_soc -0.072 * -0.100 * -0.066 * -0.054 * -0.030 * -0.032 * -0.142 * -0.033 * -0.029 * -0.031 * -0.022 * -0.039 * -0.014   -0.011   

edad -0.012   -0.015   -0.002   -0.012   -0.015   -0.012   0.005   -0.029 * -0.029   -0.015   -0.032 * -0.042 * -0.062 * -0.180 * 

edad_2 0.003 * 0.003   0.001   0.002 * 0.003 * 0.003   0.005   0.007 * 0.007 * 0.004 * 0.006 * 0.008 * 0.010 * 0.026 * 

                                             

clase_hog                                            

Nuclear 0.015   -0.014   0.000   0.021 * 0.043 * 0.048 * 0.101   0.000   -0.022   -0.011   0.004   -0.005   -0.009   0.013   

Ampliado 0.061 * 0.043 * 0.050 * 0.064 * 0.092 * 0.093 * 0.071   0.040 * 0.021   0.021   0.035 * 0.037 * 0.038   0.064   

Compuesto 0.017   -0.008   0.081 * 0.027   0.057   0.068 * 0.060   0.007   0.009   -0.007   -0.009   0.019   -0.036   -0.231 * 

Corresidente 0.017   0.019   0.018   -0.013   0.014   0.208   0.316   0.050   0.057   0.054   0.071   0.025   0.077   0.070   

                                             

menores -0.025 * -0.022 * -0.022 * -0.026 * -0.029 * -0.033 * -0.004   -0.021 * -0.015 * -0.018 * -0.023 * -0.023 * -0.026 * -0.031 * 

p65mas 0.007   0.020 * 0.007   -0.005   -0.012   0.001   0.020   0.009   0.007   0.015   0.008   0.000   0.005   -0.004   

loc 0.025 * 0.072 * 0.034 * 0.006   -0.009   -0.040 * -0.106 * -0.022 * -0.010   -0.013 * -0.018 * -0.036 * -0.048 * -0.097 * 

_cons -0.228 * -0.413 * -0.190 * -0.106   0.015   0.004   -1.151 * -0.261 * -0.437 * -0.311 * -0.154 * -0.046   0.017   0.591 * 

 R_2 0.0648   0.0326   0.0343   0.0398   0.0416   0.0394   0.0315   0.08   0.03   0.04   0.04   0.05   0.05   0.04   

 N 34238   34238   34238   34238   34238   34238   34238   24725   24725   24725   24725   24725   24725   24725   

Cuadro 5.1 Resultado de la Regresión de MCO y Regresión cuantílica 2018 
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Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la ENIGH 2018 

Grafica 5.2. Resultados de la Regresión cuantílica cuando de los hogares no tienen acceso a servicios de salud 
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Recapitulación 
 

 

Se h a r ealizado el  m odelo para ex plicar l os d eterminantes d el ah orro. E n g eneral se  

observan las siguientes conclusiones: 

Primero, los determinantes del ahorro son variados, no de pende solamente del ingreso, 

sino que existen más determinantes del ahorro que se d eben de tener en  cuenta, estos 

son de  or den e conómico, s ocial y  de mográfico. S olamente c onsiderar l os f actores 

económicos sería un grave error, la visión de por qué se ahorra y cómo es el ahorro de 

un país sería sesgado.  

Segundo. L os gr upos a  a nalizar se ha n s ubdivido e n diversas c ategorías y e stas 

categorías e n d eciles. Se en cuentra q ue d entro d e las categorías existen g randes 

diferencias y una vez analizados por deciles se encuentran nuevamente otras diferencias. 

Por el lo, es  d e su ma i mportancia hacer i nvestigaciones c omo est a t esis, en  d onde se 

divida a la población en más subcategorías para poder identificar específicamente a los 

hogares más afectados y beneficiados de las políticas públicas y económicas.  

Tercero. Aunque existen diferencias, también encontramos constantes. Por ejemplo, el  

sesgo del ahorro por ser mujer o las bajas tasas de ahorro de los hogares que tienen entre 

sus miembros menores de  edad. Así, e s importante identificarlos pa ra poder proponer 

políticas económicas que ayuden a erradicar las desigualdades, sin embargo, es p reciso 

hacer hincapié en las diferencias, para así hacer análisis más detallados que expliquen la 

realidad  

Cuarto. Se encontró que existen grupos que son totalmente vulnerables, por ejemplo, un 

hogar en el cual el jefe de hogar sea mujer, con hijos, que se localice en una zona rural y 

se en cuentre si n acces o a ser vicios d e sal ud. E n estos ca sos l as p olíticas p úblicas y  

económicas deberían est ar en focadas en  l a a tención de es tos hogares, por ejemplo, al 

facilitar el acceso a los servicios financieros.  
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Conclusiones 
 

El objetivo de la presente investigación fue analizar los determinantes del ahorro entre 

los hogares en el cual el jefe(a) de hogar tiene acceso a servicios de salud en su trabajo y 

los hogares en los cuales el jefe(a) de hogar no cuenta con acceso a servicios de salud en 

su trabajo para el año 2018 usando la ENIGH por medio de la regresión cuantílica.   

En un pa ís en donde una tercera parte de la población productiva se encuentra inmersa 

en el mercado de trabajo informal es i mportante el análisis del ahorro, primero porque 

puede limitar el crecimiento del país, y segundo, porque ante algún shock que enfrenten 

los hogares se en contrarán en s ituación de  vul nerabilidad. Por ot ra pa rte, s i un ho gar 

puede acceder a se rvicios de salud puede tener mayor ahorro, en comparación con los 

hogares q ue n o t ienen acceso  a se rvicios de  s alud. A sí, l os hogares que car ecen d e 

acceso a servicios de salud se vuelven una unidad de análisis importante.  

En est a i nvestigación encontramos que las va riables que  determinan e l a horro no son 

únicamente eco nómicas como l o son el i ngreso p ermanente y  acceso a m ercados 

financieros, sino t ambién sociales, como e l tipo de familia, e l estrato social, acceso a 

redes sociales, y de mográficas, e l s exo, la e dad, e l número de  hi jos, estrato s ocial, e l 

tipo de familia, la educación y el acceso a redes sociales. En este sentido se coincide con 

Bernal (2007), Nava, Brown y Domínguez (2014) y Nava y Brown (2018), en que para 

poder modelar los determinantes del ahorro es necesario agregar variables que no sean 

solamente de  í ndole económicas. P or l o q ue se co mprueba l a p rimera p arte d e l a 

hipótesis planteada en la investigación.  

En cuanto a la segunda parte de la hipótesis, el ahorro de los hogares en los cuales el  

jefe(a) de hogar no tiene acceso a s ervicios de salud son menores en comparación con 

los hogares en los cuales el jefe(a) de hogar si tiene acceso a servicios de salud, por lo 

que se comprueba. 

Los r esultados muestran que l a t asa d e ah orro d e l os h ogares m exicanos p ara el  a ño 

2018 fue de 16.9 por ciento, datos que coinciden con los encontrados por Nava y Brown 

(2018) quienes e ncontraron que  era de  12.9 p or c iento para e l 2014 , mientras que  

Székely (1999) sitúa la tasa de ahorro entre 8.5 y 14.1 para el período 1984 -1996. Lo 

que es buena estimación teniendo en cuenta las mejoras que presenta la ENIGH en los 

últimos años.  
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Cuando se hizo el análisis por deciles se encontró que existe una alta desigualdad entre 

las tasas de ahorro de los hogares, el primer decil, tiene tasas de ahorro negativas del 50 

por ci ento, mientras q ue el  d ecil noveno, pr esenta tasas d e a horro de l 39 por  c iento, 

mientras que los deciles cuatro, cinco y seis se encuentran en equilibrio.  

Una v ez q ue se h ace l a su bdivisión propuesta encontramos que  l os hogares que  no 

tienen acceso a s ervicios de salud se encuentran en una situación aún más vulnerables 

que su s p ares q ue si  cu entan co n a cceso a se rvicios d e salud. Así, por e jemplo, una  

mujer que no tenga acceso a servicios de salud será aún más vulnerable que una mujer 

que t enga acceso a  s ervicios de  salud, l o mismo s ucede si  no se t iene acceso a redes 

sociales.  

Las vulnerabilidades de los hogares se r eflejan en las PMA. En promedio los hogares 

que n o t ienen acceso  a ser vicios d e sal ud tienen u na P MA de 0.011 , aunque para el  

primer de cil i ncluso e s ne gativa, mientras que l os d eciles q ue si  t ienen acceso  a  

servicios de salud tienen una PMA promedio de 0.035. 

Durante la i nvestigación se h izo p resente q ue e n t odo m omento n os referíamos a l os 

hogares en los cuales el jefe(a) de hogar tenía un empleo y por ende debería de tener o 

no seguridad social. Es decir, se hizo una evaluación aproximada de la seguridad social. 

Para p osteriores i nvestigaciones se podría que e valuar e l ahorro de  l os hoga res que 

cuentan con asi stencia social, con seguros pr ivados a  di ferencia de  quienes solamente 

tienen acceso a servicios públicos y por tipo de hogar. 

La r egresión cu antílica t iene d eficiencias e n c uanto que  s e us aron da tos de  c orte 

transversal, un an álisis posterior requeriría q ue se an alizarán l os datos con series de  

tiempo con lo cual las diferencias entre los hogares estarían más acentuadas y permitiría 

una mejor aproximación al problema planteado, sin embargo, queda fuera del alcance de 

la presente i nvestigación. Por ot ra parte, du rante l a investigación que daron e xcluidas 

algunas va riables que  n o ha n podi do s er m edidas c on l a ba se de  da tos, c omo por 

ejemplo l a acu mulación d e activos, que  s in duda  nos  a yudaría a  c omprender m ás el 

fenómeno del ahorro en los hogares y s us disparidades. De aquí pueden surgir futuras 

líneas de investigación.  
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Apéndice. Regresión cuantílica 
 

La r egresión c uantílica f ue pr opuesta por  K oenker y B asset e n 1978.  E s un método   

alternativo a l a e stimación por  mínimos c uadrados o rdinarios. S e ba sa e n l a 

minimización de desviaciones absolutas ponderadas con pesos asimétricos que se v en 

afectadas p or datos e xtremos. L a a plicación de  l a r egresión c uantílica ha  s ido m uy 

variada. Ha servido para analizar la desigualdad salarial de género, l a inflación, entre 

otros. N ava y B rown ( 2018) ha cen un a nálisis de  l os de terminantes de l a horro p ara 

México usando la regresión cuantílica. La presente investigación retoma este artículo y 

agrega al análisis una ca tegoría más, l a d ivisión entre acceso a se rvicios de salud por 

parte d el t rabajo l o q ue co mprueba l os r esultados d e l as au toras m encionadas, pero 

además pon e e n e l c entro de l de bate nue vos r esultados. A lgunas i nvestigaciones e n 

español e n los úl timos a ños que  s e ha n publ icado us ando l a r egresión cu antílica se  

muestran en el cuadro A.1. 

Cuadro A.1. Usos de la regresión cuantílica 

Autor y año Titulo  

Nava y Brown (2018) Determinantes d el ah orro d e l os h ogares en  M éxico: u n 
análisis de regresión cuantílica.  

Acosta (2018) Un análisis de cambio estructural en la persistencia de la 
inflación en México usando la regresión cuantílica. 

Araujo, A (2015). La de sigualdad s alarial de  gé nero medida por  r egresión 
cuantílica: el im pacto d el c apital h umano, cultural y  
social. 

Hancevic, P . y  N avajas, F . 
(2015) 

Consumo de electricidad y eficiencia energética. 

Medina, E . y  V icéns, J.  
(2011). 

Determinantes de la demanda eléctrica en España.  

Correa, J. , V iáfara, C . y  
Zuluga, H. (2010) 

Desigualdad ét nico-racial e n la  d istribución d el in greso 
en Colombia: U n an álisis a p artir d e l a r egresión 
cuantílica. 

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con Medina (2011), la metodología de regresión cuantílica es considerada 

un m étodo sem iparamétrico, y a que est ablece u na r elación en tre u na v ariable 
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dependiente y no de pendiente, sin hacer ninguna hipótesis sobre el comportamiento del 

error, a  d iferencia de , p or e jemplo, e l m étodo de m ínimos c uadrados ordinarios q ue 

impone que  𝑢𝑢1~𝑁𝑁(0,𝜎𝜎2). Este mismo autor menciona que el objetivo de la regresión 

paramétrica es m inimizar u na suma d e er rores ab solutos p onderados co n p esos 

asimétricos. P or su  p arte, V icéns ( 2012) señ ala q ue l a r egresión cu antílica t iene l a 

desventaja de n o p oder an alizar l as p ropiedades d e l os estimadores l imitándose al  

proceso de inferencia a l no c onsiderar e l e rror. S in embargo, continúa el autor, posee 

dos g randes v entajas: a ) n o est á s ujeta a l as hipótesis d e n ormalidad, asi metría y/o 

heterocedasticidad y  b ) permite co nocer la d istribución condicional cu ando ést a v aría 

para diferentes niveles o valores de X. 

Antes de continuar, se define al cuantil como:  

min
𝑏𝑏∈𝑅𝑅

[� 𝜃𝜃|𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑏𝑏|
𝑦𝑦𝑖𝑖≥𝑏𝑏

+ � (1 − 𝜃𝜃)|𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑏𝑏|
𝑦𝑦𝑖𝑖≤𝑏𝑏

] (A.1) 

Donde, 𝜃𝜃 es el  cu antil; i son l os di stintos va lores que  t oman l as obs ervaciones de  l a 

muestra p ara l a v ariable y; en t anto, b es el  valor q ue minimiza l a ex presión. E s 

importante mencionar que este valor b, que minimiza la expresión, es de la observación 

que de ja un a pr oporción 𝜃𝜃 de l a m uestra po r d ebajo y una  pr oporción (1 − 𝜃𝜃) por 

encima, además 𝜃𝜃 es un valor entre cero y uno, correspondiente al cuantil. La idea de la 

regresión cuantílica se b asa en  el  cuantil. E sta r egresión cr ea d istintas rectas p ara l os 

distintos cuantiles de la variable dependiente. En la gráfica A.1 se observa cómo es que 

existen d iferentes r ectas en  los diferentes cu antiles. L a p arte q ue est a h asta arriba 

representa e(1 − 𝜃𝜃) y la de abajo el 𝜃𝜃 . 

Gráfica A.1. Regresión cuantílica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Davino, Furno y Vistocco (2014:66). 
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Como ecuación, se presenta de la siguiente forma: 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝛽𝛽𝜃𝜃 + 𝑢𝑢𝜃𝜃𝑖𝑖 (A.2) 

Donde, 𝑦𝑦𝑖𝑖 es l a va riable i ndependiente; 𝑠𝑠𝑖𝑖 es l a matriz d e v ariables exógenas o  

independientes; 𝛽𝛽𝜃𝜃 es el parámetro a estimar correspondiente al cuantil θ y 𝑈𝑈𝜃𝜃𝑖𝑖 es l a 

perturbación aleatoria del cuantil θ. Asimismo, la única suposición que se hace es 

𝑄𝑄𝑢𝑢𝑎𝑎𝐼𝐼𝑐𝑐𝜃𝜃(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝑋𝑋𝑖𝑖) = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝜃𝜃, o lo que es lo mismo 𝑄𝑄𝑢𝑢𝑎𝑎𝐼𝐼𝑐𝑐𝜃𝜃(𝑢𝑢𝜃𝜃𝑖𝑖|𝑋𝑋𝑖𝑖) = 0. 

Además, en  l a r egresión cu antílica ex isten t antas r ectas y  𝛽𝛽𝜃𝜃 como can tiles s e 

consideren, g ráfica A.1. E l p roblema de la estimación de los parámetros en  regresión 

cuantílica se expresa de la siguiente forma:  

min
𝑏𝑏∈𝑅𝑅

�� 𝜃𝜃|𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝜃𝜃|
𝑦𝑦𝑖𝑖≥𝑏𝑏

+ � (1 − 𝜃𝜃)|𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽𝜃𝜃|
𝑦𝑦𝑖𝑖<𝑏𝑏

� 
( A.3) 

La v entaja de u sar d esviaciones a bsolutas es tá en  limitar el  comportamiento d e los 

valores atípicos. Por lo tanto, la estimación de la regresión cuantílica no se v e alterada 

por valores extremos, ya que penaliza l os errores de forma l ineal. “Lo que se lleva a 

cabo es u na minimización d e l as d esviaciones ab solutas p onderadas co n p esos 

asimétricos, es decir, cada desviación correspondiente a la observación 𝑖𝑖 − é𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎 se le 

da m ás o  menos p eso seg ún el  c uantil cu ya r ecta d e r egresión s e esté es timando” 

(Vicéns y Sánchez,  2012, p 8). 
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