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Gráfica 4.1

Consumo privado, % del PIB  

Gráfica 4.2

Componentes del consumo privado, % del PIB
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4. Determinantes del consumo privado en 
México

El consumo privado es el componente más importante del PIB y con una participación cercana al 70%. Así, el con-

sumo que realiza el sector privado representa una mayor proporción del PIB que el consumo del sector público, la 

formación bruta de capital fijo total (pública más privada), las exportaciones y las importaciones. Cabe mencionar 

que de 2000 a la fecha ha aumentado el peso relativo del consumo privado dentro del PIB. En concreto, en el 2000 

el consumo privado representó 62% del producto y en 2013 ese porcentaje aumentó al 68% (ver gráfica 4.1). En la me-

dida en que el consumo esté adquiriendo mayor importancia absoluta y relativa en la actividad económica, se tiene 

entonces que su aportación al crecimiento del PIB será mayor. En este sentido resulta conveniente conocer cuál es 

la estructura del consumo privado y cuáles son los factores que determinan su comportamiento.

Estructura del consumo privado
El consumo privado se divide en la parte que corresponde al consumo de bienes y la que corresponde al consumo 

de servicios. Unos y otros pueden ser de origen nacional e importado. De esta forma se tiene que la principal ca-

tegoría de consumo es la que corresponde a servicios de origen nacional, los cuales representan 31.3% del PIB. En 

segundo lugar está el consumo de bienes no duraderos (22% del PIB); en tercero, el consumo de bienes y servicios 

importados (6.8%); en cuarto, el consumo de bienes semiduraderos (5.3%); y en quinto lugar está el consumo de 

bienes duraderos (3% del PIB). 

En términos del origen de la producción, se tiene que el consumo de bienes y servicios de origen importado aumen-

tó su importancia relativa pasando de 6.5% del consumo privado total en 2000 a 9.9% en 2013 (ver gráfica 4.3). En 

contraparte, el consumo de bienes y servicios de origen nacional pasó de 94.6% en el 2000 a 90.6% en 2013. Por lo 

que respecta al consumo de bienes y servicios de origen nacional, se tiene que en 2000 el componente de bienes 

predominaba sobre el de servicios, lo cual dejó de suceder a partir de 2010 (ver gráfica 4.4).
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Comportamiento reciente del consumo privado
El consumo privado total fue afectado de manera importante por la recesión de 2009, pues en ese año su tasa de 

crecimiento anual fue de -6.5% (ver gráfica 4.5). Al siguiente año retomó su expansión con tasas de crecimiento de 

5.7%, 4.8%, y 4.9% en 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En contraste, en 2013 y el primer semestre de 2014 el con-

sumo sufrió una importante desaceleración con crecimientos de 2.6% y 1.4% en esos periodos. Cabe mencionar que 

desde el segundo trimestre de 2012 el consumo en servicios de origen nacional ha estado registrando una mayor 

tasa de crecimiento que el consumo de bienes también de origen nacional.

Gráfica 4.3

Consumo privado, bienes y servicios nacionales e 
importados, estructura %  

Gráfica 4.4
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Gráfica 4.5

Tasa de crecimiento anual del consumo privado: 
nacional e importado  

Gráfica 4.6

Tasa de crecimiento anual del consumo nacional 
bienes y servicios, %

-32

-24

-16

-8

0

8

16

24

32

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

2008 2009 2010 2011

Total Total importado (der)Total nacional

2012 2013 2014

Total bienes nacional Total servicios nacional

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

Fuente: BBVA Research con datos del INEGI Fuente: BBVA Research con datos del INEGI



Situación México
Cuarto Trimestre 2014

 Página 35 www.bbvaresearch.com

Identificación de los determinantes del consumo privado
Con el fin de entender el comportamiento del consumo privado y evaluar su posible evolución futura, se buscó iden-

tificar mediante métodos estadísticos los principales determinantes de las distintas categorías del consumo privado 

(i.e. consumo de bienes duraderos, consumo de bienes semiduraderos, consumo de bienes no duraderos, consumo 

de servicios, y consumo de bienes y servicios de origen importado).1

Entre las variables explicativas que determinan el comportamiento de las distintas categorías del consumo privado 

destacan: a) con un efecto positivo sobre el consumo privado, 1) el número total de trabajadores afiliados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), símil del empleo formal; y 2) el salario medio de cotización en el IMSS en términos 

reales; y b) con un efecto negativo, 3) la inflación anual. Mientras que el tipo de cambio tiene un efecto positivo o 

negativo dependiendo de la categoría de consumo privado considerada. Por ejemplo, para el caso del consumo de 

bienes duraderos, el efecto del tipo de cambio es negativo, posiblemente debido a que éstos tienen un alto compo-

nente de partes importadas o se pueden exportar fácilmente, como es el caso de los automóviles. En el caso de los 

bienes de consumo duradero el tipo de cambio tiene signo positivo, lo cual podría indicar que ese tipo de bienes 

nacionales sustituyen a los de la misma categoría que son importados.

Los resultados de las estimaciones indican que el empleo formal, en este caso recogido por el número de trabajado-

res registrados en el IMSS, es la variable explicativa más importante de todas las consideradas. Esto sucede debido 

a la magnitud del coeficiente estimado para esta variable en las diferentes categorías del consumo privado. Esto 

significa que un incremento en el empleo formal se verá reflejado en el aumento del consumo privado en sus diver-

sas categorías y, por tanto, en su agregado, lo que se puede apreciar en la importante relación positiva entre estas 

dos variables (ver gráfica 4.7).2 En concreto, estimamos que un incremento de 100 mil trabajadores afiliados al IMSS 

aumenta el consumo privado en alrededor de 0.7% anual.

Por otra parte, el aumento en el salario medio real de cotización al IMSS influye positivamente en el consumo privado 

al reflejar mayor poder de compra de bienes y servicios por parte de los trabajadores formales del sector privado. En 

cambio, un aumento de la inflación reduce la capacidad de compra de los consumidores en general al aumentar el 

precio de los productos en relación a los ingresos de las familias. Cabe mencionar que en los últimos años la variable 

de salario real pierde peso para explicar el consumo privado. Esto probablemente suceda porque desde el inicio de 

2012 el salario real, en promedio móvil de 12 meses, no ha aumentado (ver gráfica 4.8).

1 La fuente de información de las diferentes categorías del consumo privado provienen de las Cuentas Nacionales que el INEGI publica trimestralmente. Las estimacio-

nes econométricas se realizaron para una muestra que va del primer trimestre de 2004 al segundo trimestre de 2014 y todas las variables incluidas se transforman a 

primeras diferencias para asegurar la estacionariedad de las series. En la estimación se incluyeron algunas variables ficticias (dummy) para capturar eventos específicos 

como es el caso de la recesión de 2009. 
2 La correlación que existe entre la tasa de crecimiento anual del consumo privado total trimestral y del empleo total trimestral del IMSS de promedio móvil de cuatro 

trimestres que se calculó del primer trimestre de 2006 al segundo de 2014 fue de 0.94. Si solo se consideran las tasas de crecimiento sin medias móviles para estas 

dos variables, el coeficiente de correlación se sitúa en 0.89. Además, si se realiza la prueba de cointegración entre el consumo privado y el empleo formal IMSS se tiene 

que no se puede rechazar la existencia de esta relación de largo plazo entre estas dos variables para el lapso que va del primer trimestre de 2001 al segundo de 2014.

Gráfica 4.7

Tasa de crecimiento anual del consumo privado y 
del empleo IMSS, %  

Gráfica 4.8

Salario medio de cotización en el IMSS en términos 
reales, pesos por día
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Relación entre el consumo y los registros de empleo en un contexto de 
aplicación de un programa de formalización de empleo
Considerando el gran tamaño de la economía informal en la economía, donde se estima que alrededor de dos 

tercios de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, es muy positiva la implementación de un Programa de 

Formalización del Empleo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha llevado a cabo. De acuerdo con 

cifras oficiales, este programa parece estar siendo exitoso al haber logrado que alrededor de 300 mil trabajadores 

en el 2013 pasaran de tener un empleo informal a uno formal, de tal manera que los trabajadores ahora cuentan con 

servicios de seguridad social, entre ellos su registro en el IMSS.3

En términos de la relación entre los trabajadores registrados en el IMSS y el consumo privado, el Programa de For-

malización del Trabajo de la STPS modifica la relación histórica entre estas variables. Esto sucede porque previo a la 

implementación del Programa de Formalización del Trabajo, prácticamente todos los incrementos en el número de 

trabajadores afiliados al IMSS representaban nuevo empleo y, por tanto, el aumento en el ingreso de las familias. En 

contraste, una vez que entró en vigor este programa de formalización, los nuevos registros en el IMSS no necesaria-

mente representan un ingreso monetario adicional que se genera, pues los trabajadores informales que se beneficia-

ron de este programa ya contaban con una remuneración previa. Lo anterior significa que, en términos estadísticos, 

los aumentos recientes en el número de registros laborales observados en el IMSS tienen un menor efecto en el 

incremento del consumo de lo que sucedió antes de que existiera el programa de formalización del trabajo de la 

STPS. Para ilustrar numéricamente el punto anterior, se tiene que si bien la tasa de crecimiento anual de los registros 

de empleo en el IMSS observado entre el 3T13 y el 2T14 fue de 3 % en promedio durante esos cuatro trimestres, en-

tonces en ese periodo, de acuerdo con la estimación econométrica histórica, el consumo privado habría crecido en 

promedio 2.8% y no 1.8% como lo hizo.

3 El dato de 300 mil trabajadores formalizados mediante el Programa de Formalización del Empleo se puede consultar en el artículo publicado por El Financiero el 7 

de febrero de 2014 titulado “Se formalizan 40 mil empleos en el Estado de México”. En esta fuente se indica que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

señaló que: “Datos preliminares de la STPS indican que en 2013 se formalizaron en todo el país, a través del Seguro Social, alrededor de 300 mil puestos de trabajo, que 

no son nuevos empleos porque no son producto del crecimiento económico, sino son producto de la formalización del empleo”.

Gráfica 4.9

Consumo personal, observado y estimado con 
IMSS observado y ajustado, millones de pesos de 
2008  

Gráfica 4.10

Empleo IMSS: observado y ajustado (disminución) 
para reproducir consumo privado, miles de 
trabajadores
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Para ilustrar el punto de que actualmente ha disminuido el efecto del empleo formal en el IMSS sobre el consumo 

privado debido al programa de formalización del trabajo, se realizó un ejercicio estadístico adicional. En este ejercicio 

se procedió de manera inversa y se buscó estimar el nivel de empleo formal IMSS nuevo que sería compatible con 

los niveles de consumo privado observados desde finales de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014. Esto es, como 

primer paso se ajustó a la baja el empleo observado en el IMSS del cuarto trimestre de 2013 hasta el segundo trimes-

tre de 2014. Como segundo paso, se pronosticó el consumo privado con estos datos ajustados del  empleo formal en 

el IMSS. Con este procedimiento se obtuvo como resultado un nivel de consumo privado estimado prácticamente 

igual al observado (gráfica 4.11). 
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Los resultados estimados muestran que en el cuarto trimestre de 2013 un número menor en 170 mil trabajadores 

afiliados al IMSS en ese periodo que el observado es el que reproduce puntualmente el valor histórico del consumo 

privado en ese trimestre. Para los trimestres 1T14 y 2T14 el número menor de trabajadores que permite reproducir 

casi puntualmente el consumo privado en esas fechas fue de 247 mil y 304 mil, respectivamente (gráfica 4.12).4 De 

acuerdo con estos cálculos, el dato del nivel del empleo formal en el IMSS ajustado para el segundo trimestre de 2014 

que surgió del ejercicio anterior y que reproduce puntualmente al consumo privado observado en ese periodo fue 

de 16,580,000 personas, y de no 16,884,000, pues este último incluye a 304 mil trabajadores que fueron formaliza-

dos y que no aportaron ingreso nuevo a la economía. Es decir, la cifra de 16,580,000 trabajadores referida implica la 

posibilidad de que el aumento en el número de trabajadores afiliados al IMSS que tuvieron una remuneración nueva 

en los trimestres referidos fue de alrededor de 227 mil personas.

Los resultados del ejercicio anterior indican que la principal causa del débil crecimiento anual del consumo privado 

en el segundo trimestre de 2014 de 1.4% sería el escaso dinamismo del empleo formal que aporta ingreso nuevo a 

la economía. De esta forma, una vez que se ajusta el efecto de la formalización del trabajo y se tiene que el empleo 

formal en el IMSS creció también 1.4% anual en la primera mitad del año (y no 3% como lo dicen los datos del empleo 

formal IMSS sin ajustar), entonces parece haber mayor congruencia entre las tasas de crecimiento del empleo formal 

ajustado y la del consumo privado (ver gráfica 4.12). 

Por otra parte, cabe mencionar que en el mediano plazo el programa de formalización de empleo podría represen-

tar un impulso al consumo al generar mayor seguridad y permanencia en el empleo y una red de seguridad que 

aumentaría el ingreso disponible de los trabajadores. Esto último les reduce los gastos imprevistos en salud y les 

permite obtener otros beneficios sociales. Los puntos anteriores se reflejarían en el aumento de la confianza de los 

consumidores que se beneficiaron del programa de formalización del trabajo, lo cual permitiría que éstos aumenta-

ran su nivel de consumo en el futuro.

4 Cabe mencionar que el dato de 304 mil empleos en promedio trimestral que con la metodología descrita se estima que no aportan ingreso nuevo y por tanto no 

influyen en el nivel de consumo observado es similar al dato que el titular de la STPS mencionó la entrevista de prensa que concedió en febrero de 2014.

Gráfica 4.11

Tasa de crecimiento anual del empleo IMSS 
observado y ajustado, %  

Gráfica 4.12

Tasa de crecimiento anual del empleo IMSS y 
consumo privado, %
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Conclusión
Considerando que los nuevos empleos son la principal fuente de la expansión del consumo privado, sería deseable 

contar con estadísticas claras y homogéneas a lo largo del tiempo que permitieran conocer qué porcentaje de los 

nuevos trabajadores que se han afiliado al IMSS representan nuevas contrataciones inducidas por el mayor nivel de 

actividad económica y cuáles son resultado de los esfuerzos de formalización. Esta distinción y claridad de las cifras 

permitiría entender de mejor manera la evolución del consumo privado y de otras variables macroeconómicas que 

están estrechamente relacionados con el empleo formal.

Por último, cabe mencionar que los ejercicios de estimación que se presentaron en este artículo si bien pueden ser 

perfectibles, representan un esfuerzo para tener una idea más clara sobre las razones por las cuales el consumo 

privado ha crecido de manera moderada desde 2013.
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prevenir y evitar conflictos de intereses con respecto a las recomendaciones emitidas por los analistas entre las que se encuentran la separación de áreas. La 

Política Corporativa se puede consultar en el sitio: www.bbva.com / Gobierno Corporativo / Conducta en los Mercados de Valores”.
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